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INTRODUCCIÓN

Los capítulos precedentes hacen referencia a
sistemas bentónicos que en diferente medida sus-
tentan pesquerías de arrastre, demersal o de
fondo, en diversas áreas de la plataforma conti-
nental argentina. En las mismas, el Instituto
Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero
(INIDEP) ha llevado a cabo investigaciones sobre
el bentos en el marco de los proyectos de evalua-
ción de dichos recursos pesqueros. Asimismo,
han surgido iniciativas, conjuntamente con otras
instituciones, para la exploración científica en
otras áreas subantárticas y antárticas. El presente
capítulo reúne aspectos sobre biodiversidad y dis-
tribución de especies bentónicas que se han estu-
diado en ambientes australes del Atlántico Sudoc-
cidental durante los últimos años y a partir de
campañas exploratorias llevadas a cabo por
buques de bandera argentina. Dichas investiga-
ciones se realizaron en regiones de importancia
pesquera que fueron objeto de interés para pro-
fundizar los conocimientos sobre la riqueza espe-
cífica y condición de los ambientes sometidos a
explotación comercial. Las mismas caracterizan
la comunidad bentónica en el Banco Burdwood
(Schejter et al., 2012, 2015, 2016 a, 2017 a, b),
incluyendo importantes datos faunísticos para el
Área Marina Protegida (AMP) Namuncurá, así
como en áreas circundantes a las Islas Georgias
del Sur (Roux et al., 2002, 2005; Gaitán et al.,
2013 a), lo cual permitió identificar algunos Eco-
sistemas Marinos Vulnerables (EMV) (Gaitán et
al., 2013 b). Además, se realizaron algunas con-
tribuciones en el estudio de los ecosistemas antár-
ticos, los cuales revisten un interés mundial desde
el punto de vista de la conservación (Gaitán et al.,
2015 a; Schejter et al., 2016 b, c, 2017 c).

Con respecto a las AMP, la Argentina es consi-
derado uno de los países que menor cantidad
posee (Klein et al., 2015). Estas áreas constituyen
herramientas de manejo clave para la conserva-
ción de la biodiversidad dado que proveen hábi-
tats seguros para la cría, migración y recupera-

ción de especies. Algunas son zonas no explota-
bles mientras que otras permiten pesca limitada.
En el caso de áreas correspondientes al Banco
Burdwood, a partir de tramitaciones legislativas
comenzadas en 2008 se arribó a la concreción de
la primer AMP en aguas abiertas de la Argentina,
por medio de la Ley Nº 26.875 de 2013. El sector
delimitado, nominado AMP Namuncurá, es obje-
to de relevamientos oceanográficos y biológicos
desde 2013 y constituye una de las zonas bajo
protección con mayor superficie de la Argentina,
que se suma a las 43 costeras ya existentes (Caille
et al., 2013).

En el caso de las Islas Georgias del Sur, aquí se
presenta información faunística sobre el ambiente
bentónico obtenida a partir de campañas de
investigación realizadas a bordo del BIP “Dr.
Eduardo L. Holmberg” durante 1994 y 2013 (EH-
02/1994 y EH-02/2013), organizadas conjunta-
mente por el INIDEP y el Instituto Antártico
Argentino (IAA). El objetivo de las mismas fue
monitorear el estado poblacional del pez de hielo
(Champsocephalus gunnari) y otras especies
comerciales y el análisis de la estructura de la
comunidad de invertebrados bentónicos asocia-
dos a su hábitat. Considerando que otro método
utilizado para preservar espacios marinos consis-
te en la protección de ambientes sensibles y suje-
tos a disturbio antropogénico, los estudios aquí
contenidos contribuyen a identificar algunos
ambientes de fondo que podrían considerarse
EMV dentro la zona relevada. 

