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Resumen
El análisis de la composición porcentual por especies

de los desembarcos de una flota pesquera puede

ser utilizado para evaluar la evolución histórica y los

ciclos de producción de una pesquería. En este con-

texto, el objetivo del presente estudio fue analizar

las variaciones en la composición específica porcen-

tual de los desembarcos de la pesquería de arrastre

que opera en el Golfo San Matías y los posibles fac-

tores causales de las mismas desde el inicio de sus

actividades hasta el 2006. Mediante un análisis de

agrupamiento jerárquico se identificaron cinco pe-

ríodos o ciclos productivos a lo largo de la historia

de la pesquería. El primer período (1971-1981) se

correspondió con la fase de inicio, organización y

estructuración de la pesquería, mientras que los de-

sembarcos estuvieron dominados por la merluza

común Merluccius hubbsi. El segundo período

(1982-1989) se desarrolló paralelamente con el se-

gundo pulso de la pesquería de viera tehuelche Ae-

quipecten tehuelchus y, a pesar que la merluza con-

tinuó siendo la principal especie desembarcada, el

variado fino (mero Acanthistius brasilianus, abade-

jo Genypterus blacodes, salmón Pseudopercis se-

mifasciata y lenguado Paralichthys spp. y Xistreuris

rasile) registró el pico histórico de representatividad
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madamente el 80% de las capturas anuales
desembarcadas en los puertos de San Antonio
Oeste y San Antonio Este (Millán 2006). Sin
embargo, durante la última década, el savorín
Seriolella porosa registró volúmenes desem-
barcados crecientes hasta convertirse en la se-
gunda especie blanco de la flota arrastrera
(Romero et al. 2007).

El conjunto de especies demersales y de-
mersal-pelágicas que es capturado por la pes-
quería de arrastre incluye, además de la mer-
luza común y el savorín, a las siguientes espe-
cies: argentino Macruronus magellanicus, ca-
lamar Illex argentinus, pez gallo Callorhin-
chus callorhynchus, palometa Parona sygna-
ta, lenguados Paralichthys spp. y Xistreuris
rasile, abadejo Genypterus blacodes, salmón
Pseudopercis semifasciata, gatuzo Mustelus
schmitti y cazón Galeorhynus galeus.

Algunas de estas especies, sobre las cuales
se ha desarrollado una intensa actividad pes-
quera desde hace más de tres décadas, com-
pletan todas las etapas de sus ciclos de vida
dentro de la cuenca del golfo. Esto daría lugar
a la formación de unidades demográficas in-
dependientes de las existentes en aguas de
plataforma (Di Giácomo et al. 1993; Sardella
et al. 2004; González et al. 2007), que son
administradas en forma autónoma por el Es-
tado de la Provincia de Río Negro.

La utilización de los recursos demersales
del golfo fue exclusividad de la flota de arras-
tre de fondo (buques del segmento rada o ría
y costeros lejanos y cercanos) desde el inicio
de la pesquería hasta 1996. A partir de enton-
ces se sumaron embarcaciones palangreras in-
dustriales y artesanales a la explotación, las
que operaron principalmente sobre la merluza
común, especie blanco por excelencia de la
flota de arrastre. En los últimos años, los de-
sembarcos totales anuales para arrastreros y
palangreros oscilaron entre las 8 y 21 mil t
(González et al. 2007).

A lo largo de su ciclo histórico, los desem-
barcos anuales de la flota de arrastre presen-

taron fluctuaciones, con máximos en los años
1973, 1980, y durante el período 2001-2005.
Simultáneamente a los dos primeros máximos
de captura, en la plataforma continental tam-
bién se registraron aumentos en las capturas
de la flota comercial (Di Giácomo y Perier
1992a).

Bertolotti y Cabut (1986), asociaron las
fluctuaciones interanuales en las capturas de
plataforma a cambios en las condiciones de la
demanda internacional de pescado, el esfuer-
zo de pesca, el escenario económico interno
del país, la promoción de la inversión y la ha-
bilitación de líneas de crédito, entre otros. Pa-
ra la actividad extractiva del golfo, los perío-
dos anuales con desembarcos inferiores al po-
tencial pesquero disponible, fueron vinculados
primariamente a reducciones en la eficiencia
de la flota, mientras que la abundancia del re-
curso constituyó un factor secundario (Di Giá-
como y Perier 1992a).

En términos generales, Hilborn y Walters
(2001) describieron el desarrollo de una pes-
quería como un proceso dinámico que involu-
cra varias fases. En ausencia de un ordena-
miento pesquero, usualmente el desarrollo se
inicia con el descubrimiento de un potencial
efectivo pesquero (stock) aprovechable segui-
do de una amplia difusión acerca de la exis-
tencia del mismo entre la comunidad pesque-
ra. Posteriormente, continúa una etapa de rá-
pido crecimiento del esfuerzo pesquero, ac-
tuando como estímulo para la incorporación
de nuevos pescadores al sistema. De esta for-
ma, la pesquería alcanza su máximo desarro-
llo, donde los rendimientos pesqueros se en-
cuentran cerca o ligeramente por encima del
nivel de sustentabilidad a largo plazo. El rápi-
do desarrollo resulta en una disminución del
rendimiento a medida que el efectivo pesque-
ro se reduce y más pescadores compiten por
las capturas. La pesquería, frecuentemente,
alcanza un estado de sobreexplotación, el cual
es seguido por el colapso pesquero. En caso
que el colapso no sea de gran escala, continúa
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Introducción

La pesca de especies demersales con red
de arrastre de fondo surgió en el Golfo San
Matías como una actividad alternativa a la
pesca de viera tehuelche Aequipecten tehuel-
chus, luego de la implementación de una ve-
da para la extracción de la misma en el año

1971 (González et al. 2004). Paralelamente, a
nivel nacional, coincidió con un período de
expansión y auge pesquero que favoreció el
desarrollo de la actividad a escala regional
(Bertolotti et al. 1987).

Históricamente la especie blanco de esta
pesquería fue la merluza común Merluccius
hubbsi que constituyó, en promedio, aproxi-

en los desembarcos. Los primeros años de la déca-

da de 1990 fueron agrupados en el tercer período

(1990-1996), el cual se caracterizó por la reorgani-

zación de la pesquería de arrastre luego del agota-

miento de los bancos de viera tehuelche. En este

período se comenzó a manifestar una tendencia ha-

cia la diversificación de los desembarcos, a partir de

la utilización de un número mayor de especies. El

cuarto período (1997-2000) estuvo influido por la

introducción del palangre de media agua en la pes-

quería, dirigido a la explotación de la merluza co-

mún. Esta especie constituyó, en promedio, el 50%

del total desembarcado, reflejo de una intensifica-

ción de la tendencia observada en el período ante-

rior. Los últimos años considerados en el estudio

conformaron el quinto período (2001-2006), en el

cual el savorín Seriolella porosa se incorporó como

segunda especie blanco a la pesquería de arrastre

demersal del golfo. El análisis de los factores causa-

les de los ciclos productivos identificados en la his-

toria de la pesquería, determinó una asociación en-

tre éstos y las variaciones de las condiciones ma-

croeconómicas del país, de la demanda y de los pre-

cios de los mercados, sumado a la falta de capaci-

dad de las empresas para hacer frente a situaciones

adversas. El estado de conservación y la disponibili-

dad de recursos demersales no habría sido un fac-

tor determinante en la existencia de tales ciclos.

