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INTRODUCCION

En la Memoria '86 se dedicó preferente
atención a los esfuerzos realizados para mo
dificar süstanclaimente los aspectos Instru
mentales de la operación del Instituto, a sa
ber: el monto y la estructura de! presupuesto,
el funcionamiento de ios buques de Investiga
ción y la extensión y perfeccionamiento de
las aplicaciones de la Informática a todas las
áreas de la Investigación y la administración.

Se hizo una enumeración de los Programas
de Investigación con el correspondiente de
talle de proyectos y tareas, sin mucho des
pliegue informativo sobre sus avances por
que en general aún no había transcurrido
tiempo suficiente para reseñar resultados. La
justificación de los Programas se hizo median
te una exposición resumida del contexto tec
nológico y económico que condicionará el
desenvolvimiento futuro de la actividad pes
quera y las necesidades que experimentarán
los protagonistas de los sectores público y
privado.

En cambio, en la Memoria de 1987 ya se
pueden señalar frutos concretos, al menos en
los temas en que el tiempo transcurrido ha
sido suficiente para completar el ciclo de los
trabajos. Otras tareas requieren varias eta
pas hasta completar resultados finales. A con
tinuación se expondrá una apretada síntesis
de los objetivos y avances alcanzados en di
versas áreas.

EXPERIMENTACION, ADECUACION
Y DIVULGACION DE LOS
METODOS DE PESCA

Las Innovaciones en materia de métodos de
pesca responden a distintos objetivos: con
servacionistas, mayor eficiencia, aumento de
la calidad. Cuando se evita la captura no de
seada de especies acompañantes que no se
pueden aprovechar adecuadamente o se se
leccionan tamaños para no pescar juveniles,
se persiguen objetivos conservacionistas.
Cuando se logra concentrar cardúmenes dis
persos o que se desplazan sobre fondos ro
cosos, donde es riesgoso emplear redes de
arrastre, se apunta a objetivos de eficacia.
Cuando se organiza la captura para brindar
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mayor cuidado al pescado para conseguir pre
cios más elevados, se busca compensar los
menores volúmenes con mayores ingresos
unitarios.

Las potaras

Para alcanzar los tres objetivos se autorizó
a una docena de empresas argentinas que,
mediante convenios con diferentes armado
res japoneses y coreanos, solicitaron operar
a su cargo sendos buques equipados con "po
taras robotizadas". En sólo seis meses se pu
do demostrar que esa técnica, ampliamente
difundida entre las flotas extranjeras que pes
can calamar en la región, podía ser empleada
con más éxito aún con base en puertos pa
tagónicos. La demostración alcanzó en primer
lugar a las empresas que lideraron el ensayo,
muchas de las cuales decidieron la adquisi
ción de buques o equipos de peteras para
transformar sus arrastraros. Los argentinos
embarcados por las empresas aprendieron rá
pidamente la técnica mientras que el INIDEP
entrenó, dirigió y evaluó la tarea de "obser
vadores" independientes (reclutados conside
rando sus estudios de ciencias afines o expe
riencia pesquera) que acopiaron un caudal de
datos sin precedentes para los estudios sobre
el calamar y para la información de toda la
comunidad pesquera sobre la pesca con pe
teras robotizadas".

La edición en octubre del libro "Robots pa
ra pescar calamares en Argentina , dirigido
principalmente a los pescadores y empresas
que no habían intervenido en la prueba, sir
vió para divulgar la experiencia. La publica
ción despertó enorme interés que se mate
rializó en solicitudes para Importar masiva
mente buques equipados con "poteras robo-
tizadas". Razones fiscales Impidieron que en
el plazo planeado (cosecha 1988) se lograra
la transformación acelerada del panorama
pesquero de la reglón. El objetivo era conse
guir una presencia masiva de buques de ban
dera argentina, la duplicación del valor total
de las exportaciones, el aumento de la ocu
pación, la reducción del número de Interesa
dos en pagar licencias a los británicos que
ocupan militarmente las Malvinas, etc. Este
objetivo está demorado a pesar de que el



INIDEP cumplió con amplio éxito y rapidez su
misión de despertar ei interés de las em
presas.

Los datos acopiados para el estudio del ca
lamar han sido también un importante aporte
dei operativo poteras. Este estudio necesita
rá continuarse en ei futuro con ei monitoreo
de las capturas y trabajos de marcación que
deberán realizarse con la cooperación de una
flota suficientemente Importante que opere
con poteras en la región, preferentemente su
jetos a la jurisdicción nacional. Esta tarea de
berá postergarse hasta que se incorporen los
nuevos pesqueros comerciales que la expe
riencia ha demostrado que son aconsejables.

El palangre de fondo
También se desarrolló un programa conve

nido con la Overseas Fisheries Cooperation
Foundation (OFCF), entidad pública japonesa
de cooperación técnica. Mediante el adecua
do equipamiento del BIP "Dr. E. Holmberg" y
la intervención de cinco técnicos japoneses
se comprobó la eficacia del palangre de fon
do para pescar abadejo, merluza negra y otras
valiosas especies demersales, aun en fondos
accidentados. Esta experiencia hubo que sus
penderla prematuramente, y finalmente can
celarla definitivamente, debido a un conflicto
superfino creado por el Centro de Jefes y
Oficiales Maquinistas (Zona Sur) y el SOMU
de Mar del Plata.

Además la experiencia debía haber sido
acompañada y complementada con un progra
ma de pesca experimental y demostrativa, se
mejante al que se llevó a cabo con las pote-
ras robotizadas. Más de veinte buques pro
puestos por igual número de empresas argen
tinas esperan desde mediados de 1987 un dic
tamen favorable del BCRA para que su auto
rización sea viable.

En la mayoría de los casos, la experiencia
con el palangre de fondo se realizará junto
con la del enmalle, que es otro método alter
nativo respecto de la pesca masiva por arras
tre.

Asistencia a la pesca costera

A pedido de autoridades provinciales y de
pescadores locales, en varias ocasiones se
continuó haciendo demostraciones y entrena
miento para promover la pesca artesanal de
arrastre en parejas y de palangre de fondo.

En particular se diseñó y calculó un aparejo
de pesca por arrastre a la pareja con embar
caciones menores (180 HP, 60 HP y 40 HP) de
los municipios de la Costa y Monte Hermoso.
También se asistió a armadores que operan
en el canal de Beagle sobre el manejo de
trampas y se calcularon redes para la pesca
del lenguado. En un servicio de reciprocidad
se asesoró sobre pesca de caballa con red
de lámpara a la Asociación de Pescadores de
la isla de Madelaine (Provincia de Quebec,
Canadá).

Los programas y actividades correspondien
tes a este título son: I 1,3; I 2,2; I 3,2; II 1,2;
II 2,2; III 4,2; III 4,3.

CONOCIMIENTO Y EVALUACION
DE LOS RECURSOS

La racionalización de las capturas tendien
do a obtener el máximo de rendimiento sos
tenido (MRS), o captura máxima sostenida
(CMS), es uno de los principales objetivos
del Instituto. Para ello se necesita desarrollar
un conjunto de conocimientos relativos a las
especies más significativas, considerando In
cluso las relaciones interespecíficas y todos
los factores del ecosistema. Por otra parte,
la extensión del Mar Argentino, que abarca
la zona económica exclusiva (ZEE) y el mar
adyacente a ella, más allá de la franja de 200
millas, requiere que los estudios hagan refe
rencia a los cinco conjuntos ícticos que lo
integran.

Esta compleja sumatoria de factores y de
segmentos requieren una diversidad de estu
dios que contribuyen, directa o indirectamen
te, a conseguir los datos necesarios para ra
cionalizar las pesquerías.

Un aspecto importante es la utilización de
los diversos métodos de evaluación. Los hay
aquellos que se basan en el análisis de los
datos de captura y esfuerzo pesquero, los de
soves y la reproducción. Otros requieren la
utilización de buques de Investigación que,
empleando dispositivos hidroacústicos, ba
rren las áreas para registrar lo que subyace
en el mar.

El análisis de los datos provenientes de
los muéstreos biológicos de los desembar
ques (composición por sexo, talla/edad) y
las capturas son de suma importancia. Se-



menor énfasis en ios distintos métodos. Los
resultados son estimaciones matemáticas que
reflejan aproximadamente la magnitud de ca
da pesquería y pueden perfeccionarse aumen
tando la cantidad y la calidad de la investiga
ción.

