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INTRODUCCIÓN

En las diferentes regiones del Golfo San Jorge
y el litoral de la Provincia del Chubut se ha de-
sarrollado históricamente una gran cantidad de
investigaciones biológico-pesqueras, debido fun-
damentalmente a la presencia de dos de los
recursos pesqueros más importantes del país: la
merluza común Merluccius hubbsi Marini, 1933
y el langostino patagónico Pleoticus muelleri
Bate, 1888. Estas especies, conjuntamente con el
calamar Illex argentinus (Castellanos, 1960)
totalizaron, por ejemplo, alrededor del 76% del
total de las exportaciones durante 2015 (Subse-
cretaria de Pesca y Acuicultura, 2015). Con res-
pecto a la merluza común, la pesquería es una de
las más importantes de la Argentina. A modo de
ejemplo, en 2011 solo esta especie representó el
51% de las capturas del país. Si bien la especie se
distribuye ampliamente en la plataforma argenti-
na, entre los 50 y los 400 m de profundidad, en
la región del Golfo San Jorge se encuentran con-
centraciones significativas de prerreclutas de
merluza, lo que ha motivado estudios sobre las
comunidades bentónicas asociadas. Para más
detalles sobre la pesquería consultar Irusta et al.
(2016). Con respecto a las pesquerías de inverte-
brados, tanto en el Golfo San Jorge como en el
litoral de Chubut se obtienen capturas de alto
valor comercial del langostino patagónico (Ber-
tuche et al., 1987; Boschi, 1989; Boschi et al.,
1992). Una síntesis reciente sobre diferentes
aspectos de la pesquería desarrollada en torno a
esta especie puede ser consultada en Moriondo
Danovaro et al. (2016), en dónde se presentan los
conocimientos más recientes sobre la dinámica
de la pesquería del langostino. Si bien otros
ambientes costeros norpatagónicos como el
Golfo Nuevo, el Golfo San José y el Golfo San
Matías han sido estudiados en relación con recur-
sos malacológicos de importancia comercial,
estos estudios no han alcanzado el grado de deta-
lle del Golfo San Jorge y sus regiones adyacentes
(ver referencias en Roux et al., 1995). 

En este marco pesquero, los estudios bentóni-
cos se enfocaron en dos aspectos principales. Uno
de ellos es la caracterización de las comunidades
macrobentónicas asociadas al langostino patagó-
nico en diferentes etapas del ciclo de vida (Roux
et al., 1995; Roux y Fernández, 1997; Roux,
2000, 2003, 2005 a, 2005 b, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011; Roux y Piñero, 2003; Gaitán et al.,
2013; Souto y Giberto, 2014) y, más recientemen-
te, la caracterización de las asociaciones bentóni-
cas relacionadas con los prerreclutas de la merlu-
za común. Este último enfoque de trabajo que
analiza la composición faunística en fondos que
sirven de refugio a los prerreclutas también se ha
llevado a cabo en la Zona Común de Pesca
Argentino-Uruguaya y zonas marinas aledañas,
además del Golfo San Jorge (Bremec et al., 2011;
Giberto et al., 2014). Por otra parte, recientemen-
te se ha realizado una campaña de investigación
ambiental (CC-01/2008) a partir de un monitoreo
en transecta asociado al frente de mareas de
Península Valdés, otra región de gran interés bio-
lógico dentro de los ecosistemas patagónicos. En
este capítulo se resumirán también algunos de los
resultados de las investigaciones bentónicas lle-
vados a cabo en dicho sector.

ÁREA DE ESTUDIO

El Golfo San Jorge se extiende desde el Cabo
Dos Bahías al norte hasta el Cabo Tres Puntas al
sur (Figura 1), con una cuenca aproximada de
39.000 km2 (Reta, 1986). Se encuentran profun-
didades máximas cercanas a los 100 m en el área
central, mientras que en gran parte de su exten-
sión las profundidades oscilan entre los 50 y
90 m. Los fondos presentan dos fracciones sedi-
mentarias principales: una fracción de grano
mediano a grueso, con predominio de grava y
arena, y una fracción con marcado predominio de
fango y arena (Roux et al., 1995; Fernández et
al., 2003). Una descripción detallada de las carac-
terísticas ambientales de la región puede consul-
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tarse en Fernández et al. (2003, 2007, 2008) y
Fernández y Cucchi Colleoni (2013). Por otra
parte, el área de Península Valdés se caracteriza
por un frente térmico (Figura 1) desarrollado
durante los meses de primavera y verano, que

presenta una región costera verticalmente homo-
génea (mezclada por las corrientes de marea), una
región de transición débilmente estratificada y
otra región altamente estratificada que se extien-
de hacia el este hasta el talud continental, con una
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Figura 1. Principales áreas de estudio en los ecosistemas norpatagónicos. Se ejemplifican dos diseños de campañas de investi-
gación del INIDEP para el Golfo San Jorge (Campaña de evaluación de prerreclutas de merluza, EH-05/2005) y para
Península Valdés (Campaña de oceanografía biológica, CC-01/2008). En esta última región se muestra en un recuadro
el perfil de temperatura del frente de mareas obtenido durante la Campaña CC-01/2008. GSJ: Golfo San Jorge, PV:
Península Valdés, CDB: Cabo Dos Bahías, CTP: Cabo Tres Puntas.