Palabras clave: desembarcos, especies demersales,

Golfo San Matías, merluza común, pesquería de

arrastre.

stock, and a most diversified species composition of

landings was also observed since the beginning of

this period. The fourth period (1997-2000) was

strongly influenced by the introduction of a new fis-

hing gear, mainly directed to catch common hake in

the fishery: the mid-water longliner. The common

hake constituted the 50% of

the total landings in this period following the trend

observed in previous years. The last period (2001-

2006) was characterized by the emerging of the sil-

ver warehou Seriolella porosa as the second target

species in the San Matías Gulf bottom-trawler fi-

shery. The analysis of the causal factors that contri-

buted to the occurrence of the five described periods

or productive cycles in the San Matías Gulf fishery,

appeared associated to the macroeconomic cycles of

the country, the demand and market prices of the

products and the scarce capacity of the fishing com-

panies to deal with adverse circumstances.

The conservation and availability of the demersal fis-

hing resources never would induce the occurrence of

these cycles.

Key words: landings, demersal species, San Matías

gulf, common hake, bottom-trawler fishery.
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Tabla 1. Ítems incluidos en el análisis multivariado. El gru-

po consignado como “variado” se compone de especies

poco frecuentes y eventualmente de la mezcla del resto de

las identificadas en esta nómina.

Nombre vulgar Nombre científico

Merluza Merluccius hubbsi

Gallo Callorhinchus callorhynchus

Mero Acanthistius brasilianus

Abadejo Genypterus blacodes

Salmón Pseudopercis semifasciata

Lenguado Paralichthys spp. y Xistreuris rasile

Savorín Seriolella porosa

Calamar Illex argentinus

Argentino Macruronus magellanicus

Papamosca Cheilodactylus bergi

Pez ángel Squatina guggenheim

Cazon Galeorhynus galeus

Gatuzo Mustelus schmitti

Palometa Parona signata

Variado

de el inicio de la pesquería y hasta junio 1978
se registraron las capturas desembarcadas por
especie y el número de arribos (viajes) de ca-
da embarcación, en tanto desde esa fecha en
adelante se implementó un parte de pesca lo-
cal a través del cual se comenzó a requerir in-
formación más detallada de las capturas por
especie y esfuerzo de pesca (en horas y nú-
mero de lances) para cada zona de pesca. La
medida más precisa de esfuerzo de pesca no-
minal fue desde entonces el tiempo efectivo
de pesca, entendiéndose como tal al tiempo
durante el cual la red es arrastrada sobre el
fondo.

Los porcentajes de biomasa de cada espe-
cie relativos al total de la captura anual de-
sembarcada fueron utilizados para identificar
ciclos productivos en la historia de la pesque-
ría de arrastre de especies demersales del Gol-
fo San Matías. Para ello se recurrió a un aná-
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un periodo de disminución de la presión pes-
quera después del cual el efectivo pesquero
puede o no puede recuperarse (Hilborn y
Walters 2001).

Una alternativa para evaluar la evolución
de una pesquería consiste en estudiar la com-
posición específica de las capturas desembar-
cadas. El análisis de los factores que pueden
determinar cambios en la composición debe
contemplar, entre otros aspectos, a la deman-
da coyuntural de los productos pesqueros en
el mercado interno y en el mercado externo,
el interés específico de las empresas por cap-
turar determinadas especies, estimaciones de
abundancia e información propia de la activi-
dad pesquera (Hilborn 1985). Otros indicado-
res relacionados con el nivel de desenvolvi-
miento de la economía en general también
podrían ser tenidos en cuenta a los fines de
explicar el comportamiento de las flotas y los
cambios en los patrones de explotación.

El análisis de las fluctuaciones intra e inte-
ranuales en los desembarcos de las flotas pes-
queras y la identificación del patrón específico
de explotación reviste interés desde el punto
de vista de los objetivos del manejo y admi-
nistración de una pesquería.

Este tipo de análisis permite, entre otras
cosas: a) identificar y comprender cuáles son
los factores (económicos, biológicos, sociales
y ecológicos) que determinan el desarrollo y
funcionamiento de la pesquería a lo largo de
su ciclo histórico; b) identificar cambios en la
composición específica, indicativos de varia-
ciones en la disponibilidad de recursos y la
biodiversidad; c) evaluar el nivel trófico de la
pesquería y otros indicadores ecosistémicos; y
d) contar con una herramienta de información
destinada a planificar el desenvolvimiento
operativo de las flotas como parte del sistema
de administración pesquera.

En el contexto planteado, en el presente
estudio se analizan las variaciones en la com-
posición específica de las capturas desembar-
cadas y los posibles factores causales de las

mismas a lo largo de la historia de la pesque-
ría de arrastre del Golfo San Matías.

Se identifican y caracterizan períodos o ci-
clos productivos en la trayectoria de la pes-
quería y se analizan los mismos con relación a
los cambios acontecidos en el desarrollo local
de la actividad y con los ciclos económicos de
mayor escala.

Materiales y métodos

Área de estudio
El Golfo San Matías (40° 50' / 42° 15' S y

63° 05' / 65° 10' W), con una extensión
aproximada de 19.700 km2, es el más exten-
so de los golfos norpatagónicos y puede con-
siderarse como un sistema con características
propias (Mazio y Vara 1983; Piola y Scasso
1988; Gagliardini y Rivas 2004).

El área de pesca corresponde a las aguas ju-
risdiccionales de la Provincia de Río Negro,
que se extienden desde la desembocadura del
río homónimo hasta el paralelo 42° S y hacia
el este hasta las 12 millas náuticas desde la lí-
nea de base (Figura 1). La cuenca por debajo
de la isobata de 50 m constituye el caladero de
las dos flotas (arrastre y palangre) dirigidas a la
captura de especies demersales. No obstante,
algunas áreas en este caladero presentan fon-
dos rocosos y accidentados, no aptos para la
pesca de arrastre (González et al. 2004).

Origen y procesamiento de la información
Los datos de desembarcos de la flota arras-

trera fueron extraídos de la estadística pes-
quera oficial recopilada por la Dirección de
Pesca de la Pcia. de Río Negro (Millán 2006).
Las especies incluidas en el estudio fueron las
declaradas en los partes de pesca, teniendo en
cuenta que las especies menos frecuentes son
consignadas en conjunto en una categoría lla-
mada “variado” (Tabla 1).

El registro provincial de la actividad pes-
quera se realizó de dos formas distintas: des- Figura 1. Área de pesca.
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Los primeros años de la década de 1990
fueron agrupados en el período III, caracteri-
zado por la reorganización de la flota de
arrastre luego del segundo pulso en la pesca
de viera tehuelche. La composición porcen-

tual de las capturas desembarcadas fue similar
a la observada para el primer período, aunque
se reflejó la tendencia creciente hacia la utili-
zación de un número mayor de especies (Fi-
gura 3).
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lisis de agrupamiento jerárquico, empleando
como estrategia de enlace en el algoritmo de
agrupamiento el índice de similitud de Bray
Curtis y el ligamiento completo (Clarke y
Warwick 2001). La elección del índice de si-
militud se basó en sus propiedades algebrai-
cas: está acotado entre 0-100%, toma el va-
lor 0 cuando las dos muestras no tienen espe-
cies en común, el valor del índice no es afec-
tado por la inclusión o exclusión de una espe-
cie que esté ausente en dos muestras y la in-
clusión de una nueva muestra no afecta los
porcentajes de similitud entre las demás
muestras. Por su parte, el ligamiento comple-
to es un método útil cuando el objetivo es ob-
tener grupos pequeños y evitar la formación
de enlaces en cadena.

