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SUMMARY

Some results from the austral demersal fish assessment survey carried out during the
summer 1997. An assessment survey on the austral fish was carried out during the summer 1997 on
both the shelf and slope off southern Argentina. The cruise covered 101,508 nm2   between 45° and 54°
30'S and depths between 50 and 400 m. The survey did not include the area controlled by the United
Kingdom. Considering the total area as an undivided stratum, a random sampling was used to estimate
demersal fish biomass and a delta distribution-based model to evaluate mean densities. Out of the forty
five species caught 28 were bony fish and 17 elasmobranch. Four cephalopod mollusc species were also
identified. A biomass of 3.2 million tons (CI95%: 1.90 - 6.06 millions) proved that longtail hake was the
most abundant resource within the region followed by common hake (590,000 tons), patagonian cod
and notothenids (slightly over 200,000 tons each). Pink cuskeel reached almost 190,000 tons. Among
other fish species, only Psammobatis spp: rays were over 100,000 tons.

The main longtail hake concentrations (>100 t/nm2) were found between 48° and 52° 30´S at
water depths between 50 - 100 m. Size distribution of longtail hake ranged 18 - 110 cm TL with a mode
at 54 cm. Fitting of length (cm) - weight (g) relationship parameters resulted in W = 0.0099 * TL2.7215.
Length at 50% first maturity (TL50%) was estimated at 59.4 cm. Distribution patterns, maximum
densities, size structures, length - weight relationship and length at 50% maturity related to the other
above mentioned species are also reported.

From 2,669 otolith readings, length growth parameters corresponding to longtail hake were
estimated as follows: L∞= 88.15 cm TL; K = 0.245 year-1 and t0 = -0.425 years (males) and L∞ = 100.92
cm TL; K = 0.190 year-1 and t0 = -0.610 years (females). Significant differences between sexes were
observed. Age group 3 (year class 1993) was the most abundant (2,600 millions of individuals). Natural
mortality (M) estimates for the species ranged 0.22 - 0.269 whereas total mortality (Z) between ages 4
and 11 was estimated to be 0.335.

Studies on fish feeding showed that longtail hake, southern blue whiting and common hake ate
mainly zooplankton species such as amphipod Themisto gaudichaudii and euphausiid Euphausia lucens



as well as small fish (notothenids, longtail hake juveniles, anchovies, sprats). Other predators, including
pink cuskeel, southern hake, patagonian cod, spiny dogfish and Raja flavirostris fed mainly on
macrocrustaceans, cephalopods (squid and octopus) and fish (notothenids and longtail hake).
Cannibalism, representing 65% of the total longtail hake ingested, would be exerted only on young-of-
the-year fish whereas predation would be suffered by 0 to 3 year old fish.

Nematod Anisakis sp. was responsible for the high degree of parasitism found in southern blue
whiting. Different parasites were identified in gills, mesentery, liver, stomach, pyloric caeca and gut.

Sea surface temperature ranged 7.5 - 12.5°C. A thermic front (0.02°C/km) was found between
50° and 51°S. Bottom temperature decreased as waters became deeper. Encounter on the shelf of low
salinity coastal waters (< 33.2 psu) and outer waters from the Malvinas current (33.8 to 34.2 psu)
generated saline fronts mostly between 53° and 54°S. A strong thermocline was found between 47° and
51°S. It registered a maximum gradient of 5°C/m at 50 m deep waters in the central shelf region.
Haloclines were found south of 51°S at depths between 50-70 m. Sea water density within the northern
region was mainly influenced by temperature values whereas salinity was the key factor southwards.

Zooplankton densities ranged 18.5 - 2488.8 mg/m3. The largest biomasses were found in coastal
waters within the area of Bahía Grande (50°-52°S) where T. gaudichaudii was the most abundant
species. Differences between day and night zooplankton distribution produced important echotraces
only during dark hours.

Key words: Southwest Atlantic, demersal fish, biomass, population structure, feeding, parasitism,
zooplankton, oceanography.

RESUMEN

Se presenta parte de los resultados de la campaña efectuada durante el verano de 1997 en la
plataforma sudpatagónica argentina y talud adyacente que comprendió un área de 101.508 mn2 entre las
latitudes 45° - 54° 30' S y las isobatas de 50 - 400 metros. La campaña no incluyó la zona controlada por
el Reino Unido. Considerando el área total como un estrato unitario, se llevó a cabo un muestreo
aleatorio para estimar la biomasa y se utilizó un modelo basado en la distribución probabilística delta
para calcular las densidades medias. De las 45 especies identificadas en las capturas 28 correspondieron
a peces óseos y 17 a peces cartilaginosos. Se identificaron también 4 especies de moluscos cefalópodos.
La merluza de cola fue el recurso más abundante, con una biomasa de 3,2 millones de toneladas (IC 95%:
1,90 -6,06 millones), seguida por la merluza común (590 mil t), el bacalao austral y la nototenia (ambas
superando ligeramente las 200 mil t).  La biomasa de abadejo resultó próxima a las 190 mil toneladas.
Entre los demás recursos, solo las rayas del género Psammobatis superaron las 100.000 toneladas de
biomasa.

Las principales concentraciones de merluza de cola se localizaron entre 48° - 52° 30´S y 50 -
100 m de profundidad con densidades superiores a 100 t/mn2. La distribución de tallas de la merluza de
cola comprendió entre 18 y 110 cm LT con una moda ubicada en 54 cm. La estimación de los parámetros
de la relación longitud (cm) - peso (g) correspondientes a la especie dieron como resultado P = 0,0099
* LT2,7215. La longitud de primera madurez sexual (LT50%) se calculó en 59,4 cm. Se describen también
los patrones de distribución, densidades máximas, estructura de tallas, relaciones longitud - peso y
longitud de primera madurez sexual de las otras especies antes mencionadas.
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Los parámetros de crecimiento en longitud (L∞, K y t0) de la merluza de cola estimados a partir
de datos derivados de la lectura de 2.669 otolitos fueron 88,15 cm LT; 0,245 años-1 y -0,425 años para
los machos y 100,92 cm LT; 0,190 años-1 y -0,610 años para las hembras. La diferencia de crecimiento
entre sexos resultó estadísticamente significativa. La presencia de 2.600 millones de individuos
demostró que el grupo de edad 3 (clase anual 1993) fue el más abundante. El rango de valores
estimados para la mortalidad natural (M) de la especie se situó entre 0,22 y 0,269 mientras que la
mortalidad total (Z) se estimó en 0,335 entre edades 4 a 11.

Los estudios sobre alimentación permitieron establecer que la merluza de cola, la polaca y la
merluza común consumieron principalmente zoopláncteres como el anfípodo Themisto gaudichaudii y
el eufáusido Euphausia lucens y pequeños peces como nototenias, juveniles de merluza de cola,
anchoítas y sardinas. Otros predadores, entre los que se encuentran el abadejo, la merluza austral, el
bacalao austral, el tiburón espinoso y Raja flavirostris se alimentaron básicamente de macrocrustáceos,
cefalópodos (calamar y pulpo) y peces (nototenias y merluza de cola). El canibalismo, que representó
el 65% del total de merluza de cola ingerida, sólo afectaría la edad 0 mientras que la predación incidiría
sobre edades de 0 a 3 años.

El nematodo Anisakis sp. fue la principal causa del alto índice de parasitismo que mostró la
polaca. Se identificaron y cuantificaron diferentes parásitos en branquias, mesenterio, hígado, estómago,
ciegos pilóricos e intestino.

Los valores de temperatura del mar en superficie oscilaron entre 7,5 y 12,5°C. Se reconoció un
frente térmico (0,02°C/km) entre los 50° y 51°S. A medida que aumentaba la profundidad disminuía la
temperatura del fondo. El encuentro, sobre la plataforma, de aguas costeras de baja salinidad (< 33,2
ups) con las de la Corriente de Malvinas (33,8 a 34,2 ups) generó frentes salinos principalmente entre
los 53° y 54°S. Entre los 47° y los 51°S se detectó una fuerte termoclina que registró un máximo
gradiente de 5°C/m sobre los 50 m de profundidad en la región central de la plataforma. Al sur de los
51°S se presentaron haloclinas a profundidades entre 50 y 70 m. La densidad del agua de mar en la
región norte la determinó la temperatura y en la región sur la salinidad.

Los valores de densidad de zooplancton en el área investigada oscilaron entre 18,5 y 2488,8
mg/m3. Las mayores biomasas se hallaron en aguas litorales en la zona de Bahía Grande (50°-52°S)
donde predominó T. gaudichaudii. Las diferencias entre la distribución diurna y nocturna del zooplancton
produjeron ecotrazas significativas sólo durante horas de oscuridad.

Palabras clave: Atlántico Sudoccidental, peces demersales, biomasa, estructura poblacional,
alimentación, parasitismo, zooplancton, oceanografía.

INTRODUCCION

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) comenzó, a partir del
año 1992, una serie sistemática de campañas anuales destinadas a estimar la abundancia de peces
demersales australes. Los cruceros, incluidos en la planificación del Proyecto de Evaluación de
Especies Australes, son llevados a cabo sobre la plataforma y talud continental entre los 45° y 54° 30'
S, a profundidades entre 50 y 400 metros. Particularmente dirigidos a obtener estimaciones de la
biomasa de la merluza de cola (Macruronus magellanicus), también brindan información sobre polaca
(Micromesistius australis), merluza austral (Merluccius australis), abadejo (Genypterus blacodes),



bacalao austral (Salilota australis), merluza común (Merluccius hubbsi), tiburón espinoso (Squalus
acanthias), pintarroja (Schroederichthys bivius) y otras especies presentes en el área. De manera
complementaria, se obtienen índices de la composición poblacional de las mencionadas especies y se
estiman parámetros poblacionales (crecimiento, mortalidad, talla y edad de primera maduración sexual)
relevantes para el manejo de dichos recursos. Durante las campañas se recogen asimismo otros datos
biológicos y sobre la oceanografía física del área de estudio. Entre los primeros se incluyen aquellos
referentes a la alimentación de las mencionadas especies, al impacto de predación sobre algunas de las
mismas (merluza de cola y polaca), a índices de parasitismo (fundamentalmente sobre polaca), y a la
composición del zooplancton que constituye el alimento potencial de las especies objetivo. En el
presente trabajo se exponen e interpretan algunos de los resultados obtenidos en la campaña que se efectuó
durante el verano de 1997.

MATERIAL Y METODOS

Período y área de estudio

La campaña se llevó a cabo en un área delimitada por las latitudes 45° y 54° 30' S, excluyen-
do la zona controlada de hecho por el Reino Unido (Figura 1). La zona investigada tiene una superfi-
cie de 101.507,84 mn2.

El crucero se dividió en dos etapas, codificadas como "OB-03/97" y "OB-04/97". La primera
cubrió el área comprendida entre 45° y 51° S y las isobatas de 100 a 400 m. La segunda abarcó
complementariamente desde los 48° hasta los 51° S entre 50 y 100 metros de profundidad, y entre 51°
y 54° 30' hasta la isobata de 400 m. 

Mar del Plata fue el puerto de origen y destino de ambas etapas, siendo las fechas de zarpada
y retorno los días 31 de enero y 5 de marzo para la primera, y 15 de marzo y 4 de abril de 1997 para la
segunda.  El tiempo efectivo de investigación, descontando días de viaje hasta y desde la zona de
estudio, fue de 32 días.

Embarcación y equipamiento utilizado

La embarcación empleada fue el BIP "Capitán Oca Balda", perteneciente al INIDEP, cuyas
características principales se detallan a continuación:

Eslora máxima (m): 65
Manga (m): 11,4
TRB (t): 1179
Calado (m): 4,2
Motor principal (HP): 2600
Velocidad crucero (nudos): 13

Las operaciones de pesca fueron realizadas con una red ENGEL para arrastre de fondo con las
siguientes características:
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Longitud de patentes (m): 100
Longitud de bridas (m): 48,5
Longitud cuerpo de red sin la bolsa (m): 37,0
Longitud cuerpo de red con la bolsa (m): 59,0
Relinga superior (m): 35,3
Relinga inferior (m): 50,0
Longitud de la bolsa (m): 20,0
Tamaño de la malla en alas (mm): 200
Tamaño de la malla en la bolsa (mm): 103
Tamaño de la malla en el calcetín (mm): 20
Tipo de portones Polivalentes
Superficie de los portones (m²): 5,58
Peso de los portones (kg) 1200

La posición exacta en los lances de pesca la proporcionó un equipo GPS JRC, realizándose el
seguimiento de cada operación de arrastre con las ecosondas SIMRAD EQ-50 (200/50 kHz y 120/38
kHz) y científica EK 500. Los datos sobre la geometría de la red (distancia entre portones y abertura
vertical) y sobre otros parámetros de cada lance de pesca (velocidad del arrastre, profundidad de la red
respecto al fondo) se obtuvieron mediante un equipo SCANMAR con ojo de red y sensores de
profundidad.

La información oceanográfica fue recogida con un equipo CTD ME Meerestechnik Elektronik
operado en tiempo real. La frecuencia de muestreo del instrumento fue de 8 Hz o, en otros términos, de
8 sc/s (siendo sc la abreviatura de "scans", o serie de valores de presión, temperatura y conductividad).
La velocidad de descenso osciló entre 0,5 y 0,7 m/s, valores equivalentes a 1 scan cada 6,25 y 8,5 cm,
respectivamente. Se empleó también un termosalinómetro de superficie, marca Sea Bird modelo Seacat
SBE 21 (número de serie 2114428-2206), cuyo intervalo de muestreo fue de 120 segundos. Operado a
una velocidad media de 10 nudos, este intervalo corresponde a un scan cada 0,33 millas náuticas.
Fueron también utilizadas botellas de inversión, provistas de termómetros de inversión protegidos
marca Ritcher Wiese (N° 12210 y 13431) y termómetros de superficie. Estos últimos fueron dos
termómetros auxiliares, sumergidos en un balde durante aproximadamente 5 a 10 minutos. Las lecturas
promediadas son las que se registran en cada estación oceanográfica.

Las muestras de zooplancton fueron obtenidas mediante una red Nackthai, equipada con malla
de 500 µm.

Diseño del muestreo

Para estimar la biomasa de peces demersales se utilizó un muestreo aleatorio, considerando el
área total como un estrato unitario. La estratificación correspondiente a la campaña del año 1995 (Tabla
1 y Figura 1) se usó solamente para distribuir los lances en forma proporcional a la contribución relativa
de cada estrato al área total y para asegurar una completa cobertura de la zona bajo estudio. Este diseño
resulta compatible con el muestreo preestratificado adoptado para las evaluaciones de abundancia en
campañas anteriores. Un modelo basado en la distribución probabilística delta se aplicó para el cálculo
de las densidades medias, con la finalidad de aumentar la confiabilidad de las evaluaciones según
resultados recientemente obtenidos (Hansen et al., MS).
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Durante la primera etapa, que estuvo destinada a la evaluación de prereclutas de calamar, el
número de arrastres realizados en los estratos 1, 2 y 3 resultó, en función del área de los mismos,
excesivo para la estimación de biomasa de peces demersales australes. Por este motivo se sortearon y
eliminaron a este último fin los siguientes datos: del estrato 1, los lances 10, 17, 18, 21, 61, 62, 66 y 73;
del Estrato 2, los lances 37, 39, 40, 43, 48, y 53; y del estrato 3, los lances 19, 29 y 30. Por otra parte,
la primera etapa cumplió sólo parcialmente con los lances necesarios para los estratos 5 y 6. De modo
que durante la segunda etapa se completaron los arrastres requeridos en dichas zonas, y se cubrió el
resto del área.

En definitiva, se realizaron 138 lances de 15' de duración (Figura 2). Su ubicación (Tabla 2) fue
escogida aleatoriamente entre las posiciones (a su vez obtenidas al azar) visitadas en las campañas de
1993, 1994 y 1995 donde hubo fondo apropiado para realizar arrastres. En aquellos  casos en que las
características del fondo se juzgaron riesgosas para practicar un lance, o cuando la optimización de los
tiempos de campaña lo requirió, se efectuaron lances alternativos en posiciones igualmente establecidas
con anterioridad a la zarpada.

Debe destacarse que, para el cálculo de la densidad media y del área total de distribución
correspondiente a cada recurso en particular, fueron eliminados aquellos estratos donde no se registró
la presencia de la especie.

El área barrida en cada arrastre (Ab) se calculó como el producto de la distancia recorrida (Dr),
medida con el GPS, por la distancia horizontal entre las alas de la red (Da):

Ab =  Dr *  Da

donde: Da =  Dp * Lcr /  (Lp + Lb + Lcr)

siendo Dp la distancia entre portones; Lcr, el largo del cuerpo de la red; y Lp y Lb, la longitud de patentes
y bridas, respectivamente.

Muestreo biológico

Los ejemplares capturados fueron identificados hasta la menor categoría taxonómica que
resultó posible, llegando habitualmente hasta el nivel de especie. En cada lance se midieron las tallas
(longitud total, al cm inferior) por sexo de una muestra, o de la totalidad de la captura de las especies
dominantes, realizándose un submuestreo de acuerdo al siguiente esquema: longitud total (LT), peso
total (g), sexo, estadio sexual, contenido estomacal y extracción de otolitos.

