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EVOLUCIÓN DE PARÁMETROS DEMOGRÁFICOS
CLAVE DEL PEJERREY Odontesthes bonariensis

DE LA LAGUNA CHASCOMÚS A LO
LARGO DE TRES DÉCADAS

E. D. SENDRA
Instituto de Limnología Dr. Raúl A Ringuelet. edsendra@ilpla.edu.ar

RESUMEN

El pejerrey de la Laguna de Chascomús ha presentado, hasta la década del 60, una población de alta
productividad. Lo demuestran los datos sobre el crecimiento y abundancia de la misma. Son reflejo de
ello las estadísticas de pesca comercial y las referencias recogidas sobre la calidad de la pesca depor-
tiva. Esta situación se comienza a revertir durante los 70 con la desaparición de la pesca comercial y el
deterioro notable en la calidad de la pesca deportiva que redundaron en perjuicios económicos cuan-
tiosos para los sectores que explotaban estas pesquerías. Con fines comparativos se describe el creci-
miento y la supervivencia de la población a partir de muestreos con red de tiro a lo largo de tres
décadas. Se estimaron los parámetros clave: L∞  y, talla y peso asintótico, y k, coeficiente de crecimien-
to según el modelo de von Bertalanffy; N0 , numerosidad inicial de cada cohorte y z, coeficiente de
mortalidad según el modelo exponencial de supervivencia. Se ilustra el desempeño poblacional o per-
formance del crecimiento y de la supervivencia mediante la aplicación de diversos índices. Asimismo
se registró la tendencia en la abundancia y natalidad, efectuándose un análisis comparativo con datos
de otros ambientes y de la variación de los mismos en la Laguna Chascomús lo largo de treinta años.
Los resultados más conspicuos son la tendencia hacia una creciente mortalidad y la constante disminu-
ción en los indicadores de la performance. Comparando la información con otras lagunas pampásicas
se comprueba que la población de pejerrey de Chascomús ha sido una de las más perjudicadas. Se
analizan algunas posibles causas, asociadas con el deterioro de la calidad del agua resultante del vuel-
co de efluentes urbanos e industriales y con obras hidráulicas.

Palabras clave: demografía, desempeño poblacional, pesquerías.

INTRODUCCIÓN
El pejerrey de la Laguna de Chascomús adquirió renombre en el pasado por la excelencia

del pesquero de alto rendimiento, producto de la alta productividad de la población. Esta situa-
ción se mantuvo hasta la década de 1970 según lo demuestran los datos sobre el crecimiento y
abundancia de la misma. Son, además, reflejo de ello las estadísticas de pesca comercial y las
referencias recogidas sobre la calidad de la pesca deportiva.

La coexistencia de la pesca comercial con la pesca deportiva en las lagunas pampásicas se
ha caracterizado por ser conflictiva, especialmente en aquellos ambientes próximos a los cen-
tros más poblados (Ringuelet, 1964 y Grosman, 2000) y más influenciados por la pesca depor-
tiva. Esta última presentó rendimientos comparativamente elevados en Chascomús  durante el
periodo 1950-1970, siendo común la captura de entre 30 y 50 ejemplares por concursante en 4
horas de pesca. Las estadísticas de pesca comercial declarada son asimismo ponderables regis-
trándose entre 20 y 50 toneladas anuales para las décadas del 50 y del 60, Ringuelet, 1964 y Bol.
Inf. 1965-1968.

Según han establecido Ringuelet y otros como conclusiones del Convenio Estudio de Ri-
queza Ictícola:  “ La pesca deportiva y la pesca comercial son compatibles en ambientes natura-
les”. Mas aún, los efectos positivos de la pesca comercial regulada sobre la población de peje-
rrey han sido esbozados por Ringuelet, 1964 y por Freyre y Ringuelet, 1970. Posición que, sin
embargo, no ha impedido la preeminencia de un sector por sobre el otro, como demuestra la
normativa legal vigente, estableciendo la prohibición de la pesca comercial en el ámbito de las
lagunas de la Provincia de Buenos Aires.

No se disponen de muchas descripciones fidedignas de las modificaciones ambientales más
conspicuas y significativas para la flora y fauna lagunar en las últimas décadas, contándose con
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algunas caracterizaciones limnológicas  (Ringuelet 1972)(Conzonno y Claverie, 1987/8 y 1990).
Maroñas, 1984, a partir de un muestreo y diagnóstico concluye para el mismo año: 1) No existe
una disponibilidad suficiente de zooplancton para la alimentación adecuada del pejerrey, fenó-
meno que se ve acentuado en los individuos adultos, 2) Muy baja producción neta en compara-
ción con datos de otros ambientes y 3) Se refleja un cambio global a nivel del ecosistema con
respecto a los resultados consignados en el Convenio Estudio de Riqueza Ictícola. Para este
ambiente se ha detectado un deterioro de la calidad de agua en perjuicio de la fauna de peces
(ver Gariboglio et. al. 1976). Como han indicado también otros autores este es efecto del incre-
mento de los vuelcos de tanto  residuos cloacales y urbanos superficiales como  industriales.
Este panorama se ha visto complicado por la ejecución obras hidráulicas como el dragado del
lecho, entre otras. Así, el presente aporte constituye un análisis de las  respuestas poblacionales
del pejerrey a las modificaciones comprobadas en el ambiente a lo largo de las últimas tres
décadas.