Por último, a partir de la participación en las
campañas antárticas multidisciplinarias a bordo
del BO “Puerto Deseado” en los veranos australes
de 2012, 2013 y 2014 fue posible caracterizar la
comunidad bentónica en diferentes regiones
antárticas y desarrollar investigaciones particula-
res en dos grupos de organismos considerados
“sensibles”, característicos de EMV, tales como
los corales y las esponjas (Schejter, 2012; Schej-
ter y Güller, 2013; Gaitán et al., 2014; Schejter et
al., 2017 c).
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BANCO BURDWOOD-AMP NAMUNCURÁ

El Banco Burdwood (BB) integra el Arco de
Scotia, conjunto de islas y plataformas submari-
nas que conectan Sudamérica y el continente
antártico. Es una meseta submarina localizada
200 km al sur de las Islas Malvinas y 150 km al
este de Isla de los Estados, Tierra del Fuego.
Comprende unos 28.000 km2 delimitados por la
isobata de 200 m, entre 54° S-55° S y 56° W-62°
W; se extiende cerca de 370 km en sentido este-
oeste y varía entre 50 y 100 km en el sentido
norte-sur (Figura 1). La profundidad de la meseta
varía entre 50 y 200 m y el fondo marino desem-
boca en un talud que alcanza desde 1.100 m hasta
más de 3.000 m de profundidad (Zunino e Ichazo,
1979). La zona se caracteriza por la presencia de
aguas subantárticas con temperaturas de entre 4 y
5 °C en la superficie, con valores de salinidad
media de 34 (Piola y Gordon, 1989; Guerrero et
al., 1999).

Dada su ubicación geográfica, el BB está
incluido en el ecosistema de plataforma austral
que se extiende desde los 47° S hasta 55° S
(Sabatini et al., 2004). El mismo está caracteriza-
do por elevada productividad, que sustenta varias
especies de peces (la polaca Micromesistius aus-

tralis, la merluza negra Dissosticus eleginoides,
la merluza de cola Macruronus magellanicus, la
nototenia común Patagonotothen ramsayi y la
sardina fueguina Sprattus fuegensis) y calamares
(Doryteuthis gahi, Illex argentinus) de importan-
cia comercial (Sánchez et al., 1995; Sabatini et
al., 2004, 2012; Padovani et al., 2012). Además,
constituye tanto el área de cría de especies ícticas
como el área trófica de elefantes marinos, aves y
cetáceos (Falabella, 2017).

De acuerdo con lo establecido por la Conven-
ción sobre Diversidad Biológica (Convention on
Biological Diversity −www.cbd.int) el término
“área protegida” se define como “un área geográ-
fica definida que está designada o regulada y
manejada para lograr objetivos de conservación
específicos”. Según la Ley Nº 26.875, el AMP
Namuncurá se divide en tres zonas (Figura 1). La
zona Núcleo contiene una porción representativa
de la biodiversidad de los fondos marinos del BB,
que por sus características ecológicas y vulnera-
bilidad ambiental requiere medidas de protección
estricta, sujeta solamente a actividades necesarias
para su control y fiscalización. La zona de Amor-
tiguación es el espacio debidamente delimitado
que rodea la zona Núcleo, en la cual se podrán
desarrollar actividades de investigación científica
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Figura 1. Banco Burdwood, Área Marina Protegida (AMP) Namuncurá. Localización de las zonas Núcleo, Amortiguación y
Transición. 
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y la zona de Transición, delimitada por los límites
externos de la zona de Amortiguación y la isobata
de los 200 m de profundidad definida en la carto-
grafía oficial, en la cual se podrán desarrollar
actividades productivas y extractivas. 

Fauna bentónica

Desde hace más de 100 años el BB es conocido
como una zona de elevada riqueza bentónica,
debido a que esta región ha sido frecuentemente
visitada al inicio de muchas campañas antárticas,
tanto históricas como actuales. Recientemente, el
inventario de especies bentónicas del BB y más
específicamente del AMP Namuncurá fue actuali-
zado a partir de un muestreo desarrollado durante
una campaña antártica a bordo del BO “Puerto
Deseado”, realizada en abril de 2013. Los taxones