La racionalización de la pesca también se
puede conseguir a través del conocimiento
de la composición bioquímica de cada espe
cie (que facilita su procesamiento industrial),
de los desplazamientos verticales y horizon
tales, de las concentraciones y dispersiones
por razones alimentarias y reproductivas, que
sirven para trazar las estrategias de las cap
turas y de las medidas conservacionistas.

Estas son tareas que requieren permanen
temente actualización y perfeccionamiento,
porque ia vida en el mar, por causas natura
les y de la acción humana, está en continuo
cambio.

Las campanas de los buques de investiga
ción son uno de los pilares en que se apoya
la recolección de datos para su elaboración
e interpretación posterior. EL INIDEP cuenta
con dos excelentes buques de Investigación:
gún las características de cada especie (ci
clo de vida, hábitos, reproducción, relacio

nes interespecíficas, etc.), se pone mayor o
el "Capitán Oca Balda" y el "Dr. Eduardo
Holmberg". Desde comienzos del ano hasta
principios de octubre de 1987 ambos buques
registraron un récord sin precedentes aun a
escala mundial: 269 días de navegación, lo que
equivale a 168 días por buque y por año. El
detalle de esta información puede observarse
en el Cuadro I. A partir del 5-10-87 se inició
un conflicto laboral injustificado y estéril que
interrumpió estos trabajos en la temporada de
primavera/verano, cuando son más valiosos
para los estudios sobre merluza, langostino y
calamar. Este episodio restó precisión y, so
bre todo, oportunidad a la actualización de los
cálculos; aunque, como se cuenta con otras
fuentes de datos, no hubo carencia de eva
luación.

Merece especial mención la misión cum
plida por el Laboratorio de Muestreo de De
sembarco respecto del entrenamiento de Ob
servadores. El objetivo inicial fue preparar
una dotación para funcionar a bordo de los
buques que operan dentro de los acuerdos
marco. Por razones administrativas, ajenas a
la Subsecretaría de Pesca y al INIDEP, toda
vía no se ha podido concretar ese objetivo.

CUADRO i

DESEMPEÑO DE LOS BUQUES

B.I.P. "DR. EDUARDO L. HOLMBERG"

Zarpada Arribo Días navegados

7- 1-87 15- 1-87 9

21- 1-87 15- 2-87 26

27- 2-87 2- 3-87 4

4- 3-87 19-3-87 16

4- 4-87 27- 4-87 24

7- 5-87 15- 5-87 9

19- 5-87 30- 5-87 11

tO- 6-87 30- 6-87 21

8- 9-87 26- 9-87 19

18-11-87 30-11-87 13

Total días navegados: 152.
Total días en puerto: 147.

Suma días navegados y en puerto: 585.
Suma días navegados: 269.

B.l.P. "CAPiTAN OCA BALDA'

Zarpada Arribo Días navegados

7- 1-87 1- 2-87 26

4- 2-87 13- 2-87 10

11- 3-87 14- 3-87 4

15- 3-87 15- 3-87 1

15- 3-87 24- 3-87 10

1- 4-87 13- 4-87 13

6- 5-87 9- 5-87 4

13- 5-87 31- 5-87 19

7- 7-87 9- 7-87 3

30- 7-87 6- 8-87 8

15- 8-87 17- 8-87 3

3- 9-87 5- 9-87 3

10- 9-87 22- 9-87 13

Total días navegados: 117.
Total días en puerto: 169.

269x365
= 168

585



En cambio, los Observadores han tenido un
desempeño encomiable en los buques ex
tranjeros para pesca experimental y demostra
tiva (poteras y surimi) y en las misiones en
que han sido requeridos excepcionalmente.

Los Observadores son reciutados con co
nocimientos afines a sus tareas (estudios
universitarios de biología o pesca); son en
trenados de acuerdo a un programa instru-
mentaiizado por el INIDEP que incluyó la pu
blicación del "Curso para Observadores a bor
do de buques pesqueros", un ciclo de leccio
nes teóricas y prácticas de una semana con
instrumental de trabajo; son evaluados y di
rigidos por el INIDEP. La remuneración corre
por cuenta del armador que hospeda en cada
viaje al Observador.

Se estima que la institución del Observa
dor ha de desempeñar un papel importante co
mo auxiliar de la administración e investiga
ción pesquera. La experiencia argentina e in
ternacional ratifican esta opinión.

Peces demersales

Los trabajos relativos a la merluza se cen
traron en la zona común de pesca (ZCP) con
Uruguay y se complementaron con acopio e
interpretación de datos de la región patagó
nica. Se puso especial énfasis en recolectar
información relativa a la merluza austral, la
merluza de cola, el abadejo, la polaca, el gra
nadero y el bacalao austral.

Las tareas de campo se concentraron en la
planificación y realización de la campaña para
el monitoreo de estas especies cuya área de
exploración estuvo limitada por las latitudes
46° y 55° y por los 400 m de profundidad. So
bre la base de los datos obtenidos se calcu
laron rendimientos horarios por lance de mer
luza, merluza de cola, bacalao austral y aba
dejo y se elaboraron cartas de distribución
por densidades de estas especies. Fueron
muestreados 24.000 ejemplares, habiéndose
obtenido 74 muestras de ictioplancton e in
formación oceanográfica. Está relacionado con
este proyecto el análisis de la información de
buques extranjeros que dirige el Laboratorio
de Muestreo de Desembarco el cual se hizo
cargo del entrenamiento de los observadores.
La experiencia que se hizo con este tipo de
agentes se considera muy positiva a pesar de

que se aplicó en forma limitada y exclusiva
mente con los buques extranjeros. El empleo
más extenso de observadores, combinado con
muestreadores de desembarcos en los puer
tos patagónicos, permitirá aumentar significa
tivamente el grado de exactitud de las eva
luaciones, como se está realizando en los
principales centros pesqueros del mundo.

Calamar

En base a los datos de siete campañas del
"Capitán Oca Balda", (realizadas entre marzo
de 1986 y marzo de 1987) dirigidas a la eva
luación de biomasa bonaerense de merluza,
a las principales especies de interés comer
cial de la plataforma surpatagónica y a la eva
luación del calamar, y los datos para la pobla
ción surpatagónica de capturas y esfuerzo
pesquero (provenientes de los buques de pes
ca experimental japoneses y coreanos) se
concluyeron evaluaciones relativas a ambas
áreas. Estos trabajos se complementaron con
muéstreos de desembarco en el puerto de
Mar del Plata durante el verano.

Langostinos

Se realizaron varias campañas para reco
nocer las distintas áreas de desove en el li
toral del Chubut y norte del Golfo San Jorge.
Se determinó que los desoves más importan
tes ocurren en aguas afuera del litoral del
Chubut, las larvas y post-larvas son poste
riormente transportadas por corrientes cos
teras hacia el sur del Golfo hasta un área
comprendida entre Bahía Lángara y el Bajo
Mazarredo, que es el principal lugar donde
se concentran los juveniles y adultos, pero
no el único. Los subadultos (de 10 a 12 cm de
largo total) se dirigen al norte en busca de
fondos de desove, donde se los pesca Inten
samente. Varias épocas de desove se regis
tran en el año, siendo las principales, el ve
rano y el invierno tardío.

Se ha comprobado que el langostino vive
en aguas costeras y de la plataforma, con
temperaturas que oscilan entre 6° y 16° C y
con salinidad variable, entre 32, 88 y 33,50 %;
que existen lengua o corrientes costeras des
de el norte al sur del Golfo que serían los
responsables del transporte de larvas y post
larvas hacia la zona de Mazarredo, que puede



considerarse como de refugio o de crianza de
post-Iarvas y juveniles. En razón de que este
peneido cumple todo su ciclo en el mar, sin
ningún tipo de penetración en aguas estua-
riales, la ordenación de su pesquería debe ser
tal que logre que los estadios juveniles y sub-
adultos gocen de cierta protección que per
mita su crecimiento a mayores tallas. Se de
be tender a que en las capturas predominen
en un 70% o más, las tallas de 10 a 12 cm
para permitir que juveniles y subadultos lle
guen a un tamaño y peso mayor en sus migra
ciones en busca de las áreas de desove nor
teñas.

Centolla y centollón

Se llevaron a cabo dos campañas sobre la
centolla y el centollón al sur de la isla Gran
de de Tierra del Fuego durante los meses de
setiembre y noviembre. De la información
recogida se concluye que al oeste del Fron
tón de Beagle, en el canal que es una reglón
reservada, los rendimientos medios en canti
dad de ejemplares capturados por trampa son
muy bajos con respecto a los obtenidos en
las investigaciones de los últimos 10 años en
el área de la isla Bridges y Bahía Ushuaia. En
esta área la talla media de los ejemplares
capturados es la más baja en términos histó
ricos. La situación puede considerarse acep-
teble en la Bahía Lapataia. Al este del Frontón
® también puede considerarse acep

table con el atractivo adicional de que dicha
zona no están aún plenamente explotada por
fas embarcaciones comerciales, igual que en
la costa atlántica de la Isla.

