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Desde el mes de julio próximo pasado se vienen registrando ejemplares de peces muertos 

en cursos de agua de la región. Con pocas excepciones, la mortandad se asocia a la especie 

de nombre científico Prochilodus lineatus (Valenciennes, 1837), conocida como Sábalo en 

Uruguay y Argentina.  

 

Características de la especie 

El Sábalo es una especie ampliamente distribuida en la cuenca del Plata, siendo 

probablemente la más abundante. En concordancia, es el principal recurso pesquero de 

agua dulce de nuestro país, representando el 95% de la captura de la pesca artesanal en el 

Río Uruguay (Loureiro et al., 2023). Los ejemplares pueden superar los 70 cm de longitud y 

vivir más de 20 años (Castro y Vari, 2003, Liotta et al., 2022), se consideran detritívoros por 

sus hábitos alimenticios, lo que podría estar asociado también a que suelen acumular 

contaminantes como plaguicidas (Ernst et al., 2018, Soutullo et al., 2020), al igual que otras 

especies emparentadas (Rodríguez-Bolaña et al., 2023).  

La especie realiza extensas migraciones de cientos de kilómetros entre los ríos Uruguay y 

Paraná, que se asocian a ciclos biológicos anuales con fines reproductivos y alimenticios, 

bajo influencia de las condiciones hidrológicas (Sverlij et al., 1993). Se reproduce en 

primavera en la zona baja del Río Paraná y aparentemente también en el Río Uruguay 

(Loureiro et al., 2023). 
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De acuerdo con información preliminar publicada por la Comisión Administradora del Río 

Uruguay (CARU)1, en coincidencia con las crecientes extraordinarias ocurridas entre 

octubre de 2023 y enero de 2024 en el río Uruguay, se habría registrado un período 

reproductivo de peces altamente exitoso. Esto se ha evidenciado por la presencia de 

grandes cantidades de individuos juveniles de especies de valor económico, entre ellas de 

sábalos. La elevada abundancia ha sido también confirmada por muestreos de larvas y 

juveniles de especies migradoras por parte del Laboratorio de Ecología Fluvial del 

Departamento de Ciencias Biológicas, del CENUR Litoral Norte de la UDELAR.  

De acuerdo a conocimiento generado con fines de cultivo, la especie se desarrolla en 

condiciones óptimas entre los 25° y 30° C, mientras temperaturas inferiores a 10° C por 36 

horas resultan letales (Zuffo et al., 2021). 

 

¿Cómo se define una mortandad masiva de peces? 

La mortandad masiva de peces es un fenómeno común y generalmente se define como la 

muerte localizada de peces que puede ocurrir en ambientes marinos, estuarios o aguas 

dulces. En un único evento pueden morir desde unos pocos a miles de individuos. La 

mayoría de las veces no son eventos aislados y tienden a repetirse con frecuencia. Debido 

a muchos eventos de mortandades, especialmente en pequeños cuerpos de agua, 

generalmente las mortandades no son denunciadas, por lo que muchas veces es muy 

difícil conocer sus causas (Haslouer, 1979, Meyer y Barclay, 1990, Thronson y Quigg, 2008, 

Aileen Tan et al., 2023). 

Las mortandades de peces se producen por causas naturales y antrópicas, en general 

debido a una combinación de varias variables actuando en conjunto y dependientes del 

estado fisiológico del pez. Se puede definir una mortandad masiva cuando se observa un 

mínimo de 25 peces muertos que se encuentran en un km2 (lagos) o un km de río y en un 

período de 48 horas, siempre que dicha mortandad no sea parte del ciclo natural de vida 

de los peces (ej. mortalidad después de la actividad de desove de los peces semélparos),  

 
1 https://caru.org.uy/nuevositio/2024/03/11/la-importancia-de-respetar-la-talla-minima-de-pesca/  



   

3 
 

 

 

y si la mortalidad no fue causada por la depredación directa, incluyendo por los seres 

humanos (La y Cooke, 2011).   

 

¿Por qué ocurren las mortandades? 