bentónicos fueron colectados con red de arrastre
tipo Piloto y con rastra cuadrangular (45 × 50 ×
12 cm) en las zonas del núcleo (101 m) y amorti-
guación (113 m) del AMP y en el talud oeste (236
m) del banco. Se registró un total de 235 taxa en
los 3 sitios relevados; el detalle de la composición
específica puede consultarse en Schejter et al.
(2016 a, 2017 a). Es interesante señalar que se
detectaron notables diferencias en la composición
específica de cada zona (Figura 2), información
de utilidad para el Plan de Manejo del AMP. Las
zonas denominadas Núcleo y Amortiguación del
AMP compartieron más del 50% de los taxa
(principalmente briozoos, hidrozoos y crustáce-
os). Solo el 30% de los taxones fueron registros
de especies compartidas entre el talud y la zona
Núcleo y entre el talud y la zona de Amortigua-
ción (principalmente briozoos en ambos casos).
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Figura 2. Invertebrados bentónicos colectados en Banco Burdwood-Área Marina Protegida Namuncurá durante la campaña BO
“Puerto Deseado” realizada en 2013. A) Zona Núcleo. B) Zona de Amortiguación. C) Talud del Banco.
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La riqueza de especies de briozoos fue menor en
el talud, mientras que los antozoos (octocorales,
corales verdaderos y anémonas) fueron única-
mente registrados en dicha zona. Las numerosas
morfoespecies de esponjas registradas fueron
diferentes en todas las áreas, con la excepción de
una especie del Género Mycale.

En el Núcleo se identificaron 140 taxones.
Briozoos y moluscos presentaron las mayores
riquezas (47 y 25 taxones, respectivamente).
Entre los crustáceos se registraron las especies
comerciales de litódidos Lithodes confundens y
Paralomis granulosa. Se registraron Stylasteri-
dae (falsos corales), con lepas (Ornatoscalpellum
gibberum) como organismos epibiontes. En la
zona de Amortiguación fueron conspicuos los
braquiópodos (organismos vivos y valvas) y los
tubos calcáreos de poliquetos serpúlidos; aquí se
identificaron 106 taxones bentónicos, de los cua-
les 48 fueron briozoos. En cambio, el talud se
caracterizó por la mayor contribución (en térmi-
nos de biomasa relativa) de corales (Primnoidae,
Flabellidae, Stylasteridae) y ofiuroideos (Ophiu-
ra lymanii, Gorgonocephalus chilensis), dentro
de un total de 86 taxones colectados. Muchas de
las especies colectadas en BB, especialmente
aquellas presentes en las áreas Núcleo y de Amor-
tiguación, son frecuentemente registradas en las
zonas de pesca de vieira patagónica del frente de
talud (Bremec y Lasta, 2002; Schejter et al.,
2014). La gran riqueza del hábitat también se
debe, en parte, a la estructuración tridimensional
generada a partir de ciertos organismos como las
esponjas, los corales y algunos briozoos que
generan desde sus propias estructuras refugios y
nuevos sustratos de asentamiento. De este modo,
los procesos epibióticos y las diferentes asocia-
ciones entre especies (Capítulo 8) contribuyen en
gran medida a la biodiversidad de la región. 

Dentro de los invertebrados que componen el
ecosistema bentónico en el BB también se desta-
can organismos considerados vulnerables, taxo-
nes indicadores según Jones y Lockhart (2011).
El elevado número de taxones solo conocidos o

registrados para esa zona así como la notable
riqueza de fauna bentónica (ver Schejter et al.,
2016 a, 2017 a, b) han impulsado la ampliación
de los muestreos biológicos en las tres regiones
del AMP y su talud, llevados a cabo durante 2016.
El objeto de los mismos ha sido principalmente
identificar patrones de distribución de taxones
indicadores vulnerables al arrastre pesquero y
consecuentemente contribuir a estrategias de
manejo del AMP Namuncurá. 

El BB, al formar parte del conjunto de islas y
plataformas submarinas que componen el deno-
minado Arco de Scotia, juega un importante rol
en la conexión entre Sudamérica y la Península
Antártica, constituyendo así un puente de disper-
sión para algunas especies marinas (Arntz, 2005;
Barnes, 2005). El análisis integrador de los datos
generados en las campañas de investigación lle-
vadas a cabo entre 2013 y 2017, también aportará
información biogeográfica de utilidad para reco-
nocer posibles endemismos y patrones de distri-
bución de organismos bentónicos en el Atlántico
Sur.