Con la finalidad de estimar la numerosidad por clases de talla de cada una de las especies y la
correspondiente frecuencia relativa de las mismas, se calculó el factor de ponderación (Fp) para cada
lance y muestra de la siguiente forma:

Fpxi = Btx / Pmxi * Dxi / ∑ Dxi

donde Bt es la biomasa total estimada para la especie x; Pm el peso de la muestra de la mencionada
especie en el lance i; D la densidad estimada para esa especie en dicho lance y ∑ Dxi   representa la
sumatoria de las densidades de los lances donde se obtuvieron muestras de la especie.
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Para obtener las distribuciones de tallas de los principales efectivos presentes en el área de estudio,
las muestras de los diferentes lances se ponderaron por su respectivo factor individual, y luego se
agruparon mediante la suma simple de las estimaciones por clase de tamaño.

Estimación de parámetros poblacionales

Los parámetros de las relaciones longitud - peso se estimaron mediante el ajuste mínimo-
cuadrático del modelo potencial a los datos individuales observados.

Se calcularon las longitudes de primera maduración sexual de las especies merluza de cola,
merluza común, bacalao austral, abadejo y merluza austral, considerando ambos sexos en forma
conjunta. Estas estimaciones se realizaron sobre la base de la determinación macroscópica de los
estadios de desarrollo gonadal. Posteriormente se ajustaron por mínimos cuadrados curvas logísticas a
las proporciones de individuos maduros por clase de talla.

La edad en la merluza de cola se determinó mediante el método de hidratación de los otolitos
propuesto por Giussi (1996 a). Las lecturas realizadas se ajustaron al modelo de von Bertalanffy a fin
de obtener los parámetros de crecimiento (L∞, K, t0), utilizando el método de máxima verosimilitud y
comparando las diferencias observadas entre sexos mediante el cociente de verosimilitudes asociado a
una prueba F de Fischer (Aubone y Wöhler, MS).

El cálculo de la mortalidad total (Z) se realizó por linealización de la "curva de captura", esto
es la numerosidad de individuos estimada por grupo de edad. Los parámetros de crecimiento en
longitud fueron utilizados para estimar tasas de mortalidad natural (M), aplicando las ecuaciones
propuestas por Taylor (1959) y Pauly (1980).

Alimentación

Se analizaron los contenidos estomacales de 3645 individuos pertenecientes a diez especies de
peces presentes en las capturas. Dichas especies fueron merluza de cola (Macruronus magellanicus),
polaca (Micromesistius australis), merluza austral (Merluccius australis), abadejo (Genypterus
blacodes), bacalao austral (Salilota australis), merluza común (Merluccius hubbsi), tiburón espinoso
(Squalus acanthias), pintarroja (Schroederichthys bivius), merluza negra (Dissostichus eleginoides) y
raya (Raja flavirostris). Las presas se identificaron a bordo, hasta la menor categoría taxonómica
posible, consignándose su número, y en el caso de los peces, también su tamaño (LT cm). A partir de
estos datos se calculó la frecuencia de ocurrencia (%F) como:

%F =  (N de estómagos conteniendo la presa / N de estómagos con alimento) *100

Se estimó el número total (T) de individuos de merluza de cola muertos por canibalismo o por
predación durante la campaña, mediante la siguiente ecuación aplicada para cada especie predadora:

Ta = Σl ΣLT,a Σi [ (nl,LT / nLT ) * Fpi,a * fmLT,i,a ]

donde los sufijos "l" y "LT" denotan cada clase de longitud total de la presa y del predador,
respectivamente, y los sufijos "i " y  "a" se refieren a lance y especie predadora. Así:
nl,LT :    número de merluzas de cola de talla l ingeridas por predadores de talla LT (datos de submuestra);
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nLT :    número total de predadores de talla LT (datos de submuestra);
Fpia:    factor de ponderación muestral correspondiente a la especie predadora "a" en el lance i-ésimo;
fmLTia: frecuencia de la talla LT del predador "a" en la muestra del lance i-ésimo.

El número total de individuos de merluza de cola muertos por canibalismo y predación (T), se
obtuvo sumando los valores correspondientes a cada especie predadora (Ta). La biomasa consumida
anualmente (Bc) se estimó empleando la siguiente fórmula:

Bc = Σl (nl * Pl) * D / E

donde Pl representa el peso medio de la talla l, D es el número de días anuales (365), y E es la tasa media
de evacuación correspondiente a los predadores.

Parasitismo

Fueron identificados y cuantificados los parásitos de la polaca, con la finalidad de obtener
parámetros ecológicos que permitieran una futura comparación de posibles efectivos poblacionales
presentes en el área. Se analizaron 30 ejemplares de Micromesistius australis, de tallas comprendidas
entre 46 y 59 cm de LT, provenientes del lance 92, localizado en la posición 51°07' S, 64°46' W.  Dichos
ejemplares se agruparon en tres clases de longitud total: 46-50 cm (4 individuos analizados), 51-55 cm
(17) y 56-60 cm (9). Se identificaron los helmintos parásitos localizados en branquias, mesenterio,
hígado, estómago, ciegos pilóricos e intestino. El material fue descongelado a temperatura ambiente,
extrayéndose los parásitos bajo microscopio binocular estereoscópico con ayuda de una pinza de punta
fina. Posteriormente fueron diafanizados en lactofenol de Aman. La identificación se realizó bajo
microscopio con una magnificación de 250 aumentos.

Los términos ecológicos utilizados siguen la nomenclatura de Margolis et al. (1982) y se
definen de la siguiente manera:

- Prevalencia: número de hospedadores infestados por una especie parásita en particular, dividido por
el número total de hospedadores examinados, expresado como porcentaje.
- Intensidad Media: número promedio de parásitos por hospedador infestado dentro de la muestra
examinada.
- Abundancia: número promedio de parásitos por hospedador examinado en una muestra, incluyendo a
los no infestados.

Oceanografía

Se obtuvieron datos oceanográficos sólo durante la segunda etapa, debido a que en la primera
hubo problemas operativos que limitaron el tiempo disponible, el cual fue destinado prioritariamente a
realizar los lances de pesca.

El diseño de muestreo oceanográfico mantuvo el criterio de las campañas realizadas con
anterioridad en la misma zona. Se establecieron inicialmente dos transecciones, ubicadas en las latitudes
de 47°S y 51°S, cuyo límite oeste se situó en la isobata de 50 metros y cuyo extremo este se fijó en los
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60°30' y 63°30' S, respectivamente. En la transección ubicada en 47°S se realizaron 14 estaciones,
espaciadas cada 15' las cinco primeras, y cada 30' las restantes. En la transección de 51°S se situaron
12 estaciones a intervalos de 30' de longitud. Una tercera transección, que no se realizó de la forma
habitual, esto es practicando estaciones sucesivas, fue establecida ubicando siete estaciones en los 53°S,
con un intervalo de tiempo entre la primera y la última no superior a tres días.

Se efectuaron también estaciones complementarias en la ubicación de lances de pesca, o en
áreas de navegación entre los mismos, procurando que la distribución espacial fuera la más homogénea
posible en función de la situación aleatoria de dichos lances y del tiempo disponible para la campaña.
De esta forma, se completaron 61 estaciones oceanográficas (Figura 3).

Se colectaron 21 muestras de agua de fondo con botella de inversión, a los efectos de controlar
los datos obtenidos por del CTD. Acoplados a la botella de inversión se utilizaron termómetros de
inversión para la calibración de temperatura. Durante todo el derrotero del buque se registraron,
además, datos de temperatura y salinidad mediante el termosalinómetro.

Los datos del CTD fueron convertidos al formato requerido por el software Sea Bird a los
efectos de su procesamiento. Fueron corregidos por oscilaciones de alta frecuencia, rolido del buque y
desfase por diferencia en el tiempo de respuesta de los sensores de temperatura y conductividad. La
serie resultante fue reducida a intervalos de presión de 1 decibar. Por último, se calcularon los parámetros
derivados de salinidad y densidad.

Los resultados presentados en este trabajo son preliminares, puesto que corresponden a datos
de temperatura y salinidad que no han sido calibrados. Sólo se realizó un control en el caso de los datos
de temperatura provenientes del CTD con los de las botellas de inversión, que no se utilizó para corregir
la información original. Los resultados de dicho proceso, realizado para un total de 14 muestras de
botellas, fueron los siguientes:
Promedio de la diferencia Temperatura de botella - Temperatura de CTD = 0,027°C. Desvío estándar =
0,016. Para el cálculo de esta diferencia se descartaron los valores de temperatura de botella que se
apartaron +/- 1,5 veces del desvío.

Las calibraciones efectuadas para el CTD en campañas anteriores (OB-13/96 y OB-14/96)
arrojaron errores en salinidad de 0,1003 y 0,0976 ups respectivamente. Por lo tanto, para aproximaciones
iniciales a los valores reales de temperatura y salinidad, deberían considerarse errores de las magnitudes
indicadas.

Zooplancton

Se obtuvieron muestras con red Nackthai provista de un paño de 500 µ y también registros
acústicos. El objetivo fue determinar en el área la distribución de los principales grupos de crustáceos
planctónicos, tales como copépodos, eufáusidos y anfípodos hipéridos, y estudiar las características
espacio-temporales de sus concentraciones.

Los muestreos con red de zooplancton (Figura 4) fueron efectuados sólo durante la segunda
etapa de la campaña. Se realizaron antes del primero y después del último lance de cada día, en áreas
de navegación nocturna entre estaciones de pesca, y también en la transección ubicada en 47°S. Con
excepción de las estaciones correspondientes a esta transección, todos los muestreos se practicaron
durante la noche o durante la primera penumbra. Esta actividad estuvo supeditada a la disponibilidad
de tiempo para cumplir con los lances de pesca establecidos en relación al objetivo primario del crucero.
Se practicaron 36 arrastres oblicuos en "V", esto es, desde la superficie hacia el fondo y nuevamente a
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la superficie. Dichos arrastres alcanzaron profundidades variables en cercanías del fondo, o hasta la
profundidad sugerida por las marcas acústicas registradas con la ecosonda científica. La maniobra y la
profundidad del muestreador fueron controladas en tiempo real por medio de un sensor de profundidad
SCANMAR.

El volumen filtrado por la red se obtuvo a partir de los datos de velocidad de arrastre y tiempo
efectivo de muestreo. El material colectado se fijó en formol al 2% para su posterior análisis en tierra.
Los grupos identificados fueron separados por medio de pinzas y filtros, y luego pesados en una balanza
granataria, previa extracción del agua intersticial con papel absorbente. Los zoopláncteres fueron
clasificados de acuerdo con su longitud total en dos fracciones principales: menores y mayores de 5
mm. A su vez, dentro de estos últimos, se determinó la biomasa de los grupos predominantes, esto es,
eufáusidos, anfípodos hipéridos y quetognatos.

Durante los muestreos en los cuales se detectó la presencia de concentraciones a través de la
ecosonda científica SIMRAD EK500, se obtuvo el registro impreso de tales marcas, así como de las
tablas de ecointegración correspondientes. Las frecuencias utilizadas fueron 38 y 120 KHz. En
particular, con el objeto de estudiar las características de las concentraciones planctónicas y su variación
a lo largo de una transección oceanográfica, se registró el recorrido realizado durante aquella efectuada
sobre los 51°S, llevándose a cabo también tres muestreos con red Nackthai.

RESULTADOS Y DISCUSION

Especies capturadas

Fueron identificadas 45 especies de peces en la captura (Tabla 3), 28 de las cuales
correspondieron a peces óseos y 17 a peces cartilaginosos. Se identificaron también 4 especies de
moluscos cefalópodos.

Entre los peces óseos, las especies más frecuentes en las capturas fueron la nototenia
(Patagonotothen ramsayi) y la merluza común (Merluccius hubbsi), presentes ambas en un 84% de los
lances, la merluza de cola (Macruronus magellanicus) (81%), el abadejo (Genypterus blacodes) (78%)
y el bacalao austral (Salilota australis) (63%). Entre los condrictios, la mayor frecuencia correspondió
a las rayas Psammobatis scobina (78%) y Bathyraja macloviana (73%), aunque la presencia de
pintarroja (Schroederichthys bivius) (67%) y tiburón espinoso (Squalus acanthias) (63%) resultó
también importante. Dentro de los moluscos, se destacó el calamar (Illex argentinus), cuya presencia se
registró en el 77% de las estaciones de pesca. 

Estimación de la abundancia

Como fuera previamente mencionado, para la estimación de la biomasa de los recursos ícticos
australes más abundantes se empleó la metodología propuesta por Hansen et al. (MS), basada en la
distribución proabilística delta (Aitchison y Brown, 1957; Pennington, 1983 y 1986). Dicha
metodología, sugerida en principio para la evaluación de merluza de cola, se aplicó también al resto de
las especies consideradas, previa comprobación del ajuste de las frecuencias observadas de densidades
(t/mn2) al modelo de distribución delta (Figura 5 y Tabla 4). En efecto, las distribuciones de frecuencia
de dichas densidades difirieron notoriamente de la distribución normal, y la prueba de Kolmogorov -
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Smirnov no detectó diferencias significativas en el ajuste de las observaciones positivas respecto de la
distribución log-normal. Por este motivo, pudo considerarse que las distribuciones de densidades
observadas de todas esas especies se ajustaron al modelo probabilístico delta.

Las biomasas estimadas pueden observarse en la Tabla 5. La mayor abundancia correspondió
claramente a la merluza de cola (Macruronus magellanicus), con un valor de aproximadamente 3,2
millones de toneladas. El intervalo de confianza resultó particularmente amplio, ubicándose sus límites
inferior y superior (al 95% de confianza) en alrededor de 1,90 y 6,06 millones de toneladas. Debe
destacarse que, si bien la amplitud del intervalo construido a partir de la estimación basada en la
distribución delta suele ser superior a aquel de las estimaciones tradicionales basadas en la distribución
normal, tal intervalo es mucho más realista (Pennington, 1983; Caverivière, 1993; Hansen et al., MS).

La estimación de abundancia de merluza de cola resultó ser muy superior respecto de las
realizadas para la especie en el período 1992-1995 (0,95 a 1,45 millones de toneladas). Sin embargo,
ambos grupos de valores no son directamente comparables debido a las distintas metodologías de
cálculo aplicadas. En consecuencia, con el fin de construir un índice de abundancia en el futuro, deberán
recalcularse las estimaciones mencionadas aplicando la metodología basada en la distribución
probabilística delta.

La segunda especie en orden de importancia por su biomasa fue la merluza común, cuya
abundancia estimada fue de 590000 t. Otras dos especies, el bacalao austral y la nototenia, superaron
ligeramente las 200000 t. El abadejo presentó una biomasa de alrededor de 190000 t,  y sólo otro
recurso, como las rayas del género Psammobatis, superó las 100000 t de biomasa. La polaca y la
merluza austra, restringidas al área sur presentaron biomasas de 7000 t y 34000 t.

Es necesario hacer notar que el crucero no abarcó el área principal de distribución de la
merluza común ni de la polaca, y por lo tanto las estimaciones de abundancia de estas especies no
reflejan la magnitud de los efectivos.

Area de distribución y concentración de las especies más abundantes

En la Figura 6 se han graficado las áreas de distribución y las densidades observadas para cada
uno de los principales recursos ícticos demersales. En general, dichos recursos mostraron una distribución
muy amplia que abarcó casi la totalidad del área investigada. En cambio, la polaca y la merluza austral
se encontraron sólo en el sector más austral, en aguas de más de 100 m de profundidad, y en bajas
densidades. La merluza de cola, dominante en abundancia, presentó las mayores concentraciones
(valores superiores a las 100 t/mn2) en el sector medio del área de estudio, entre 48° y 52° 30´S y entre
50 y 100 m de profundidad. La distribución de la merluza común, aunque no muy diferente a la anterior,
se caracterizó por la localización de las mayores concentraciones (de hasta 30 t/mn2) en el sector norte,
hasta aproximadamente los 49°S y los 200 metros de profundidad. 

Una distribución similar correspondió al abadejo, si bien el sector de sus mayores
concentraciones fue más restringido, entre  47° y 48° S y 100 a 200 m de profundidad. No se
evidenció un área de concentración notoria de bacalao austral, sino zonas dispersas de mayores
densidades (de hasta 50 t/mn2) dentro de todo el sector  investigado. La nototenia, aunque presente en
moderadas y bajas densidades en toda el área (en general valores inferiores a 10 t/mn2), pareció
concentrarse principalmente hacia el norte. 

El resto de las especies (tiburón espinoso, pintarroja y rayas) mostró pequeñas densidades y
distribuciones más o menos homogéneas.
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Estructura de tallas de los principales recursos pesqueros

En la Tabla 6 y Figuras 7 a 14 se muestran las composiciones de tallas de los principales recursos
pesqueros en el sector investigado.

La merluza de cola (Figura 7) presentó una distribución de tallas comprendida entre 18 y 110
cm LT, cuya moda principal se ubicó claramente en los 54 cm LT. Resultó notoria la escasa proporción
de tallas pequeñas (moda en 34 cm LT) así como de aquellas superiores a 60 cm LT. Dicha composición
poblacional podría ser el resultado de una alta proporción de individuos con tallas entre 50 y 60 cm LT,
muy posiblemente provenientes del elevado nivel de reclutamiento que se habría producido en 1995
(Wöhler, 1995). Como en campañas anteriores, los ejemplares más pequeños se encontraron en el área
más austral, esto es, en los estratos 6, 8, 9 y 10.