Las causas naturales pueden estar asociadas a I) Procesos físicos, ej. rápidas 

fluctuaciones en temperatura, salinidad, vientos, etc., II) Procesos biológicos, ej. estrés de 

la actividad reproductiva, virus, bacterias, parásitos etc., III) Cambios químicos del agua, 

ej. anoxia y cambios en pH. Por otro lado, las causas pueden deberse a acciones 

antrópicas como derrames de hidrocarburos, pulso de contaminantes de actividades 

industriales y agrícolas o vertido de efluentes cloacales, entre otros. 

Es relevante considerar la interacción entre diferentes variables ya que generalmente las 

mortandades son multi-causales, ej. cambios bruscos en la temperatura son reportados 

como una causa frecuente de mortandad de peces, sin embargo, la capacidad de los 

peces a soportar esos cambios está dada por su estado fisiológico. Por ejemplo, es 

reconocida la menor capacidad de los peces de soportar cambios bruscos de temperatura 

si se encuentran contaminados por plaguicidas (Vardia y Durve, 1981, Patra et al., 2007, 

Pandey et al., 2013, Schofield et al., 2010, Till et al., 2019, Dai et al., 2022, Noyes et al., 

2009). La anoxia o pronunciadas fluctuaciones de las concentraciones de oxígeno son una 

causa importante y también dependiente del estado fisiológico del pez, en este caso la 

mortandad generalmente afecta muchas especies y tamaños, donde las especies e 

individuos más grandes suelen ser más sensibles, generalmente más afectados los 

predadores tope y se pueden observar los peces nadando en la superficie donde la 

concentración de oxígeno suele ser mayor. La parasitosis es otra causa frecuente de 

mortandad, pero dependiente del estrés ambiental previo (La y Cooke, 2011).   
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Características de los ejemplares muertos y extensión territorial de la mortandad 

Han sido reportados sábalos muertos desde julio de 2024. La mortandad de los sábalos no 

se asoció a síntomas evidentes generalizados, y solamente una pequeña fracción de los 

casos presentaron infecciones evidentes con aspecto fúngico. Sin embargo, 

probablemente el aspecto se vinculase a la enfermedad de origen bacteriano denominada 

“columnaris”.  

La mayor parte de ejemplares registrados presentaban talla menor a los 30 cm, la que de 

acuerdo a las relaciones edad-talla conocidas correspondería a individuos jóvenes de 

menos de un año de vida (Liotta et al., 2022). Luego de los primeros registros, han podido 

observarse ejemplares moribundos y deriva de ejemplares ya muertos arrastrados por el 

agua por varias semanas. Vistas las bajas temperaturas imperantes, los sábalos muertos 

aún pueden ser observados a la fecha, aunque en términos generales se encuentran en 

avanzado estado de descomposición.  

En el departamento de Canelones se han registrado en el curso principal del Río Santa Lucía 

(Figura 1). En redes sociales se reportaron registros de sábalos enfermos y muertos en 

zonas cercanas2, así como en el Arroyo Tala (Figura 2) y otros puntos de la cuenca alta en 

Florida y Lavalleja3,4 a partir de la primera semana de julio de 2024. 

Los registros de sábalos muertos no se dieron únicamente en la Cuenca del Río Santa Lucía, 

sino que también fueron registrados en playas del Río de la Plata y arroyos costeros (Figura 

3). Adicionalmente han existido numerosos registros de prensa de muertes de sábalos  

 

 

 

 
2 https://www.facebook.com/share/p/ps2MwzmpuyU6HT9V/  
3 https://www.facebook.com/share/p/e57pcoG7UW73DqDE/  
4 https://www.facebook.com/share/p/wLBvcHxcny12Nr5Q/  
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similares en afluentes del Río Uruguay y Río de la Plata oeste5, 6, 7, 8, y más allá de fronteras 

en la cuenca baja del Río Paraná y costa argentina del Río de la Plata9, 10, 11, 12.  

 
Figura 1 - Imágenes tomadas en el Río Santa Lucía, aguas arriba de la ciudad homónima. 

Arriba: imágenes del 15/08/2024. Medio y abajo: 21/08/2024. Monitoreo Canelones/CURE. 
 