Caleta
Olivia

Comodoro
Rivadavia

Camarones

Rawson

Puerto Madryn

PV

GSJ

Sudamérica

CDB

CTP

EH-05/2005

CC-01/2008

San Antonio Oeste

Chubut

Santa Cruz

Río Negro



pronunciada termoclina debida al calentamiento
de las aguas en la superficie (Acha, 2009). Este
frente es una región de alta producción biológica,
y las grandes concentraciones de nutrientes
observadas son consecuencia de la intensa mezcla
vertical en la región homogénea del sistema
(Carreto et al., 1986). 

FAUNA BENTÓNICA

El bentos asociado a prerreclutas de merluza

Los patrones de migración vertical de los pre-
rreclutas de la merluza común Merluccius hubbsi
sugieren que la utilización del hábitat bentónico
podría brindarles un ambiente beneficioso para su
supervivencia, ya sea a través de conexiones tró-
ficas o refugio frente a la depredación (Giberto et
al., 2006). En este contexto se han realizado estu-
dios recientes sobre la comunidad bentónica cap-
turada durante las campañas de evaluación de los
prerreclutas de merluza, tanto en la zona marina
externa frente al Río de la Plata (en la Zona
Común de Pesca Argentina-Uruguaya) como en
el Golfo San Jorge y zonas aledañas (Bremec et
al., 2011, 2012; Giberto et al., 2006, 2014, 2015).
Durante los muestreos llevados a cabo en aguas
patagónicas se encontraron 147 taxones bentóni-
cos, encontrándose que sus comunidades están
generalmente dominadas por crustáceos, molus-
cos y equinodermos. Si bien se encontraron dife-
rentes asociaciones, las más frecuentes están
dominadas por crustáceos (e.g. Pterygosquilla
armata, Munida gregaria), bivalvos (e.g. Tinda-
ria striata, Neilonella sulculata, Ennucula puel-
cha, Pandora cistula) y algunas especies de tuni-
cados, encontrándose también fondos dominados
por la vieira patagónica Zygochlamys patagonica.
También se encontraron zonas caracterizadas por
equinodermos (e.g., Pseudechinus magellanicus,
Cosmasterias lurida, Arbacia dufresnii) y otros
crustáceos (e.g., Libidoclaea granaria, Austro-
pandalus grayi) (Figura 2). 

La mayor riqueza de crustáceos, moluscos y
equinodermos y las asociaciones faunísticas más
típicas coinciden, en el Golfo San Jorge, con lo
encontrado habitualmente como fauna acompa-
ñante durante las evaluaciones del langostino
patagónico, a pesar de las diferencias en el arte de
pesca utilizada. La distribución de las diferentes
asociaciones se puede relacionar parcialmente con
la sedimentología y la profundidad de la región. Si
bien las asociaciones bentónicas siguen caracteri-
zadas por un núcleo similar de especies, en un
estudio realizado en años diferentes se encontra-
ron diferencias en diversidad, lo que sugiere posi-
bles cambios en la estructura interna de las comu-
nidades del golfo entre 2005 y 2011 (Giberto et
al., 2015). Los estimadores de riqueza asintótica
total varían entre 154 y 184 en aguas patagónicas.
Varias de las asociaciones se caracterizan por la
presencia de especies o grupos bentónicos que
aumentan la complejidad y la diversidad del sus-
trato en fondos blandos submareales, lo que
podría incrementar el refugio ante la depredación.
Posiblemente ésta sea la conexión más clara que
existe entre el bentos y los prerreclutas de merlu-
za, aunque esta hipótesis deberá ser evaluada a
largo plazo con estudios dirigidos específicamente
al bentos, aprovechando la línea de base generada
a partir de los muestreos de captura incidental. 