Las especies típicas que contribuyen a la si-
militud entre los años de un período y a la di-
similitud entre períodos fueron determinadas
mediante el análisis de similitud en porcenta-
jes SIMPER (Clark 1993). El proceso de análi-
sis multivariado se realizó con las rutinas pro-
vistas por el programa PRIMER (Plymouth
Routines in Multivariate Ecological Research).

Los períodos identificados fueron caracteri-
zados en base a factores intrínsecos a la activi-
dad pesquera y el estado del recurso (biomasa
desembarcada por especie, esfuerzo de pesca,
rendimiento y estimaciones históricas de bio-
masa), para analizar las posibles causas del
cambio en la composición de los desembarcos.

La captura por unidad de esfuerzo (CPUE),
estimador del rendimiento pesquero, fue cal-
culada como la relación entre el volumen to-
tal desembarcado por la flota de arrastre y el
número de arribos anuales para el período
1971-1985. Para el periodo 1986-2006, y en
función de la información disponible, la CPUE
se calculó tomando como medida del esfuer-
zo al número de horas efectivas de pesca.

Información sobre el estado de conserva-
ción del efectivo pesquero (biomasa, estruc-
tura demográfica, parámetros biológico pes-
queros), como así también de la evolución de

algunos indicadores ecosistémicos (nivel trófi-
co, FIB) fue obtenida de publicaciones cientí-
ficas y de los informes técnicos internos pro-
ducidos por el Instituto de Biología Marina y
Pesquera “Almirante Storni”. De forma com-
plementaria, se consultaron también informes
internos y publicaciones relacionadas con in-
formación sobre las condiciones económicas y
de mercado que enmarcaron el desarrollo
pesquero regional.

Resultados y discusión

Análisis multivariado
Las variaciones en la composición específi-

ca porcentual de las capturas desembarcadas
por la flota de arrastre permitieron identificar
mediante el análisis de agrupamiento jerár-
quico la existencia de cinco períodos, cronoló-
gicamente consecutivos, desde el inicio de la
pesquería hasta la actualidad, con un porcen-
taje de similitud cercano al 80% (Figura 2). 

El período I se corresponde con la fase de
inicio, organización y estructuración de la pes-
quería de arrastre demersal del golfo y com-
prendió la primera década de su ciclo históri-
co (1971-1981). Los desembarcos estuvieron
dominados por la merluza común, con valores
de biomasa superiores al 80% del total regis-
trado (Figura 3).

El período II se extendió desde 1982 hasta
1989, teniendo en común que durante la dé-
cada de 1980 tuvo lugar un segundo pulso en
la pesquería de viera tehuelche. La merluza
común continuó siendo la principal especie
desembarcada, mientras que el variado fino
(mero, abadejo, salmón y lenguado) registró
durante este período el máximo histórico 
de su representatividad en los desembarcos
(Figura 3). A su vez, otras especies incluidas
en la categoría denominada “variado” co-
menzaron a tener importancia en el volumen
total desembarcado, marcando el inicio de un
proceso de diversificación de la pesquería.

Figura 2. Dendrograma obtenido a partir del análisis de agrupamiento jerárquico, mostrando los períodos identificados a

lo largo del ciclo histórico de la pesquería de arrastre demersal del Golfo San Matías (I, II, III, IV y V).

Figura 3. Composición porcentual específica de los desembarcos para los períodos descriptos. 
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la merluza común como especie clave para to-
do el ciclo histórico y especies particulares pa-
ra cada período. Así para los tres primeros pe-
ríodos el variado fino fue determinante para

diferenciar a cada uno de ellos. El cuarto pe-
ríodo estuvo marcado por la contribución del
argentino, mientras que el quinto período se
distanció por la aparición del savorín. 

El período IV se extendió entre 1997 y
2000 y estuvo influido por el desarrollo de la
pesquería de palangre dirigida a la explota-
ción de los recursos demersales del golfo. Los
desembarcos mostraron una gran diversidad
en cuanto a su composición específica, ten-
dencia asociada a una fuerte disminución en
la proporción de biomasa desembarcada sien-
do que solo constituyó, en promedio, el 50%
del total desembarcado. El savorín que hasta
ese momento no había registrado desembar-
cos importantes, alcanzó un porcentaje relati-
vo similar al pez gallo y al variado fino. Asi-
mismo, el variado general marcó su máximo
histórico de representatividad (Figura 3).

Los últimos años considerados en el estudio
conformaron el período V en la historia de la
pesquería de arrastre demersal. Las estadísti-
cas pesqueras para el período señalaron que
los desembarcos de savorín aumentaron su re-
presentatividad en los volúmenes totales
anuales desembarcados por la flota de arrastre
hasta aproximarse a la mitad del porcentaje
desembarcado de merluza común (Figura 3).

El análisis de similitud en porcentajes SIM-
PER, realizado en base a los resultados del
análisis de agrupamiento jerárquico, arrojó
porcentajes de similitud superiores al 85% en-
tre los años de cada período. Al mismo tiem-
po que, comparando los diferentes períodos
entre sí, se obtuvieron disimilitudes en el ran-
go de 14-40% (Tabla 2). Los porcentajes más
altos de disimilitud fueron consecuencia de
confrontar los períodos del subgrupo I-II-III
con los del subgrupo IV-V, siendo concordan-
te con lo esperado a partir del dendrograma. 

La merluza común fue la especie con el
porcentaje más alto de contribución a la simi-
litud entre años para los cinco períodos. Parti-
cularmente, para el período I, II y III, esta úni-
ca especie logró acumular un nivel de simili-
tud de 75%. Sin embargo, para la última eta-
pa de desarrollo pesquero (IV y V), caracteri-
zado por una tendencia hacia la diversifica-
ción de los desembarcos, fue necesario el

aporte de otras especies para alcanzar el mis-
mo porcentaje de similitud (Tabla 3). 

Tabla 2. Porcentajes de similitud entre los años de cada pe-

ríodo (diagonal principal) y porcentajes de disimilitud entre

los períodos (restantes celdas) (SIMPER). 

Períodos I II III IV V

I 93,44

II 17,99 89,29

III 14,47 14,03 89,99

IV 39,96 31,7 32,59 87,04

V 34,05 27,47 29,00 23,54 88,00

Tabla 3. Contribución por especie (%) a la similitud entre

los años de cada período (SIMPER). Nivel acumulado de si-

militud 90%. Los valores resaltados con negrita correspon-

den a un nivel acumulado de 75%.