La distribución de frecuencias por clases de talla de la merluza común, comprendida entre 10
y 85 cm LT (Figura 8) mostró dos modos: uno principal en 31 cm LT y otro secundario en 41 cm. Una
estructura similar se observó en todos los estratos con presencia de la especie.
El bacalao austral (Figura 9) presentó una distribución de tallas muy variable entre los distintos estratos.
La distribución total estuvo fuertemente condicionada por aquella de los estratos 6 y 9, donde la especie
fue más abundante. El modo principal de la distribución de tallas se ubicó en 32 cm LT. Los individuos
de menor talla dentro del rango total capturado (14 a 78 cm LT) se ubicaron preferentemente en los
estratos 6, 8 y 9.

La estructura de tallas del abadejo (Figura 10) estuvo compuesta por ejemplares de 29 a 138
cm LT y caracterizada por la presencia de dos modos: el principal, en 91 cm LT, y otro secundario en
52 cm LT. No existió una clara segregación geográfica de los individuos de acuerdo con su talla, sino
que aparentemente coexistieron ejemplares pequeños y grandes en todo el sector investigado.
Sobre la base de muestras que corresponden exclusivamente al estrato 9, la merluza austral presentó una
distribución polimodal (Figura 11) comprendida entre 61 y 102 cm LT, con mayores frecuencias en las
tallas de 91 y 95 cm LT.

La distribución porcentual de tallas de la polaca, compuesta por ejemplares de 21 a 61 cm LT
(Figura 12), corresponde, al igual que la merluza austral, sólo al estrato 9. Presentó dos modos bien
definidos, el principal en 25 cm LT y el secundario en 55 cm LT.
La estructura de tallas del tiburón espinoso (Figura 13) resultó aproximadamente unimodal, con las
mayores frecuencias porcentuales comprendidas entre 67 y 69 cm LT. Las tallas extremas capturadas
fueron 45 y 91 cm LT.

La pintarroja mostró una distribución porcentual de tallas comprendida entre 38 y 79 cm LT, y
cuyas frecuencias fueron crecientes hacia las longitudes mayores (Figura 14), quizás por causa de un
reclutamiento gradual de los ejemplares más grandes al área de estudio.

Relación longitud - peso

En la Figura 15 se muestran los resultados del ajuste del modelo potencial aplicado a aquellas
especies en que se registró el peso individual. Las relaciones longitud total - peso total obtenidas fueron
las siguientes:

Merluza de cola: P(g) = 0,0099 * LT(cm)2,7215

Merluza común: P(g) = 0,0153 * LT(cm)2,7698
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Bacalao austral: P(g) = 0,0201 * LT(cm)2,8012

Abadejo: P(g) = 0,0033 * LT(cm)3,0663

Merluza austral: P(g) = 0,0025 * LT(cm)3,2702

Polaca: P(g) = 0,1358 * LT(cm)2,2495

Talla de primera maduración sexual

La longitud de primera maduración sexual de la merluza de cola (Figura 16) estimada en el
presente trabajo (59,4 cm LT) resultó similar a observaciones anteriores, comprendidas entre valores de
56,5 y 59,3 cm LT (Bezzi, 1984; Giussi, 1996 b). El cálculo de este parámetro realizado en la campaña
estival de 1995 resultó de 58,5 cm LT para ambos sexos agrupados (Wöhler et al., 1999).

Del mismo modo, el valor de L50%= 33,6 cm LT obtenido para la merluza común es  consistente
con estimaciones logísticas anteriores efectuadas para ambos sexos por separado, comprendidas entre
30,4 y 34,0 cm LT (Bezzi et al., 1995).

La estimación correspondiente al bacalao austral (42,9 cm LT) resultó, en cambio,
considerablemente superior a la realizada por Pérez Comas (1980), que fue de 34,0 cm LT para ambos
sexos.

El largo de primera maduración sexual del abadejo (75,8 cm LT) estuvo en el orden del
estimado en ocasión de la campaña estival de 1996, que fue de 72,0 cm LT (INIDEP, 1996)

Composición por edades, parámetros de crecimiento y mortalidad de la merluza de cola

Se examinaron 2669 otolitos pertenecientes a machos y hembras, de los cuales sólo el 3,6% se
descartaron por ser dificultosa la interpretación de los anillos de crecimiento. El rango de edades
observado para las hembras comprendió entre 1 y 13 años (Tabla 7). Sin embargo, al realizar los ajustes
para estimar los parámetros de crecimiento (Tabla 8) se utilizó como edad máxima la de 12 años. En
los machos, las edades extremas fueron de 0 y 13 años, pero el rango utilizado en las estimaciones fue
de 1 a 13. Los grupos de edad 13 para hembras y 0 para machos no fueron considerados, por su escasa
representación en las muestras. La comparación estadística de las diferencias entre sexos (Figura 17)
resultó significativa (P< 0,001), tanto respecto de las constantes L∞ y K individualmente consideradas,
como de ambas curvas. Los resultados correspondientes a los machos fueron coincidentes con aquellos
estimados con datos de la campaña del año 1995 (Giussi, datos no publ.). Por otro lado, las estimaciones
de la longitud infinita (L∞) para las hembras y para ambos sexos en conjunto fueron mayores en esta
oportunidad. Como se ha mencionado en otros estudios realizados sobre el crecimiento de la especie
(Giussi, 1996 b) los machos alcanzaron la longitud asintótica más rápidamente.

El grupo de edad 3 fue el más abundante en las capturas, y su numerosidad se estimó en 2,6 *
109 individuos (Figura 18). Se trata de la misma clase anual (1993) que se mostró muy fuerte, como
edad 1, en la campaña de 1995. La numerosidad del resto de las edades fue mucho menor y, en particular,
las edades extremas (0 y 13 años) estuvieron casi ausentes en las muestras analizadas. Se registró una
escasa captura de individuos menores de 3 años durante la presente campaña, sea porque estos no
estuvieron completamente reclutados al área o porque integraron clases anuales poco abundantes.

El rango de valores estimados para la mortalidad natural (M) se situó entre 0,22 y 0,269, mientras
que la mortalidad total (Z) se estimó en 0,335. Dicho valor se obtuvo linealizando la numerosidad de
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los individuos de edades entre 4 y 11 años (Figura 18). La edad 3 fue excluida de los cálculos por su
alta numerosidad, ya que su inclusión violaría el supuesto de reclutamiento constante. Los grupos de
edad 0-2 y 12-13 años se excluyeron por su baja representatividad en las muestras.

Alimentación

Considerando el tamaño del alimento, se reconocieron en la región investigada dos grandes
grupos de predadores. El primero estuvo integrado por especies con hábitos fundamentalmente
micrófagos, tales como la merluza de cola, la polaca y la merluza común, cuyo alimento principal es el
zooplancton. Por otra parte, los predadores macrófagos, que incluyeron al resto de las especies
analizadas, ingirieron tanto macrocrustáceos como cefalópodos y peces.

Las tres especies micrófagas integran el denominado conjunto demersal pelágico, y exploran
en búsqueda de alimento toda la columna de agua (Angelescu y Prenski, 1987; Sánchez y Prenski,
1996). Entre los componentes del zooplancton, las dos presas más abundantes en los contenidos
estomacales de estos predadores resultaron el anfípodo Themisto gaudichaudii y el eufáusido
Euphausia lucens, que fueron los zoopláncteres más abundantes en el medio, como se indica en la
sección correspondiente del presente trabajo. La merluza común y la merluza de cola consumieron
también peces en estadio juvenil (nototenias y merluza de cola) y adultos de pequeño tamaño (anchoítas
y sardinas) con porcentajes de 52,7%F y 11,6%F respectivamente (Tabla 9).

Los predadores macrófagos pertenecen en su mayoría a la comunidad demersal bentónica
(Angelescu y Prenski, 1987). Sus presas más frecuentes fueron el calamar (Illex argentinus) y las
nototenias (Patagonotothen spp.). Esta última presa se encontró en ocho de los diez especies predadoras
analizadas, con frecuencias que oscilaron entre 6,3%F y 76,8%F. La merluza de cola fue presa de seis
de los predadores considerados, correspondiendo la máxima frecuencia de ingesta a la merluza austral
(38,2%F) y a la merluza negra (22,2%F). Los otros predadores (merluza común, tiburón espinoso,
merluza de cola y abadejo) no superaron el 5%F de ingesta de merluza de cola, que constituyó para
dichas especies una presa de importancia secundaria (Tabla 9). No obstante, debido a la gran abundancia
estimada de merluza de cola, el canibalismo representó el 64,68% del número total consumido, que se
estimó en algo más de 12 millones de individuos (Tabla 10). Este fue observado en muestras de dos
lances de pesca, uno realizado sobre la costa al sur de la Ría de Puerto Deseado (48°33'S-65°47'W) a
97 m de profundidad, y el otro localizado en la posición 50°11'S-64°05'W, a 127 m de profundidad. La
ubicación de dichos lances coincidió con aquella de las áreas de juveniles de merluza de cola
mencionadas por Giussi (1996 b). Considerando el tamaño de las merluzas de cola encontradas en
contenidos estomacales, y de acuerdo con la relación talla-edad comentada en otro punto del presente
informe, la predación incidiría sobre las edades entre 0 y 3 años, mientras que el canibalismo sólo
afectaría a la edad 0. Los individuos de este grupo de edad, con tallas entre 3 y 5 cm LT fueron
ingeridos por merluzas de cola que midieron entre 60 y 87 cm LT y por merluzas comunes con tamaños
entre 30 y 40 cm LT. 

La merluza común mostró baja incidencia de predación sobre la merluza de cola, consumiendo
sólo el 0,40% del total (Tabla 10). Las demás especies, grandes predadores con tallas superiores a los
68 cm LT, ingirieron ejemplares que tendrían de 1 a 3 años de edad, con impacto principal sobre las
edades 1 y 2. Merluccius australis consumió el 32,51% del total de merluzas de cola, predando sobre
individuos entre 27 y 56 cm LT. Squalus acanthias (1,42% ) y Genypterus blacodes (1,0%) consumieron
merluzas de cola entre 33 y 45 cm LT (Figuras 19 y 20).
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Se encontró que la predación fue ejercida principalmente en el área comprendida por las
latitudes de 50°44' a 52°34'S y las longitudes de 63°47'a 68°37'W, coincidiendo con el área de mayor
abundancia de la merluza austral (Figura 6), que fue el predador más importante.

A título ilustrativo, se calculó la biomasa de merluza de cola consumida a partir de los
individuos presentes en los contenidos estomacales de los distintos predadores. Se excluyó el grupo de
edad 0 (3 a 6 cm LT), cuya biomasa no pudo ser estimada por el método de área barrida. Bajo estas
condiciones, dicho cálculo resultó en 1608 t. Asumiendo una tasa de ingesta constante durante todo el
año y un tiempo medio de evacuación gástrica de 72 horas para todos los predadores, el consumo anual
podría estimarse en 195640 t, equivalentes aproximadamente a un 6% de la biomasa total de la especie
calculada en este trabajo.

Si bien la predación y el canibalismo son claramente las principales causas de mortalidad
natural del grupo de edad cero, ésta no puede cuantificarse mediante campañas como la presente. Para
realizar dicha estimación se deberían emplear diseños de crucero y artes de captura especiales, que
permitieran evaluar la abundancia de ese grupo de edad. Debería considerarse también que el grado de
incidencia de la predación y el canibalismo varía intra e interanualmente debido a cambios en la
abundancia y distribución de los efectivos de las especies predadoras (Livingston et al., 1985).

Parasitismo

Los parásitos han sido utilizados en muchas oportunidades como indicadores biológicos,
porque proveen información sobre diferentes aspectos de la biología del hospedador. De esta manera,
su estudio puede aportar una herramienta auxiliar en la definición de poblaciones de peces. Mac Kenzie
(1983) indicó que, en organismos acuáticos, para considerar a un parásito como marcador o indicador
biológico, éste debe presentar distintos niveles de infestación en diferentes sectores del área investigada.
Según Esch y Fernández (1993), la distribución geográfica de los parásitos responde a la separación y
división de la biota por barreras geográficas naturales, a la habilidad para ampliar su distribución tanto
en forma activa como pasiva y al tiempo de evolución en el que ocurren estos eventos. Los estudios de
parasitología con fines de identificación de poblaciones se basan usualmente en las diferencias de los
valores de prevalencia o intensidad media de infestación entre las poblaciones examinadas (Mac
Kenzie, 1993).

Los resultados del muestreo realizado en el presente trabajo se muestran en la Tabla 11. La
cuantificación de los parásitos permitió hallar los valores de los parámetros ecológicos expresados en
la Tabla 12.

Entre los parásitos que afectan las branquias fueron identificados epitelioquistes y monogeneos.
Los primeros fueron más abundantes en los hospedadores de mayor talla, tendencia que no se evidenció
en los monogeneos (Figura 21 A). El mesenterio se halló parasitado por diferentes tipos y estadios
larvales, tales como los nematodos Anisakis sp. e Hysterothylacium (L3 y L4) y cestodes pertenecientes
al Orden Trypanorhyncha. Anisakis sp. fue el parásito más abundante, y su presencia se incrementó
claramente con la talla del hospedador, a diferencia del resto de las larvas identificadas (Figura 21 B).
El hígado se halló parasitado exclusivamente por Anisakis (L3). La infestación de dicho órgano aumentó
con la talla del hospedador (Figura 21 C). En el estómago se hallaron dos especies de digeneos,
Elytrocephallus merluccii y Derogenes varicus. Considerados en conjunto, no mostraron incremento en
su abundancia con el aumento en la talla del pez hospedador (Figura 21 D). Los ciegos pilóricos se
encontraron infestados por el tercer estadio larval de nematodes pertenecientes al género
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Hysterothylacium (Figura 21 E), posiblemente durante la migración que debe realizar este parásito hasta
alcanzar su ubicación definitiva en el intestino, órgano en el cual se observó la presencia del parásito
en estado adulto (Figura 21 F). En estos dos últimos órganos, los peces más parasitadas correspondieron
al intervalo de tallas comprendido entre 51 y 55 cm LT.

Oceanografía física

En la Tabla 13 se han indicado los valores de temperatura, salinidad y densidad del agua de mar
obtenidos en cada una de las estaciones oceanográficas.

Distribución horizontal de temperatura

Se verificó un balance positivo de entrega de calor de la atmósfera hacia el océano, ya que la
temperatura del aire superó en casi 2°C aquella del mar en superficie. Es de suponer que dicha entrega
de calor fuera disminuyendo con posterioridad a la campaña y hasta entrado el otoño (abril-junio).

La Figura 22 (a-b) muestra el comportamiento disímil de los campos de temperaturas en
superficie y en el fondo. Para el campo de superficie la temperatura estuvo determinada por una fuerte
componente latitudinal, mientras que para el campo de fondo la componente determinante fue la
batimetría.

En superficie, los valores de temperatura oscilaron entre los 12,5°C (en el área norte más
cercana a la costa) y los 7,5°C registrados en el área sur oceánica. Un frente térmico (0,02°C/km)
ubicado entre los 50 y 51°S separó aguas relativamente cálidas, de temperaturas en el orden de los 12°C,
de aguas más frías con valores cercanos a los 9°C. Este comportamiento fue ratificado por imágenes
satelitarias APT de la serie NOAA-AVHRR captadas en el INIDEP, en las cuales la temperatura de la
región costera al norte de los 50°S superó en 2 a 3°C a aquella de la región al sur de dicha latitud. Este
frente térmico ha sido mencionado anteriormente por Sánchez et al. (1993) y su eje, con un gradiente
más degradado (0,016 °C/km), mostró una posición paralela al talud continental hacia el norte de los
48°S.

La temperatura en el fondo, como se mencionó más arriba, disminuyó con el aumento de la
profundidad, de manera más pronunciada al norte de 51°S. Por lo tanto, las mayores diferencias entre
las temperaturas de la superficie y el fondo se registraron en dicha área (Figura 23). Las menores
temperaturas (5,5°C) se registraron a profundidades superiores a 300 m, tanto sobre el talud
continental a los 47°S como en la región situada al sudoeste de las Islas Malvinas.

Distribución horizontal de salinidad

El campo de salinidad de la región austral se encuentra caracterizado, en primera instancia, por
la presencia de aguas de baja salinidad en la región costera, cuyos valores son inferiores a 33,2 ups. Por
otra parte, se verifican las salinidades entre 33,8 y 34,2 ups típicas de las aguas de la Corriente de
Malvinas (Bianchi et al., 1982). El encuentro sobre la plataforma de ambos sistemas genera frentes
salinos, cuya máxima expresión en esta campaña se ubicó entre los 53° y 54°S (Figura 22 c - d). Se
registró un núcleo de mínima (inferior a 32,8 ups) en la región costera a los 51°S, mientras que los
valores máximos correspondieron a sectores dominados por la Corriente de Malvinas, tanto al sudoeste
de las Islas Malvinas como en el talud continental a los 47°S.
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Las aguas de plataforma continental de la región patagónica son de origen subantártico,
diluidas por la descarga continental y modificadas por intercambios de masa y calor con la atmósfera.
El agua subantártica ingresa a la plataforma principalmente entre las Islas Malvinas y Tierra del Fuego
pero es substancialmente modificada por el aporte de aguas diluidas del Estrecho de Magallanes. Al
norte de dicho estrecho, el aporte continental es escaso y produce sólo un efecto local en las
distribuciones de salinidad (Piola y Rivas, 1997). La baja salinidad (33,2 ups) en regiones alejadas a la
costa es debida tanto a efectos de difusión de aguas del Estrecho de Magallanes (Krepper, 1977) como
a fenómenos de advección producidos en la capa Ekman por los vientos del oeste, que dominan el área
durante todo el año.