El bentos asociado a la pesquería de langostino

Dado el hábito bentónico-demersal de dicha
especie, desde los comienzos de la pesquería se ha
buscado evaluar las características y la distribu-
ción espacial de las comunidades macrobentónicas
a las que el recurso se asocia durante las distintas
etapas de su ciclo de vida. Los estudios desarrolla-
dos sobre las comunidades bentónicas del Golfo
San Jorge y la caracterización de los fondos de
pesca del langostino patagónico en el golfo y en el
litoral del Chubut (e.g., Roux et al., 1995; Roux y
Fernández, 1997) han servido para realizar un
inventario detallado de los organismos bentónicos
de la región. El monitoreo de dichas comunidades
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Figura 2. Fauna bentónica típicamente encontrada en los ecosistemas norpatagónicos, tanto en el Golfo San Jorge (A, B, D, E)
como en Península Valdés (C, F, G, H, I). Se puede observar un grupo de ascidias que habitan los fondos blancos fan-
gosos de la región costera (A), los prerreclutas de merluza típicamente asociados a fondos bentónicos de estructura com-
pleja del golfo (B), el cangrejo Libidoclaea granaria (C), el cangrejo rojo Platyxanthus patagonicus (D), el langostino
Pleoticus muelleri (E) y fondos dominados por “jardines de esponjas”, vieiras, poliquetos y equinodermos (F-I). Excepto
A, que fue colectada mediante una draga Day, todas las fotos corresponden a capturas con red piloto. 
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se realiza desde 1992, momento en el que se inicia
el registro de invertebrados que forman parte de la
captura incidental de los lances de pesca del lan-
gostino patagónico, monitoreo que se lleva a cabo
habitualmente en las campañas de evaluación de
dicho recurso (Roux et al., 1995). Dicha línea de
investigación ha caracterizado las comunidades
macrobentónicas del Golfo San Jorge y del litoral
de Chubut, su relación con la composición granu-
lométrica predominante y su asociación con la pre-
sencia del langostino patagónico (ver Roux y Fer-
nández 1997; Roux, 2000, 2008, 2009, 2010,
2011; Gaitán et al., 2013; Souto y Giberto 2014,
entre otros). Durante las campañas de evaluación
del Instituto Nacional de Investigación y Desarro-
llo Pesquero (INIDEP) más recientes el langostino
P. muelleri aparece asociado principalmente con
los crustáceos Munida gregaria, Munida subrugo-
sa, Pterygosquilla armata, Lithodes santolla y
Peisos petrunkevitchi, el cnidario Renilla sp., el
braquiópodo Magellania venosa y el tunicado
Ascidiella aspersa. Dichas especies asociadas pue-
den formar diferentes comunidades bentónicas que
se relacionan en cierta medida con áreas geográfi-
cas particulares, encontrándose grupos de especies
particulares en las zonas norte y sur del golfo, en
la boca y en el litoral de Rawson. Las langostillas
M. gregaria y M. subrugosa suelen alcanzar las
mayores abundancias en la zona sur, mientras que
el cnidario Renilla sp. es más abundante en el
norte. El estomatópodo P. armata suele ser la espe-
cie dominante en términos de biomasa en la zona
de la boca del golfo. Sobre el litoral de Rawson
encontramos una dominancia de taxones sésiles,
representados principalmente por anémonas y
ascidias (Figura 2). 

Las comunidades bentónicas de Península Val-
dés 

Uno de los primeros trabajos sobre las comuni-
dades bentónicas epifaunales realizados en la
región frontal de Península Valdés se llevó a cabo
durante 1993 (Campaña EH-12/1993), utilizando