PERÍODO ESPECIE %

I Merluza 90,53

Merluza 77,18

II
Gallo 5,61

Mero 5,56

Salmón 3,34

Merluza 82,12

III
Lenguado 3,72

Gallo 3,42

Mero 2,25

Merluza 54,65

Argentino 15,18

IV
Gallo 6,56

Savorín 5,78

Variado 4,67 

Lenguado 4,25

Merluza 63,33

V
Savorín 18,74

Gallo 6,14

Variado 3,77

Las contribuciones específicas en porcenta-
jes a la disimilitud entre períodos, se mencio-
nan en la Tabla 4. A pesar que en la mayoría
de las combinaciones fueron varias las espe-
cies necesarias para acumular un nivel de disi-
militud de 75%, se destaca la participación de
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Tabla 4. Contribución por especie (%) a la disimilitud entre los períodos (SIMPER). Nivel acumulado de disimilitud 75%.

Períodos I II III IV

Merluza 44,15

Mero 14,66

II Gallo 8,00

Savorin 6,53

Lenguado 6,20

Merluza 33,16 Merluza 28,95

Lenguado 12,7 Mero 13,43

Gallo 10,25 Gallo 12,59

III Mero 7,88 Salmón 6,32

Calamar 5,50 Lenguado 6,26

Salmón 5,44 Calamar 5,31

Abadejo 5,27

Merluza 44,96 Merluza 31,03 Merluza 41,39

Argentino 19,7 Argentino 24,8 Argentino 23,8

IV Savorin 9,64 Mero 8,92 Savorin 9,65

Variado 5,55 Savorin 8,49

Variado 4,73

Merluza 41,33 Savorin 32,65 Merluza 33,09 Argentino 29,3

V
Savorin 29,79 Merluza 22,42 Savorin 32,54 Savorin 27,52

Variado 5,34 Mero 11,20 Variado 5,09 Merluza 18,49

Salmón 5,53 Gallo 4,84

Gallo 4,29

Caracterización de los ciclos productivos
A fines de la década de 1960, en la zona

Noroeste del Golfo San Matías, se consolidó
una pesquería de mediana escala dirigida ex-
clusivamente a la explotación de viera tehuel-
che. El máximo de capturas fue alcanzado en
1970 con 4,5 mil t desembarcadas (Figura 4).

La situación pesquera favorable hizo que
barcos que se encontraban operando en otros
puertos del país, fundamentalmente en Mar
del Plata, arribaran a San Antonio Oeste en
busca de oportunidades vinculadas a la pes-
quería de bivalvos. En 1972 se contabilizó un
total de 18 embarcaciones destinadas a la

pesca de viera con rastra, con una eslora de
12 a 22 m.

Después de tres años de intensa explota-
ción sobre el Banco Bajo Olivera, el rendi-
miento cayó rápidamente durante la tempo-
rada de 1971. La administración pesquera
provincial aduciendo sobreexplotación decidió
cerrar la pesquería hacia fines de ese año,
siendo reabierta brevemente en 1972 y 1975
(Orensanz et al. 1991).

El colapso de la pesquería de viera tehuel-
che forzó a los dueños de las pequeñas em-
barcaciones locales y a los recientemente lle-
gados, a la búsqueda de un recurso alternati-
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vo. En el ámbito nacional, entre 1970 y 1975
tuvo lugar un período expansivo de la pes-
quería de merluza común, debido en gran
parte a una coyuntura propicia de los merca-
dos internacionales de productos pesqueros y
a la adopción de un régimen de promoción
pesquera (Verona 2007).

En este contexto, se gestó la pesquería de
especies demersales en el Golfo San Matías,
teniendo como única especie objetivo a la
merluza común. La reconversión de la flota
que operaba sobre los recursos bentónicos
hacia una nueva flota arrastrera de fondo de-
terminó que la misma estuviese constituida
por embarcaciones con una antigüedad supe-
rior a 20 años (Di Giácomo y Perier 1992a).

El primer período descripto (1971-1981)
estuvo caracterizado por altos volúmenes de-
sembarcados propios de una pesquería virgen
(Figura 5). El principal caladero de pesca era
conocido como la caída del pozón (Figura 1),
ubicado sobre el sector noroeste del golfo, a
pocas horas de navegación del puerto pes-

quero de San Antonio Oeste. Más allá que los
desembarcos estuvieron dominados por la
merluza común, durante la primera década de
existencia, algunas especies del variado fino
como el abadejo y el salmón registraron sus
máximos históricos de captura (Figura 6). El
pez gallo fue otra especie de importancia re-
lativa respecto al volumen total desembarca-
do, con capturas declaradas cercanas a las
800 t (Figura 7). 

El número de barcos operando sobre los
recursos demersales fue creciendo gradual-
mente a medida que reemplazaban sus artes
de pesca. En 1980, se hallaron activas 18 em-
barcaciones (Figura 8). 

La realidad de San Antonio Oeste, como
centro de la actividad pesquera del golfo, ha
sido la de poseer históricamente concentra-
ciones pesqueras casi monopólicas a partir de
la existencia de una o dos empresas que en
general eran las propietarias de casi la totali-
dad de la flota pesquera. El período entre
1971 y 1981 no fue la excepción y la mono-

Figura 4. Desembarcos históricos de viera tehuelche (pesquería de recursos bentónicos) y de merluza común 

(pesquería de arrastre de especies demersales). 

polización de la actividad estuvo concentrada
en la empresa Galme Pesquera, propietaria de
la mayor parte de la capacidad de elaboración
en tierra y del 90% de la flota pesquera.

Sin embargo en 1981, acusando problemas
financieros, inició la venta de sus embarcacio-
nes a particulares. La mayoría fueron adquiri-
das por patrones de experiencia, que emigra-
ron hacia los puertos de Mar del Plata y Neco-
chea donde se les ofrecía mejor precio por el
pescado. Así la pesquería local no sólo sufrió
una reducción en el número de barcos que
trabajaban de manera eficiente si no también
la pérdida de patrones de pesca que tenían un
buen conocimiento de los distintos caladeros
del golfo (Di Giácomo y Perier 1992a).

El reflejo de esta situación fue un marcado
descenso en los desembarcos de la pesquería
de arrastre de especies demersales (Figura 5).
No obstante, este descenso también estuvo
vinculado a la reapertura de la pesquería de
viera tehuelche. En 1982 comenzó un segun-
do pulso de esta pesquería mediante un pro-
grama de pesca experimental a pequeña es-
cala sobre un nuevo banco de vieiras localiza-
do en el sector norte del golfo (Banco Baliza
San Matías). Aunque en 1985, tanto el ban-
co tradicional como el recientemente descu-
bierto permanecieron abiertos, se produjo
una declinación en los desembarcos totales
que llevó al cierre de la pesquería en 1986
(Orensanz et al., 1991).

Una de las consecuencias de la reapertura
de la pesquería de viera tehuelche fue la reo-
rientación del esfuerzo pesquero que generó
el pasaje de un segmento de la flota que ope-
raba con redes de arrastre de fondo hacia la
explotación de los recursos costeros.

Sumado a la emigración de embarcaciones
y patrones, el segundo período (1982-1989)
en la historia de la pesquería de arrastre estu-
vo caracterizado por una reducción del es-
fuerzo de pesca (Figura 8). A pesar de ello los
rendimientos fueron relativamente altos, re-
flejo de que el caladero no presentaba signos
de deterioro (Figura 9). 

Durante los últimos años de este período
se produjo una fuerte inestabilidad empresa-
rial signada por el quebranto financiero de la
única gran empresa activa (Galme Pesquera)
y la aparición de otras empresas que actuaron
como operadoras circunstanciales del proyec-
to pesquero de la misma.