Los rendimientos que se obtienen en la par
te chilena del canal de Beagle, Paso Picton y
adyacencias, son similares a los de los pes
queros argentinos, con la diferencia de que el
grueso de ia producción la consiguen de los
canales que separan a las islas occidentales.

En base a los resultados referidos se ha
estimado aconsejable el mantenimiento de la
legislación vigente en la región preservada de
pesca Res. N? 132/83, podiendo acortarse el
período de veda a sólo dos meses desde el
1 de noviembre hasta el 31 de diciembre pa
ra las áreas I, li, IV y V de la región preser
vada y ei mantenimiento entre el 1 de octu
bre y el 31 de diciembre, para ei área lli. Tam

B

bién se aconseja liberalizar la pesca en ios
caladeros al este del Frontón de Cable, a fin
de incentivar el desplazamiento del esfuerzo
hacia este sector con mantenimiento de cam
pañas periódicas en el área a fin de mantener
información actualizada, que es la base para
una legislación dinámica y eficaz.

Corvina y pescadllla

Se efectuaron muéstreos de desembarco co
mercial y fue recopilada la información de
capturas, esfuerzos y áreas de pesca corres
pondientes al período 1982-84, descartándose
los datos de 1981 y 1985 por incompletos. Una
vez elaborada, analizada e interpretada esta
compilación ha servido para actualizar la eva
luación de los recursos.

Bahía Samborombón

El monitoreo de juveniles de peces mari
nos en la bahía de Samborombón comprende
al estudio de los embriones, larvas y juve
niles en un centro de desove y crianza de
varias especies de interés comercial. Se han
realizado ocho campañas de investigación con
intervalos de 30 a 45 días durante los cuales
se efectuaron lances de pesca, se recolecta
ron huevos y larvas de peces, zooplancton, fi
toplancton y fauna bentónica. También se to
maron datos de salinidad y temperatura en
cada estación, para poder relacionarlos con
el comportamiento de los peces en los ©sta-
dios tempranos de la vida. Asimismo se hizo
un estudio sobre la dinámica de las aguas con
la colaboración del Instituto Oceanográfico de
la Universidad de Gothenburg (Suecia) y par
ticiparon investigadores de la unidades de
Mar del Plata, La Plata y del Instituto Argen
tino de Oceanografía de Bahía Blanca.

Anchoíta

Sobre la base del material proveniente de
campañas anteriores se ha elaborado un mo
delo que permitió efectuar mediante el re
cuento de huevos en el plancton y la fecun
didad, evaluaciones de la biomasa de recur
sos de adultos desovantes desde ei año 1986
hasta 1985, tanto en ei área bonaerense como
norpatagónica. Estas estimaciones como así
también el rendimiento evidenciado en los
lances de la campaña de agosto de 1986, de-



muestran que el área patagónica es muy im
portante para la pesca de esta especie. Se
ha establecido que las estimaciones inter
anuales de la anchoíta demuestran para el
lapso estudiado una estabilidad relativamen
te grande, tanto para los efectivos bonaeren
ses, como norpatagónicos, siendo ei orden
1 : 2,6 en la región norte y 1 : 2,1 en el sur
(valores mínimos y máximos respectivamen
te). En el año 1987 se desarrolló un progra
ma para computadora que permite un trata
miento rápido de los datos de ecointegración
recogidos en los cruceros de evaluación para
anchoíta.

Por otro lado, se han desarrollado estudios
que sirven para elaborar modelos que permi
tan realizar predicciones en los patrones de
reclutamiento en diferentes áreas y épocas
del año.

Caballa y bonito

Se realizaron muéstreos biológicos y aná
lisis de las características ambientales en
que se desenvuelven estos recursos, los que
permitieron determinar unidad de stock y tem
peratura superior óptima (20° 0) de la caba
lla en el área marplatense, posible zona de
puesta (fuera de 30 Mm), estimación prelimi
nar de biomasa media para el período 80-
81/83-84 (4.403 ton), análisis de flota y es
fuerzo de pesca. En cuanto al bonito, el pro
cesamiento de datos de los muéstreos de
desembarco permitió caracterizar morfológi
camente a la población local, determinar ios
parámetros de crecimiento y mortalidad, se
hizo análisis de flota y esfuerzo de pesca so
bre la base de las capturas desembarcadas
por temporada.

Pingüinos

Los estudios sobre ei pingüino patagónico
se iniciaron en 1982. Su importancia se acen
túa si se tiene en cuenta que esta especie
constituye uno de los últimos eslabones de
la cadena alimentaria. Un desequilibrio en los
niveles tróficos inferiores se vería reflejado
en sus poblaciones, o sea que una disminu
ción en las especies que componen su dieta
(calamares, merluza, sardina) produciría un
aumento en la mortalidad de los pichones, la
disminución de su talla y del número de hue

vos por puesta. Además esta especie puede
ser adoptada como indicador de contamina
ción por petróleo sobre el litoral patagónico,
que se manifiesta por "empetroiamiento" de
su plumaje y por la ingestión del petróleo
suspendido. Los estudios en ejecución tien
den a cuantificar la contaminación a través
de la mortalidad de ia especie.

Ballenas

Se ha continuado con regularidad el censo
de ballenas, que se viene repitiendo desde
1981, para evaluar el estado de la población
de la ballena franca en la zona de Península
Valdés. Este trabajo requiere una serie de 10
censos para desarrollar un modelo matemá
tico de predicción pobiacional para fines tu
rísticos, nacionales e internacionales.

Se han continuado los trabajos para con>
pletar el catálogo identificatorio de los indi
viduos de ballena franca en base a marcas
naturales. Este catálogo es la base para la
determinación de diversos parámetros pobla-
cionales, como el crecimiento, la mortalidad,
la talla de madurez sexual, las migraciones,
etcétera.

En 1986 se iniciaron estudios, proseguidos
6" "'SST, relativos a los mecanismos de res
piración e inmersión que son fundamentales

el conocimiento del comportamiento y
fisiología de la ballena franca. Asimismo son
de utilidad para ingresar factores de ajuste
durante los censos aéreos y para los mode
los donde se contemple el consumo energé
tico.

Junto con la Provincia del Chubut se reali
zaron dos censos aéreos (setiembre y octu
bre). También se organizó el curso introduc
torio al estudio de los mamíferos desarrolla
do en agosto entre el INIDEP y el CECEN
(Centro de Estudiantes de Ciencias Exactas
y Naturales).

Relevamientos de los ríos
de la Plata y Uruguay

Durante 1987 se realizaron cinco campa
ñas en el río de la Plata cubriéndose todas
las estaciones. Se utilizó red de enmalle y
red de arrastre experimental. Entre los frutos
concretos merece citarse la integración de
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un equipo argentino-uruguayo que diseñó ar
tes de pesca y ios experimentó con éxito,
particularmente la pesca por área barrida que
no era utilizada en el río por los pescadores.
Tatribién se hizo un importante acopio de in
formación biológica y de parámetros físico-
químicos ambientales. En laboratorio se rea
lizaron los primeros ensayos sobre evaluacio
nes parciales expresadas a través de abun
dancias relativas y densidades medias discri
minadas por especie y estación, y las prime
ras determinaciones sobre edad y crecimien
to de especies de valor comercial. Se realizó
la medición de sus caracteres morfométricos.

Durante la quinta campaña se estudió el
desplazamiento y las migraciones de los prin
cipales stocks pesqueros.

Con respecto ai río Uruguay, en 1987 se
completó el segundo período de monitoreo y
que forma parte del trabajo final elevado a
la Comisión Administradora del río Uruguay.

Las actividades seleccionadas y resumidas
en este título corresponden al grupo integra
do por las siguientes posiciones en los Pro
gramas: I 1.1; i 1.4; I 2.1; i 3.1; I 4.1; I 4.2;
II 1.1; II 1.3; II 1.4; II 1.5; II 2.1; II 2.3; II 3.1;
iii 1.1; III 1.2; IH 1.3; III 1.4; III 3.1; lli 3.2;
lli 4.1; lli 5.1.

