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Características biológicas de la
corvina (Micropogonias
furnieri) en el Río de la Plata y
su Frente Marítimo

ERNESTO CHIESA*, OSCAR D. PIN & PABLO PUIG

*echiesa@dinara.gub.uy

RESUMEN
Se realiza una síntesis del conocimiento biológico básico
sobre la corvina (Micropogonias furnieri), especialmente de
las poblaciones que se distribuyen en la Zona Común de
Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU) y aguas oceánicas
de la plataforma de Brasil. Esta especie es un osteictio
necto-bentónico, de comportamiento demersal costero,
que llega hasta los 50 m de profundidad. El período de
desove en el Río de la Plata abarca desde noviembre
hasta marzo de cada año. La especie presenta amplios
desplazamientos dentro de la ZCPAU, propiciando la
mezcla de unidades poblacionales más o menos discre-
tas. Se determina la talla de primera madurez en 35.83
cm para las poblaciones de la ZCPAU, durante primave-
ra y verano del período 1988-1995. La especie es conside-
rada bentófaga con predominancia de moluscos, anélidos
y crustáceos por sobre los peces en su dieta, mostrando
un comportamiento diferencial en relación a la oferta de
las presas en la zona de alimentación. Se comparan las
abundancias estimadas en forma de biomasas
estacionales y la captura precautoria calculada para la
especie en la zona del Río de la Plata y su frente oceánico,
utilizando modelos de  producción pesquera de Captura
y Mortalidad Total (C-Z) para el período 1985-1995.

Palabras clave: distribución, reproducción, talla de pri-
mera madurez, alimentación, abundancia

INTRODUCCIÓN
La corvina Micropogonias furnieri (Desmarest, 1823)

es un perciforme de la familia de los Sciaenidae de am-
plia distribución geográfica latitudinal en el Atlántico
Occidental, debido a su enorme capacidad de adapta-
ción a ambientes eurihalinos y euritérmicos. Presenta di-
versos fenómenos de polimorfismo, variabilidad de color
(i.e. diversos grados de melanismo) e inclusive una posi-
ble variabilidad de otros caracteres fenotípicos que aún
no han sido debidamente estudiados y que reflejan su
capacidad de colonización (Fig. 1).

La corvina constituye un recurso pesquero costero
tradicional en el Río de la Plata y la Zona Común de
Pesca Argentino-Uruguaya (ZCPAU), siendo la primera
especie costera en volumen de captura comercial en el
Uruguay. Es un osteictio necto-bentónico, de comporta-
miento demersal costero, que llega hasta los 50 m de
profundidad de las plataformas continentales.

ABSTRACT
This paper synthesizes the basic biological knowl-
edge on the croaker (Micropogonias furnieri), particu-
larly on the populations of the Argentinean-Uru-
guayan Common Fishing Zone (ZCPAU) and the oce-
anic waters of the Brazilian continental shelf. This
species is a necto-benthonic bonefish with coastal
and demersal behavior, which is found from shallow
waters down to 50 m of depth. The spawning in the
Río de la Plata expands from november to march of
each year. The species presents a wide displacement
in the ZCPAU, propitiating the mixture of stock or
population units. The length at first maturity was de-
termined at 35.83 cm for the ZCPAU in spring and
summer 1988-1995. The species is considered a
benthic-feeder, predominating molluscs, annelids and
crustaceans over fish in their diet, showing a differen-
tial behavior based on the supply of prey in the feed-
ing areas. A comparison is made between the esti-
mated abundances, as seasonal biomasses, and the
precautionary captures calculated for  the species in
the Río de la Plata and the oceanic waters, using Cap-
ture and Total Mortality (C-Z) fishing models for the
1985-1995 period.

Key words: distribution, reproduction, length at first
maturity, feeding, abundance

R MENAFRA, L RODRÍGUEZ-GALLEGO, F SCARABINO & D CONDE (eds) 2006
Bases para la conservación y el manejo de la costa uruguaya

VIDA SILVESTRE
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Existen varias denominaciones de la corvina adjudi-
cadas en las diferentes regiones geograficas de su distri-
bución: corvina blanca, corvina rubia, corvinha,
whitemouth croaker. En el Río de la Plata por su tamaño
se le conoce como “roncadera” a los ejemplares de 5 a 20
cm y “mingo” a los ejemplares de 25 a 40 cm de longi-
tud. La longitud media se encuentra aproximadamente
en los 42 cm.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Y DIFERENCIACIÓN
POBLACIONAL

La corvina M. furnieri es una especie costera de am-
plia distribución geográfica, desde la península de
Yucatán, Golfo de México y Antillas (30º N), hasta el
Golfo de San Matías, Argentina (41º S) (Chao 1978;
Vazzoler 1991). Está presente en toda la extensión latitu-
dinal pero en diferentes concentraciones poblacionales,
siendo mayor su abundancia al S de Cabo Frío (22º S)
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Figura 1. Corvina rubia Micropogonias furnieri (Foto composición: Pablo Meneses).