Bentos y pesquerías

Si bien la creación del AMP se concretó por
medio de la Ley Nº 26.875 de 2013, las medidas
de protección del área del BB y sus inmediacio-
nes comenzaron en 2004, al establecerse una zona
de veda para la pesca de la merluza negra (Dis-
sostichus eleginoides) y prohibirse la pesca de
arrastre de fondo en el talud y zona oeste del
banco; solamente los buques con inspector u
observador a bordo que capturaran un número de
juveniles de la especie inferior al 15% del total
capturado se exceptuarían de tal prohibición
(CFP N° 3/2004, ver Falabella, 2017). En 2008,
asimismo, tanto el Consejo Federal Pesquero
como la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura,
establecieron una zona del BB como área de veda
total y permanente para la pesca, lo cual represen-
tó un logro para promover la conservación de los
fondos marinos (Falabella, 2017).
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Dado que los resultados recientes resaltan la
riqueza faunística en los fondos del área del BB
(Schejter et al., 2016 a, 2017 a) y considerando
que la mayoría de las especies pobremente repre-
sentadas viven en aguas bajo jurisdicciones
nacionales (Klein et al., 2015), es deseable que
esta iniciativa sea multiplicada considerando que
cada nación posee la autoridad para proteger la
biodiversidad.

ISLAS GEORGIAS DEL SUR

Las Islas Georgias del Sur se localizan en el
Océano Atlántico Sur, también forman parte del
Arco de Scotia y se ubican hacia su extremo
oriental (aproximadamente 54° S-37° W). Este
archipiélago está separado del océano profundo
por una plataforma que varía entre 50 y 150 km
de ancho y no supera los 300 m de profundidad;
está frecuentemente atravesado por cañones sub-
marinos (Meredith et al., 2003). Las islas se sitú-
an entre dos frentes de la Corriente Circumpolar
Antártica, el Frente Polar y Frente del Sur de la
Corriente Circumpolar Antártica. Las áreas norte
y noroeste de Georgias del Sur son afectadas por
intensos florecimientos fitoplanctónicos anuales,
los cuales son extensos (∼ 145.000 km2) y muy
prolongados (> 4 meses) (Borrione y Schlitzer,
2013; Borrione et al., 2014). La región es alta-
mente productiva (Murphy et al., 2007) y susten-
ta importantes pesquerías comerciales, tales
como el kril Euphausia superba, la merluza negra
Dissostichus eleginoides y el pez de hielo
Champsocephalus gunnari; las dos últimas certi-
ficadas como sostenibles por el Marine Stewards-
hip Council (MSC −www.msc.org).

Las Islas Georgias del Sur están comprendidas
dentro de una de las subáreas que integran el Área
de Convención de la Comisión para la Conserva-
ción de los Recursos Vivos Marinos Antárticos
(CCRVMA) (Convention for the Conservation of
Aquatic Marine Living Resources, CCMLAR).
Dicha subárea (48.3) comprende las aguas deli-

mitadas por una línea que comienza en 50° S-
50° W y continúa hacia el este hasta 30° W; desde
allí hacia el sur hasta 57° S y continúa hacia el
oeste hasta 50° W y sigue hacia el norte hasta el
punto de partida (Figura 3).

Fauna bentónica

Las campañas de investigación referidas, EH-
02/1994 y EH-02/2013, se llevaron a cabo en las
inmediaciones de la isla de mayor tamaño, Isla
San Pedro, y de las denominadas Rocas Cormo-
rán (“Shag Rocks”) (Figura 3), entre 76 y 306 m
de profundidad. La captura incidental de inverte-
brados obtenida con las redes de arrastre demer-
sal tipo Engel estuvo consecuentemente domina-
da por especies epibentónicas. Los principales
grupos fueron equinodermos, poríferos y cnida-
riosen ambos períodos estudiados y representan
el 77 y el 71% del total de especies colectadas en
1994 (82 taxones) y 2013 (96 taxones) respecti-
vamente. Las especies más frecuentemente colec-
tadas fueron la estrella de mar Labidiaster annu-
latus, la ofiura Astrotoma agassizii, erizos de los
géneros Ctenocidaris y Sterechinus, así como
anémonas Actinostola sp. (Figura 4).