TRATADO DEL RIO DE LA PUTA

En 1973 fue suscripto con la hermana R. O.
del Uruguay un Tratado que, entre otros as
pectos, regula la distribución y explotación de
los recursos que viven en la zona común de
pesca (ZCP). La redacción del artículo 74 ha
generado una prolongada serie de análisis
sobre los alcances de varios de sus términos,
sin que se haya podido llegar a una interpre
tación satisfactoria.

Sin embargo la buena voluntad de las par
tes, pese a la falta absoluta de investigación
en común, logró una resolución conjunta
(N? 3), en 1979, que "propicia" como tope
máximo de las capturas conjuntas de merlu
za de 200.000 t/año. Recalculaclones e inves
tigaciones posteriores demostraron que esa
cifra era desproporcionada respecto de la
CMS en toda el área de distribución de la es
pecie, por otra parte el crecimiento de la ex
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plotación en Patagonia tornó cada vez más
urgente la reducción de la cuota común que
ambos países calificaron como "provisoria".

Sin embargo la representación uruguaya
ante la Comisión Técnica Mixta dei Frente
Marítimo (CTMFM) que reguia el área marí
tima del Tratado se negó a modificar la cuota
hasta tanto no se hicieran más investigacio
nes conjuntas.

Esta razón y la voluntad de robustecer las
relaciones fraternales con la R. O. U. impul
saron al INIDEP a intensificar varias tareas
convergentes sobre estos objetivos.

En 1986 y 1987 por primera vez se hicieron
4 campañas conjuntas referidas a la especie
que despertaba mayores conflictos, la merlu
za, y se avanzaron los trabajos, también con
juntos, reiativos a la corvina y la pescadilla.
Hubo conclusiones en ambos temas pero lo
más destacado fue la serie de reclamos para
reducir la cuota de 200.000 t/año a 130.0001/
año, que culminó con la redacción del docu
mento "Precisiones", que elevó la represen
tación argentina. Los lincamientos principales
de "Precisiones" fueron trazados en base a
las campañas comunes, al análisis de las ges
tiones anteriores en la Comisión y a la utiliza
ción de los mismos argumentos uruguayos.

El INIDEP entiende que los trabajos referi
dos al Uruguay tienen carácter principal por
lo que significan para la defensa de los re
cursos naturales, de los intereses empresa
rios argentinos y de la contribución de una
justa y auténtica relación fraternal en base
al crecimiento y desarrollo en común.

Las actividades científicas cumplidas den
tro del CTMFM fueron las siguientes:

Campañas conjuntas de investigación:

1. Campaña conjunta estival para la eva
luación del recurso merluza común y
fauna acompañante.
Se efectuó con B/I Oca Balda, constó
de dos etapas: la primera entre 15-3 y
el 24-3-7 y la segunda del 1-4 al 13-4-87.
Incluyó a merluza común (Merluccius
hubbsi), rubio (Helicolelenus dactylop-
terus lahillei), abadejo (Gerypterus bía-
codas), pescadilla (Cynoscion striatus),
corvina (Micropogonias furnierí) y be-



sugo (Sparus pagrus); y el submues-
treo de las siguientes especies: mer
luza común (Merluccius hubbsi) y ru
bio (Helicolenus dactylopterus lahillei).
Se procesó el material proveniente del
contenido estomacal de 40 especies.

2. Campaña conjunta de invierno para es
tudios de selectividad en merluza co
mún.

Se realizó con el B/1 Oca Balda entre
los días 15-7 y 24-7-87.

3. Campaña conjunta de invierno para es
tudios de poder de pesca sobre el re
curso merluza común.

Se realizó con los B/l Oca Balda y Cruz
del Sur, entre el 30-7 y el 6-8-87.

4. Campaña conjunta de primavera para la
evaluación del recurso merluza y fauna
acompañante.

Se efectuó con el B/l Cruz del Sur.
Constó de dos etapas: la primera entre
el 30-11 y el 11-12-87, la segunda, del
14-12 al 22-12-87.

Se trabajó con merluza común, rubio o
rouget (Helicolenus dactylopterus lahh
Ilei), de castañeta (Scienoides bergi) y
de besugo (Sparus pagrus).

Además de la realización de las campañas
de investigación mencionadas se registró un
considerable avance en el tratamiento de los
temas científicos que se destacan a conti
nuación.

1. Análisis de la información proveniente
de campañas de investigación.
Se trabajó en la compatibilización de
los métodos para la investigación y se
obtuvieron las primeras evaluaciones
conjuntas sobre el recurso merluza co
mún y fauna acompañante, como así
también datos sobre sus fluctuaciones
estacionales.

2. Investigaciones sobre corvina y pesca-
dilla.

Se recopiló información sobre corvina y
pescadilla, proveniente de las investi
gaciones realizadas por ambos países.

Los proyectos agrupados en este título son:
III 6.1; III 6.2; I 1.1; I 1.4; III 4.1.

CULTIVOS

De acuerdo con la importancia que deben
asumir los cultivos en la producción pesque
ra, el INIDEP ha concentrado sus esfuerzos
en los temas que se encuentran más avanza
dos dando prioridad a las especies con me
jores perspectivas comerciales.

Crustáceos comerciales

El objetivo general es confirmar la factl-
bilidad de cría del camarón Artemesia longh
naris y langostino Pieoticus muelleri.

Los trabajos realizados permitieron optimi
zar una dieta artificial pelletizada para el ca
marón, preparada con harinas de calamar,
pescado y mejillón y cola de pescado. En
otros experimentos se evaluó la influencia de
los ácidos grasos poliinsaturados, adicionán
dolos a dietas preparadas con proteína pura
de cangrejo, colina y dextrina; concluyendo
que respecto a crecimiento y supervivencia
la dieta más efectiva resulta la suplementada
con aceite de pescado rico en ácidos grasos
de la serie w3. Respecto a la importancia de
los carbohidratos se demostró que la dextri
na promueve un mayor crecimiento.

Con respecto al langostino se realizaron
experimentos preliminares en los que se pro
baron una serie de dietas, preparadas con
harina de calamar, pescado y mejillón, obser
vándose un mejor crecimiento y superviven
cia en los animales alimentados con la dieta
de mayor contenido proteico total (59%).

En cuanto al estudio de la influencia de las
variables ambientales sobre el crecimiento y
la supervivencia de langostino, se han reali
zado experimentos probando tres temperatu
ras: 8-10® O, 14-16°C y 20-22®C, lográn
dose el mayor incremento en peso con el ran
go 14-16®C.

La influencia del fotoperíodo se ha estu
diado en el camarón manteniendo lotes en
acuarios con fotoperíodo normal y alterado,
concluyendo que la mayor duración de la fo-
tofase oscura (10 horas luz-14 horas oscuri
dad) aumenta la tasa de muda sin afectar la
supervivencia.

Otro aspecto fundamental fue el estudio de
la maduración gonadal en cautividad; se ex-

11



perimentó con langostino en tanques de 2.500
litros, donde se colocaron machos y hembras
en proporción 1: 2, con una densidad de 6 m^
Se realizó ablación unilateral de pedúnculos
oculares de la mitad de las hembras de cada
tanque, alimentándolos con diferentes dietas
y realizando un control diario del estadio de
maduración. Al cabo de 60 días, mantenién
dolos a una temperatura de 8-10° C, se cons
tató maduración avanzada, no visualizándose
impregnación de las hembras.

En la Estación Nájera de Chapadmalal se
construyeron estanques en suelo arcilloso a
fin de realizar por primera vez en Argentina,
el engorde de langostinos a escala semico-
mercial utilizando dietas artificiales peiletiza-
das. Asimismo se inició la instalación de un
laboratorio para cría de larvas y postlarvas
en dicha estación, donde se implementará en
la primera etapa el cultivo masivo de algas
en bolsas de polletileno o tanques de fibra
de vidrio y de Artemia salina empleando los
métodos convencionales.

Por otra parte se continúa con el asesora-
miento a varias firmas que están realizando
engorde experimental de peneidos en el área
comprendida entre Bahía Blanca y Viedma.

Cría de langostinos: dos empresas realiza
ron con éxito experiencias a nivel piloto en
el período 1986-87. El sistema de engorde uti
lizado es el de cría intensiva en estanques
con recambio de agua, fertilización y alimento
preparado suplementario. En general las em
presas planean desarrollar granjas con 30/
32 ha de espejo de agua, con estanques de
engorde de 2/3 ha y precriaderos de 1 ha.