Tabla 1. Ubicación latitudinal y región correspondiente para diferen-
tes posibles poblaciones de corvina  (modificado de Chao 1978).

anteriores concluyen que existiría poca interacción entre
los stocks al N y al S de la latitud 29º S. Al S de esta
latitud (Cabo de Santa Marta Grande, Brasil) la repro-
ducción ocurre a fines de primavera y verano (Vazzoler
1971; Haimovici 1977; Weiss 1981; Arena & Hertl 1983;
Castello 1986; Cotrina & Lasta 1986), estando las mayo-
res áreas de desove en la desembocadura del Río de la
Plata, Lagoa dos Patos y diversas áreas asociadas a ríos
y lagunas costeras del litoral atlántico sur-brasileño, uru-
guayo y argentino, hasta el Rincón en Bahía Blanca.

Según Haimovici & Gatto (1996), la coincidencia en
los períodos reproductivos y la falta de discontinuidades
geográficas facilitaría el intercambio entre esas distintas
áreas de desove y la mezcla de los grupos poblacionales
en toda la región. Los mismos autores establecen que
aunque no existan unidades genéticamente distintas, se
propone la existencia de grupos poblacionales o
subpoblaciones que pueden no responder de la misma
manera a cambios en la intensidad de pesca en diferentes
regiones y épocas del año.

COMPORTAMIENTO REPRODUCTIVO Y ÁREAS
REPRODUCTIVAS

La corvina presenta una distribución diferencial se-
gún su etapa de desarrollo. Las primeras etapas de de-
sarrollo procuran aguas llanas y salobres, de temperatu-
ras más elevadas que el océano abierto. Estos ambientes
corresponden en general a estuarios y golfos, que son
áreas de baja dinámica y con estratificación de acuerdo a
la profundidad. Estas zonas, si bien no son exclusivas
para el desove, son seleccionadas por los individuos adul-
tos para realizar esta actividad (Vazzoler 1971). Los
adultos se agrupan en cardúmenes reproductivos, don-
de la comunicación por la emisión de sonido (“ronqui-
do”) parece ser de gran importancia. Estas grandes con-
centraciones han sido observadas en zonas del Río de la
Plata, en áreas costeras de hasta 5 m  con baja salinidad
y con fondos arenosos o fangosos (Pin, Chiesa & Puig
obs. pers.). También existe desove en la boca de ríos y
arroyos y en áreas más profundas, como en la costa
brasileña (Puig & Mesones 1998). Existen zonas bien de-
terminadas relacionadas a la época del año (Tabla 2).

Los adultos presentan un claro comportamiento
demersal, en relación a fondos de arena y fango de la
zona más costera, principalmente en condiciones

(Isaac 1988; Haimovici & Gatto 1996). Chao (1978) pos-
tula dentro del área de distribución de corvina al S de
Cabo Frío (Río de Janeiro, Brasil) la existencia de diferen-
tes poblaciones en base a áreas reproductivas (Tabla 1).

La definición e identificación de unidades
poblacionales  dentro de la muy amplia distribución de
la especie fue realizada por Vazzoler (1971) en base a
una revisión de los trabajos que determinan diferencias
de caracteres merísticos y morfométricos, de crecimiento
y reproducción. Propuso dos poblaciones diferentes: po-
blación I (extendida en latitud desde 23º a 29º S); y po-
blación II (extendida en latitud desde 29º a 33º S).

Vazzoler (1971; 1991) realizó una completa revisión
de los diversos estudios comparativos en individuos de
ambas poblaciones propuestas, pero concluye que no
existen resultados absolutamente definitivos derivados
de los siguientes análisis: electroforesis de hemoglobina
(Vazzoler et al. 1976), análisis del plasma por
inmunodifusión e inmunoelectroforesis (Phan &  Vazzoler
1976), padrones electroforéticos de proteínas generales
de músculo esquelético (Suzuki et al. 1983) y proteínas
generales del cristalino (Vazzoler et al. 1985). Vazzoler &
Phan (1989) concluyeron que existe un bajo flujo genético
de la población II a la I, pero mayor desde la población I
a la II, la cual recibiría todavía contribución genética de
poblaciones más meridionales.