MATERIAL Y MÉTODOS

La Biología Pesquera clásica ha desarrollado metodológicamente la descripción demográ-
fica para una población dada. Esta típicamente consiste en la estimación de los parámetros
clave: L∞ y, talla y peso asintótico, y k coeficiente de crecimiento según el modelo de von Ber-
talanffy;   N0, numerosidad inicial de cada cohorte y z, coeficiente de mortalidad según el mode-
lo de supervivencia exponencial a partir de muestras obtenidas con artes de con eficiencias de
pesca similares (Gulland, 1983). Por este camino es posible evaluar los cambios históricos de la
población que, reflejados principalmente por índices de la calidad de pesca y de la “Perfoman-
ce”, permitan interpretar las respuestas de la misma a la situación ambiental de la laguna.  Los
más citados son, para comparar el crecimiento, los índices ù de Galucci y Quinn, 1979, y Φ de
Pauly, 1979. Mas recientemente se ha incorporado el índice T de Freyre et. al. 2000, a los fines
de incluir la mortalidad para definir la “Perfomance de la población”. Se han ensayado otros
indicadores de la abundancia, éxito reproductivo y estructura de talla óptima para la pesca como
son la abundancia media anual y el índice de abundancia relativa, IAR (Anderson y Gutreuter,
1985).

Con el objeto de describir el crecimiento y la supervivencia de la población se partió de
muestreos realizados con dos redes de tiro (Alaimo y Freyre, 1969 y Freyre et. al. 1997). Tanto
la primera, utilizada entre 1965 y 1968, como la segunda (1974-1984) se implementaron me-
diante arrastres a la costa desde estaciones fijas. A estos datos se les sumaron relevamientos
realizados durante los 80 con el mismo arte (Maroñas, 1984).

El procesamiento de las muestras por fecha consistió en la medición de la longitud estándar
(Lst) registrándose la frecuencia por intervalos de 10 mm y por unidad de esfuerzo. En cada
fecha se seleccionó una submuestra, como máximo, por 5 ejemplares de cada intervalo de talla,
registrándose la Lst, el sexo y el peso corporal, entre otras.

La información de base para el presente estudio lo constituyen las distribuciones de talla
por fecha y unidad de esfuerzo pesquero, Figura 1.

Se asignó la edad mediante el análisis de la progresión modal correspondiente a cada clase
que integra las distintas cohortes. A los datos ordenados por clase de edad, sin discriminar co-
hortes, se les ajustó el  modelo de crecimiento  según:

Dttk
t eLL /1)(( ))1(( 0−−

∞ −=

donde: L∞ es el largo asintótico,  k es el coeficiente instantáneo de crecimiento, t0 tiempo hipoté-
tico de nacimiento y D es el  factor de superficie (3(1-(0,674+0,0357(Log10 (W∞  ))), Pauly,
1984) producto de la relación longitud estándar-peso, estimado para cada década. Luego se
procedió a realizar el mismo ajuste pero para cada cohorte. El ajuste de la supervivencia se
efectuó aplicando el modelo clásico de mortalidad exponencial a las capturas sin discriminar
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Figura 1.Histogramas de los rendimientos medios mensuales y ajuste polimodal para el periodo 1965-1984.
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cohortes por un lado y por el otro a los rendimientos por cohorte,

)(
0

0ttz
t eNN −−=

donde: N0 es el rendimiento para t = t0 y z es el coeficiente instantáneo de mortalidad (Tabla 1).
Para describir comparativamente el desempeño o “Perfomance” de la población mediante

índices se utilizaron datos de otros ambientes (Figura 3) y, para el caso de Chascomús, la aproxi-
mación del comportamiento de los guarismos a lo largo del periodo de estudio (Figura 5). Los
índices estimados son:

 = ∞kL ; Φ= )(10 ∞kWLog y T = Edad de máxima biomasa.

Ésta se estimó calculando la raíz de la siguiente ecuación:

)(3)())((())((
0

000
2

0 )1(1(3 ttzttkzttzkttk eeeekNdtW
dBM −−−−−−+−−−

∞
−−=

donde: dt
dBM  la derivada de la curva de biomasa para cada cohorte.

Con fines ilustrativos se transformaron los valores de rendimiento de cada arte empleado a
estimaciones de la densidad mediante la siguiente relación: R=q(N/A), donde q es el coeficiente

Figura 2. Índice  de la calidad pesquera (proporción
relativa  de capturas por encima de la talla mínima
permitida para las capturas deportivas) para los años
de muestreo.
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de capturabilidad de la red de tiro y N/A la nu-
merosidad por unidad de área. Luego se trans-
formaron los rendimientos en número por hec-
tárea. A partir de estos se estimó un grosero
indicador  de la numerosidad anual media de
la población (Figura 5), como:

N media = N0/z.