Distribución vertical de temperatura

Los perfiles verticales de temperatura muestran una fuerte termoclina que caracteriza la región
norte del área. A los 47°S (Figura 24), se registró un máximo gradiente de 5°C/m sobre los 50 m de
profundidad en la región central de plataforma (estación 297). En cercanías a la costa y por mezcla
producida por la acción de viento y mareas, la temperatura es homogénea (estación 289). Se genera así
un frente de marea de fondo, donde la termoclina es erosionada, y cuyo gradiente horizontal es de 0,02
°C/km. Frentes de mareas con gradientes de órdenes de magnitud similares han sido descriptos por
Martos y Sánchez (1997) en la plataforma norpatagónica.

La termoclina va desapareciendo con el aumento de la latitud hasta que, a partir de los 51°S,
los gradientes verticales son prácticamente despreciables (Figuras 25 y 26).

Distribución vertical de salinidad

El campo de salinidad a los 47°S (Figura 24) se presentó homogéneo, sin haloclinas importantes
y con salinidades entre 33,2 ups en la costa hasta 34,1 ups en el talud continental. En plataforma media
el valor característico fue de 33,5 ups. Sin embargo, en la región sur a partir de los 51°S (Figura 25) la
distribución de salinidad mostró la presencia de haloclinas a profundidades entre 50 y 70 metros,
provocadas por el aporte de aguas continentales hacia la plataforma. Este aporte se reconoció hasta
regiones bien alejadas de la costa. Así, por ejemplo, sobre la latitud 51°S (Figura 25) se identificaron
dos frentes salinos. La manifestación en superficie del primero se halló a unas 60 millas, mientras que
la del otro, cuyo gradiente horizontal fue más importante, se ubicó sobre la plataforma media a unas
160 millas.

Más al sur, en cercanías a los 53°S, la haloclina mostró un gradiente más marcado, alcanzando
su máximo en la estación 251 y manifestándose en la superficie a unas 100 millas de la costa (entre las
estaciones 252 y 232) con un gradiente horizontal de 0,009 ups/km (Figura 26).

Distribución vertical de la densidad

La densidad del agua de mar se halló determinada en mayor medida por la temperatura en la
región al norte de los 51° de latitud, y por la salinidad en la región sur. Por lo tanto, sobre la latitud de
47°S (Figura 24) las estaciones sucesivas presentaron características similares a partir de unas 60 millas
de la costa, con una notoria picnoclina ubicada a los 50 m de profundidad. En cambio, en la región sur
(Figuras 25 y 26), la distribución de la densidad resultó comparable a la descripta para la salinidad.
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Zooplancton

Composición y abundancia

La composición por grupos zooplanctónicos principales y datos básicos correspondientes a
cada muestra se han indicado en la Tabla 14. Las mayores biomasas de zooplancton total se hallaron en
aguas litorales en la zona de Bahía Grande (Figura 27), donde predominó el anfípodo hipérido Themisto
gaudichaudii (Figura 28 D). Los valores de densidad calculados coinciden con los obtenidos en
campañas realizadas en la misma época del año durante 1993, 1994 y 1995, que oscilaron entre 500 y
2500 mg/m3 (Figura 28 A, B y C). En particular, en el crucero de 1994, se encontraron las mayores
biomasas en aguas neríticas de la Bahía Grande, con valores de hasta 2500 mg/m3. En dicha ocasión, la
fracción mayor también estuvo dominada por el hipérido Themisto gaudichaudii (Sabatini et al., 1999).

Alvarez Colombo et al. (MS) han indicado que la especie mencionada es importante en la
alimentación de la merluza de cola. Dichos autores relacionaron la distribución de anfípodos hipéridos
y eufáusidos durante el otoño de 1994 con la distribución de la merluza de cola, y determinaron un alto
grado de preferencia de esta última por los hipéridos. En tal oportunidad, Bahía Grande fue el área de
mayor concentración, tanto del predador como del macrozooplancton.

Análisis de los ecogramas

El estudio de las concentraciones zooplanctónicas por métodos acústicos no cuenta con
antecedentes en el área de estudio. La determinación de los componentes zooplanctónicos responsables
de la formación de las marcas presentes en los ecogramas debería ser confirmada por medio de redes
con mecanismos de apertura y cierre. Si bien esto no ha sido posible, se efectuaron comparaciones de
los ecogramas con los resultados obtenidos por medio de la red Nackthai.

A lo largo de la transección realizada en 51°S, durante el período de oscuridad se observó una
marca ubicada a media agua, cuyo espesor se fue reduciendo hacia el este y cuya base, en los 65 a 75
m de profundidad, coincidió con la ubicación de la picnoclina (Figura 25). La Figura 29 A-C muestra
los registros ecoicos correspondientes a tres sectores donde se realizaron arrastres con red Nackthai. La
composición específica de las muestras se caracterizó por la presencia casi exclusiva de tres especies:
el anfípodo Themisto gaudichaudii, el eufáusido Euphausia lucens y el copépodo Calanus australis. En
la estación de muestreo NCK26 (Bahía Grande) se encontraron las mayores biomasas de toda la
campaña, correspondiendo el 65% de la biomasa total a T. gaudichaudii. Esos elevados valores
confirmaron la imagen registrada en el ecograma (Figura 29 A). 

Los registros acústicos permitieron también establecer diferencias en la distribución del
zooplancton entre el día y la noche. En efecto, luego del crepúsculo se observó en los ecogramas la
presencia de una marca de este origen, que desaparecía al amanecer. Tales cambios fueron notables aún
en una misma área, como demostró un barrido de tres millas náuticas realizado sobre la transección de
los 51°S en horas de la noche y repetido luego del amanecer (Figura 29 C y D). 

CONCLUSIONES
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tiburón espinoso, y entre los moluscos, el calamar.
La mayor biomasa correspondió a la merluza de cola, estimándose aproximadamente 3,2 millones
de toneladas (IC95%: 1,90 - 6,06 millones de toneladas). Siguieron la merluza común (590 mil
toneladas), la nototenia (230 mil t), el bacalao austral (209 mil t), el abadejo (188 mil t) y las rayas
del género Psammobatis (116 mil t).
Las principales concentraciones de merluza de cola se localizaron entre 48° y 52° 30´S y entre 50 y
100 m de profundidad, registrándose densidades superiores a 100 t/mn2. La polaca y la merluza
austral se encontraron en bajas densidades y sólo en el sector más austral, en aguas de más de 100
m de profundidad. La merluza común, aunque se distribuyó en toda el área, alcanzó mayores
concentraciones (de hasta 30 t/mn2) al norte de los 49°S. Las mayores concentraciones de abadejo
se localizaron entre 47° y 48° S y 100 a 200 m de profundidad. El bacalao austral, aunque presente
en toda el área, mostró sólo zonas dispersas de altas densidades (de hasta 50 t/mn2). La nototenia
presentó densidades moderadas y bajas en toda el área (en general < 10 t/mn2). El resto de las
especies (tiburón espinoso, pintarroja y rayas) presentaron pequeñas densidades y se distribuyeron
de forma homogénea dentro del sector investigado.
La distribución de tallas de las principales especies de peces presentes en el área y sus respectivas
clases modales fueron las siguientes: merluza de cola (comprendida entre 18 y 110 cm LT, moda en
54 cm); merluza común (10 a 85 cm LT, modas en 31 cm y en 41 cm); bacalao austral (14 a 78 cm
LT, moda en 32 cm); abadejo (29 a 138 cm LT, modas en 52 y 91 cm); merluza austral (61 a 102 cm
LT, modas en 91 y 95 cm); polaca (21 a 61 cm LT, modas en 25 cm y 55 cm); tiburón espinoso (45
a 91 cm LT, moda en 69 cm) y pintarroja (38 a 79 cm LT, moda en 67 cm). Las tallas pequeñas de
merluza de cola fueron poco frecuentes, y como en campañas anteriores, sólo estuvieron presentes
en el área más austral.
Las relaciones longitud (cm) - peso (gr) fueron las siguientes: merluza de cola: P = 0,0099 * LT2,7215;
merluza común: P = 0,0153 * LT2,7698 ; bacalao austral: P = 0,0201 * LT2,8012 ; abadejo: P = 0,0033 *
LT3,0663 ; merluza austral: P = 0,0025 * LT3,2702 y polaca: P = 0,1358 * LT2,2495.
La longitud de primera maduración sexual (LT50%) se estimó para la merluza de cola en 59,4 cm,
para la merluza común en 33,6 cm, para el bacalao austral en 42,9 cm, y para el abadejo en 75,8 cm.
Los parámetros de crecimiento en longitud (L∞, K, t0) de la merluza de cola, fueron 88,15 cm LT;
0,245 años-1 y -0,425 años para los machos, y 100,92 cm LT; 0,190 años-1 y -0,610 años para las
hembras. Las diferencias en el crecimiento entre sexos resultaron estadísticamente significativas.
El grupo de edad 3 de merluza de cola fue el más abundante en las capturas, y su numerosidad se
estimó en 2600 millones de individuos. Corresponden a la clase anual 1993, la cual resultó también
particularmente numerosa, como grupo de edad 1, en la campaña de 1995.
El rango de valores estimados para la mortalidad natural (M) de merluza de cola se situó entre 0,22
y 0,269, mientras que la mortalidad total (Z) se estimó en 0,335 entre las edades 4 a 11.
Se reconocieron dos grupos de peces predadores. Los fundamentalmente micrófagos (merluza de
cola, polaca, merluza común), consumiendo en mayor medida zoopláncteres entre los cuales fueron
más abundantes el anfípodo Themisto gaudichaudii y el eufáusido Euphausia lucens, y
secundariamente pequeños peces, como nototenias, juveniles de merluza de cola, anchoítas y
sardinas. Los macrófagos (abadejo, merluza austral, bacalao austral, tiburón espinoso y Raja
flavirostris) se alimentaron principalmente de macrocrustáceos, cefalópodos (calamares y pulpos) y
peces (nototenias y merluza de cola).
La predación sobre merluza de cola, sin considerar el canibalismo, se registró principalmente en el
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área de mayor abundancia de la merluza austral e incidiría sobre las edades de 0 a 3 años. El
canibalismo sólo afectaría a la edad 0. El número total de merluzas de cola ingeridas se estimó en
algo más de 12,2 millones de ejemplares, de los cuales aproximadamente el 65% habría sido objeto
de canibalismo. La biomasa de merluza de cola consumida anualmente, excluyendo al grupo de edad
0, representaría alrededor de un 6% de la estimada en la presente campaña.
Los altos valores calculados para los parámetros ecológicos tomados en consideración (prevalencia,
intensidad media, abundancia) indican que la polaca proveniente de esta campaña debe considerarse
muy parasitada. Entre los parásitos que afectaron las branquias de polaca fueron identificados
epitelioquistes y monogeneos. El mesenterio se halló parasitado por diferentes tipos y estadios
larvales, tales como los nematodos Anisakis sp., que fue el más abundante, e Hysterothylacium (L3

y L4), y cestodes pertenecientes al Orden Trypanorhyncha. El hígado se halló parasitado
exclusivamente por Anisakis (L3). En el estómago se hallaron dos especies de digeneos,
Elytrocephallus merluccii y Derogenes varicus. Los ciegos pilóricos se encontraron infestados por
el tercer estadio larval de nematodes pertenecientes al género Hysterothylacium, mientras que en el
intestino se observó la presencia del parásito en estado adulto. Aunque con excepciones, la presencia
de parásitos tendió a incrementarse con la talla del hospedador.
Los valores de temperatura del mar en superficie oscilaron entre los 12,5°C (en el área norte más
cercana a la costa) y los 7,5°C registrados en el área sur oceánica. Un frente térmico (0,02°C/km)
fue reconocido entre los 50° y 51°S. La temperatura en el fondo disminuyó con el aumento de la
profundidad. Los menores valores (5,5°C) se registraron a profundidades superiores a 300 m, tanto
sobre el talud  continental a los 47°S como en la región situada al sudoeste de las Islas Malvinas.
Se comprobó la presencia, en la región costera, de aguas de baja salinidad (inferior a 33,2 ups)
aportadas a través del Estrecho de Magallanes y los canales fueguinos. Su encuentro sobre la
plataforma con aquellas de la Corriente de Malvinas (33,8 a 34,2 ups) genera frentes salinos cuya
máxima expresión se ubicó entre los 53° y 54°S. 
Los perfiles verticales de temperatura mostraron una fuerte termoclina en la región norte del área. A
los 47°S se registró un máximo gradiente de 5°C/m, sobre los 50 m de profundidad en la región
central de plataforma. En cercanías de la costa la temperatura fue más homogénea. La termoclina fue
desapareciendo con el aumento de la latitud hasta que, a partir de los 51°S, los gradientes verticales
resultaron prácticamente despreciables.
Al sur de los 51°S se presentaron haloclinas a profundidades entre 50 y 70 metros, provocadas por
el aporte de aguas continentales hacia la plataforma. En cercanías de los 53°S, la haloclina mostró
un gradiente más marcado, manifestándose en la superficie a unas 100 millas de la costa con un
gradiente horizontal de 0,009 ups/km.
En términos generales, la columna de agua se halló más estratificada en regiones alejadas de la costa,
dado que en la franja costera se produce una fuerte mezcla atribuible a la acción de vientos y
mareas. La región al norte de lo 51° LS se halló caracterizada por aguas más estratificadas
(dominadas por efecto térmico), y la región más austral, por la presencia de aguas con menor
estratificación vertical (dominadas por efecto salino).
Los valores de densidad de zooplancton en el área investigada oscilaron entre 18,5 y 2488,8 mg/m3.
Como en campañas anteriores, las mayores biomasas se hallaron en aguas litorales en la zona de
Bahía Grande, donde predominó el anfípodo hipérido Themisto gaudichaudii. 
Mediante registros acústicos se determinaron diferencias entre el día y la noche en la distribución
del zooplancton. Este, en algunas regiones, produjo durante las horas de oscuridad ecotrazas
notables que desaparecían al amanecer.
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Tabla 1. Ubicación y área de los estratos y número de lances empleados para la evaluación estival de
peces demersales australes.
Table 1. Location and surface of the strata and number of trawls used for demersal fish biomass
summer assessment.

Tabla 2.  Detalle de los lances de pesca efectuados.
Table 2.  Detail of fishing trawls.

1 49°332 65°328       4,00 1,00 20,4 102,4       0,01102
2 50°109 65°161       3,20 0,90 19,7 98,7       0,00960
3 50°304 64°283       3,60 0,95 19,8 99,3       0,01011
4 50°439 64°033       3,70 0,91 19,6 98,1       0,00962
5 50°107 64°052       3,75 0,86 19,7 98,7       0,00911
6 45°039 61°075       4,00 0,90 19,2 96,5       0,00932
7 45°183 60°472       3,88 0,92 19,6 98,3       0,00978
8 45°266 60°318       3,49 0,98 19,4 97,5       0,01024
9 45°326 60°514       3,80 0,92 19,7 98,7       0,00977
10 45°379 61°113       4,01 1,09 19,9 99,7       0,01174
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Estrato         Cantidad de Area Total          Lances       Lances      Lances  para
cuadrículas          mn2 lances 1° Etapa     2° Etapa      evaluación

1                4370 15156,72 27 27 - 19
2 5600 18722,56 30 30 - 24
3 560 1911,59 5 5 - 2
4 1140 3751,76 5 - 5 5
5 4080 13236,58 11 7 4 11
6 4270 13611,17 17 4 13 17
7 1030 3205,83 4 - 4 4
8 1540 4793,18 6 - 6 6
9 6516 19666,12 24 - 24 24
10 2490 7452,33 9 - 9 9

Total 31596          101507,84        138 73 65 121

Lance Latitud     Longitud  Velocidad   Distancia   Distancia  Distancia        Area
inicial       inicial       arrastre      arrastre        entre        entre          barrida

(GG.mmm) (GG.mmm)    (knt)          (mn)       alas (m)   portones (m)   (mn2) 
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11 45°318 61°252       3,98 1,01 19,7 98,6        0,01074
12 45°374 61°272       4,10 0,99 19,5 97,7        0,01042
13 45°571 61°261       3,93 0,97 19,6 98,5        0,01029
14 45°506 61°014       4,00 1,09 20,3 101,7        0,01192
15 45°517 60°468       4,10 1,02 20,3 101,6        0,01120
16 46°021 60°461       4,20 1,02 19,9 99,6        0,01098
17 46°181 60°338       4,20 0,97 21,1 106,0        0,01103
18 46°238 60°372       3,70 0,93 21,5 107,6        0,01085
19 46°334 60°191       3,60 0,83 24,7 123,9        0,01102
20 46°579 60°430       3,70 1,01 22,9 114,6        0,01248
21 46°395     60°501       4,00 0,99 21,7       108,6       0,01160
22 46°263 61°128       3,90 0,91 20,8 104,1        0,01026
23 46°409 61°165       4,20 1,06 20,3 102,0        0,01159
24 46°483 61°355       3,80         0,85 20,7 104,0        0,00945
25 46°504 61°498       3,60 0,90 22,1 110,8        0,01074
26 47°137 61°422       3,90 1,03 22,5 113,0        0,01253
27 47°162 61°304       3,90 1,00 20,5 103,0        0,01103
28 47°323     60°559       3,20 0,81 23,8 119,5        0,01043
29 47°428 60°493       3,40         0,83 25,0 125,1        0,01114
30 47°425 60°538       3,70 0,94 23,3 116,6        0,01182
31 47°461 61°277       4,00 0,93 19,7 98,7        0,00987
32 48°126 62°151       3,70 0,94 20,2 101,4        0,01024
33 48°161 62°063       3,90 1,00 20,3 101,8        0,01099
34 48°113 61°484       4,00 0,89 19,2        96,3        0,00927
35 48°186 61°173       4,00 0,93 20,0 100,2        0,01006
36 48°206 61°095       4,00 0,92 20,2 101,5        0,01005
37 48°544 61°237       4,00 0,92 19,7 99,0        0,00982
38 49°040 61°375       4,00         0,96 20,5 103,0        0,01060
39 48°466 62°228       4,00 0,96 19,9 99,8        0,01029
40 48°584 62°042       3,70 0,86 20,5 103,0        0,00951
41 49°263 61°288       3,90 1,01 21,7       109,0        0,01182
42 49°423 61°412       4,10 1,03 22,6       113,1        0,01260
43 48°073 63°572       4,00 0,96 19,8 99,4        0,01022
44 48°047 63°402       4,00 1,00 19,0 95,3        0,01028
45 49°222 63°237       4,00 0,96 20,1 101,0        0,01039

Tabla 2. Continuación.
Table 2. Continued.