Diversos autores identificaron diferentes poblacio-
nes mediante variadas metodologías: proporciones cor-
porales y caracteres merísticos (Haimovici & Gatto 1996;
Figueroa & Astarloa 1991), proteínas totales (Vazzoler
& Phan 1989), isoenzimas, parámetros poblacionales
(Vazzoler 1971; 1991) y análisis de series temporales de
esfuerzo y captura por unidad de esfuerzo (Haimovici et
al. 1989; Valentini et al. 1991; IBAMA 1993). Estudios

Población Ubicación Región

Catarinense-paulista Latitud 23º a 29º S Brasil N

Riograndense Latitud 29º a 33º S Brasil S

Platense Latitud 33º a 38º S Uruguay-Argentina

Del Rincón o del Golfo
San Matías

Latitud 38º a 41º S Argentina S
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estuarinas o con aporte de vías de agua dulce o salobre.
Vizziano et al. (2002) identificaron áreas de desove en
ambientes de baja salinidad y alta temperatura en la
desembocadura de Laguna de Rocha. Este hecho confir-
ma la hipótesis de que la especie presenta una gran capa-
cidad de adaptación a diferentes hábitat en diferentes
etapas de su ciclo de vida, lo cual la define como eurihalina
y euritérmica. Algunas agrupaciones presentan un com-
portamiento migratorio más o menos marcado y no bien
conocido (Vazzoler 1963; 1971). La presencia de agru-
paciones reproductivas ocurre en zonas con mezcla de
aguas continentales superficiales salobres del Río de la
Plata con aguas frías y de mayor salinidad del Océano
Atlántico: ca. 30 de salinidad y entre 18-22 ºC de tempe-
ratura (Pin et al. 2001). Asimismo, dichas agrupaciones
pueden ser encontradas a profundidades no mayores a
50 m (Vazzoler 1971; Isaac 1988; Acuña et al. 1998).

TALLA DE PRIMERA MADUREZ
Pin et al. (2001) estiman la talla de primera madurez

para veranos y primaveras de 1988 y 1991-1995 (Tabla
3). Los mismos autores, observaron que la evolución de
la talla de primera madurez muestra una leve tendencia
descendente para el final del período estudiado 1993-
1995. Esta tendencia se puede relacionar principalmente
al aumento del esfuerzo pesquero de la flota costera
uruguaya, y probablemente, por variaciones de las con-
diciones ambientales dentro de la ZCPAU.

Tabla 3.   Evolución de la talla de primera madurez de corvina. Período
1988-1995.

Los mismos autores estiman una talla promedio de
primera madurez de la corvina en 35.83 cm consideran-
do el período 1988-1995 para la ZCPAU. Este dato se
compara con los estimados históricos obtenidos por otros
autores para la ZCPAU y Brasil (Tabla 4).

Las tallas de primera madurez han fluctuado entre
31 y 33 cm durante el período 1971-1983, salvo por el
estimado obtenido para la primavera de 1983 para la
ZCPAU que fue de 37.14 cm. Según Cousseau et al.
(1986) el hecho que las tallas de primera madurez sean
menores para la zona del Río de la Plata que en el Frente
Marítimo se debe a que la especie está expuesta a una
mayor presión pesquera como también a posibles cam-
bios en las condiciones ambientales.

Actualmente existe una resolución de la Comisión
Técnica Mixta del Frente Marítimo (Res. CTMFM 8/96)
que establece la talla mínima de desembarque para la
especie en 32 cm. Esta resolución administrativa está
tomada basándose en los estudios realizados por la Di-
rección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) para
la determinación de la talla de primera madurez.

MIGRACIONES
La corvina forma grandes cardúmenes cercanos al

fondo hasta los 50 m de profundidad. Estos cardúmenes
generalmente no se dispersan, aunque su actividad pare-
ce disminuir durante la noche. Las razones propuestas
para este acardumamiento son variadas y fundamental-
mente observacionales, principalmente por la actividad
pesquera aplicada a las poblaciones, pero con poco fun-
damento causal. Es probable que las razones de
acardumamiento actuantes sean factores reproductivos
(estacionales) y/o tróficos. También una posible causa
del acardumamiento sea el desplazamiento y búsqueda
en conjunto de condiciones ambientales convenientes
(salinidad, temperatura, turbidez, etc.).