5 https://www.radiomontecarlo.com.uy/2024/08/06/nacionales/cientos-de-peces-muertos-en-las-costas-
del-rio-uruguay-rio-negro-y-rio-de-la-plata/ 
6 https://www.eltelegrafo.com/2024/07/peces-brindaron-una-inusual-postal-en-arroyo-san-francisco/  
7 https://www.subrayado.com.uy/constatan-aparicion-cientos-peces-muertos-costas-del-rio-uruguay-rio-
negro-y-rio-la-plata-n953624  
8 https://www.inaturalist.org/observations/232259797  
9 https://www.inaturalist.org/observations/236743407   
10 https://www.inaturalist.org/observations/236742491 
11 https://www.inaturalist.org/observations/236742488 
12 https://www.inaturalist.org/observations/236655673 
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Figura 2 - Imagen tomada en un punto cercano a la Ruta 7 del Arroyo Tala (cuenca del Río 

Santa Lucía), 20/07/2024 13. 
 
 
 

 
Figura 3 - Sábalos muertos encontrados en imágenes tomadas en la desembocadura del 

Arroyo Solís Chico, 05/08/2024.  

 
13 Fuente: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=1025322865646076&set=pcb.1025323342312695 
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Condiciones ambientales imperantes 

En el marco del Plan Departamental de Agua, Canelones cuenta con un programa de 

monitoreo automatizado de alta frecuencia en ecosistemas acuáticos. Este Plan incluye 

dos estaciones en el curso principal del Río Santa Lucía, una frente a la ciudad de San 

Ramón, y otra a la entrada de la ciudad de Santa Lucía (Goyenola et al., 2024). El 

equipamiento instalado en convenio con el Centro Universitario Regional del Este de la 

UDELAR, permite conocer la variación ambiental a detalle horario. Todos los datos 

generados por este y otros programas de monitoreo se encuentran accesibles libremente a 

la población mediante la plataforma SIMAS (Sistema Integrado de Monitoreo de Aguas y 

Playas de Canelones) vía web o aplicación móvil.  

Gracias al equipamiento instalado es posible saber que durante julio de 2024 la 

temperatura registrada fue menor a los 10° C por aproximadamente dos semanas (Figura 

4), lo que establece condiciones extremas para los sábalos.  

 

Figura 4 - Temperaturas registradas en julio de 2024 en el curso principal del Río Santa 
Lucía. Azul: Ciudad de Santa Lucía, verde: Ciudad de San Ramón. Se hace referencia a los 

mínimos para cada sitio). Datos del SIMAS (Plan de Departamental de Agua de 
Canelones)14.  

 
14 https://www.imcanelones.gub.uy/es/servicios/tramites-y-servicios/servicios-en-linea-acceso-

libre/simas-sistema-integrado-de-monitoreo-de-aguas-y-playas-de-canelones 
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Conclusiones 

 

Vista la muy amplia cobertura territorial del fenómeno causante de la mortandad, el 

predominio de una única especie para la que hay evidencia de reducida tolerancia a las 

bajas temperaturas, y la reportada elevada abundancia derivada de la exitosa temporada 

reproductiva, no es esperable que la causa este asociada a un evento puntual de 

contaminación. Adicionalmente, considerando la baja tolerancia al frío de la especie, las 

bajas temperaturas persistentes durante julio resultan una causa probable 

desencadenante de las mortandades observadas a nivel regional. Investigadores 

Argentinos del Instituto de Limnología Dr. Raúl A. Ringuelet de La Plata15 y técnicos del 

Ministerio de Ambiente de Uruguay, alcanzaron conclusiones similares16. No puede 

descartarse que la documentada tendencia a acumular plaguicidas de los peces que se 

alimentan de sedimentos (entre los que se encuentra el sábalo), pueda generar una 

reducción en su tolerancia a los cambios de temperatura.  

 

 

 

  

 
15 https://www.ilpla.edu.ar/mortandad-de-peces-en-el-rio-de-la-plata/ 
16 https://www.gub.uy/ministerio-ambiente/comunicacion/comunicados/comunicado-ante-denuncias-
mortandad-sabalos  
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