Lance Latitud     Longitud  Velocidad   Distancia   Distancia  Distancia        Area
inicial       inicial       arrastre      arrastre        entre        entre          barrida

(GG.mmm) (GG.mmm)    (knt)          (mn)       alas (m)   portones (m)   (mn2) 



46 49°179 63°515       3,60 0,84 21,1 105,9        0,00952
47 49°132 63°504       3,40 0,81 20,1 101,0        0,00878
48 48°537 63°415       3,70 0,89 20,7 103,8        0,00997
49 48°362 63°510       4,10         1,05 27,7 139,1        0,01568
50 48°274 63°283       4,00 1,00 20,9 105,0        0,01125
51 48°322 63°123       4,00 1,04 21,1       105,6        0,01182
52 47°419 63°317       4,00 1,01 18,7 93,6        0,01018
53 47°290 63°294       4,00 1,02 19,7 99,0        0,01085
54 47°239 63°276       4,00 1,01 20,7       104,0        0,01131
55 47°209      63°455      3,60 0,89 19,9 100,0        0,00951
56 47°107 63°567       4,20 1,10 19,9 99,8        0,01182
57 47°269 64°010       4,00 0,94 20,3 102,0        0,01030
58 47°323 64°012       4,00 0,99 18,6 93,1        0,00996
59 47°431 64°251       4,00 1,00 20,2 101,3        0,01094
60 47°024 62°589       4,00 0,98 20,1 100,8        0,01060
61 46°491     62°561       4,10 1,00 19,8 99,1        0,01072
62 46°365 63°078       4,10 1,04 19,8 99,4        0,01109
63 46°291 63°029       3,90 0,92 19,6 98,1        0,00972
64 46°365 62°205       3,70 0,94 18,7 93,9        0,00950
65 46°376 62°069       4,00 1,06 19,7 98,8        0,01125
66 46°566 62°159       3,90 0,94 20,6 103,4        0,01046
67 47°451 63°007       3,90 0,86 18,9 94,7        0,00878
68 47°286 62°388       4,00 0,99 19,2 96,3        0,01029
69 47°176 63°032       4,00 1,04 19,3 96,6        0,01080
70 47°020 63°372       4,00 0,99 18,5 92,9        0,00988
71 46°530 63°266       4,00 0,96 18,5 92,5        0,00961
72 46°148 62°067       4,00 0,99 18,0 90,0        0,00963
73 45°012 62°467       3,70 0,92 20,1 101,0        0,01003
74 48°283 65°245       3,91 1,00 21,0 105,1        0,01134
75 48°328 65°468       4,03 1,07 22,2       111,2        0,01283
76 48°492 65°409       4,17 1,10 21,6 108,3        0,01283
77 48°543 65°061       3,60 1,11 21,7 108,8        0,01301
78 49°271 64°414       4,11 1,00 20,3 102,0        0,01096
79 49°200 63°588       4,01 0,99 20,5 102,7        0,01096
80 49°549 64°401       4,04 1,05 20,3       102,0        0,01151
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Tabla 2. Continuación.
Table 2. Continued.

Lance Latitud     Longitud  Velocidad   Distancia   Distancia  Distancia        Area
inicial       inicial       arrastre      arrastre        entre        entre          barrida

(GG.mmm) (GG.mmm)    (knt)          (mn)       alas (m)   portones (m)   (mn2) 
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81 49°541 65°167       4,04 1,03 21,5 108,0        0,01196
82 50°036 66°013       4,14 1,04 19,8 99,5        0,01112
83 49°280 67°032       4,05 1,07 19,2 96,4        0,01109
84 49°449 66°311       4,25 1,07 19,9 100,0        0,01150
85 50°076 66°270       4,30 1,08 20,2       101,0        0,01178
86 50°230 66°085       4,17 1,07 19,9 100,0        0,01150
87 50°295 65°423       4,12 1,07 20,4       102,3        0,01179
88 50°435 65°429       4,30 1,07 19,8 99,3        0,01144
89 51°087 66°095       4,13 1,04 20,4       102,3        0,01146
90 51°212 65°513       3,90 1,00 20,9 105,0       0,01129
91 51°147 65°343       4,17 1,07 21,4 107,1       0,01236
92 51°072 64°461       3,98 1,04 20,7 104,0       0,01162
93 51°208 64°247       4,03 1,00 21,3 106,7       0,01150
94 51°359 64°214       4,11 1,04 21,1 105,6       0,01185
95 51°590 63°529       3,72 1,00 24,0 120,0       0,01296
96 52°195 63°467       3,74 1,00 21,1 106,0       0,01139
97 52°122 64°216       3,78 0,98 23,0 115,2       0,01217
98 52°185 64°411       3,78 0,97 20,7 103,7       0,01084
99 52°369 64°560       3,77 0,97 23,4 117,1       0,01226
100 52°421     64°456       3,80 1,01 23,6 118,1       0,01287
101 53°286 64°313       3,93 1,07 21,3 106,8       0,01231
102 53°204 64°405       3,48 0,91 19,1 95,0       0,00938
103 52°462 63°460       3,68 0,98 25,0 125,4       0,01323
104 53°029 63°110       3,88 1,04 22,8 114,5       0,01280
105 53°386 64°089       3,77 0,95 20,2 101,4       0,01036
106 53°496 64°273       0,00 1,09 20,7 103,5       0,01218
107 53°583 63°590       3,94 1,02 20,7        104,0       0,01140
108 54°188 64°434       3,98 1,04 20,0 100,4       0,01123
109 54°206 65°102       3,63 0,92 20,7        103,6       0,01028
110 53°452 65°117       3,96 1,04 19,5 97,8       0,01095
111 53°324 65°364       4,24 1,08 21,3 106,8       0,01242
112 53°377 66°161       3,50 0,92 18,6 93,0       0,00924
113 53°464 66°325       4,16 1,07 18,3 91,9       0,01057
114 53°314 66°420       4,07 1,04 19,1 95,8       0,01073
115 53°459 67°106       4,16 1,05 18,5 92,9       0,01049

Tabla 2. Continuación.
Table 2. Continued.

Lance Latitud     Longitud  Velocidad   Distancia   Distancia  Distancia        Area
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116 52°551 66°093       3,94 0,95 20,9 104,7      0,01072
117 52°548 66°340       4,02 1,02 18,0 90,0      0,00991
118 52°370 67°271       3,82 0,61 19,0 95,3      0,00626
119 52°184 67°034       3,67 1,03 18,2 91,0      0,01012
120 52°089 67°244       3,50 0,89 18,9 94,5      0,00908
121 51°588 67°262       3,80 0,99 19,0 95,6      0,01016
122 52°157 65°125       3,56 0,89 20,5 102,7      0,00985
123 52°347 65°375       4,01 1,00 21,8 109,1      0,01177
124 52°214 65°513       3,65 0,96 20,9 104,8      0,01083
125 52°139 66°085       3,48 0,91 19,9 99,5      0,00978
126 52°025 65°507       3,52 0,87 20,0 100,4      0,00940
127 51°413 66°075       3,82         0,96 20,5         102,8      0,01063
128 50°083 67°379       3,65 0,97 18,8           94,0      0,00985
129 50°188 66°526       3,76 0,95 19,1           95,8      0,00980
130 50°246 67°057       3,67 0,96 19,0 95,5       0,00985
131 50°470 67°269       3,52 0,91 19,2 96,1       0,00943
132 50°531 67°150       3,75 0,99 20,0 100,3       0,01069
133 50°444 68°372       3,83 1,02 19,1 95,8       0,01052
134 50°571 68°162       3,90 1,05 18,7 93,6       0,01060
135 51°021 67°381       3,95 1,09 19,7 98,8       0,01159
136 51°169 67°286       3,72 0,95 18,1           90,9      0,00928
137 51°088 67°364       3,88 1,00 19,0 95,4       0,01026
138 51°029 66°238       3,67 0,97 19,1 95,9       0,01000
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Tabla 3. Especies de peces y moluscos presentes en la captura durante la campaña de evaluación de
peces australes.
Table 3. Fish and mollusc species caught during the cruise.

Especie / Lance 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Austrolycus laticinctus
Austrophysis marginatus
Basanago albescens x x x
Bathyraja albomaculata x x
Bathyraja brachyurops x x x x x x x x x x x x x x
Bathyraja griseocauda
Bathyraja macloviana x x x x x x x x x x x x
Bathyraja magellanica
Bathyraja multispinis
Bathyraja scaphiops x x
Bathyraja sp.
Centrolophus niger x
Coelorhynchus fasciatus x
Congiopodus peruvianus x x x x x x x x x x
Cottoperca gobio x x x x x x x x
Cottunculus granulosus x
Dissostichus eleginoides x x
Genypterus blacodes x x x x x x x x x x x x x x x
Iluocoetes fimbriatus x x x x
Illex argentinus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Loligo gahi x x x x x x x
Lophius gastrophysus
Macruronus magellanicus x x x x x x x x x x x x
Mancopsetta sp.
Merluccius australis
Merluccius hubbsi x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Micromesistius australis x
Moroteuthis sp. x x
Mustelus sp.
Myctophidae
Neophrinichthys marmoratus
Octopus sp. x x
Patagonotothen ramsayi x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Psammobatis extenta
Psammobatis scobina x x x x x x x x x x x x x x x
Psammobatis sp.
Raja cyclophora
Raja flavirostris x x x x x x x x x
Raja trachyderma
Salilota australis x x x x x x x x
Schedophilus griseolineatus
Schroederichthys bivius x x x x x x x x x x x x
Sebastes oculatus x x x x x x
Seriolella porosa
Sprattus fuegensis
Squalus acanthias x x x
Squalus blainvillei
Squalus sp.
Stromateus brasiliensis x x x x x
Sympterygia bonapartei x x
Xystreuris rasile
Zapterix brevirostris
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Tabla 3. Continuación.
Table 3. Continued.

Especie / Lance 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Austrolycus laticinctus x x
Austrophysis marginatus x
Basanago albescens
Bathyraja albomaculata x x x x x x x x x x x x x
Bathyraja brachyurops x x x x x x x x x x x x
Bathyraja griseocauda x x x x x x
Bathyraja macloviana x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bathyraja magellanica x x
Bathyraja multispinis x
Bathyraja scaphiops x x x x x x
Bathyraja sp. x x x x
Centrolophus niger
Coelorhynchus fasciatus x x
Congiopodus peruvianus x x x x x x x x x x x x x
Cottoperca gobio x x x x x x
Cottunculus granulosus x
Dissostichus eleginoides x x x x
Genypterus blacodes x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iluocoetes fimbriatus x x x x x x
Illex argentinus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Loligo gahi x x x x x x x x x x x x x x x x
Lophius gastrophysus x
Macruronus magellanicus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mancopsetta sp. x
Merluccius australis
Merluccius hubbsi x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Micromesistius australis x x
Moroteuthis sp. x x x x x
Mustelus sp.
Myctophidae x
Neophrinichthys marmoratus
Octopus sp. x x x x x x x
Patagonotothen ramsayi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Psammobatis extenta
Psammobatis scobina x x x x x x x x x x x
Psammobatis sp. x x x x
Raja cyclophora
Raja flavirostris x x x x x
Raja trachyderma x
Salilota australis x x x x x x x x x x x x x
Schedophilus griseolineatus
Schroederichthys bivius x x x x x
Sebastes oculatus x x x x x x x x x x x
Seriolella porosa x
Sprattus fuegensis
Squalus acanthias x x x x x x x
Squalus blainvillei
Squalus sp.
Stromateus brasiliensis x x x x x x x x x x x
Sympterygia bonapartei x x
Xystreuris rasile
Zapterix brevirostris
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Tabla 3. Continuación.
Table 3. Continued.

Especie / Lance 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Austrolycus laticinctus
Austrophysis marginatus
Basanago albescens
Bathyraja albomaculata x x x
Bathyraja brachyurops x x x x x x x
Bathyraja griseocauda
Bathyraja macloviana x x x x x x x x x x x x x x
Bathyraja magellanica
Bathyraja multispinis
Bathyraja scaphiops
Bathyraja sp. x x
Centrolophus niger
Coelorhynchus fasciatus
Congiopodus peruvianus x x x x x x x x x x x x x x
Cottoperca gobio x x x x x x x
Cottunculus granulosus
Dissostichus eleginoides
Genypterus blacodes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iluocoetes fimbriatus
Illex argentinus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Loligo gahi x x x x x x x x x x x x x x
Lophius gastrophysus
Macruronus magellanicus x x x x x x x x x x x x x x x x
Mancopsetta sp.
Merluccius australis
Merluccius hubbsi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Micromesistius australis
Moroteuthis sp. x x x x x x x
Mustelus sp. x
Myctophidae
Neophrinichthys marmoratus
Octopus sp. x x x
Patagonotothen ramsayi x x x x x x x x x x x x x x x x x
Psammobatis extenta x
Psammobatis scobina x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Psammobatis sp. x x x x x x x
Raja cyclophora x x
Raja flavirostris x x x x x x x x x x x x x
Raja trachyderma
Salilota australis x x x x x x x x x
Schedophilus griseolineatus
Schroederichthys bivius x x x x x x x x x x x x x x x x
Sebastes oculatus x x x x x x x x
Seriolella porosa
Sprattus fuegensis
Squalus acanthias x x x x x x x x x x x x x x x
Squalus blainvillei
Squalus sp. x x x
Stromateus brasiliensis x x x x x x x x x x x x x x x x
Sympterygia bonapartei x x x x x x x x
Xystreuris rasile
Zapterix brevirostris
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Tabla 3. Continuación.
Table 3. Continued.

Especie / Lance 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Austrolycus laticinctus
Austrophysis marginatus
Basanago albescens
Bathyraja albomaculata x x
Bathyraja brachyurops x x x x x
Bathyraja griseocauda
Bathyraja macloviana x x x x x x x x x x
Bathyraja magellanica x x x x x
Bathyraja multispinis x x
Bathyraja scaphiops
Bathyraja sp. x x x x x
Centrolophus niger
Coelorhynchus fasciatus
Congiopodus peruvianus x x x x x x x x x x x x x x
Cottoperca gobio x x x x x x x x
Cottunculus granulosus
Dissostichus eleginoides
Genypterus blacodes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iluocoetes fimbriatus
Illex argentinus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Loligo gahi x x x x x x x x x x x x
Lophius gastrophysus
Macruronus magellanicus x x x x x x x x x x x x
Mancopsetta sp.
Merluccius australis
Merluccius hubbsi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Micromesistius australis
Moroteuthis sp. x
Mustelus sp.
Myctophidae
Neophrinichthys marmoratus
Octopus sp.
Patagonotothen ramsayi x x x x x x x x x x x x x x x
Psammobatis extenta x
Psammobatis scobina x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Psammobatis sp. x x x x x x x x x
Raja cyclophora x
Raja flavirostris x x x x x x x x x x x x x x x
Raja trachyderma
Salilota australis x x x x x x
Schedophilus griseolineatus
Schroederichthys bivius x x x x x x x x x x x x
Sebastes oculatus x x x x x x x x x
Seriolella porosa
Sprattus fuegensis
Squalus acanthias x x x x x x x x x x x
Squalus blainvillei x
Squalus sp.
Stromateus brasiliensis x x x x x x x x x x x x x x
Sympterygia bonapartei x x
Xystreuris rasile x
Zapterix brevirostris x
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Tabla 3. Continuación.
Table 3. Continued.