En el año 1985, se sancionó la Ley N°
1960/85, primera norma integral para la re-
gulación y ordenamiento de la actividad pes-
quera en la Provincia de Río Negro. Una de las
introducciones más relevantes que incorporó
esta ley fue la creación de un sistema de ad-
judicación de cupos de pesca por empresa o
permisionario, como fracciones o partes inte-
grantes de una Captura Máxima Permisible
(CMP) total anual (González et al. 2004).

La primera mitad de la década de 1990,
fue una etapa de reacomodamiento de la pes-
quería de arrastre demersal. El tercer período
estuvo dividido en dos subperíodos: 1990-
1993 y 1993-1996. El primero de ellos se co-
rrespondió con la continuidad de las empresas
que operaron el proyecto pesquero de la ex
Galme Pesquera, siendo notorio el grado de
deterioro de la flota, con embarcaciones que
promediaban los 30 años de antigüedad. En
1993 comenzó a operar Camaronera Patagó-
nica, precipitando la desaparición de las em-
presas mencionadas y desarrollándose de for-
ma casi monopólica.

En el segundo sub-período, el nuevo pro-
yecto pesquero llevó adelante una renovación
global de la flota de arrastre, conformando un
grupo de 10-12 barcos que mantuvieron cier-
ta estabilidad operativa.

El escenario pesquero-empresarial propició
un crecimiento de las capturas totales desem-
barcadas, con un dominio de la merluza co-
mún como especie blanco (Figura 5). Sin em-
bargo, desde el período anterior se venían
manifestado las fases tempranas del proceso
de diversificación de la pesquería que final-
mente tuvo su apogeo a fines de la década de
1990. Los desembarcos de las especies agru-
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Figura 7. Registro de los desembarques históricos de la pesquería de arrastre de algunas especies acompañantes.

Figura 8. Evolución del número de embarcaciones activas y arribos anuales de la pesquería de arrastre demersal. Figura 6. Registro de los desembarques históricos de las especies componentes del variado fino por la pesquería 

de arrastre. 

Figura 5. Registro de los desembarques totales y de merluza común por la pesquería de arrastre demersal a lo largo 

de su ciclo histórico. 
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padas como variado fino registraron su máxi-
mo histórico, entre 1991 y 1993, cercano a las
1 mil t.

El esfuerzo pesquero (Figura 10), que se
encontraba netamente disminuido, aumentó
precipitadamente, sinónimo de la eficiencia
de la renovada flota de arrastre. La CPUE al-
canzó valores cercanos al máximo histórico en
1990, asociado a bajos niveles de explotación
y altos rendimientos (Figura 9). Posteriormen-
te el índice mantuvo una tendencia negativa
general durante todo el período, consecuen-
cia directa de la reactivación y reordenación
de la pesquería de arrastre que fue acompa-
ñada de un incremento rápido en el esfuerzo
pesquero.

En 1996, el palangre se incorporó como se-
gundo arte de pesca dirigido a la explotación
de merluza común (González et al. 2007). La
presencia de un efectivo pesquero en buen es-
tado de conservación, la existencia de condi-
ciones operativas adecuadas (especialmente la
escasa distancia al caladero) para la actividad
diaria de una flota fresquera artesanal y coste-
ra, y una fuerte demanda de merluza fresca de
anzuelo por parte de los mercados europeos,
fueron los factores disparadores de este proce-
so (González et al. 2003).

La pesquería de palangre experimentó un
crecimiento explosivo en sus comienzos
(1996-1997), con un perfil netamente artesa-
nal de la flota. Sin embargo, en una segunda
etapa de desarrollo (1997-2000), se incorpo-
raron a la pesquería bacos de tipo rada-ría y
costeros y buques industriales. La flota palan-
grera del Golfo San Matías alcanzó su máxi-
mo número de embarcaciones en 1998 (66
lanchas artesanales, 23 barcos costeros y de
rada-ría y 3 buques industriales); en tanto los
desembarcos de merluza común de esta flota
fueron de 4 mil t.

Paralelo a este auge de la pesquería de pa-
langre, la pesquería de arrastre mantuvo cier-
ta estabilidad en los volúmenes totales de-
sembarcados durante el cuarto período

(1996-2000), promediando las 9 mil t (Figura
5). La representatividad de la merluza común
en los desembarcos disminuyó notablemente,
mientras que otras especies registraron de-
sembarcos considerables. Este es el caso del
lenguado (Figura 6), el pez gallo, el argentino,
el savorín y el variado general (Figura 7). Par-
ticularmente, el argentino fue la segunda es-
pecie en cuanto a capturas desembarcadas,
con un máximo de 2 mil t en 1998.

El sostenimiento de niveles elevados de es-
fuerzo pesquero fue una constante para el pe-
ríodo. A su vez, vinculado a las capturas tota-
les declaradas por la pesquería de arrastre,
significó una etapa de rendimientos bajos
comparados con los obtenidos a fines de la
década de 1980 (Figura 9).

Analizando íntegramente el origen de los
recursos demersales desembarcados en puer-
tos locales (Puerto de San Antonio Oeste y
Puerto San Antonio Este), hasta 1996 el
100% de los registros provenían de la única
pesquería que operaba dentro del golfo, la de
arrastre. Seguido al ingreso al golfo de lan-
chas artesanales y buques industriales palan-
greros, la explotación del efectivo pesquero
pasó a estar compartida entre ambas modali-
dades extractivas. Así, en 1998 del total de-
sembarcado solo el 70% correspondió a la
flota de arrastre (Figura 11). 

Las condiciones imperantes a fines de la dé-
cada de 1990 a nivel macroeconómico como
así también a escala de las economías regiona-
les, originadas en el contexto de la llamada
“Ley de Convertibilidad”, causaron, entre
otras cosas, el retraso cambiario y el incremen-
to de los costos internos de producción, los
que en conjunto y sumados a una caída en el
precio del pescado blanco, provocaron una cri-
sis económica y de mercado en la pesquería de
palangre. En igual medida, influyó también el
alto número de usuarios habilitados sobre el
recurso y la consecuente generación de exter-
nalidades y altos costos de exclusión entre los
mismos (González et al. 2007). La principal

Figura 9. Evolución del rendimiento de la pesquería de arrastre demersal (CPUE), calculado como la razón entre los desem-

barcos totales de la flota y el esfuerzo (1971-2006: número de arribos anuales; 1986-2006: horas efectivas de pesca).    

Figura 10. Horas efectivas de pesca para el período 1986-2006 de la pesquería de arrastre demersal. 
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porte pequeño a mediano. Paulatinamente el
potencial de la flota de arrastre se fue concen-
trando en un número reducido de barcos, con
una eslora superior a 20 m.

En 2001, el esfuerzo de pesca (Figura 10)
registró el máximo histórico, seguido de una
tendencia negativa general, con un mínimo
parcial en el 2002 relacionado con la crisis
económica nacional. Los rendimientos totales
fueron consecutivamente superiores alcan-
zando los valores más altos en la trayectoria
de la pesquería, influido en mayor medida por
el inicio de la comercialización del savorín (Fi-
gura 9). Asimismo, como resultado de las
campañas de prospección pesqueras realiza-
das por el IBMP en los años 2004 y 2005, se
detectó un alto reclutamiento para las cohor-
tes de 2002 y 2003, siendo un indicador de la
potencialidad de la pesquería (Ocampo-Rei-
naldo 2005a y b).