En el sector CCRVMA, los EMV se designan a
partir de la presencia de determinados grupos de
invertebrados bentónicos que se caracterizan por-
que presentan un alto grado de fragilidad, bajas
tasas de crecimiento, alta longevidad y que gene-
ran estructuras tridimensionales, cambian la
estructura del sustrato y/o proveen nuevos sustra-
tos de asentamiento para otros organismos, por lo
cual son considerados taxones indicadores (TI)
(Jones y Lockhart, 2011). Los EMV son aquellos
sistemas en los cuales existe la probabilidad de
que una población, comunidad o hábitat experi-
mente una alteración sustancial como consecuen-
cia de una perturbación y de la cual puede que se
recupere lentamente o nunca se recupere (FAO,
2009). La determinación de posibles EMV (Gai-
tán et al., 2013 a, b) a partir de la presencia de TI
(CCAMLR, 2009) se basó en el análisis de mate-
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rial colectado con rastra biológica (2,5 m apertura
de marco) en 17 localidades del área durante
2013 (Figura 3). La caracterización de un área
como EMV se basó en la determinación de valo-
res de densidad de TI mayores a 10 kg cada
1.200 m2 (Lockhart y Jones, 2009).

Las densidades más elevadas de TI correspon-
dieron a las esponjas (órdenes Hexactinellida y
Demospongiae), a las papas de mar (Clase Asci-
diacea), a los equinodermos, específicamente al
Orden Euryalida representado por las ofiuras
Astrotoma agassizii y a los erizos de púas largas
correspondientes a la Clase Echinoidea y al
Orden Cidaroida, por último, a las anémonas de
mar agrupadas en el Orden Actiniaria (Figura 4);

los dos primeros representaron el 86% de la bio-
masa total de 12 TI colectados (Tabla 1). Seis
áreas mostraron características de EMV, dado que
las densidades de TI variaron entre 15 y 19 kg
1.200 m-2. Estas áreas correspondieron a localida-
des exploradas en los alrededores de Rocas Cor-
morán, plataformas sudoeste y sur de la Isla San
Pedro (Tabla 1). En general, equinodermos
(depredadores) dominaron en biomasa en áreas
del norte y oeste de San Pedro, mientras que porí-
feros (filtradores) lo hicieron en la plataforma del
sur de la isla (Roux et al., 2002; Gaitán et al.,
2013 a).

Numerosos estudios señalan una elevada
diversidad bentónica en el área de Islas Georgias
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Figura 3. Islas Georgias del Sur. Localización de los sitios de colecta de fauna bentónica con rastra en la Campaña EH 02/2013.
En detalle se muestra la localización de la subárea 48.3 del Área de Convención de la Comisión para la Conservación
de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). 
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del Sur (Barnes, 2008; Barnes et al., 2011; How
et al., 2011) con altos niveles de endemismo en
algunos grupos como briozoos, cnidarios y
moluscos (Hogg et al., 2011). Su localización
intermedia entre el Frente Polar y la Corriente

Circumpolar Antártica propicia la presencia de
especies de origen sub-antártico y antártico, las
cuales alcanzan allí los límites de distribución sur
y norte respectivos (Barnes et al., 2009). Esta par-
ticularidad implica una alta sensibilidad de dichas
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Figura 4. Invertebrados bentónicos colectados en Islas Georgias del Sur durante la Campaña EH-02/2013 del INIDEP. A y B)
Corales blandos (Taxones Indicadores, TI). C) Esponja Hexactinellida (TI). D) Ofiura Astrotoma agassizii (TI). E) Brio-
zoos (TI). F) Estrella sol Labidiaster annulatus. G) Porífero Demospongiae (TI). H) Briozoos (TI). I) Tunicado colonial
(TI). J) Erizo del Orden Cidaroidea, con bivalvos epibiontes en las espinas (TI). K) Lirio de mar Crinoidea (TI). L) Pepi-
no de mar Holothuroidea.
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especies ante potenciales cambios climáticos
(Morley et al., 2014). A partir de los relevamien-
tos realizados tanto en la Campaña EH-02/1994,
aquí referida, así como en otras realizadas en pla-
taforma patagónica (EH-01/1992, EH-03/1992,
EH-09/1992, EH-06/1993), se han expuesto algu-
nas consideraciones biogeográficas (Roux et al.,
2005). Se encontraron notables diferencias entre
la fauna acompañante de pesquerías demersales
colectada en la plataforma continental argentina y
aquella del área de Rocas Cormorán-Islas Geor-
gias del Sur. Estos autores indican el carácter
transicional del sector norte del Arco de Scotia,
dado que algunas especies de estirpe magallánica
se encontraron en Islas Georgias del Sur durante
los muestreos realizados entre 1992 y 1994.