González et al. (1993) realizaron un trabajo de mar-
cación de corvina, encontrando que la especie posee un
amplio espectro de desplazamientos locales entre la cos-
ta uruguaya y argentina, e.g. ejemplares marcados en la
zona cercana a Piriápolis (Uruguay) fueron capturados
en las cercanías de Bahía Blanca (Argentina). En el citado
trabajo se marcaron ejemplares juveniles y adultos, con
un rango de longitud total de 15 a 69 cm; y para las áreas
de marcación se eligieron las zonas de mayor concentra-
ción de la especie (zona W de Montevideo, zona entre
Atlántida y Piríapolis, zona E de Punta del Este, zona
central del Río de la Plata y Bahía de Samborombón en la

Tabla 4. Estimación de la talla de primera madurez realizada por diversos autores, para la ZCPAU y S de Brasil.  * Extraído de Isaac (1988).

Tabla 2. Área geográfica, zona de desove, estación y mes del año (mo-
dificado de Isaac 1988).

Área geográfica Zona desove  Estación Mes

Argentina y Río
de la Plata

aguas someras
en Argentina y

Uruguay
verano diciembre

Río Grande
costa de Río

Grande, Brasil
primavera,

verano
setiembre,
diciembre

Santa Catarina,
São Paulo y Río
de Janeiro

zona de Bom
Abrigo, Brasil

todo el año
abril, setiembre,

noviembre

Estación 50% de la población

Verano 1988 35 cm

Primavera 1991 36 cm

Primavera 1993 37 cm

Primavera 1994 36 cm

Verano 1995 36 cm

Primavera 1995 35 cm

Autor Talla Zona

*Vazzoler (1971) 35.00 cm Rio Grande do Sul, Brasil (29°S-33°S)

*Haimovici (1977) 30.00-40.00 cm Río de la Plata-Argentina  (33°S-41°S)

Cousseau et al. (1986)

33.68 cm  (otoño 1983)
32.21 cm  (primavera 1983)

33.41 cm  (otoño 1983)
37.14 cm  (primavera 1983)

Río de la Plata (al W del 55°W)
Río de la Plata (al W del 55°W)
Frente Marítimo (al E del 55°W)
Frente Marítimo (al E del 55°W)

Pin et al. (2001) 35.83 cm (verano y primavera 1988-1995) Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya
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costa argentina). Con esta amplitud de desplazamien-
tos, en lapsos de tiempo entre tres y 40 semanas, se
puede afirmar que existe un flujo de individuos entre
ambos márgenes costeros y una gran mezcla espacial de
las diferentes poblaciones o subpoblaciones dentro del
Río de la Plata y su Frente Marítimo.

ALIMENTACIÓN
La corvina presenta hábitos tróficos generalistas-opor-

tunistas. Sin embargo, su dieta está  relacionada con la
talla del ejemplar, la disponibilidad de alimento y el tipo
de fondo (Tanji 1974; Vazzoler 1975; Barbieri 1986; Puig
1986; Sánchez et al. 1989).

Masello et al. (2001) estudiando contenidos estoma-
cales correspondientes a ejemplares de la costa urugua-
ya desde la zona W de Montevideo hasta la zona E de
Rocha, durante primavera y verano de 1999, confirman
que la especie se alimenta preferentemente de organis-
mos bentónicos, entre los que predominan los moluscos,
anélidos y crustáceos, y en segundo término peces. La
especie es por lo tanto bentófaga con alternancia en la
dieta de peces, tanto demersales como pelágicos.

Los mismos autores determinan que los períodos
alimentarios principales de la especie se encontrarían com-
prendidos en las primeras horas de la mañana y en las
últimas horas de la tarde. Se establece que parecería ha-
ber un comportamiento alimentario diferenciado entre
sexos: los machos se alimentarían en forma más conti-
nua y en menores cantidades; mientras que las hembras
se alimentarían en grandes cantidades y luego pasarían
un período sin hacerlo, hasta el vaciado de sus estóma-
gos, cuando volverían a ingerir alimento. No se encontró
correspondencia entre el grado de repleción estomacal y
el grado de madurez sexual, destacando que las hem-
bras grado IV aparecieron con alimento en sus estóma-
gos,  a diferencia de lo indicado por otros autores.