Investigación y conservación 
del efectivo pesquero

El análisis y caracterización antes expuestos
estuvieron enfocados principalmente en el
proceso de desarrollo y explotación de la pes-
quería del Golfo San Matías, en tanto no se
ha hecho referencia hasta aquí al potencial
pesquero y al estado de conservación del re-
curso que ha venido sosteniendo a esta pes-
quería desde hace ya más de 30 años. Para
obtener una acabada comprensión del desa-
rrollo y evolución de este sistema productivo,
y para tratar de identificar factores que, des-
de la dinámica del propio recurso pesquero,
pudieran haber afectado el desenvolvimiento
de la actividad, resulta necesario analizar tam-
bién este componente del sistema.

Los estudios científicos relacionadas con la
evaluación del efectivo pesquero de merluza y
del conjunto de especies demersales en la pes-
quería del Golfo San Matías, tuvieron su inicio
a comienzos de los década de 1970. En el mar-
co del Proyecto de Desarrollo Pesquero ejecu-
tado por la el Gobierno Argentino y la FAO, en

los años 1969 y 1970 se realizaron las prime-
ras prospecciones pesqueras de recursos de-
mersales con red de arrastre de fondo median-
te el método de área barrida (Rojo y Silvosa
1969, 1970). Los resultados permitieron cono-
cer aspectos básicos de la biología, estructura
de tallas y rendimientos del efectivo pesquero
de merluza del Golfo San Matías, considerado
prácticamente en estado virgen o explotado
en forma incipiente por esos tiempos.

Pocos años después, y también con el pa-
trocinio de la FAO, se realizaron una serie de
cuatro campañas estacionales entre abril de
1974 y enero de 1975 (Flowers y Roa 1975).
Esta última serie de campañas arrojó como
principal resultado las primeras estimaciones
de la biomasa total de merluza y de otras es-
pecies demersales acompañantes en la pesca
de arrastre del golfo, además de una más de-
tallada caracterización biológica del efectivo
pesquero.

Con posterioridad a estos estudios, recién
una década más tarde de las primeras pros-
pecciones y luego de más de doce años de ex-
plotación comercial, se comenzaron a desa-
rrollar, por parte de la administración provin-
cial, estudios sistemáticos sobre la merluza y
algunas especies demersales acompañantes.
Por ese entonces, se inició un ciclo anual de
muestreos de desembarcos y se realizaron una
serie de campañas estacionales en 1981 y
1982 y una primera campaña estacional en
primavera de 1986 (Di Giácomo y Perier
1992b), con el objetivo de estimar la biomasa
total y obtener una caracterización biológica
del efectivo pesquero bajo explotación. En
forma paralela, se emprendieron también
otras acciones destinadas a monitorear el es-
tado del recurso, y en dicho contexto, duran-
te los años 1985 y 1986 se realizaron una se-
rie de embarques de frecuencia mensual para
evaluar la estructura demográfica del efectivo
pesquero y las tasas de descarte de la flota
arrastrera (González 1990).
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consecuencia fue la disminución en la activi-
dad a niveles mínimos entre los años 2000 y
2002, lo que determinó la vuelta al esquema
de explotación basado principalmente en la
pesquería de arrastre de especies demersales.

No obstante, a partir de 2002, coincidente
con la devaluación nacional de la moneda, se
volvieron a presentar condiciones adecuadas
para la exportación a España de merluza fres-
ca eviscerada, lo que generó desde entonces
un incremento progresivo de la actividad pa-
langrera artesanal (González et al. 2007).

El quinto período en la historia de la pes-
quería de arrastre (2001-2006), marcado por
la continuidad de la pesquería con anzuelos,
significó una etapa de reorganización de la
actividad pesquera en general. A nivel nacio-
nal, a fines de 2001 se gestó una fuerte crisis
económica que tuvo su influencia sobre la
pesca. Si bien el efecto directo inmediato fue

una reducción de la actividad extractiva du-
rante el año 2002, el mejoramiento de la ren-
tabilidad vía devaluación de la moneda nacio-
nal y un repunte a nivel internacional de la
demanda de commodities1, terminó favore-
ciendo el incremento de esta actividad a par-
tir de ese año. Los desembarcos totales regis-
traron sus máximos históricos en los años
2001 y 2003-2004, cercanos a las 13 mil t (Fi-
gura 5). La tendencia hacia la diversificación
de los desembarcos, se hizo aún más eviden-
te durante este período. El savorín cobró un
carácter dominante, alcanzando las 3 mil t de-
sembarcadas en 2004 (Figura 7), y convirtién-
dose en la segunda especie blanco de la pes-
quería (Romero et al. 2007).

Con respecto a la composición de la flota,
al inicio del quinto período, se contabilizó un
total de 20 embarcaciones arrastreras activas
(Figura 8), la mayoría de las cuales fueron de

Figura 11. Origen por flota de los desembarcos de recursos demersales del Golfo San Matías para el período 1996-2006.

1. Generalmente definidos como materia prima o bienes primarios de origen indiferenciable. El origen hace referencia

tanto al origen geográfico como a la unidad productiva que lo generó.
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Tabla 5. Estimaciones históricas de biomasa, Rendimiento potencial anual y desembarcos de merluza común en la pesquería

del Golfo San Matías.    

Campaña
Fecha

Biomasa Rendimiento Año Desembarcos

o método estimada Potencial para el que totales

(t) Anual (RPA) (t)3 se recomendó de merluza

el RPA (t) para ese año

Sep-Oct 1981 38.024 8.672 1983 2.933

Feb-Mar 1982 46.776
CICLO

Jul 1982 8.715
1981/19831

Sep 1982 16.946

Feb 1983 29.405

REDE I 19861 Nov 1986 45.952 12.800 1987 2.459

REDE II 19931 Oct 1993 30.161 Sin estimar 1994 7.081

REDE III 19941 Nov-Dic 1994 49.054 Sin estimar 1995 8.636

REDE IV 19951 Nov 1995 39.836 7.974 1996 8.602

REDE I 19961 Ago 1996 19.294

REDE II 19961 Nov 1996 41.462

REDE I 19971 Feb-Mar 1997 30.529 9.000 1998 8.705

Análisis
de Cohorte2 Ene-Dic 1998 59.745 9.202 1999 6.733

REDE 19991 Nov-Dic 1999 21.537 6.416 2000 4.743

Análisis
de Cohorte2 Ene-Dic 1999 31.957

REDE 20031 Mar-Abr 2003 38.197 9.550 2004 9.202

REDE 20041 Nov 2004 43.474 9.000 2005 7.090

REDE 20051 Nov-Dic 2005 36.563 9.000 2006 5.362

REDE 20061 Oct-Nov 2006 29.836 9.000 2007 8.211

REDE 20071 Oct-Nov 2007 28.236 9.000 2008 En curso

1. Las estimaciones de biomasa se realizaron por el método de área barrida.

2. Las estimaciones de biomasa se realizaron por el método de Análisis de Cohortes basado en tallas.

3. Las estimaciones del rendimiento anual se realizaron a partir de diversos métodos (Índice de Cadima; modelos de bio-

masa agregada y de rendimiento por recluta).

una mayor dispersión o desagregación del
efectivo pesquero para esa época del año, si-
tuación que se percibe también como una
fuerte merma estacional en los rendimientos
de la flota de arrastre (Romero et al. 2007).