Especie / Lance 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Austrolycus laticinctus
Austrophysis marginatus
Basanago albescens
Bathyraja albomaculata x x x x
Bathyraja brachyurops x x x x x x x x
Bathyraja griseocauda
Bathyraja macloviana x x x x x x x x x x x x x x x x x
Bathyraja magellanica x x x x x
Bathyraja multispinis
Bathyraja scaphiops
Bathyraja sp.
Centrolophus niger
Coelorhynchus fasciatus x x
Congiopodus peruvianus x x x x
Cottoperca gobio x x x x x x x x
Cottunculus granulosus
Dissostichus eleginoides x
Genypterus blacodes x x x x x x x x x x x x
Iluocoetes fimbriatus
Illex argentinus x x x x x x x x x x x x x x x
Loligo gahi x x x x x x x
Lophius gastrophysus
Macruronus magellanicus x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mancopsetta sp.
Merluccius australis x x x x x
Merluccius hubbsi x x x x x x x x x x x x x x x x
Micromesistius australis x x x x x x x
Moroteuthis sp. x x x
Mustelus sp.
Myctophidae
Neophrinichthys marmoratus
Octopus sp.
Patagonotothen ramsayi x x x x x x x x x x x x x x x
Psammobatis extenta
Psammobatis scobina x x x x x x x x x x x x x x
Psammobatis sp.
Raja cyclophora
Raja flavirostris x x x x x x x x
Raja trachyderma
Salilota australis x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Schedophilus griseolineatus
Schroederichthys bivius x x x x x x x x x x x x x
Sebastes oculatus x x
Seriolella porosa x x x
Sprattus fuegensis
Squalus acanthias x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Squalus blainvillei x
Squalus sp.
Stromateus brasiliensis x x x x x x x x x
Sympterygia bonapartei
Xystreuris rasile
Zapterix brevirostris



34 INIDEP INF. TEC. 24: 1 - 70, 1999

Especie / Lance 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Austrolycus laticinctus x
Austrophysis marginatus x
Basanago albescens
Bathyraja albomaculata x x x
Bathyraja brachyurops x x x x x
Bathyraja griseocauda x
Bathyraja macloviana x x x x x x x x x x x x x x x
Bathyraja magellanica x x x x x x x x x x x x
Bathyraja multispinis
Bathyraja scaphiops
Bathyraja sp.
Centrolophus niger
Coelorhynchus fasciatus x x
Congiopodus peruvianus
Cottoperca gobio x x x x x x x x x x x x
Cottunculus granulosus x
Dissostichus eleginoides x x
Genypterus blacodes x x x x x x x x x x
Iluocoetes fimbriatus x x
Illex argentinus x x x x x x x x x x x
Loligo gahi x x x x x x x x x x x x x x
Lophius gastrophysus
Macruronus magellanicus x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mancopsetta sp.
Merluccius australis x x x
Merluccius hubbsi x x x x x x x x
Micromesistius australis x x x
Moroteuthis sp. x x x x x x x
Mustelus sp.
Myctophidae
Neophrinichthys marmoratus x x x x
Octopus sp. x x x
Patagonotothen ramsayi x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Psammobatis extenta
Psammobatis scobina x x x x x x x x x x x x x x x
Psammobatis sp.
Raja cyclophora
Raja flavirostris x x x x x x x
Raja trachyderma
Salilota australis x x x x x x x x x x x x x x x x
Schedophilus griseolineatus x
Schroederichthys bivius x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sebastes oculatus x
Seriolella porosa x x
Sprattus fuegensis x
Squalus acanthias x x x x x x x x x x x x x x x x
Squalus blainvillei
Squalus sp.
Stromateus brasiliensis x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sympterygia bonapartei
Xystreuris rasile
Zapterix brevirostris

Tabla 3. Continuación.
Table 3. Continued.
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Especie / Lance 121 122 23 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138

Austrolycus laticinctus x x
Austrophysis marginatus
Basanago albescens
Bathyraja albomaculata x x
Bathyraja brachyurops x x x x x
Bathyraja griseocauda
Bathyraja macloviana x x x x x x x x x x x x x x x x
Bathyraja magellanica x x x x x x x x x x x x x x x x
Bathyraja multispinis
Bathyraja scaphiops
Bathyraja sp.
Centrolophus niger
Coelorhynchus fasciatus
Congiopodus peruvianus x x x x
Cottoperca gobio x x x x x x x x x x
Cottunculus granulosus
Dissostichus eleginoides x
Genypterus blacodes x x x x x x x x x x x x x x
Iluocoetes fimbriatus
Illex argentinus x x x x x x x x x x x x x x x
Loligo gahi x x x
Lophius gastrophysus
Macruronus magellanicus x x x x x x x x x x x x x x x x x
Mancopsetta sp.
Merluccius australis x x x x x x
Merluccius hubbsi x x x x x x x x x x x x x x x x x
Micromesistius australis
Moroteuthis sp. x x
Mustelus sp.
Myctophidae
Neophrinichthys marmoratus
Octopus sp. x
Patagonotothen ramsayi x x x x x x x x x x x x
Psammobatis extenta
Psammobatis scobina x x x x x x x x x x x x x x x x
Psammobatis sp.
Raja cyclophora
Raja flavirostris x x x x x x x x x
Raja trachyderma
Salilota australis x x x x x x x x x x x x x x x x x
Schedophilus griseolineatus
Schroederichthys bivius x x x x x x x x x x x x x x x x x
Sebastes oculatus x x x
Seriolella porosa x x x x x
Sprattus fuegensis
Squalus acanthias x x x x x x x x x x x x x x x x
Squalus blainvillei
Squalus sp.
Stromateus brasiliensis x x x x x x x x x x x x x x
Sympterygia bonapartei
Xystreuris rasile
Zapterix brevirostris

Tabla 3. Continuación.
Table 3. Continued.
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Tabla 4. Resultados de la prueba de Kolmogorov - Smirnov aplicada a los logaritmos naturales de las
densidades positivas observadas. **: Diferencias significativas.
Table 4. Results of Kolmogorov - Smirnov test on natural logarithms of positive densities observed. **:
Significant differences.

Densidades                     ln Densidades        Test de Kolmogorov -Smirnov
positivas (t/mn2) positivas (t/mn2)

Especie Estratos N° Media Desv.       Media      Desv. D P
eliminados     Ceros                     estándar                   estándar                Niv.Sign. (95%)

M. magellanicus             - 20        25,3887 60,6260     2,0057     1,8281      0,086 0,4384 **
M. hubbsi - 20 4,7483 5,2199     0,6947     1,5957      0,132 0,0605 **
Micr. australis 1,2,4,5,6,7,8,10 19 3,3633 2,5799     0,9546     0,7867      0,105 1,0000 **
M. australis 1,2,4,5,6,7 25 2,7750 3,1774     0,3459     1,2529      0,160 0,9999 **
S. australis - 42 3,2213 7,1292    -0,0261     1,5522      0,067 0,9999 **
G. blacodes 3 25 3,9767    11,1684   -0,2437     1,5100      0,084 0,5140 **
S. acanthias 3 37 0,6009     0,8342    -1,0739     1,0632      0,065 0,9999 **
Psammobatis spp.           - 15 1,2358     0,9856    -0,0997     0,8632      0,094 0,3106 **
Bathyraja spp. - 25 0,4330 0,3763    -1,2357     0,9810      0,074 0,9996 **
R. flavirostris 3 60 0,5998 0,7205    -0,9374     0,9460      0,061 1,0000 **
P. ramsayi - 22 2,1724 2,8984    -0,0668     1,4894      0,069 0,9999 **
S. bivius 3 33 0,9865 1,4253     -0,7867     1,3167      0,068 0,9999 **

Tabla 5.  Estimaciones de la densidad media, biomasa y sus intervalos de confianza correspondientes a
los principales recursos pesqueros demersales australes.
Table 5.  Mean density estimates, biomass and confidence intervals for main austral demersal fish
resources.

Especie Area        Densidad       L. Inf. I.C.    L. Sup. I.C.    Biomasa     L. Inf. I.C.   L. Sup. I.C.  
(mn2)    Media (t/mn2)   Dens. (95%) Dens. (95%) (t)         Biom. (95%) Biom. (95%)

M. magellanicus       101508       31,6145 18,6964 59,7343       3209120      1897831       6063500
M. hubbsi 101508         5,8094 3,7720 9,7119          589700 382888 985834
Micr. australis 6705         1,0914 0,4811 2,4953 7315 3326           16731
M. australis 33823         1,0184 0,4283 3,0416 34445 14486 102876
S. australis 101508         2,0542 1,2771 3,6252 208517 129636 367986
G. blacodes 99596         1,8878 1,2455 3,0893 188017 124047 307681
S. acanthias 99596         0,4100 0,3045 0,5700 40834 30326 56769
Psammobatis.spp.     101508         1,1454 0,9410 1,4175 116267 95519 143887
Bathyraja spp. 101508         0,3704 0,2899 0,4845            37599 29427 49181
R. flavirostris 99596         0,3005 0,2152 0,4288 29928 21433 42707
P. ramsayi 101508         2,2675 1,5245 3,6215          230169 154749 367611
S.bivius 99596         0,7688 0,5326 1,1764 76569 53045 117165
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Macruronus     Merluccious   Micromesistius    Merluccious     Salilota        Genypterus        Squalus       Schroederichthys
magellanicus       hubbsi             australis           australis       australis         blacodes        acanthias            bivius

LT
(cm)

10 100
11 292
12 0
13 684
14 440 82
15 721 0
16 1168 422
17 2817 957
18 171 1712 1000
19 0 2761 863
20 0 3213 770
21 0 2369 18 1033
22 0 1985 39 809
23 131 1182 330 610
240 2220 1124 1943
250 3296 2043 2289
26 0 9613 1693 3446
27 131 25589 1011 4727
28 329 61159 184 3251
29 1161 97354 38 7206 55
30 4525 124997 18 13537 0
31 9602 131494 55 17983 0
32 17484 115944 55 22000 0
33 20508 106621 74 20689 0
34 29531 77385 55 17956 109
35 26074 59328 37 15643 113
36 20267 50152 19 6638 0
37 13125 45592 0 6680 0
38 4396 54396 19 3949 111 309
39 2827 60181 0 4647 0 0
40 1517 59143 19 3677 64 0
41 2801 64125 0 4198 294 0
42 5219 50938 0 4507 169 0
43 5194 39908 38 2116 576 0
44 11495 31767 0 2244 420 303
45 15661 31626 0 1758 349 150 1104
46 27946 21234 75 1102 509 150 801
47 46258 19518 0 1481 645 150 0
48 71432 14466 21 722 478 0 606
49 98636 14068 99 1651 498 150 303
50 136193 7714 160 1939 787 137 606
51 162284 7831 317 2167 591 308 703
52 255367 6337 685 2081 1115 150 400
53 308002 5686 818 2481 484 137 1148
54 327346 5390 969 1243 894 150 4783
55 294712 4152 992 2965 662 595 4209
56 278947 3150 810 2942 670 427 1395
57 256232 2083 438 2102 350 450 1754
58 194454 1712 299 3190 675 750 1851
59 160426 1704 181 3054 634 882 5313
60 133230 1925 111 2350 610 893 5176

Tabla 6. Cantidad estimada (en miles de individuos) por especie y clase de talla.
Table 6. Estimated number-at-size (in thousands of individuals) per species and size class.
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Macruronus     Merluccious   Micromesistius    Merluccious      Salilota        Genypterus       Squalus    Schroederichthys
magellanicus       hubbsi             australis           australis        australis         blacodes         acanthias         bivius

LT
(cm)

61 100928 3067 20 162 2062 339 914 2524
62 94568 2507 0 2887 304 574 3982
63 70154 2652 0 2786 592 910 3469
64 62573 1925 76 2472 645 1059           1096
65 57886 1968 0 3264 529 1045           3856
66 46132 1120 0 3153 542 1031 2147
67 56868 1075 0 2459 651 1622 6561
68 61856 1238 172 1867 286 1656 1693
69 59194 711 0 1747 358 1914 4596
70 53799 1964 76 1500 463 755 5942
71 44932 677 0 916 496 1019 5096
72 49056 581 189 838 306 1027 6543
73 44407 833 85 255 338 1150 5052
74 53768 1164 161 564 287 1171 6432
75 162 417 594 4758
76 246 419 1029 2503
77 315 486 327 1612
78 238 599 443 1407
79 270 252 952 400
80 256 521 589
81 332 645 1055
82 171 540 754
83 98 658 619
84 0 765 769
85 443 1149 0
86 76 1032 767
87 233 1103 156
88 174 1139 158
89 233 1423 0
90 85 1356 0
91 748 1889 158
92 255 1406
93 242 1552
94 238 1439
95 671 1309
96 85 1241
97 85 1735
98 0 964
99 0 1165
100 0 1455
101 0 602
102 76 948
103 1353
104 988
105 499
106 1074
107 411
108 422
109 532
110 543
111 432

Tabla 6. Continuación.
Table 6. Continued.
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3799735 1460724         12867           6655 235870 56385 29695         100435
4351672 1462324         194806         19974 235964 57580 30265         102357
59,78 36,53 39,63            84,74 40,02 84,00 69,75          65,84
11,14 7,73 14,4 9,00 12,72 21,39 9,32            88,05

Macruronus     Merluccious   Micromesistius    Merluccious      Salilota        Genypterus       Squalus    Schroederichthys
magellanicus       hubbsi             australis           australis        australis         blacodes         acanthias         bivius

LT
(cm)

112 354
113 426
114 429
115 531
116 64
117 388
118 250
119 128
120 0
121 241
122 282
123 176
124 64
125 115
126 313
127 55
128 48
129 64
130 0
131 0
132 0
133 0
134 0
135 0
136 0
137 0
138 111

Tabla 6. Continuación.
Table 6. Continued.

N
Media
Desvío est.
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Machos                                    Hembras Totales

Edad   observada         estimada          observada         estimada observada         estimada

0,6 18,50 18,50 18,50
1,6 34,59 34,48 34,80 34,64 34,70 34,65
2,6 45,79 46,14 44,28 46,12 45,05 46,05
3,6 55,29 55,27 55,58 55,61 55,44 55,35
4,6 61,26 62,41 62,46 63,46 61,85 62,93
5,6 68,25 68,01 70,38 69,95 69,38 69,11
6,6 71,87 72,38 75,33 75,31 73,65 74,15
7,6 76,64 75,81 79,21 79,75 78,13 78,26
8,6 79,77 78,49 84,78 83,42 83,01 81,61
9,6 81,92 80,59 87,09 86,45 84,82 84,34
10,6 80,75 82,23 87,19 88,96 85,54 86,57
11,6 81,03 83,52 90,19 91,03 86,80 88,39
12,6 85,21 84,52 93,79 92,74 89,50 89,87
13,6 82,50 85,31 100,50 88,50 91,07

Tabla 7. Tallas medias de merluza de cola (cm LT) observadas y calculadas por edad.
Table 7. Observed and estimated mean size-at-age of longtail hake (cm TL).

Tabla 8. Parámetros de crecimiento de la merluza de cola.
Table 8. Length growth parameters of longtail hake.

Machos Hembras Totales

L∞ 88,147 100,923 96,406
K 0,245 0,190    0,204
t0          -0,425 -0,610   -0,581
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Tabla 9. Porcentaje de frecuencia de ocurrencia (%F) de los principales items alimento encontrados en
el contenido estomacal de diez especies de peces predadores.
Table 9. Percentual frequency of occurrence (%F) corresponding to the main preys found in stomach
contents of ten predatory species.

Predadores

Merluza  Polaca  Merluza   Merluza      Raja Pintarroja   Tiburón   Bacalao Abadejo  Merluza
de cola                común      negra     flavirostris                 espinoso    austral                austral

Presas Porcentaje de frecuencia (%F)

Anfípodos Hipéridos    60,8      77,4 21,6
Eufáusidos 20,2 41,9 19,2
Camarones 0,6 14,3
Cangrejos 14,3         12,0
Munidos 60,0
Isópodos 14,3
Otros Crustáceos        0,8 5,9 19,0 44,0         2,7 2,6
Total Crustáceos       80,9 100,0 47,3 0,0 61,9 56,0         2,7        60,0      2,6        0,0
Pulpo 29,7
Calamar                     0,3 12,0 11,1 16,0 27,0 14,9 45,6
Calamarete 2,0 4,2 2,7
Semirossia tenera 1,3 23,8
Total Cefalópodos      3,6 0,0 16,2 11,1 23,8 16,0 59,5 0,0     14,9 45,6
Mictófidos 11,1
Anchoíta 1,0 24,0
Sardina fueguina 0,7
Merluza común 0,3 7,2 1,5
Merluza de cola 1,4 0,9 22,2 4,5 2,1 38,2
Nototenias 6,3 23,7 55,6 61,9 8,0 60,0    76,8 7,4
Abadejo 1,5
Savorín 0,5
Myxine sp. 1,5
Restos de peces 2,0 4,2 23,8 20,0 13,5 4,6 8,8
Total Peces 11,6 0,0 52,7 88,9 85,7 28,0 25,2 60,0    88,7 54,4
Ctenóforos 28,8
Ascidias 1,8
Poliquetos 24,0
Quetognatos 4,5

N total muestreado    1769 113  721 12 25 29 154 15 729 78
Rango de tallas 42-100   21-59  22-74 43-70    39-106      45-80 45-91     30-72   29-128  70-102

(cm LT)  
% Con contenido 55,1     27,4 46,3 75,0 84,0 86,2 72,1         3,4     26,6 51,3
% Evaginados 6,2 0,0 1,9 0,0 0,0 3,4 0,0 86,4      1,0 1,3
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Tabla 10. Estimación instantánea de los ejemplares de merluza de cola ingeridos por los peces
predadores presentes en el área de estudio.
Table 10. Instantaneous estimate of longtail hake individuals eaten by predatory fish species within the
study area.

Predador Ejemplares ingeridos %

Macruronus magellanicus 7.924.560       64,68
Merluccius australis 3.982.921       32,51
Squalus acanthias 173.965        1,42
Genypterus blacodes 122.135        1,00
Merluccius hubbsi 48.580        0,40
Total 12.252.161    100,00

Tabla 11. Parásitos en distintos órganos analizados de Micromesistius australis.
Table 11. Parasites from different organs of Micromesistius australis analyzed.