La inversión inicial estimada sería de u$s
250.000, con el siguiente detalle:

u$s

Construcción sistema cría de

larvas 100.000

Construcción de estanques ... 120.000

Otros 30.000

El costo de producción de langostino criado
es una granja con 10 ha de estanques de
engordé, con una densidad de 20 anima-
les/m^ por ítem es el siguiente:
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Item Costo U$S % S/Total

Fertilización 1.731,58 3,93

Alimentación 19.351,50 32,70

Combustible/electrici
dad 3.211,50 5,43

Salarios (incluido car
gas sociales) ... 16.480,00 27,84

Depreciación vehícu
los 1.335,00 2,26

Depreciación estan
ques 2.679,00 4,53

Depreciación mate
riales 937,50 1,58

Depreciación labora
torio cría de larvas 1.458,00 2,46

Costo de la semilla 12.000,00 20,27

Costo total: 59.187,08

Este costo está referido a los siguientes
valores teóricos de producción:

Número inicial de animales 2.000.000

Supervivencia 75 %

Número final de animales .. 1.500.000

Peso medio final de los in
dividuos 20,54 g

Biomasa total (captura) ... 30.810 kg
Costo de producción por ki

logramo u$s 1,92

Estos datos son promisorios ya que espe
cies cultivadas con éxito en Ecuador como
Penaeus styllrostris y P. vannamei, en 140-
160 días alcanzan un peso medio que varía
entre 18 y 22 g valores similares a 20 g obte
nido con Pleoticus muellerí al cabo de 140
días de engorde. Más aún, el costo de pro
ducción del langostino por kg de u$s 1,92,
teniendo en cuenta el precio de mercado de
las categorías 4-5 hace que esta actividad
resulte interesante de encarar, principalmen
te en la zona comprendida entre el sur de la
provincia de Buenos Aires y el litoral de ¡a
provincia del Chubut. En 1984 se realizaron
los tres primeros experimentos de cría en
ambiente seminatural, en un galpón a tempe
ratura ambiente, utilizando tanques de hasta



lOm^ de fondo, fertilizando el agua y sumi
nistrando dietas preparadas; en 140 días,
ejemplares de 3,64 g de peso medio alcanza
ron 20,23 g, con un factor de conversión de
1 :2,5. Se trabajó con temperatura entre 14
y 21° C.

Posteriormente se determinó que la tempe
ratura óptima de crecimiento de esta especie
se encuentra entre 10 y 22° C.

En la actualidad se están realizando las si
guientes investigaciones:

a) Optimización de dietas para engorde de
Pleoticus muelleri, poniendo especial
énfasis en el rol de los ácidos grasos.
Se realizarán estudios sobre digestibi-
iidad de distintos esteróles tales como
stigmasterol, desmosteroi, ergosterol,
ya que éstos no son sintetizados "a
novo".

b) Estudio de la influencia de distintas va
riables ambientales en Artemesia longl-
naris y Pleoticus muelleri.

c) Descripción del ciclo de actividad de los
órganos neurosecretores de la hormona
inhibidora de ia muda presentes en los
pedúnculos oculares y su vinculación
con el ciclo de muda (en A. longinaris
y P. muelleri).

d) Obtención de la maduración gonadal en
cautividad, teniendo en cuenta la in
fluencia de factores exógenos y endó
genos, tales como ablación peduncular,
alimentación, fotoperíodo, etc. (en P.
muelleri).

e) Traspaso de la tecnología existente pa
ra engorde de juveniles de camarón y
langostino a escala semicomercial en
estanques de 0,1 ha.

f) Aplicación de la técnica desarrollada en
Galveston (U.S.A.) para la cría de post
larvas a partir de desoves obtenidos en
hembras maduras en condiciones de
cultivo.

La mayor parte de las actividades se desa
rrollan en las instalaciones del Instituto si
tuadas en Playa Grande. Mar del Plata.

Bagre sapo

Con el fin de brindar ei asesoramiento a
las piscigranjas de la zona Federación, pro
vincia de Entre Ríos, continúan los estudios
dirigidos a lograr el cultivo y producción se-
miintensiva e intensiva con carácter comer
cial de Rhamdia sapo (catfish sudamericano),
especie subtropical altamente aceptada a ni
vel regional y potencialmente exportable a
EE.UU.

Se realizaron experiencias de inducción de
desove fuera de ia época normal que abarca
ei período octubre-diciembre, a fin de poder
obtener una segunda producción anuai. Si
bien durante ios meses de enero y febrero
ios resultados fueron negativos, en ei mes
de marzo se logró un desove inducido cuyo
resultado positivo permitió la obtención de
30.000 larvas de 15 días. Se implementó un
nuevo método de cultivo con diferenciación
en la alimentación y un lote de 25.000 juve
niles de 15 días fue traspasado a un produc
tor, con quien se mantiene un convenio de
asesoramiento y trabajo piloto comercial en
común.

Se brindó asesoramiento para ia construc
ción de una piscigranja con 10 estanques
"nurseries" y 3 para engorde y fueron reali
zadas puestas a punto en algunos estanques
y siembra de juveniles en otros. En cuanto
a la faz de alevinaje ii y engorde se realiza
actualmente en el centro, experimentación
con juveniles e implementación de preven
ción con enfermedades de "punto blanco" so
bre un lote de 3.000 ejemplares. Prosigue tam
bién con resultado positivo el engorde de
juveniles obtenidos en desove en diciembre
de 1986. Finalmente cabe señalar que las ex
periencias realizadas en campo del productor
en policultivo de bagre sapo y sábalo se con
sideran de sumo interés por la respuesta ob^
tenida.

Mejillones

Se ha concretado la captación de la gene
ración 86 - 87 y el fondeo de colectores masi
vos en Las Grutas y Punta Mejillón (Río Ne
gro) el que se ha finalizado. La confección
de cuerdas de cultivo para estudio de rendi
miento de cosecha y crecimiento en función
de densidad de siembra, se ha realizado par
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cialmente. Con el mismo fin se concluyó la
confección de cuerdas de cultivo con semi
llas provenientes de bancos naturales y fue
efectuado el estudio de comportamiento de
long-lines de lOOm útiles para suspensión de
cuerdas de captación y crecimiento. Continuó
el asesoramiento a productores de la provin
cia de Río Negro quienes han concretado la
"primera cosecha y venta de mejillones de cul
tivo por parte de un maricultor privado en
Argentina.

Los proyectos agrupados en este título son:
III 1.5; III 2.1; VI 3.1.

ACEITES DE PESCADO

La obtención a partir de los aceites de pes
cado de productos de muy alto valor para uso
de la salud y de diversas Industrias es una
estrategia que se aspira profundizar para jus
tificar ei aprovechamiento de especies sub-
explotadas y para mejorar la rentabilidad de
las firmas que aplican procedimientos con
vencionales.

Uso industrial

Se ha diseñado una turbina de oxidación
en sustitución del sistema clásico de sopiado,
que permite la disminución del tiempo de
proceso de 48 a 15 horas; se estudió la ac
ción de cataiizadores, los que reducen el
tiempo de oxidación por soplado y consecuen
temente los costos de producción. Fue desa
rrollado un proceso de oxidación y sulfitado
simultáneo para la obtención a menor costo
de derivados que se utilizan en la industria
dei cuero.

Se brindó asesoramiento a la firma Ventura
Mar del Plata S.A. sobre oxidación y sulfl-
tación de aceites de pescado y control ana
lítico de la producción obtenida.

Uso farmacéutico y dietético

Con la Fundación Favaloro se participó en
la difusión de los aceites marinos en la pre
vención de la arteriosclerosis.

Durante 1987 creció el interés tanto en el
Campo farmacológico como alimentario, in
crementándose en número de reuniones cien

U

tíficas en las que se participa, siendo las
disciplinas interesadas la cardiología y la
nutrición. En investigación química se veri
ficó que ios aceites de merluza varían esca
samente su composición a lo largo del año,
manteniendo un porcentaje de ácidos grasos
omega 3 entre el 19% y 23 % del total de
sus ácidos grasos y el de calamar entre 29 %
y 36 %, presentando ambos cantidades de
metales típicos prácticamente despreciables
(debajo de 0,05 partes por millón). En cuanto
a vitaminas como factor negativo, hasta el
momento se han encontrado de 3.500 a 5.000
unidades por gramo de vitamina A en el
aceite de merluza y de 1.000 a 1.500 en el de
calamar, y se está a la espera de las cuanti-
ficaciones de vitamina D. Se planificó en
conjunto con la Facultad de Farmacia y Bio
química de la LIBA la primera experiencia en
animales a realizar en 1988 para el estudio de
ias modificaciones que los aceites marinos
producen en el sistema general de oxidación,
habiendo concluido en el Departamento de
Electrónica de la Facultad de Ingeniería de
la UNMP la construcción del instrumental
para registro incruento de ondas de presión
arterial en humanos, habiéndose efectuado
ensayos en 16 voluntarios. Este instrumental
será utilizado para el estudio de las modifi
caciones que los aceites marinos producen
sobre la elaaticidad arterial.