Para evaluar la calidad de pesca potencial
en función de la estructura de tallas a lo largo
del tiempo se utilizó el índice de abundancia
relativa:

IAR = 100 (1 – D / Dtotal )

donde: D es la densidad relativa de ejemplares
por debajo del tamaño mínimo permitido por
la pesca deportiva (25 cm de longitud total,
aprox. 22,5 cm. de Lst) y Dtotal es la densidad
total de individuos para esa fecha (Figura 2).
Con el propósito de descubrir posibles tenden-
cias de los indicadores, las estimaciones he-
chas por cohorte se promediaron según el año
de procedencia (Figura 5).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados referidos al crecimiento,
Tabla 1, abundancia, Figura 5, y estructura de
tallas, Figura 2, de la población indican ten-
dencias sostenidas en los comportamientos de
los parámetros que las definen.

1) La más conspicua es la creciente mor-
talidad con la consiguiente respuesta en los pa-
rámetros de crecimiento: incremento de la tasa
de crecimiento y disminución de la talla máxi-
ma (Figuras 4 y 5).

2) Otras tendencias que se derivan del pre-
sente estudio son la disminución en los indi-
cadores de la “Perfomance de la población”,
comparada con otras lagunas pampásicas y con
información previa del mismo ambiente (Fi-
guras 3 y 5 respectivamente). Como conse-
cuencia se observa un decreciente potencial
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pesquero que se verificaría con el colapso de la pesquería deportiva (Figura 2).
En contraposición a la tendencia creciente de la mortalidad natural, el elevado potencial

reproductivo de la especie compensaría, en parte, la situación incrementando la natalidad por
individuo, y posiblemente la supervivencia de juveniles. Esto por una menor competencia intra
específica, al observarse una no muy clara tendencia decreciente de la natalidad y de los stocks.
Los resultados de Maroñas, 1984 aportan algunos indicios como es la disminución de la canti-
dad y calidad del zooplancton, principal recurso alimentario del pejerrey, otro síntoma de cam-
bios más profundos en el ecosistema lagunar que se habrían producido a lo largo del trienio.

La merma del potencial pesquero se comenzaría a observar hacia mediados de los 70 coin-
cidentemente con la desaparición de la pesca comercial por establecerse su prohibición. Esta
actividad que ejercida responsablemente incrementaría la producción pesquera además de que
complementaría el contralor oficial sobre el recurso, fue excluida. Como consecuencia, la pre-
sión de los sectores que pugnaban porque se incluyera la laguna entre las de exclusivo interés
deportivo resultó contraproducente. Desgraciadamente dicho giro y el deterioro notable en la
calidad de la pesca deportiva que prosiguió redundaron en perjuicios económicos y sociales por
demás onerosos para los sectores que explotaban estas pesquerías.

Si bien no fue posible asociar este fenómeno a una única causa por carecerse de un estudio
limnológico simultáneo, se pueden sugerir algunas hipótesis explicativas.

Como se recita en la bibliografía más reciente el concepto: La población y por ende la
actividad humana en los alrededores de la laguna se ha visto incrementada fuertemente en las

Figura 3. Indices de la perfomance del crecimiento , tasa anual de supervivencia S (e –z ) y edad de máxima
biomasa T para diferentes ambientes.

Embalse    Las Tunas   Lacombe    Lobos       San Miguel  Chascomús  Blanca         Colón        Lobos      Chascomús
   Río III                                               1987        del Monte        60s          Grande                            1972           80s

Figura 4. Correlaciones más significativas entre los valores medios por década de los parámetros y los índices
clave.
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Figura 5. Diagrama de dispersión  en función del tiempo  de los parámetros clave del crecimiento, de la super-
vivencia y de los indicadores de la perfomance. Líneas de tendencia.

últimas décadas, incrementándose  el vuelco de efluentes cloacales, pluviales e industriales sin
tratamiento previo se han ido incrementando,  tanto en la laguna como en su cuenca, merece
especial atención. Asimismo hacia fines de la década del 70 se han realizado obras de dragado
en extensas áreas próximas a las costas de la laguna para el relleno de bajos anegadizas. Esta
practica redundaría en la destrucción de huevos, larvas y juveniles, a la vez que restringe las
áreas de cría y alimentación de larvas y juveniles de peces. Afortunadamente, el resultante dete-
rioro de la calidad del agua de la laguna ha sido documentado y existen otros indicios de las
consecuencias de la contaminación (ver Conzonno y Claverie, 1990 y Romano y Cueva, 1988).
Por ejemplo los estudios que registran la presencia de bacterias indicadoras de contaminación
fecal humana en el tracto digestivo de bagres sapo y pejerrey a mediados de la década de los 70
(Gariboglio et. al., 1976).

Estos factores parecen explicar los efectos observados en la población y la consecuente
declinación de la pesquería deportiva.

Los resultados del presente estudio permiten reafirmar las conclusiones sobre la Laguna
Chascomús que se presentan en contribuciones más recientes (Freyre et. al 2002 (2) y (1)).
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