Localización Grupo Parásito

Branquias Rickettsias Epitelioquistes 
Monogenea Diclidophora micromesisti

Mesenterio Nematoda Anisakis sp. L³ (tipo I)
Hysterothylacium sp. (L3 L4 )

Cestoda Trypanorhyncha (larva)
Hígado Nematoda Anisakis sp. L³  (tipo I)
Estómago Digenea Elytrocephallus merluccii

Derogenes varicus
Ciegos pilóricos   Nematoda Hysterothylacium sp. (L³)  
Intestino Nematoda Hysterothylacium sp. (adulto)

Tabla 12. Indices de parasitismo estimados para Micromesistius australis.
Table 12. Parasitism indices estimated for Micromesistius australis.

Parásito Prevalencia (%)   Intensidad Media     Abundancia

Epitelioquistes 100 16,88 16,88
Diclidophora micromesisti 66,66 3,11 4,66
Anisakis sp. 100 43,88 43,88
Hysterothylacium sp. (L3) 100 5,60 5,60
Hysterothylacium sp. (L4) 100 0,80 0,80
Hysterothylacium sp. (adulto) 77 6,14 4,77
Digeneos 100 26,66 26,66
Cestode Trypanorhyncha (larva) 100 28,44 28,44
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Tabla 13. Datos básicos correspondientes a las estaciones oceanográficas. Los valores de temperatura,
salinidad y densidad de superficie fueron medidos a 2 m de profundidad.
Table 13. Basic data corresponding to oceanographic stations. Temperature, salinity and surface
density values were measured at 2 m depth.

Estación Latitud Longitud Prof.fdo. Dir.vto. Vel.vto. T.aire S. T.aire H. Presión T.sup. S.sup. D.sup. Prof.CTD T.fdo. S.fdo. D.fdo. T.termosal. S.termosal. T.balde

205 48°27,72' 65°24,37 98 350 24 13,6 12,5 1015 11,392 33,179 25,288 93 9,961 33,343 25,667
209 49°30,09' 64°43,82' 116 310 20 13,7 13,4 1003 11,837 33,252 25,263 116 7,428 33,268 25,997 12,680 33,150 12,8
210 49°20,39' 64°02,23' 119 220 16 10,9 9,0 1009 11,426 33,225 25,317 108 6,928 33,309 26,098 12,224 33,142 11,6
212 49°52,46' 65°16,75' 111 210 20 12,6 9,7 1014 11,594 33,180 25,252 102 7,495 33,227 25,956 12,380 33,105 12
213 50°01,79' 66°02,40' 101 210 4 12,2 11,9 1013 11,450 33,079 25,200 91 8,373 33,148 25,766 12,250 32,990
214 49°27,00' 67°02,96' 103 40 18 11,0 10,0 1012 11,626 33,142 25,216 95 9,981 33,238 25,582 12,470 33,050 12
216 50°08,57' 66°24,76' 92 180 2 12,1 11,6 1013 11,439 33,020 25,156 90 8,992 33,146 25,669 12,489 32,717 12
219 50°41,85' 65°42,90' 116 270 10 14,0 12,0 1009 10,794 33,093 25,325 109 8,023 33,123 25,799 11,777 32,778 11,2
220 51°09,42' 66°10,38' 119 340 8 13,2 12,0 998 10,375 33,050 25,367 112 8,400 33,084 25,712 11,210 32,720 10,7
222 51°13,67' 65°32,11' 129 300 6 11,8 10,5 999 9,595 33,109 25,543 123 8,648 33,416 25,935 10,529 32,718 10,3
225 51°32,97' 64°21,29' 152 240 12 10,0 8,5 1003 8,857 33,613 26,055 144 7,708 33,638 26,249 9,603 33,557 9,6
226 51°58,02' 63°51,96' 182 320 2 8,0 7,0 1004 8,840 33,406 25,895 181 7,106 33,828 26,483 9,685 33,365 9,4
227 52°20,95' 63°45,40 224 270 14 8,3 6,5 1006 8,483 33,477 26,006 220 5,743 34,095 26,872 9,325 33,409 9
231 52 43,12 64°44,44' 173 240 16 9,6 9,0 1007 8,376 33,528 26,062 169 7,752 33,702 26,293 9,263 33,145
232 52°59,92' 64°44,42' 153 240 16 9,6 9,0 1006 8,438 33,464 26,002 145 7,991 33,568 26,153 9,340 33,061 9,1
233 53°01,40' 64°03,60' 304 240 18 9,6 9,0 1008 8,258 33,495 26,054 297 6,162 34,017 26,759 9,126 33,095 9,2
234 53°28,07' 64°32,43' 141 270 14 8,6 7,0 1008 8,285 33,501 26,055 137 8,164 33,543 26,108 9,144 33,107 8,6
238 53°01,48' 63°07,12 346 330 10 15,5 14,4 1005 7,359 33,928 26,525 333 5,031 34,135 26,989 8,264 33,555 7,7
239 53°39,47' 64°09,07' 145 340 7 9,5 8,5 992 8,140 33,541 26,108 145 7,082 33,803 26,467 8,998 33,215 9,05
241 53°59,96' 63°59,98' 135 200 4 16,0 13,5 991 7,784 33,743 26,318 135 7,147 33,905 26,538 8,769 33,440 8,5
242 54°20,22' 64°42,19' 112 200 6 8,8 7,4 991 8,528 33,219 25,797 108 8,154 33,465 26,048 9,616 32,990
243 54°20,25' 65°07,99' 100 200 6 13,3 11,5 992 8,773 32,933 25,535 94 8,653 32,975 25,588 9,675 32,693 9
244 53°46,44' 65°12,05' 114 150 16 12,9 10,5 998 8,742 32,840 25,469 107 8,339 33,398 25,968 9,612 32,662 8,7
246 53°37,28' 66°17,57' 92 360 5 8,7 7,4 1001 9,077 32,960 25,510 91 9,061 32,959 25,512 9,758 32,505 9,5
249 53°47,45' 67°11,21' 55 350 6 12,2 10,5 1000 10,123 32,794 25,210 50 10,104 32,788 25,209 11,040 32,633 10,5
250 53°33,43' 66°43,58 86 350 8 12,2 10,2 1003 9,548 32,946 25,423 85 9,414 32,973 25,467 10,445 32,794 10
251 53°15,56' 66°01,43' 109 350 10 9,6 9,0 1003 8,970 32,910 25,487 106 8,537 33,235 25,810 9,895 32,741 9,4
252 53°00,05' 65°29,74' 118 350 8 9,6 9,0 1004 8,922 33,016 25,577 118 8,273 33,476 26,039 9,842 32,848 9,6
253 52°55,90' 66°06,61' 106 30 6 10,6 9,1 1002 8,944 33,156 25,683 102 8,932 33,151 25,683 9,845 32,999
254 52°56,15' 66°35,55 100 10 10 10,4 9,2 999 9,281 33,081 25,572 94 9,273 33,080 25,574 10,169 32,912 9,9
258 52 00,43 67°26,28' 92 300 8 14,2 12,8 997 9,165 33,023 25,544 92 9,006 33,028 25,575 10,075 32,858 9,9
259 52°08,95' 66°17,36' 117 250 12 12,0 11,0 1001 9,720 32,958 25,408 112 8,982 33,276 25,773 10,619 32,776 10,1
260 52°14,44' 65°11,41' 126 240 12 10,6 9,5 1005 8,974 33,217 25,726 122 8,423 33,444 25,991 9,892 33,045 9,5
265 51°42,02' 66°09,73' 118 340 12 13,2 12,0 1002 9,866 33,000 25,413 108 9,335 33,102 25,581 10,745 32,807 10,2
266 50°07,13' 67°38,44' 83 340 18 15,4 13,0 986 11,313 32,809 25,014 72 11,262 32,871 25,074 12,230 32,470 11,6
276 51°00,11' 68°59,56' 21 240 12 19,5 18,5 1016 11,069 32,798 25,050 21 11,095 32,799 25,046 12,160 32,686 10,5
277 50°59,88' 68°30,05' 87 200 8 10,6 9,0 1015 10,143 32,761 25,180 87 8,000 32,994 25,700 11,255 32,627 9,9
278 51°00,02' 68°00,27' 93 230 10 10,0 9,0 1014 9,867 32,773 25,236 93 8,998 33,004 25,557 10,676 32,477 9,9
279 51°00,03' 67°30,19' 99 230 10 9,0 8,0 1012 9,653 32,893 25,363 94 8,789 33,075 25,645 10,465 32,600 9,6
280 51°00,04' 67°00,09' 106 300 7 9,0 8,0 1011 9,345 33,071 25,553 101 8,422 33,124 25,740 10,163 32,766 9,4
281 50°59,90' 66°30,04' 113 240 4 10,9 10,4 1010 9,032 33,073 25,605 108 8,273 33,078 25,726 9,833 32,781 9,6
283 50°59,85' 66°00,26' 116 230 14 7,6 7,0 1010 9,282 33,077 25,568 112 8,389 33,096 25,723 9,7
284 51°00,09' 65°29,94' 124 230 10 8,9 7,6 1010 9,281 33,139 25,617 123 8,540 33,302 25,862 10,110 32,823 9,8
285 51°00,03' 65°00,33' 132 230 10 9,3 8,1 1010 9,131 33,191 25,682 127 8,530 33,360 25,909 9,963 32,874 9,7
286 51°00,04' 64°29,88' 138 230 10 9,9 9,0 1009 8,895 33,422 25,899 134 8,028 33,495 26,090 9,720 33,135 9,4
287 51°00,05' 64°00,14' 141 230 6 9,1 8,5 1009 8,371 33,523 26,059 141 7,617 33,581 26,217 9,211 33,247 9,1
288 51°00,26' 63°30,08' 148 180 6 8,4 8,0 1009 8,818 33,443 25,928 145 7,294 33,640 26,309 9,641 33,185
289 47°00,07' 65°29,89' 54 325 12 15,5 14,0 994 12,650 33,189 25,059 50 12,498 33,184 25,086 13,557 32,987 13,8
290 46°59,97' 65°14,96' 101 340 10 15,1 14,5 994 12,292 33,218 25,150 100 11,863 33,259 25,265 13,229 33,003
291 46°59,98' 65°00,02' 95 310 12 16,0 14,5 994 12,180 33,238 25,187 90 11,123 33,344 25,467 13,131 33,046 12,6
292 46°59,93' 64°45,02' 90 310 10 16,0 14,0 994 12,347 33,304 25,207 90 10,747 33,376 25,558 13,295 33,093 12,7
293 46°59,93' 64°29,93' 96 310 10 16,0 14,0 994 12,101 33,041 25,254 93 10,879 33,342 25,508 13,075 33,134
294 46°59,94' 64°00,21' 120 320 14 15,0 14,0 993 12,409 33,426 25,274 114 8,544 33,501 26,017 13,470 33,212 12,8
295 47°00,05' 63°30,14' 111 270 20 14,5 13,0 994 13,053 33,514 25,232 110 8,417 33,521 26,052 14,033 33,324
296 47°00,05' 63°00,42' 112 260 14 14,7 13,0 994 12,929 33,420 25,184 109 7,645 33,544 26,184 13,906 33,232 13,3
297 47°00,11' 62°29,98' 116 250 20 14,3 13,5 995 12,535 33,406 25,250 114 6,834 33,557 26,306 13,515 33,233 12,8
298 47°00,06' 61°59,96' 123 230 22 13,1 12,5 996 11,643 33,511 25,500 114 6,358 33,509 26,331 12,641 33,306 11,7
299 46°59,90' 61°29,93' 141 230 20 11,5 10,4 997 11,415 33,574 25,589 138 6,030 33,742 26,556 11,3
300 47°00,20' 61°00,18' 131 240 22 11,5 10,6 997 10,574 33,668 25,814 127 6,110 33,775 26,573 11,625 33,461 10,7
301 47°00,13' 60°45,15' 256 240 18 11,3 10,3 997 10,278 33,771 25,958 249 5,199 34,007 26,868 11,358 33,562
302 47°00,16' 60°29,85' 466 240 22 11,0 10,0 996 10,009 33,809 26,021 442 4,535 34,121 27,034 11,054 33,592 10,6
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Tabla 14. Datos correspondientes a las muestras de zooplancton.
Table 14. Basic data corresponding to zooplankton samplings.

Latitud  Longitud Estación  Estación    Hora   Volumen  LT<5mm  LT>5mm   Total   Anfípodos Eufáusidos Quetognatos 
inicial     inicial NCK general inicial filtrado (mg/m3)     (mg/m3)    (mg/m3)   (mg/m3)       (mg/m3)      (mg/m3)

48°47 65°37 1 205 2:52 29,09 34,4       180,5 214,9 103,1 77,3 0,0
49°50 64°72 2 209 3:50 40,73 49,1       196,4 245,5 12,3 184,1 <0,05
49°35 64°02 3 210 5:45 35,20 28,4       149,1 177,6 21,3 127,8 <0,05
50°02 66°05 4 213 6:14 37,33 93,8 40,2 133,9 6,7 33,5 0,0
49°46 67°04 5 214 2:09 96,97 77,3       533,7 611,0 525,9 7,7 0,0
49°45 67°06 6 214 12:43 27,15 73,7       202,6 276,2 184,2 18,4 0,0
50°70 65°71 7 219 8:24 57,41 52,3 69,7 121,9 17,4 52,3 0,0
51°16 66°17 8 220 2:09 14,55 206,2     171,8 378,0 13,7 103,1 0,7
51°54 64°35 9 225 8:24 39,47 38,0 88,7 126,7 6,3 50,7 25,3
51°96 63°86 10 226 12:43 40,73 159,6     441,9 601,5 12,3 392,8 36,8
52°73 64°74 11 231 8:09 61,09 32,7       221,0 253,7 114,6 81,8 24,6
53°00 64°05 12 233 11:16   115,40 47,7 69,3 117,0 8,7 52,0 8,7
53°48 64°52 13 234 7:12 58,96 29,7 93,3 123,0 59,4 17,0 8,5
53°02 63°00 14 238 2:09 65,94 37,9 60,7 98,6 <0,05 <0,05 60,7
53°65 64°15 15 239 8:52 49,46 25,3 44,5 69,8 4,0 25,3 10,1
54°33 65°15 16 243 6:28 46,55 21,5 38,7 60,2 36,5 2,1 0,0
53°78 65°22 17 244 10:48 71,28 35,1       441,9 477,0 434,9 0,7 0,0
53°79 67°19 18 249 2:09 34,91 11,5       104,6 116,0 103,1 <0,05 0,0
53°26 66°01 19 251 9:07 50,43 49,6       109,1 158,6 79,3 29,7 1,0
52°93 66°10 20 253 7:40 61,00 24,6         98,4 123,0 28,7 69,7 0,2
52°01 67°44 21 258 3:21 40,73 515,6     128,9 644,5 36,8 92,1 0,0
52°14 66°29 22 259 6:43 58,18 214,9     103,1 318,0 51,6 51,6 0,0
52°23 65°18 23 260 10:04 20,36 71,2 83,5 154,7 44,2 34,4 4,9
51°71 66°70 24 265 2:38 61,00 184,4 41,0 225,4 24,6 8,2 4,1
50°13 67°63 25 266 10:33 41,60 30,0       120,2 150,2 108,2 2,4 0,0
51°00 68°51 26 277 12:28 58,18 684,1   1804,7   2488,8    1650,1 154,7 0,0
50°99 66°99 27 280 0:28 50,91 500,9     412,5 913,4 137,5 275,0 <0,05
51°00 66°49 28 281 3:07 41,60 84,1       264,4 348,6 144,2 120,2 0,0
47°00 65°49 29 289 13:26 27,15 27,6 11,0 38,7 3,7 3,7 0,0
47°00 65°00 30 291 0:00 46,55 40,2       134,3 174,4 0,0 128,9 5,4
47°00 64°49 31 293 6:57 46,55 48,3 85,9 134,3 53,7 21,5 10,7
47°00 63°99 32 294 8:09 54,21 18,4       811,7 830,1 73,8 737,9 0,0
47°00 63°00 33 296 11:31 58,18 12,9       103,1 116,0 20,6 82,5       0,0
47°00 62°00 34 298 12:00 62,06 <0,05     112,8 112,8 64,5 4,0 44,3
47°00 61°00 35 300 13:40 62,06 459,2 96,7 555,9 0,0 32,2 64,5
46°99 60°48 36 302 12:43 46,06 7,6 10,9 18,5 0,0 0,0 10,9
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Figura 1.  Area investigada y ubicación de los estratos.
Figure 1.  Surveyed area and strata location.
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Figura 2. Ubicación de las estaciones de pesca.
Figure 2. Location of fishing trawls.
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Figura 3. Ubicación de las estaciones oceanográficas.
Figure 3. Location of oceanographic stations.
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Figura 4 . Posición y número de estación correspondientes a los muestreos de zooplancton.
Figure 4 . Location and number of the zooplankton sampling stations.
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Figura 5. Distribuciones de frecuencia de las densidades estimadas a partir de los lances de pesca.
Figure 5. Density frequency distributions as estimated from the fishing trawls.
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Figura 6. Area de distribución de los principales recursos ícticos demersales.
Figure 6. Distribution area of the main demersal fish.
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Figura 6. Continuación.
Figure 6. Continued.



52 INIDEP INF. TEC. 24: 1 - 70, 1999
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Figura 6. Continuación.
Figure 6. Continued.



Figura 7.  Frecuencia relativa de tallas de Macruronus magellanicus.
Figure 7. Relative size frequency of Macruronus magellanicus.