Estudios generales sobre lípidos

Se estudiaron los principales componen
tes bioquímicos de la pescadilla: proteínas,
lípidos y ácidos grasos, cenizas y agua del
tejido muscular o parte comestible en distin
tas épocas del año, determinándose, además,
el contenido de mercurio. Se determinó en
base a muestras bimensuales por separado
para machos y hembras, que el tejido muscu
lar no se modifica apreciablemente durante
todo el año, presentando una composición
bioquímica que oscila entre 18,8 % -19 % de
proteínas, 79,8%-79,3% de agua, 1% de
cenizas y 1,0 % a 1,1 % de lípidos. Estos úl
timos presentan un 20 % y 5 % de los ácidos
grasos 22 : 6 n-3 y 20 : 5 n-3, respectivamen
te. El contenido de mercurio promedio alcan
za a 0,05 p.p.m., es decir, está por debajo del
límite del 0,7 p.p.m. o mg/kg fijado por la
legislación italiana. Esta información sobre



la pescadilla, especie utilizada en mayor gra
do para consumo humano, constituye una guía
acertada para exportadores y procesadores
de las propiedades químicas que puedan es
perarse de ella en las distintas épocas del
año, así como también para investigadores
interesados en el balance energético de la
cadena alimentaria marina. Se efectuó un
estudio similar del hígado y las gónadas,
principales constituyentes de las visceras,
parte no comestible, para el caso de querer
realizar una utilización completa de la espe
cie. Se observó en este aspecto que acumula
en sus visceras la mayor parte de sus lípl-
dos y ácidos grasos, preferentemente 20:5
n-3 y 22 :6 n-3, razón por la que constituyen
una excelente materia prima para la produc
ción de aceites con fines medicinales. Esta
acumulación se realiza en mayor medida en
otoño y entre fines de primavera y principio
de verano, en el primer caso debido a un ma
yor desarrollo de tejido hepático y en el se
gundo al desarrollo ovárico. Su tejido hepáti
co presenta un contenido que oscila entre
5 y 15 %, con promedios de 8,9 % en otoño,
8,1 % en invierno y 6,3 % a fines de prima
vera. Estos lípidos contienen alrededor de
un 15 % del ácido graso 22 : 6 n-3 y 7 % del
20 : 5 n-3.

Las gónadas aumentan su índice con la ma
duración desde un 1,6 % para las hembras
maduras totalmente con un máximo conte
nido lípido.

Los proyectos que incluye este título son:
V2.1.; V2.2; V2.3; V4.2; V4.3; V4.4.

PASTAS DE PESCADO Y CALIDAD

Principal preocupación es Incorporar valor
agregado a las capturas, elaborando sistemas
que garanticen una calidad homogénea que
merezca la mejor cotización del mercado, es
tudiando los parásitos para contrarrestar sus
efectos y encontrando versiones nuevas para
las partes, ejemplares y especies que no tie
nen valor comercial.

El proyecto pastas de pescado Incluye al
desmenuzado de pescado y al surimi.

Desmenuzado de pescado

Fue diseñada una estrategia para el desa
rrollo e introducción de productos en el mer
cado institucional. Para tal fin se suscribió
un convenio entre el INIDEP, la Municipali
dad de General Pueyrredón y la Empresa Loba
Pesquera S. A. para la elaboración de bloques
de desmenuzado de pescado congelado. Se
distribuyeron durante 6 meses a 10 institu
ciones municipales con aproximadamente
12.000 raciones. El desmenuzado de pesca
do se elaboró en forma de croquetas, boca
dillos, budines, etc., bajo el asesoramiento
del INIDEP. Tanto la Municipalidad como la
empresa están interesados en continuar con
el proyecto.

Paralelamente, como parte del plan de di
fusión, se realizaron degustaciones de dis
tintos productos de pescado desmenuzado,
para el personal de las Fuerzas Armadas y
de Seguridad y en el Mercado Comunitario
del Puerto.

Por Iniciativa de la Subsecretaría de la Ter
cera Edad de la Municipalidad de General
Pueyrredón y el INIDEP, el desmenuzado de
pescado se vende en el Mercado Comunita
rio.

A fines d© 1987 se iniciaron conversacio
nes con la Subsecretaría de Pesca e Intereses
Marítimos de la Provincia de Buenos Aires
que culminaron con la organización ds un
vasto programa para extender el consumo de
desmenuzado de pescado a distintas zonas de
su jurisdicción.

Suriml

Se estudió las características de los geles
de algunas especies (merluza, pez palo, pes
cadilla, merluza de cola, etc.). Parte de los
resultados fueron expuestos en el V Congreso
Argentino de Tecnología de Alimentos reali
zado en Salta y en las Terceras Jornadas pa
ra Empresarios de la Pesca de CTMFM, reali
zada en Montevideo, R. O. del Uruguay; con
la asistencia de la Agencia JICA de Japón se
iniciará una Investigación sobre la produc
ción de surimi y productos derivados con
distintas especies del litoral bonaerense. Cin
co proyectos de pesca experimental y demos
trativa se integran en esta actividad.
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Sistemas de calidad totai

Los trabajos destinados a diseñar sistemas
de calidad total en la industria a efectos de
lograr productos de calidad óptima y soste
nida de acuerdo a los requerimientos de los
clientes y a costos rentables, han resultado
de interés para 10 empresas, localizadas en
Puerto Deseado, Trelew, Puerto Madryn,
Bahía Blanca y Mar del Plata.

En el marco de este proyecto, se llegó al
Diagnóstico de Calidad de una empresa de
Mar del Plata, mostrándose otras dos intere
sadas en llevarlo a cabo.

Las conclusiones de este trabajo figuran
en los anales de la Cuarta Bienal de la Cali
dad (Buenos Aires, noviembre de 1987) y
fueron presentadas en las Terceras Jornadas
para Empresarios de la Pesca (Montevideo,
noviembre 1987).

Parásitos

Se abordaron los estudios parasitológicos
orientados hacia aquellas parasitosis de in
terés aplicado, tanto con los parásitos que
producen deterioro en el filet por ablanda
miento (mixosporidios), como los de impor
tancia sanitaria (nematodes).

Se trabajó sobre parasitosis muscular por
mixosporidios en la musculatura de merluza
y polaca, y su influencia en la calidad de la
carne, como así también sobre los efectos
en la salud humana. En tal sentido, las expe
riencias realizadas con roedores alimentados
con quistes parasitarios indican una total
inocuidad a nivel histológico por ingesta.

A requerimientos de la Cámara Araentina
de Procesadores de Pescado se realizaron
estudios en plantas y el laboratorio sobre
nematodes parásitos musculares de merluza
y otros peces de importancia comercial, cuya
infestación provocó rechazo de partidas de
merluza congelada a Europa. Los mismos
indican que si bien estos parásitos pueden
sobrevivir largo tiempo en el pescado fresco,
en el congelado mueren dentro de las 48
horas. Este estudio se seguirá realizando a
fin de caracterizar para cada especie de pez
parasitado y para cada tipo de procesamien
to Industrial cuáles son las condiciones de
sobrevivencia y muerte de estos parásitos.

te

Los proyectos comprendidos en este tra
bajo son: I 1,2; V1.1; V1.2; V1.3; V4.1; V5.1.

ECOSISTEMA, CONTAMINACION
Y BIODETERIORO

El medio ambiente marino plantea condi
ciones que por un lado influyen fuertemen
te en la producción pesquera, por la vía de
los ambientes y la transferencia de energía
a través de los distintos niveles tróficos, y
por el otro plantean problemas de distinto
tipo a la industria pesquera y a otras indus
trias relacionadas con el agua de mar. Los
temas más relevantes son: la marea roja, el
mercurio y otros metales, el biodeterioro
causado por las incrustaciones de organis
mos marinos en diversas instalaciones.

Sistema frontal patagónico

En relación con los fenómenos de Marea
Roja en el Mar Argentino se concluyeron
estudios *'in situ" de distribución de A/exan-
dríum excavata en los sedimentos de un área
patagónica comprendida entre el Golfo San
Matías y Península Valdés, que permitieron
confirmar la colonización por esta especie
tóxica de toda el área estudiada, comprobán
dose que los elevados valores de quistes son
similares a los hallados en Canadá, donde el
fenómeno es endémico hace largo tiempo.