una rastra tipo Picard (Roux y Bremec, 1996). En
un total de 9 estaciones entre los 67 y 120 m se
registraron 59 taxones. Las especies con mayor
grado de presencia en esta zona fueron Sertularia
sp., Amphisbetia operculata, Neilonella sulcula-
ta, Didemnium sp., Pandora patagonica, Cteno-
discus australis, Eunice frauenfeldi, Hermadion
magalhaensi, Corynactis sanmatiensis y Tedania
sp. (Figura 2). Los resultados de esta campaña
sugieren un gradiente de recambio espacial,
desde una región costera caracterizada por fondos
de arena gruesa con conchilla y cantos rodados,
en donde se encuentra una gran variedad de orga-
nismos coloniales, hasta las regiones de mayor
profundidad en dónde dominan los sedimentos de
arena mediano-fina con fango. En este último
grupo de estaciones se han encontrado especies
tales como Neilonella sulculata, Volvarina warre-
nii y Limopsis hirtella. Más recientemente,
durante la campaña realizada en diciembre de
2008 se realizaron muestreos de las comunidades
bentónicas epifaunales mediante una red piloto y
de las comunidades infaunales mediante una
draga Day (8 sitios), con el objetivo de obtener
información cuantitativa de dichas comunidades.
Se identificaron 165 taxones en toda el área (127
colectados mediante las dragas y 69 mediante las
redes de pesca), conformando un gradiente de
especies que va cambiando desde una zona coste-
ra (~ 60 m) en la región homogénea del frente,
luego una zona de transición y finalmente un
grupo hacia zonas más profundas en la región de
estratificación frontal (~ 80 m) (Figura 1). Los
poliquetos (48,8% del total), moluscos (19,9%) y
crustáceos (15,8%) dominan numéricamente la
zona homogénea, mientras que en la región estra-
tificada los poliquetos (43,2%), cnidarios
(23,4%) y crustáceos (22,8%) son los grupos más
importantes. Cuando se consideran los valores de
biomasa es dónde observamos las diferencias más
grandes. Mientras que en la región homogénea
los braquiópodos (52% del total) y crustáceos
(33%) son los grupos más importantes, en la
región estratificada los poríferos (40%), polique-
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tos (20%) y equinodermos (11%) son los grupos
más destacados. Los taxones más importantes de
toda la región de muestreo fueron una especie del
Orden Actiniaria (valores promedio por sitio de
101 ind.m2 y 17,6 g.m2), los poliquetos Cirratu-
lus sp. (54,5 ind.m2 y 2,2 g.m2), Syllidae (41
ind.m2 y 0,09 g.m2) y Nephtys sp. (15 ind.m2 y
0,08 g.m2), el braquiópodo Magellania venosa
(14,3 ind.m2 y 13,3 g.m2) y varias especies de
esponjas (74,4 g.m2), entre otros. En conjunto con
el estudio de las comunidades de esta región, se
analizaron también las variaciones en la estructu-
ra trófica (Gaitán, 2012).

BENTOS Y PESQUERÍAS

La información presentada sugiere que la com-
posición de la fauna bentónica que brinda refugio
a los prerreclutas de merluza común a la vez cons-
tituye la captura incidental de la pesquería de lan-
gostino patagónico. Las comunidades bentónicas
en fondos de reclutamiento de la merluza común
se caracterizaron principalmente por una elevada
riqueza de crustáceos, moluscos y equinodermos.
Otros grupos bentónicos emergentes (tunicados,
poríferos, cnidarios) no presentaron una gran
diversidad de especies pero fueron importantes en
términos de biomasa. De todas maneras es nece-
sario aclarar que la baja diversidad de estos últi-
mos se debe también en parte a la dificultad de
realizar determinaciones a un bajo nivel taxonó-
mico a bordo de los buques de investigación. Los
poríferos son un ejemplo particular de este caso,
en el que su diversidad ha ido aumentando con los
años debido a que se ha mejorado el conocimiento
taxonómico (por ejemplo, Schejter et al., 2006) y
no porque hayan habido cambios evidentes en el
ecosistema. Por otra parte, y dado que en el área
patagónica aquí analizada se desarrollan pesquerí-
as comerciales de arrastre, se deberán realizar
también estudios dirigidos a analizar sus efectos
en la diversidad de sus comunidades bentónicas,
sobre todo en las especies que otorgan mayor

complejidad al fondo, los que seguramente contri-
buirá a entender mejor las relaciones con los pro-
cesos de reclutamiento de la merluza común. Con
respecto a la pesquería de langostino, ya se ha
señalado que el estado de los fondos de pesca se
ha monitoreado durante más de 20 años durante
las campañas de evaluación de dicho recurso (ver
Roux, 2011 y citas incluidas). Por otro lado, la
información sobre especies bentónicas capturadas
incidentalmente durante el período 2011-2014,
obtenida por observadores a bordo, muestra que
los taxones más frecuentes suelen ser Munida gre-
garia, Lithodes santolla, Zygochlamys patagoni-
ca y diversas especies de Porifera, y que el núme-
ro de especies capturadas fue similar al registrado
en años previos (Roux, 2009, 2010; Souto y
Giberto, 2014; Souto, 2016). Asimismo, se ha
señalado una alta concentración de P. armata y
otros crustáceos depredadores y carroñeros en el
sector norte y aguas abiertas del Golfo San Jorge,
relacionada estrechamente con fondos sobre los
que actúa la red tangonera y por lo tanto en rela-
ción con la disponibilidad de alimento, producto
del descarte de la pesquería (Roux y Piñero, 2003;
Souto, 2016). Debido a la necesidad de un enfo-
que ecosistémico para la evaluación de la evolu-
ción de la pesquería de langostino patagónico, los
autores señalan la necesidad de dar continuidad al
monitoreo del bentos en los sectores intensamente
expuestos a la actividad extractiva. Finalmente, y
considerando las actividades pesqueras que se
realizan sobre diferentes invertebrados bentónicos
de la región de Península Valdés, también se han
realizado estudios sobre la presencia de toxinas en
los sedimentos y organismos bentónicos (Monto-
ya y Carignan, 2011). 
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