Tomando entonces como indicador más
realista de la biomasa total del efectivo pes-
quero de merluza del Golfo San Matías las es-
timaciones de biomasa obtenidas durante los
meses de primavera y verano, se observa que,
a lo largo del periodo analizado, las mismas
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Luego de siete años sin ningún tipo de
campaña de evaluación pesquera y con mues-
treos de desembarcos ejecutados en forma
discontinua, una segunda campaña con obje-
tivos similares a la anterior, se realizó en el año
1993, pasadas ya más de dos décadas desde
el inicio de actividades de la pesquería (Di
Giácomo 1994). En los años siguientes, a par-
tir del financiamiento aportado por la Univer-
sidad Nacional del Comahue (1994 y 1995) y
por el Acuerdo Pesquero Argentina-UE (1996
y 1997), se desarrollaron un total de cinco
campañas estacionales, permitiendo por pri-
mera vez contar con una serie ininterrumpida
de cuatro años de seguimiento (Di Giácomo y
Perier 1996, 1997).

Durante los años 1995 a 1997, se puso en
marcha el primer Programa de Biólogos Ob-
servadores a Bordo, con apoyo y financia-
miento del Plan de Manejo Integrado de la
Zona Costera Patagónica (GEF/PNUD-
FPN/WCS) y se llevaron a cabo tres campañas
de prospección de merluza (1996, 1998 y
1999) con buques palangreros industriales
(González et al. 2003).

No obstante la crisis económica de fines de
los años ‘90, en 1999 se realizó una nueva
campaña de evaluación con red de arrastre de
fondo (Morsan y González 1999).

Pasada la crisis económica del periodo
2000-2002, el desarrollo de campañas de in-
vestigación pesquera de merluza y otras espe-
cies demersales se volvió a reactivar, para
mantenerse en forma ininterrumpida hasta la
actualidad. Este último ciclo de campañas
(Curtolo 2003, Ocampo-Reinaldo 2005a y b,
2006, Ocampo-Reinaldo et al. 2008a) es el
que por más tiempo se ha logrado sostener,
gracias en gran medida al financiamiento de
las mismas por parte del Ministerio de Pro-

ducción, mediante la asignación de recursos
presupuestarios provenientes del Fondo Na-
cional Pesquero (FO.NA.PE) y del proyecto
PID N°371 (FONCyT). Esta continuidad ha re-
sultado fundamental a los efectos de contar
con índices anuales de abundancia relativa del
efectivo pesquero que son aplicados a la cali-
bración de los modelos de evaluación de stock
estructurados por edades (ej.: Análisis de Po-
blación Virtual y Análisis de Rendimiento por
Recluta). Para esto último, fue también un as-
pecto clave mantener constancia en la activi-
dad del Programa de Observadores Pesqueros
(POP), instituido por resolución ministerial
desde el año 2003.

Una síntesis histórica de las estimaciones
de biomasa, rendimiento potencial anual del
efectivo pesquero, y de los desembarcos tota-
les anuales de merluza se presenta en la Tabla
5. Sin considerar aquí aspectos operativos de
las campañas que hacen a la estandarización
del muestreo (ej.: variaciones en el poder de
pesca de los buques utilizados, diferencias en
el tipo y tamaño de la red, diferencias de se-
lectividad, etc.), se puede observar que, a lo
largo del periodo analizado, la biomasa total
del efectivo pesquero mostró fuertes variacio-
nes estacionales, con la particularidad de que
las estimaciones realizadas durante los meses
estivales, son las que presentan los valores
mayores dentro del ciclo anual. Estas diferen-
cias indican que, durante los meses de prima-
vera y verano, el efectivo pesquero de merlu-
za se encuentra formando agrupamientos
más densos, producto de la ocurrencia de fe-
nómenos reproductivos (Di Giácomo y Perier
1992b; Osovnikar y Ocampo-Reinaldo 2005)
y, como se especuló recientemente, de la con-
centración en ciertas áreas de alimentación o
forrajeo (Osovnikar et al. 2006). 

Como consecuencia de estos procesos bio-
lógicos, el efectivo pesquero se encuentra más
accesible2 al arte de pesca durante los meses
de primavera y verano, situación que se ve re-
flejada también en la estacionalidad de los de-
sembarcos (Romero et al. 2007) y en los altos
rendimientos que la flota arrastrera obtiene
durante esa época (Osovnikar et al. 2006).

Por el contrario, en los meses de invierno,
las estimaciones de biomasa presentaron his-
tóricamente los valores más bajos, reflejando

2 En sentido técnico, se conoce a la accesibilidad como la proporción de individuos de una población de una talla o

edad que están disponibles para ser capturados. La vulnerabilidad de esos individuos estará relacionada con la capacidad

de la flota de encontrarlos y capturarlos (Aubone 2004).
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co períodos productivos. El primero de ellos
estuvo caracterizado por altos volúmenes de
desembarcos, aunque con bajos rendimien-
tos. En el segundo período los volúmenes de-
sembarcados cayeron, asociado a un segundo
pulso en la pesquería de viera tehuelche, a
pesar que los rendimientos se sostuvieron al-
rededor de los valores alcanzados en el perio-
do previo. Luego continuó una etapa de recu-
peración y reorganización con una tendencia
positiva en los desembarcos y un pico en los
rendimientos. Durante el cuarto período, los
rendimientos disminuyeron mientras que los
desembarcos promediaron las 10 mil t. Final-
mente, en el quinto ciclo productivo se regis-
traron los máximos históricos de desembarcos
y rendimientos.

Comparando el desarrollo de la pesquería
de arrastre del Golfo San Matías con el mode-
lo general descripto por Hilborn y Walters
(2001), se encuentran diferencias claras. El
comienzo de la pesquería estuvo marcado por
fluctuaciones en los desembarcos y rendi-
mientos, sinónimo de un continuo redescubri-
miento de la misma. Aparentemente, los fac-
tores económicos y de mercado que condicio-
naron el crecimiento sostenido de la pesque-
ría habrían frenado su desarrollo en las etapas
de crecimiento y máximo aprovechamiento,
sin alcanzar un nivel de sobreexplotación. 

A lo largo de la historia de la pesquería en
el golfo, la flota de arrastre estuvo constituida
predominantemente por embarcaciones ob-
soletas, con una antigüedad superior a 20
años. Así los picos en los rendimientos estu-
vieron vinculados primariamente a moderni-
zaciones de la flota que permitieron aumentar
la eficiencia de pesca, como ocurrió durante el
tercer y quinto ciclo productivo. Para ilustrar
esto, basta con contemplar la evolución de la
capacidad pesquera de la flota de arrastre du-
rante el desarrollo de la pesquería del Golfo
San Matías. En este sentido el llamado méto-
do de análisis “pico a pico” (Pascoe et al.
2003) para evaluar la capacidad pesquera de

una flota, supone que los cambios en los má-
ximos de rendimiento se deben justamente a
cambios tecnológicos. En forma preliminar
Romero et al. (2008) aplicaron este método a
las serie de datos 1978-2006 de desembarcos
de la pesquería de arrastre demersal del Golfo
San Matías. Como resultado más relevante se
encontró que la capacidad pesquera de la flo-
ta ha estado históricamente sub-utilizada (un
67% ± 16,3%). 