Comparando los contenidos estomacales con la ofer-
ta alimentaria, los autores establecen que la diversidad
de organismos bentónicos hallados está en general rela-
cionada con la diversidad específica encontrada en el
hábitat. En la zona W (Río de la Plata medio), no existie-
ron diferencias entre los ítems alimenticios hallados en
estómagos y las especies encontradas en muestras de
fondo. Sin embargo, esto no se cumplió para los ejempla-
res estudiados en la zona E (Río de la Plata exterior y
Frente Marítimo) donde sí se observaron diferencias entre
contenidos estomacales en relación con la diversidad de
los fondos.  En forma preliminar se puede afirmar que la
corvina selecciona principalmente a los poliquetos y crus-
táceos cuando existe mayor diversidad bentónica o sea
mayor oferta de grupos alimentarios (zona E).

ABUNDANCIA Y CAPTURA PRECAUTORIA
Estudiando la abundancia del recurso en forma de

biomasa pesquera, Chiesa et al. (2003) calcularon las
biomasas estacionales de corvina para el período 1991-
2003 en la ZCPAU, presentando un rango de valores
entre 12000  y 84000 ton (Tabla 5). El valor máximo fue

Tabla 5. Biomasas estacionales de corvina en la ZCPAU para el perío-
do 1991-2003 (ton=toneladas métricas). * Campañas conjuntas con el
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP
(Argentina). ** Solo se evaluó la zona del  Río de la Plata.

83664 ton en primavera 2003 y el mínimo 11714 ton en
invierno 1999. El bajo valor de la primavera 2001 (3654
ton) corresponde solamente a las poblaciones de corvina
del Río de la Plata.

Las biomasas promedio para las estaciones de pri-
mavera y de invierno presentan el siguiente valor absolu-
to: 34664 ton para primavera y 35510 ton para invierno.
Para este cálculo no se toma en cuenta primavera 2001
por no considerar la totalidad de la ZCPAU.

Pin (1999) y Pin & Defeo (2000), utilizando modelos
de producción pesquera de Captura y Mortalidad Total
(C-Z) para el período 1985-1995, calcularon un valor de
Biomasa Virgen (Binf) de ca. 500000 ton (con variación
entre 260000 y 1000000 ton), que asume una biomasa
teórica del recurso si no existiera explotación pesquera en
las poblaciones de corvina de la ZCPAU.

Considerando esta estimación, los mismos autores
calculan una captura precautoria anual (CP) para el re-
curso de ca. 36000 ton para la ZCPAU. Arena & Rey
(2003) utilizando los modelos de producción de Captu-
ra y Esfuerzo de Schaefer para el período 1985-1995,
calculan una CP anual de 36417 ton para la ZCPAU.

PRIORIDADES Y PERSPECTIVAS DE
INVESTIGACIÓN

Las prioridades en investigación deberían pasar por
aspectos y enfoques que hoy no se consideran: el aspecto
socioeconómico de la riqueza generada por un recurso
pesquero administrado por Uruguay (en forma compar-
tida con Argentina), es de vital importancia para las
poblaciones asociadas a su existencia.  Otro aspecto que
fundamenta un cambio de enfoque es la tendencia global
de los cambios en los patrones de manejo y conservación
de  los recursos naturales vivos en general: la investiga-
ción pesquera está cambiando desde un enfoque pesquero-

Año Estación Total de Lances Biomasa (ton)

1991* Primavera 84 27645

1992* Primavera 102 63728

1993* Primavera 85 27670

1994* Primavera 101 20011

1995* Verano 99 21288

1995 Primavera 67 18537

1999* Invierno 47 11714

1999 Primavera 78 22345

2000* Invierno 54 24168

2001 Otoño 62 21199

2001* Invierno 69 83664

2001** Primavera 43 3654

2002* Invierno 58 22496

2002 Primavera 58 27372

2003* Primavera 88 70004
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economisista, hacia uno incorporando lo ecológico y
sociocultural. Dentro de este proceso de cambio, se debe-
rían tomar las siguientes medidas claves:

a) Identificación y delimitación del “ecosistema ma-
rino costero”  y su posible división en sistemas secunda-
rios o Unidades Funcionales de Manejo (UFM);

b) Establecimiento de variables que permitan cono-
cer y realizar el seguimiento de  indicadores como: esta-
do de conservación de la biodiversidad, especies en peli-
gro o amenazadas, impacto de la actividad pesquera
sobre el ecosistema y la relación entre especies o grupos
de especies; y

c) Identificación y establecimiento de indicadores
socio-culturales que permitan realizar el seguimiento de
las poblaciones humanas asociadas a los recursos natu-
rales vivos (e.g. las comunidades de pescadores
artesanales asociados a la población  platense de corvina).