Fue estudiada la presencia de pigmentos
que absorben en la región ultravioleta del
espectro en los dinoflagelados Alexandrium
excavata y Prorocentrum micans. Se deter
minó que esta característica diferencial con
otros dinoflagelados tiene significado funcio
nal de filtro de la radiación ultravioleta, ade
lantándose la hipótesis de su importancia en
la regulación de estos florecimientos. Los re
sultados obtenidos fueron especialmente co
mentados en el simposio realizado en Japón
en el mes de noviembre de 1987, recomen
dándose a la Comisión Mareográfica Inter
nacional, el estudio de este importante as
pecto.

Dentro de las investigaciones de dinámica
de bioproducción en los primeros niveles tró
ficos en una transección del litoral bonaeren
se, se efectuó el diseño y puesta a punto de



un sistema de medición continua de ciertas
propiedades relevantes del ecosistema, que
permitirá obtener mayor y mejor información
a menor costo. Se practicó reconocimiento de
un sistema frontal en el borde de la plata
forma y obtención de registros con sensores
remotos satelitarios.

Se comenzó además la tarea de aislar y
mantener en cultivo, especies relevantes del
Mar Argentino, habiéndose ya obtenido va
rias diatomeas y dinoflagelados. La impor
tancia de este trabajo radica en que todo
proyecto de maricultura requiere en su etapa
primaria de alimentación de larvas, cultivos
apropiados de fitoplancton.

Esta colección única en el país, ha permi
tido prestar servicio de provisión al Centro
Nacional Patagónico.

Mercurio y otros metales

Los estudios que vienen realizándose sobre
mercurio y otros metales comprenden a tres
áreas definidas: Río de la Plata y la Zona
Común con Uruguay, ría de Bahía Blanca y
litoral patagónico.

Para la primera de éstas se ha suscripto un
convenio con Obras Sanitarias de la Provincia

de Buenos Aires. Fueron iniciados los mués
treos en septiembre de 1985 continuando en
forma periódica hasta julio de 1987. Sobre 104
ejemplares correspondientes a 20 especies se
efectuaron mediciones de talla de cada ejem
plar y determinaciones químicas de humedad,
mercurio, cinc, cobre, cadmio y plomo en dis
tintos tejidos de cada una de las muestras.
Para la zona común con Uruguay, en base a
las muestras obtenidas en la campaña H-03-84
(octubre 1984), se determinó peso y conte
nido de mercurio total en músculo húmedo.
Durante la campaña H-02-84 se capturaron
pescadillas y diferentes especies de estrella
de mar, que además del objetivo básico de
conocimiento de la línea de base en lo que
a metales se refiere fueron utilizadas para
evaluar otros aspectos de interés como con
centración de metales en función de talla y
de éstos en hígado para pescadilla. Para las
estrellas, como posición de metales, con mi
ras a la utilización de este organismo como
monitor.

Para el área de la ría de Bahía Blanca fue
ron realizadas entre marzo de 1983 y marzo
de 1987, 42 campañas con 7 estaciones en
cada una, muestreadas 25 especies determi
nándose datos morfométricos de esos ejem
plares y habiéndose concluido la determina
ción de contenido de mercurio, cadmio y cinc
en las muestras, estando en procesamiento
la Información. Para el área de Bahía Sambo-
rombón entre febrero y julio de 1987 fueron
realizadas 5 campañas con 20 estaciones por
campaña, se obtuvieron muestras de 13 es
pecies, se efectuó la determinación de espe
cies capturadas y datos morfométricos de
los ejemplares, y se están determinando los
contenidos de mercurio, cadmio y cinc.

Para el área correspondiente al litoral Pa
tagónico, entre enero y febrero de 1986 se
realizó una campaña de 11 estaciones en las
que se muestrearon comunidades bentónicas
mediante uso de rastra. Se determinaron las
especies y sus datos morfométricos y se
efectuaron determinaciones químicas de hu
medad, mercurio, cinc, cobre, cadmio y plomo.

Blodeterioro

Los trabajos se refieren a los deterioros
causados por organismos marinos en siste
mas de refrigeración, instalaciones petrole
ras, embarcaciones, etc. Los ensayos reali
zados en colaboración con INIFTA, Instituto
Nacional de Investigaciones Fisicoquímicas
Teóricas y Aplicadas, sobre corrosión m¡-
crobiológica de diversas aleaciones metá
licas de uso Industrial expuestas al medio
marino, el diseño y construcción de un moni
tor para estudios experimentales en circuitos
de refrigeración de centrales eléctricas y el
desarrollo y puesta a punto de un equipo para
la realización de punto crítico de muestras,
para su posterior análisis en microscopio
electrónico en barrido.

Los proyectos correspondientes a este tí
tulos son: V 1.1; IV 1.2; IV 1.3; IV 2.1; IV 2.2;
IV 2.3; IV 3.1; IV3.2.

PESCA DE AGUA DULCE

Para objetivos diversos que se orientan a
la conservación, las actividades deportivas y
turísticas, y la producción comercial, el INIDEP
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realiza estudios sobre pesca continental, in
dependientemente de ios trabajos sobre culti
vos mencionados en otra parte de la Memoria.

Se avanza en los estudios sobre las con
diciones naturales del potencial pesquero de
ríos, lagos y lagunas de la República Argen
tina y de los lagos del Chubut. En esta etapa
se inician los estudios para estimar la pro
ducción pesquera en ambientes caracterís
ticos de la región patagónica según un gra
diente planicie cordillera, para ello fue esco
gida la laguna Esquel, cuerpo de agua que
contiene grandes cantidades de pesca, de es
pecies autóctonas y trucha Arco Iris, especie
exótica.

Durante el año se efectuaron dos campa
ñas con marcación de 1.100 peces, se conti
nuó con el estudio de distribución de abun
dancia de peces en el valle aluvial del río Pa
raná y se completó con trabajos en la provin
cia de Santa Cruz y Territorio Nacional de
Tierra del Fuego, el plan de prospección pes
quera en amibentes lacustres de la Argentina.
Estas tareas realizadas en 110 ambientes de
casi todo el país, permitirán disponer de un
importante marco de referencia para el enfo
que del desarrollo pesquero continental fun
damentalmente en lo que hace al ordenamien
to y manejo de sus recursos.

Otro tema que requiere la colaboración
del instituto es estudiar los efectos de las
grandes represas de su litoral para prever
y evitar sus inconvenientes.

Los asuntos que corresponden a este tí
tulo son: Vi 1.1; Vi 1.2; Vi 2.1 y Vi 2.2.

ASISTENCIA ECONOMICA,
ADMINISTRATIVA Y ESTADISTICA

Los servicios del INIDEP se expresan tam
bién en materia de administración e informa
ción para los sectores públicos y privados.

Se conduce un análisis comparado de los
distintos tipos de embarcaciones pesqueras.
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con particular referencia a las costeras. Se
concluyó un estudio de factibilidad económica
teórica para la operación de un buque hari
nero para el aprovechamiento de anchoíta.
Se estimó la capacidad de producción de la
industria de la reducción en 346.000 tonela
das de materia prima, con un porcentaje de
utilización de la capacidad de entre el 20 %
y 34% para el período analizado (80-85) y
se estimó la demanda interna en 78.200 t.
demanda que estaría desabestecida aun con
las empresas instaladas en tierra operando
a máxima capacidad.

La diferencia entre los precios promedio
internacionales e internos, indica que a los
niveles de costo analizados no es rentable la
producción de harina con pescado entero para
su comercialización en el mercado interno. El
estudio se centró en la operación en un buque
procesador sin modificaciones de la tecnolo
gía actualmente en uso en el país, con resul
tados negativos. Un estudio a largo plazo
deberá hacer hincapié en el cambio tecno
lógico que reduzca drásticamente los costos
de explotación para la producción de harina.

Se ha iniciado un servicio de asesoramien-
to a las empresas para extender el aprove
chamiento de las computadoras que utilizan
solamente para tareas contables. El propósito
es demostrar su utilidad para la organización
del funcionamiento de la flota según el estado
de los recursos y de los mercados.

Por distintos medios se apoya a las auto
ridades pesqueras para la organización de las
estadísticas y la apreciación de las inversio
nes pesqueras en flota e industria.