Para el cuarto ciclo productivo se identificó
una sobrecapacidad de la flota, dado que si la
misma hubiera operado al 100% de su capa-
cidad, los desembarcos seguramente habrían
superado la Captura Máxima Permisible esta-
blecida para esos años. Si a esto se suma la
explotación por parte de la flota de palangre,
la pesquería probablemente hubiera entrado
en un estado general de sobrepesca del efec-
tivo pesquero. 

Los rendimientos totales del conjunto de
especies demersales y demersal pelágicas ha-
cia el cual se dirigió históricamente la activi-
dad pesquera de arrastre fueron de entre 6 y
9 mil t.año-1 para la merluza común y de en-
tre 2 y 7,5 mil t.año-1 para el resto de las es-
pecies en su conjunto. Así, la condición de su-
butilización de la capacidad pesquera permitió
en parte que los desembarcos totales anuales
de esta pesquería se ubicaran en consonancia
con los valores de la Captura Máxima Permi-
sible fijados desde la sanción de la Ley N°
1960/85.

Desde el punto de vista comercial, la ma-
yoría de las especies desembarcadas presen-
tan un perfil de mercado amplio y diversifica-
do, con ciertas posibilidades de incrementar
su precio de comercialización a través del in-
cremento del agregado de valor y la diferen-
ciación mediante distintos tipos de certifica-
ciones (González et al. 2007). Sin embargo,
salvo excepciones puntuales, la producción
derivada de la pesquería de especies demersa-
les del Golfo San Matías se caracterizó esen-
cialmente por la generación de productos bá-
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permanecieron por lo general en el rango de
las 35 mil a las 50 mil t. Es necesario destacar
aquí que la disminución en los estimadores de
biomasa reportados para los años 2006 y
2007 se debería en parte al cambio en el tipo
de diseño de muestreo utilizado (Ocampo-
Reinaldo et al. 2008a).

Sobre la base de estas consideraciones y te-
niendo en cuenta el resto de la información de
la Tabla 5, se puede afirmar que, para el perío-
do analizado, las variaciones en la biomasa del
efectivo pesquero de merluza común del Gol-
fo San Matías no habrían sido de gran magni-
tud. Asimismo, la información disponible rela-
cionada con la estructura demográfica del
efectivo pesquero, inferida de las estructuras
de tallas obtenidas en las campañas de inves-
tigación realizadas durante los últimos cinco
años, indicaría que la abundancia relativa de
las diferentes clases de edad de la población (o
vector de estado poblacional) se habría man-
tenido estable (Ocampo-Reinaldo 2005a y b,
2006, Ocampo-Reinaldo et al. 2008a).

El análisis de otros aspectos relacionados
con el estado de conservación de la estructu-
ra y funcionalidad del ecosistema del golfo,
arroja también conclusiones concurrentes:
Ocampo et al. (2008b) reportaron que dos in-
dicadores del estado de conservación del eco-
sistema pesquero, el “nivel trófico medio de la
flota” (Pauly et al. 1998) y el índice FIB o
“Fishing-in-Balance” (Pauly et al. 2000),
mostraron que, no obstante la continua acti-
vidad de explotación pesquera desde hace
mas de 30 años, los componentes del ecosis-
tema no habrían sufrido aún un impacto sig-
nificativo desde el punto de vista de la conser-
vación de su estructura y funcionalidad.

Considerando la información anterior, las
causas de los ciclos productivos identificados
y caracterizados no estarían asociadas prima-
riamente con determinantes de carácter bio-
lógico, específicamente aquellos relacionados
con la disponibilidad de los recursos demersa-
les y en especial de la merluza.

Consideraciones finales

A lo largo de la historia de la pesquería de
arrastre de fondo del Golfo San Matías, los
desembarcos presentaron una tendencia ha-
cia la diversificación respecto a su composi-
ción específica porcentual. Especies que ante-
riormente no eran comercializadas encontra-
ron una posibilidad de inserción en el merca-
do y comenzaron a ser desembarcadas. El re-
flejo de esta situación estuvo dado por el mar-
cado aumento de la representatividad en los
desembarcos de las especies agrupadas bajo
la categoría “variado” y del savorín, ya consi-
derada como segunda especie blanco de esta
pesquería (Romero et al. 2007). La diversifi-
cación también se hizo extensiva a las artes de
pesca utilizadas en la explotación de los recur-
sos demersales. Desde el ingreso de embarca-
ciones palangreras artesanales e industriales
en 1996, el aprovechamiento de los recursos
pasó a estar compartido entre ambas modali-
dades extractivas. 

En este contexto, se comenzaron a verificar
también interacciones competitivas por el re-
curso entre las flotas de arrastre y palangre
(González et al. 2007), las que dieron lugar al
establecimiento de medidas de manejo espe-
cíficas para resolver potenciales conflictos (ej.:
áreas exclusivas de pesca para la flota artesa-
nal). Sin embargo, los índices de rendimiento
históricos para ambas flotas indican que el in-
greso a la pesquería de la flota de palangre no
habría generado efectos negativos sobre los
rendimientos de la flota de arrastre. Por su
parte, las variaciones en los desembarcos de la
flota palangrera habrían estado determinados
por la existencia de externalidades intra-flota
(ej.: aglomeración), por restricciones en su
propia operatividad y eficiencia, y por las con-
diciones macroeconómicas y de mercado
(González et al. 2007). 

El proceso de diversificación de los desem-
barcos que llevó adelante la pesquería de
arrastre permitió identificar y caracterizar cin-
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sicos. Por ello, la comercialización de la pro-
ducción pesquera estuvo sujeta básicamente
a la demanda y a los precios internacionales
de los bienes genéricos o commoditties. 

Un análisis reciente elaborado por Sylwan y
González (2008), demuestra que las variacio-
nes en los desembarcos y rendimientos de la
pesquería de arrastre del Golfo San Matías, es-
tuvieron fuertemente relacionadas con el com-
portamiento de algunos indicadores macroe-
conómicos (ej.: PBI). Un análisis de las fluctua-
ciones de este último indicador para el periodo
1980-2006 le permitió a estos autores identi-
ficar una relación directa entre el mismo y los
ciclos productivos de la pesquería.

No obstante al considerar otros factores ta-
les como los costos laborales, la obsolescencia
de la flota, las especulaciones empresarias, la
calidad de la gestión y las políticas sectoriales,
estos autores demostraron que para la pesca

industrial del Golfo San Matías, el principal
comportamiento aleatorio habría sido externo
y de índole económica, al tiempo que los pro-
blemas intrínsecos de la actividad (biológicos,
climáticos, tecnológicos, etc.) no habrían teni-
do una gran incidencia, salvo en años excep-
cionales, sobre los niveles de capturas y el de-
sarrollo de la actividad registrados histórica-
mente.

En síntesis, sobre la base de la información
existente, los ciclos productivos observados
para la pesquería del Golfo San Matías han
respondido básicamente a las variaciones de
las condiciones macroeconómicas del país, de
la demanda y de los precios de los mercados,
y a la capacidad de las empresas para hacer
frente a estas situaciones. Por el contrario, la
disponibilidad de los recursos no habría sido
nunca una limitante para el desarrollo del sis-
tema productivo pesquero. 
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