Bentos y pesquerías

Con respecto a las principales pesquerías que
operan en el área de Islas Georgias del Sur bajo la
jurisdicción de CCRVMA, la de merluza negra
Dissostichus eleginoides se desarrolla desde
mediados de la década de los ochenta. Esta pes-
quería se encuentra certificada a partir de 2004 y
se maneja a través del sistema de cuotas. La pesca
de merluza negra solo está permitida mediante
palangres y está acotada a los meses de otoño
invierno (abril-agosto) para minimizar las inter-
acciones negativas con las aves. Además de esta
restricción, la profundidad de pesca debe ser
mayor a los 700 m para la protección de juveniles
de la especie. Las líneas con anzuelos cuelgan
cerca del fondo hasta profundidades de alrededor
de 2.000 m y, si bien son menos destructivos que
los arrastres con redes de fondo, los palangres
también interaccionan con la fauna bentónica de
acuerdo a monitoreos realizados por observado-
res a bordo (Wakeford et al., 2006; Taylor, 2011).
La pesquería del pez de hielo Champsocephalus
gunnari presenta una menor interacción con las
comunidades bentónicas en la actualidad debido a
regulaciones sobre las artes de pesca habilitadas.
En este caso, su pesca comenzó a principios de

1970 y llegó a alcanzar una captura máxima de
170.000 t en 1983. Luego comenzó una abrupta
caída en las capturas, no solo en Islas Georgias
del Sur sino también en las Islas Shetland y Orca-
das del Sur, lo que llevó al cierre de la pesquería
en la década de los noventa y la prohibición de
arrastres con redes de fondo. Actualmente y bajo
la regulación de CCRVMA, en Islas Georgias del
Sur la pesquería se desarrolla con redes pelágicas
tratando de evitar cualquier tipo de contacto con
el fondo marino y bajo el sistema de cuotas, con
capturas límite para el período 2015-2016 de
3.400 t (CCMLAR, 2014). Para la pesquería de
kril Euphasia superba, el límite de captura en la
sub-área 48.3 correspondiente a Islas Georgias
del Sur es de 279.000 t para pescar con redes
pelágicas (CCMLAR, 2016), por lo que la inte-
racción de las artes de pesca con las comunidades
de fondo es mínima o nula. 

En el caso de EMV administrados por la
CCRVMA, en su mayoría han sido detectados a
partir de la información obtenida por barcos pes-
queros utilizando redes de arrastre de fondo o
palangres. Las localidades referidas por Gaitán et
al. (2013 b) representan una contribución valiosa
dado que las seis áreas con una densidad relativa-
mente alta de taxones indicadores de EMV en la
plataforma de las Islas Georgias del Sur fueron
detectadas a partir de muestras obtenidas con ras-
tras para colectar fauna de fondo, lo cual arrojó
una alta diversidad de organismos del bentos, si
bien predominaban dos grupos indicadores de
EMV: Porifera y Ascidiacea.

CONTRIBUCIONES AL ESTUDIO DE LA
FAUNA ANTÁRTICA

Durante las campañas antárticas realizadas a
bordo del BO “Puerto Deseado” (CONICET) en
los veranos de 2012, 2013 y 2014, se realizaron
diferentes estudios a partir de muestras de la
comunidad bentónica colectadas con redes de
arrastre de fondo y rastras. La caracterización
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general de la fauna bentónica en las diferentes
estaciones de las campañas mostró una predomi-
nancia de corales, esponjas y equinodermos en
los sitios estudiados tanto en las Islas Shetland
como en la Península Antártica e Islas Orcadas
(Schejter, 2012; Schejter y Güller; 2013; Gaitán
et al., 2014) (Figura 5). De manera más específi-
ca, Gaitán et al. (2015 b) realizaron una caracte-
rización contemplando las biomasas relativa de
los grandes grupos de los organismos bentónicos
durante la campaña del 2014 en el área de las
Islas Orcadas del Sur, quizá una de las regiones