La base necesaria y lógica de esta propuesta, es la
investigación biológica básica del recurso natural, que
debe basarse en las siguientes líneas tradicionales:

a) Distribución geográfica y abundancia actualizada
del recurso, con un mapa cualitativo y cuantitativo de la
presión de explotación pesquera asociada al mismo (in-
clusive superando fronteras nacionales). ¿Existe una gran
y extendida población genéticamente diversa o bien son
meta-poblaciones genéticamente más o menos aisladas?;
¿La explotación pesquera o la contaminación ambiental
geográficamente diferenciales son causa de variaciones
de abundancia y distribución de la especie?

b) Migraciones poblacionales asociadas a comporta-
miento reproductivo local o bien a condiciones meteoro-
lógico-hidrológicas locales (e.g. existencia de frentes de
gradientes o frentes térmicos y salinos). Es facilmente
detectable una carencia del conocimiento a macro y
microescala de las migraciones espacio-temporales de
las poblaciones de corvina dentro y desde la región
platense hacia regiones contiguas;

c) Talla de primera madurez actualizada temporal-
mente y aproximación hacia una captura precautoria
real determinada por diversos modelos biológico-
pesqueros tradicionales y modelaje ecosistémico no tra-
dicional (Pin et al. en este volumen); y

d) Alimentación y comportamiento alimenticio en re-
lación con el ambiente y la oferta de presa. ¿La corvina es
oportunista o tiene una posición trófica definida depen-
diendo del ambiente y etapa de desarrollo biológico?

IMPLICANCIAS PARA LA CONSERVACIÓN Y EL
MANEJO

El manejo racional y adecuado del recurso natural de
la corvina, se basa en las prioridades de investigación
anteriores: distribución geográfica y migraciones espa-
cio-temporales; comportamiento reproductivo y alimen-
ticio; talla de primera madurez y ambientes reproductivos
a ser protegidos; migraciones intra e interpoblacionales;
abundancia real y determinación de capturas precautorias
que conserven las estructuras ecológico-reproductivas

dentro de los parámetros de conservación del recurso
natural (es decir de no explotación pesquera de deterioro
o inclusive de fase terminal para el recurso).

La amplia distribución de esta especie en la costa
atlántica hace que la administración del recurso pesquero
deba ser considerada en forma multinacional y
multildisciplinaria. No solamente por la conservación de
las poblaciones biológicas en sí mismas, sino también
por las consecuencias socio-culturales que su desapari-
ción significaría para las poblaciones de pescadores rela-
cionadas. Asimismo, debe considerarse la existencia de
meta-poblaciones de corvina, más o menos genéticamente
aisladas, que se extienden como una serie latitudinal de
S a N: S argentino, platense, riograndense y posiblemente
catarinense al N. Cada una de estas unidades debiera ser
considerada en forma casi independiente de las otras
citadas en cuanto a su manejo y explotación pesquera,
para lograr una más efectiva administración racional y
conservación del recurso (Pin et al. en este volumen).

La administración del Río de la Plata y su Frente
Marítimo debe asimismo ser considerada desde una nueva
perspectiva, hacia un manejo basado en diversidad de
datos de evaluación provenientes de diferentes
metodologías de aproximación a la dinámica de pobla-
ciones de esta especie y con una orientación fundamen-
talmente conservacionista. Es decir, que se deben consi-
derar formas alternativas al “modelo” actualmente vi-
gente, desarrollado durante las décadas del 70 y 80, ex-
tremadamente rígido en cuanto a objetivos fundamen-
talmente pesqueros y basado en modelos tradicionales
de estimación de “biomasa pesquera” a partir de captu-
ras puntuales de área barrida de barcos pesqueros.

Existen una cantidad de medidas de conservación en
relación a las áreas reproductivas y de cría de juveniles, y
a temporadas de veda pesquera de determinadas zonas
de alimentación. Sin embargo, todas las posibles medi-
das deberán ser implementadas de acuerdo a definicio-
nes de prioridades de investigación científica y de los
intereses económicos asociados al recurso pesquero de la
corvina del Río de la Plata y su Frente Marítimo.
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