53WÖHLER ET AL.: EVALUACION DE PECES AUSTRALES, 1997



Figura 8.  Frecuencia relativa de tallas de Merluccius hubbsi.
Figure 8.  Relative size frequency of Merluccius hubbsi.
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Figura 9.  Frecuencia relativa de tallas de Salilota australis.
Figure 9.  Relative size frequency of Salilota australis.
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Figura 10.  Frecuencia relativa de tallas de Genypterus blacodes.
Figure 10.  Relative size frequency of Genypterus blacodes.
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Figura 11.  Frecuencia relativa de tallas de Merluccius australis.
Figure 11.  Relative size frequency of Merluccius australis.

Figura 12.  Frecuencia relativa de tallas de Micromesistius australis.
Figure 12.  Relative size frequency of Micromesistius australis.

Figura 13.  Frecuencia relativa de tallas de Squalus acanthias.
Figure 13.  Relative size frequency of Squalus acanthias.
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Figura 14.  Frecuencia relativa de tallas de Schroederichthys bivius.
Figure 14.  Relative size frequency of Schroederichthys bivius.

Figura 13. Continuación.
Figure 13. Continued.
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Figura 15.  Relaciones largo-peso.
Figure 15.  Length-weight relationships.
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Figura 16.  Ojivas de maduración sexual en función de la talla.
Figure 16.  Maturity-at-size ogives.

Figura 17.  Curva de crecimiento de la merluza de cola.
Figure17.  Longtail hake growth curve.
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Figura 18.  Cantidad de merluza de cola estimada por clase de edad.
Figure 18.  Longtail hake number-at-age.

Figura 19.  Relación entre la longitud total de la merluza de cola presa y la de sus predadores.
Figure 19.  Longtail hake total length - predator size relationship.

Figura 20. Miles de individuos de merluza de cola por clase de longitud total (LT cm) muertos por 
predación y canibalismo.
Figure 20. Number of longtail hake-at-size (in thousands) dead by predation and cannibalism.
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Figura 21.  Abundancia de parásitos en función de la talla del hospedador (Micromesistius australis).
A: en branquias; B: en mesenterio; C: en hígado; D: en estómago; E: en ciegos pilóricos y F: en intestino.
Figure 21.  Parasite abundance as a function of host size (Micromesistius australis). A: in gills; B: in
mesentery; C: in liver; D: in stomach; E: in pyloric caeca and F: in gut.
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Figura 22. Distribuciones de temperatura (°C) de superficie (a) y de fondo (b), de salinidad (ups) de
superficie (c) y de fondo (d).
Figure 22. Sea surface (a) and sea bottom (b) temperatures (°C); sea surface (c) and sea bottom (d)
salinity (psu).
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Figura 23. Distribución de las diferencias de temperaturas (°C) entre la superficie y el fondo.
Figure 23. Distribution of differences between sea surface temperature and sea bottom temperature(°C).
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Figura 24. Perfiles de temperatura (°C), salinidad (ups) y densidad (sigma-t) correspondientes a la
transección realizada en la latitud 47°S.
Figure 24. Temperature (°C), salinity (psu) and density (sigma-t) profiles corresponding to the
transection carried out at 47°S.
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Figura 25. Perfiles de temperatura (°C), salinidad (ups) y densidad (sigma-t) correspondientes a la
transección realizada en la latitud 51°S.
Figure 25. Temperature (°C), salinity (psu) and density (sigma-t) profiles corresponding to the
transection carried out at 51°S.
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Figura 26. Perfiles de temperatura (°C), salinidad (ups) y densidad (sigma-t) correspondientes a la
transección realizada en la latitud 53°S.
Figure 26. Temperature (°C), salinity (psu) and density (sigma-t) profiles corresponding to the
transection carried out at 53°S.



Figura 27. Densidades estimadas de zooplancton obtenido con red Nackthai.
Figure 27. Zooplankton densities estimated from Nackthai net samples.
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Figure 28. Densidad de Themisto gaudichaudii en mg/m3. Resultados obtenidos durante los cruceros
realizados durante los años 1993, 1994, 1995 y 1997.
Figure 28. Densities of Themisto gaudichaudii (mg/m3) obtained during the cruises carried out in 1993,
1994, 1995 and 1997.
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Figura 29. Ecogramas obtenidos en la transección realizada en los 51°S y grupos taxonómicos de
zooplancton. A-C: sectores muestreados con red Nackthai durante la noche. D: sector de la figura C
pero luego del amanecer.
Figure 29. Echograms corresponding to the track at 51°S and zooplankton taxanomic groups. A-C:
sections sampled with Nackthai net at night. D: same section as C but after sunrise.

NCK26
Prof: 83 m
Hora: 20:52

NCK27
Prof: 102 m
Hora: 03:02

NCK28
Prof: 109 m
Hora: 05:13

Idem NCK 28
Prof: 109 m
Hora: 08:30

A

B

C

D



Instrucciones para la preparación de Informes Técnicos 

Los informes técnicos tienen como objetivo, la rápida difusión de información científico técnica, son descriptivos, con dis-
cusión mínima y con conclusiones muy acotadas.

Para los mismos se tendrán en cuenta las siguientes instrucciones:

1. Los autores deberán presentar los trabajos en su forma definitiva y cumpliendo con todos los requisitos como para poder
ser enviados a impresión.

2. Los trabajos deberán ser aportes originales. Se presentarán acompañados por una nota dirigida al Editor Responsable y
entregados en la secretaría del Comité Editor.

3. Los trabajos solamente serán evaluados por el Comité Editor y presentados en original y preferentemente en idioma
español.

4. Una vez que el trabajo haya sido aprobado por el Comité Editor, se procederá de la siguiente manera: El texto deberá pre-
sentarse en su versión definitiva en papel blanco, tamaño caja A4, espacio simple, incluyendo Figuras y Tablas en los lugares
elegidos por el autor(res). La impresión deberá ser efectuada en impresora láser (alta definición). Deberá entregarse, asimis-
mo, una copia en diskette del manuscrito completo procesado en WP 5.1 o Word 2.0 para Window, preferentemente, (incluyen-
do las figuras, en la medida de lo posible) para su archivo en banco de datos. Para el uso de abreviaturas y unidades se deberá
seguir el Código Tipográfico adoptado por la FAO y el Sistema Internacional de Unidades. En la secretaría del Comité Editor
se dispone de ejemplares para su consulta.

5. En la primera página del trabajo se ubicará: título, formato, nombre de los autores, institución a la que pertenecen, direc-
ción postal y en la 2ª-3ª índice de contenidos.

6. El trabajo se ordenará de ser posible, de la siguiente forma: (en las dos primeras páginas) Indice (de ser necesario);
Summary; Introducción; Material y métodos; Resultados; Conclusiones; Agradecimientos; Bibliografía.

7. Deberán evitarse, en la medida de lo posible, las notas y llamadas a pie de página. De haberlas, deberán enumerarse cor-
relativamente.

8. Los nombres científicos de las especies, y toda expresión en idiomas extranjeros se escribirán en itálicas, y aquellas pal-
abras o expresiones que deseen resaltarse en negrita.

9. Los epígrafes deberán ser suficientemente claros para que se entienda lo que se desea mostrar sin que sea necesario recur-
rir al texto.

10. Para la numeración de tablas y figuras se utilizarán números arábigos. No se incluirán denominaciones tales como: cuadro,
diagrama, mapa, lámina, fotografía, etc.. En el texto la referencia a tablas y/o figuras aparecerán en mayúscula: ej. ...como se
indica en la Figura 1, ...ver Tabla 2.

11. Para la confección de las figuras se deberá tener en cuenta que éstas deberán ocupar la totalidad del ancho de la hoja de
impresión (16,0cm x 21,0cm). Deberán evitarse las superficies negras. Cuando se incluyan fotografías éstas deberán tener buen
contraste y presentarse en papel brillante.

12. Cifras. El lugar decimal deberá indicarse con “coma” o “punto” según el idioma del trabajo, sea castellano o inglés, respec-
tivamente.

13. En lo referente a las citas y lista bibliográfica, tener en cuenta las instrucciones indicadas para la Revista y Documentos
Científicos.

14. Tirada mínima = 250 ejemplares.





Trabajos publicados en la serie INIDEP Informes Técnicos
WÖHLER, O. C. 1997. Aspectos de la biología reproductiva de la castañeta (Cheilodactylus bergi) en la Zona Común de

Pesca Argentino - Uruguaya. INIDEP Inf. Téc. 16.

IRUSTA, C. G., AUBONE, A., SIMONAZZI, M. & IBAÑEZ, P. 1997. Estimación de los poderes de pesca relativos de la
flota de altura convencional merlucera argentina. Zona patagónica: 41°-48°S. INIDEP Inf. Téc. 17.

VILLARINO, M. F. 1998. Distribución estacional y estructura de tallas del abadejo (Genypterus blacodes) en el Mar Argentino.
INIDEP Inf. Téc. 18.

PEREZ, M., AUBONE, A., SIMONAZZI, M. & IRUSTA, G. 1998. Propuesta de estandarización del área barrida en
campañas de investigación dirigidas a evaluar juveniles de merluza común (Merluccius hubbsi). INIDEP Inf. Téc. 19.

ERCOLI, R., MITUHASI, T., IZZO, A., GARCIA, J. C. & BARTOZZETTI, J. D. 1998. Investigaciones sobre selectividad
de merluza de cola (Macruronus magellanicus) con red de arrastre de fondo. INIDEP Inf. Téc. 20.

PERROTTA, R.G., LASTA, C. A. & AUBONE, A. Análisis de la estratificación empleada en campañas de evaluación de
recursos demersales costeros en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya y en El Rincón, 1994. INIDEP Inf. Téc. 21.

GUERRERO, R. Oceanografía física del estuario del Río de la Plata y el sistema costero de El Rincón. Noviembre, 1994.
INIDEP Inf. Téc. 21.

CAROZZA, C. & COTRINA, C.  Abundancia  relativa  y distribución de tallas de corvina rubia (Micropogonias furnieri) y
pescadilla de red  (Cynoscion striatus) en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya y en El Rincón. Noviembre,
1994. INIDEP Inf. Téc. 21.

MACCHI, G. & ACHA, M. Aspectos reproductivos de las principales especies de peces en la Zona Común de Pesca Argentino-
Uruguaya y en El Rincón. INIDEP Inf. Téc. 21.

LASTA, C., BREMEC, C. & MIANZAN, H. Areas ícticas costeras en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya  y en
el litoral de la  provincia de Buenos Aires. Noviembre, 1994. INIDEP Inf. Téc. 21.

COUSSEAU, B., CAROZZA, C. & MACCHI, G. Abundancia, reproducción y distribución de tallas del gatuzo (Mustelus
schmitti) en la Zona Común de Pesca Argentino-Uruguaya y en El Rincón. Noviembre, 1994. INIDEP Inf. Téc. 21.

BREMEC, C. & LASTA, M. Mapeo sinóptico del macrobentos asociado a la dieta en fondos de alimentación de la corvina
rubia (Micropogonias furnieri) en el área de El Rincón. Noviembre,1994. INIDEP Inf. Téc. 21.

MADIROLAS, A. & CASTRO MACHADO, F.  Observaciones sobre la distribución vertical y caracterización de los registros
ecoicos de algunas especies de peces costeros en la plataforma bonaerense. Noviembre, 1994.  INIDEP Inf. Téc. 21.

BREMEC, C.S.,  LASTA , M.L.,  LUCIFORA L. & VALERO J. 1998. Análisis de la captura incidental asociada a la pesquería
de vieira patagónica (Zygochlamys patagonica King & Broderip, 1832). INIDEP Inf. Téc. 22

PERROTTA, R.G., PERTIERRA, J.P., VIÑAS, M.D., MACCHI, G. & TRINGALI, L.S. 1998. Una aplicación de los estudios
ambientales para orientar la pesquería de la caballa (Scomber japonicus) en Mar del Plata. INIDEP Inf. Téc. 23.

WÖHLER, O.C., GIUSSI, A.R., GARCIA DE LA ROSA, S., SANCHEZ, F., HANSEN, J. E., CORDO, H.D., ALVAREZ
COLOMBO, G.L., INCORVAIA, S., RETA, R. & ABACHIAN,V. 1999. Resultados de la campaña de evaluación de peces
demersales australes efectuada en el verano de 1997. INIDEP Inf. Téc. 24.



Trabajos publicados en la serie INIDEP Informes Técnicos
INIDEP - SHN. 1993. Seminario Taller sobre la dinámica marina y su impacto en la productividad de las regiones frontales

del Mar Argentino. INIDEP Inf. Téc. 1.

VIÑAS, M.D., SANTOS, B.A. & FERNANDEZ ARAOZ, N.C. 1994. Biomasa y composición del zooplancton de interés
trófico - pesquero en áreas del Atlántico Sudoccidental. INIDEP Inf. Téc. 2.

BALDONI, A.G. & GUERRERO, R.A. 1994. Datos de CTD en una sección de la plataforma y talud continental argentinos
entre 38° - 39° S, período 1987 - 1991. INIDEP Inf. Téc. 3.

PERROTTA, R.G. 1995. Caballa (Scomber japonicus). Muestreo de desembarque en el puerto de Mar del Plata (38° LS - 57°
30’ W). Temporadas de pesca 1991/92 y 1992/93. INIDEP Inf. Téc. 4.

COUSSEAU, M.B. (Ed.) 1995. Peces, crustáceos y moluscos registrados en el sector del Atlántico Sudoccidental comprendido
entre 34° y 55° S, con indicación de las especies de interés pesquero. INIDEP Inf. Téc. 5.

PERROTTA, R.G., LASTA, C. & AUBONE, A. 1995. Un nuevo criterio de estratificación para campañas demersales costeras
y resultados de la evaluación de corvina (Micropogonias furnieri) en el invierno de 1994. INIDEP Inf. Téc. 6.

IRUSTA, G., PEREZ, M., BAMBILL, G. & HERNANDEZ, D. 1996. Análisis de la eficiencia y del poder de pesca relativos
entre los BIPs Dr. E.L. Holmberg y Cap. Oca Balda respecto de la merluza común (Merluccius hubbsi). INIDEP Inf. Téc. 7.

BAMBILL, G., PEREZ, M., RENZI, M., DATO, C., WÖHLER, O., CAÑETE, G. & BEZZI, S. 1996. Evaluación de merluza
(Merluccius hubbsi) en la plataforma argentina, entre 34° S y 48° S en agosto y setiembre de 1993. INIDEP Inf. Téc. 7.

HANSEN, J.E., MADIROLAS, A. & PERROTTA, R.G. 1996. Evaluación del efectivo bonaerense de anchoíta (Engraulis
anchoita) entre las latitudes de 34° y 38° S en el otoño de 1994. INIDEP Inf. Téc. 8.

CASSIA, M.C. & PERROTTA, R.G. 1996. Distribución, estructura de tallas, alimentación y pesca de la merluza negra
(Dissostichus eleginoides Smith, 1898) en un sector del Atlántico Sudoccidental. INIDEP Inf. Téc. 9.

GIUSSI, A.R. 1996. Descripción del otolito de la merluza de cola (Macruronus magellanicus, Pisces: Merlucciidae) y su
utilización en la determinación de la edad. INIDEP Inf. Téc. 10.

CASSIA, M.C. 1996. Edad y crecimiento de la polaca (Micromesistius australis Norman 1937) en el Atlántico Sudoccidental.
INIDEP Inf. Téc. 10.

PERROTTA, R.G. & FERNANDEZ GIMENEZ, A. 1996. Estudio preliminar sobre la edad y el crecimiento del pez palo
(Percophis brasiliensis Quoy et Gaimard 1824). INIDEP Inf. Téc. 10.

ROUX, A. & BREMEC, C. 1996. Comunidades bentónicas relevadas en las transecciones realizadas frente al Río de la Plata
(35° 15’S), Mar del Plata (38° 10’S) y Península Valdés (42° 35’S), Argentina. INIDEP Inf. Téc. 11. 

VILLARINO, M. 1997. Evolución de las capturas de abadejo (Genypterus blacodes) en relación a las de merluza (Merluccius
hubbsi) por mes y área de pesca durante los años l987-1990. INIDEP Inf. Téc. 12.

ROUX, A.M. & FERNANDEZ, M. 1997. Caracterización de los fondos de pesca del langostino patagónico Pleoticus muelleri
en el golfo San Jorge y litoral de la provincia de Chubut-Argentina. INIDEP Inf. Téc. 13. 

DÍAZ DE ASTARLOA, J. M., CAROZZA, C. R., GUERRERO, R. A., BALDONI, A. G. & COUSSEAU, M. B. 1997.
Algunas características biológicas de peces capturados en una campaña costera invernal en 1993, en el área comprendida
entre 34° y 41° S y su relación con las condiciones ambientales. INIDEP Inf. Téc. 14.

HANSEN, J.E., PERROTTA, R.G., PAJARO, M., SCARLATO, N., CAROZZA, C.R., COTRINA, C.P. & COUSSEAU, M.B.
1997. Muestreo bioestadístico de pescado en el Puerto de Mar del Plata. Anchoíta (Engraulis anchoita). Período 1986 -
1990. Caballa (Scomber japonicus). Período 1986 - 1991. Corvina rubia (Micropogonias furnieri). Período 1986 - 1988.
INIDEP Inf. Téc. 15.

WÖHLER, O. C. 1997. Crecimiento y mortalidad de la castañeta (Cheilodactylus bergi) en la Zona Común de Pesca Argentino
- Uruguaya. INIDEP Inf. Téc. 16.

(Continúa en el interior de la contratapa)