menos conocidas y exploradas dentro del sector
antártico. Los grupos más importantes en bioma-
sa (%) fueron Holothuroidea (29,7) y Porifera
(28,1), seguidos por Ascideacea (13,6), Asteroi-
dea (10,6) y Bryozoa (7,5) (Figura 6), detectando
además altas contribuciones en biomasa de Taxo-
nes Indicadores (Jones y Lockhart, 2011) de entre
el 50 al 75 % de la biomasa total capturada en 5
de los 14 sitios estudiados. 

En cuanto a estudios taxonómicos, la fauna de
poríferos de esta región es una de las menos estu-
diadas del continente antártico, si bien las espon-
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Figura 5. Invertebrados bentónicos colectados en áreas antárticas durante la CAV 2014. A) Flabellum impensum. B) F. areum.
C) Captura mostrando riqueza y elevada proporción de esponjas en Islas Orcadas. D) Sitios de muestreo. E) Captura
mostrando elevada proporción de equinodermos en Islas Orcadas del Sur, especialmente del holoturoideo Stichopus sp.
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jas juegan un rol clave en la estructuración y
dinámica de las comunidades bentónicas antárti-
cas, siendo uno de los grupos dominantes, el
conocimiento de su riqueza y patrones de distri-
bución permitirán un mayor entendimiento del
funcionamiento del sistema y de la biodiversidad

de la región (Downey et al., 2012). Según algu-
nos datos conservadores publicados por van Soest
et al. (2012), la región de Islas Orcadas del Sur
tendría una riqueza de 9 especies, cifra mucho
mayor según resultados preliminares de Gaitán et
al. (2014) y que Schejter et al. (2017 c) formali-

88 C. S. BREMEC, L. SCHEJTER, E. GAITÁN, D. A. GIBERTO

Figura 6. Invertebrados bentónicos antárticos. A) Esponja Hexactinellida Rossella sp. B) Coral blando Primnoidae. C) Crinoidea
(lirio de mar). D) Crustáceo Glyptonotus antarcticus. E) Briozoo. F) Tunicado pedunculado. G) Erizo de mar del Orden
Cidaroidea. H) Picnogónido (araña de mar). I) Poliqueto (gusano de mar). J) Pulpo Paraeledone sp. K) Actiniaria (ané-
mona). L) Asteroidea (estrella de mar). M) Holoturia Stichopus sp. N) Coral Flabellum impensum.
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zan en 32 taxones correspondientes a Demospon-
giae, incluidos nuevos registros para la zona y
una especie nueva para la ciencia (Schejter et al.,
2016 b).

El segundo de los grupos estudiados fue el de
los corales verdaderos (Orden Scleractinia).
Schejter et al. (2016 c) brindaron un inventario
detallado de las especies recolectadas durante las
campañas argentinas y ampliaron la distribución
geográfica de Flabellum (Flabellum) areum hasta
los 64° 53,63’ S y la batimétrica hasta 218 m. Asi-
mismo, y como dato complementario, el mues-
treo de corales en toda la derrota de las campañas
antárticas, que abarcó aguas territoriales en las
proximidades de Tierra del Fuego, amplió la dis-
tribución del coral Flabellum impensum (Figura
5) hacia el norte (Schejter y Bremec, 2015 a, b).

La investigación científica de los distintos
ambientes antárticos, el conocimiento y la conser-
vación de los recursos vivos, el impacto de las
actividades humanas sobre estos ecosistemas son
solo algunas de las líneas prioritarias de investiga-
ción comprendidas en la Estrategia Científica
2011-2021 planteada por el Instituto Antártico
Argentino, organismo que en conjunto con la
Dirección Nacional del Antártico nuclea y financia
campañas de investigación y programas de coope-
ración tanto nacionales como internacionales para
un mejor conocimiento del Sector Antártico pre-
tendido por la República Argentina. Los resultados
presentados en esta sección representan una
pequeña contribución en lo referente el conoci-
miento de las comunidades bentónicas antárticas.
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