Un equipo de profesionales asiste y apoya
a las provincias y municipalidades para desa
rrollar campañas de promoción del consumo
interno, principalmente a través de la difu
sión de los desmenuzados de pescado.

Los proyectos y actividades que abarca es
te título son: III 4.4; V 3.1; V 5.2; V 6.1; V 6.2;
V6.3; V6.4; V6.5.



La evolución de ios gastos del organismo
durante 1987, se ha visto dificultada por la
demora en la sanción de la Ley de Presu
puesto de la Administración Pública Nacio
nal, trayendo como consecuencia que se ope
ró hasta el mes de octubre de 1987, con ios
créditos asignados en 1986. Ei manejo de ios
recursos puestos a disposición dei iNiDEP
se sintetizan en la Figura 1 y Cuadro II.

El prolongado conflicto gremial del perso
nal de los buques de investigación paralizó
convenio suscripto con la Overseas Fishery
Foundation de Japón, cuando este emprendl-
miento había logrado cumplir los objetivos
fundamentales.

Las erogaciones más significativas afecta
das al cumplimiento de los mismos progra
mas de investigación y desarrollo, se resu
men en:

A

Alistamiento de buques 650.000
Aseguramento de buques 410.000
Contratos servicios privatizados 420.000
Viáticos y pasajes personal

científico 230.000
Drogas y material de vidrio,

laboratorio e insumos 50.000

Los convenios suscriptos con la Provincia
de Río Negro, las Municipalidades de General

EL PRESUPUESTO

Pueyrredón y de General Lavalle, y la Uni
versidad Nacional de Mar del Plata, prosi
guieron consolidando ia inserción dei INIDEP
en proyectos de asesoramiento y evaluación
de recursos; a tales fines se destinó un
monto de A 70.000.

Ei equipamiento científico y las tareas de
consolidación de la estructura de la sede
Central, alcanzaron a A 330.000. Debe desta
carse en el rubro construcciones que se ini
ciaron las tratativas con el Servicio Nacional
de Arquitectura a fin de comenzar la construc
ción de Laboratorio de Tecnología Pesquera
en la zona portuaria.

El proceso de descentralización de servi
cios y de contratación a través dei sector
privado de esenciales mantenimientos, fue
incrementado de manera considerable, tra
yendo aparejado un efectivo contralor de las
operaciones a un costo razonable.

A pesar del impacto negativo del aumento
de precios de bienes y servicios públicos y
privados en ei manejo del presupuesto del
organismo, puede asegurarse que el uso de
los recursos puestos a disposición del INiDEP,
se realizó con racionalidad y austeridad, co
laborando de esta manera, en ei objetivo de
lograr el equilibrio de las finanzas públicas
nacionales.

CUADRO II

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL INIDEP

(en millones de A de diciembre de 1987, índice P.M.N.G.)

78 79 80 81 82 83 84 85 88 87
% A
87/86

TOTAL DE EROGACIONES 3,72 6,96 12,51 10,80 4,28 6,09 4,39 6,71 20,43 26,78 31,1

Erogaciones Corrientes.. 2,56 5,72 10,15 9,05 3,86 5,67 4,28 6,68 15,00 19,45 29,7

Personal 1.41 3,83 7,05 5,86 2,76 4,20 3,24 5,27 7,44 11,80 58,6

Bienes de Consumo y
Servicios 0,84 1,52 2,87 2,82 1,02 1,44 1,04 1,41 4,85 5,09 4,9

Transferencias 0,31 0,37 0,23 0,37 0,08 0,03 0,00 0,00 0,03 0,12 300,0

intereses Deuda Exte^
na - 2,68 2,44 -9,0

Erogaciones de Capital .. 1,16 1,24 2,36 1,75 0,42 0,42 0,11 0,03 0,39 0,61 56,4

Equipamiento y Cons
trucciones 1,16 1,24 2,36 1,75 0,42 0,42 0,11 0,03 0,39 0,61 56,4

Amortización Deuda Ex
terna — — — — — — 5,04 6,72 33,3
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ANEXO I
PLAN DE ACTIVIPADE8 DEL INIDEP

(ACTUALIZADO AL 31-12-87)



1. PROGRAMA DE PESCA DEMERSAL
(de fondo)

Coordinador: Dr. Bruno Prenski,

1. Area: Merluza y acompañantes.

1.1 Evaluación.

Responsable: Lic. Guillermo Ve-
razay.

Destinatario: Subsecretaría de
Pesca de la Nación (SSPN),
Comisión Técnica Mixta del
Frente Marítimo (CTMFM) del
Tratado del Río de la Plata.

1.2 Parásitos de la Merluza.

R: Dra. Norma Sardeila.
D: Servicio Nacional de Sanidad

Animal (SENASA), Alpesca y
otras firmas.

1.3 Métodos de pesca selectivos.
R: Ing. Rubén Ercoli.
D: SSPN, Overseas Fishery Coo-

peration Fundation (OFCF),
Galme Pesquera S.A., Bari-
lari S. A., Provincia de Río Ne
gro.

1.4 Selectividad en la Merluza.

R: Lic. Guillermo Cañete.
D: Apoyo a evaluación y CTMFM.

2. Area: Calamares.

2.1 Evaluación.

R: Lic. Norma Brunetti.
D: SSPN.

2.2 Demostración y difusión de las
peteras.

R: ing. Rubén Ercoli.
D. Harengus S.A., Pesquera San

ta Elena S.A., API S.A., Ba
jamar S.A., Estrella del Mar
S. A., Frigorífico Mellino S. A.,
Miguelez Pez S.A., Pescasur
S. A., Pesquera Santa Cruz S.
A., Pionera S.A.

3. Area: Especies australes.

3.1 Evaluación.
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R: Lic. Susana Bezzi.

D: SSPN.

3.2 Demostración y difusión del pa
langre de fondo.

R: Ing. Rubén Ercoli.

D: OFCF, Pesquera Santa Elena
S. A., Pescasur S. A.

4. Area: Recopilación de datos

4.1 Sistema de monitoreo de desem
barques y capturas.
R: Lic. Guillermo Cañete.

D: apoyo a las tareas de evalua
ción.

4.2 Coordinación operativa de mues-
treadores.

R: Tec. Juan Boccanfuso.

D: apoyo a las tareas del siste
ma de monitoreo.

II. PROGRAMA DE PESCA PELAGICA
(de media agua y superficie)

1. Area: Anchoíta.

Coordinadora: Dra. J. Y. de Ciechomski.

1.1 Distribución poblacional y explo
tación pesquera.
R: Dr. Jorge Hansen.
D: contribución a ia evaluación,

SSPN, Scombrus S.A.

1.2 Optimización de las técnicas de
captura.

R: Ing. Rubén Ercoli.
D: Galme Pesquera S.A., Scom

brus S. A., armador José de
de Bona.

1.3 Evaluación hidroacústíca de abun
dancia.

R: Perito Daniel Bertone.

D: contribución a la evaluación,
SSPN.

1.4 Estudios reproductivos y estima
ción de la biomasa.

R: Lic. Ramiro Sánchez.



D: contribución a ia evaluación,
SSPN.

1.5 Factores reguladores del recluta
miento.

R. Dra. J. de Ciechomski.

D: contribución a la evaluación,
SSPN.

2. Area: Caballa y Bonito.

2.1 Monitoreo de desembarcos.

R: Lic. R. Perrota.

D: contribución a las evaluacio
nes, SSPN.

2.2 Métodos de enmalie para espe
cies pelágicas.

R: Ing. Rubén Ercoli.
D: Pedro y Vicente de Bona

("Don Vicente 11"), SSPN.

2.3 Frecuencia reproductiva y fecun
didad en caballa y bonito.
R: Dr. H. Ernesto Christiansen.

D: contribución a las evaluacio
nes, SSPN.

3. Area: Ballenas.

3.1 Censos de ballenas.

R: Dr. Bastida.

D: Ministerio de Relaciones Ex
teriores, International Whaling
Commission (IWC), Funda
ción Vida Siivestre Argentina,
Cátedra de Vertebrados Ma
rinos de la Universidad de
Barcelona.

III. PROGRAMA DE PESCA COSTERA

Coordinador: Dr. Enrique Boschi.

1. Area: Langostinos.

1.1 Biología pesquera y evaluación.
R: Dr. Enrique Boschi.
D: SSPN, Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales de la UBA,
Secretaría de Ciencia y Téc
nica, Programa de Recursos

Naturales (SECYT), Cámara
de Armadores de Pesqueros
Congeladores de la Argenti
na (CAPECA), Cámara Argen
tina de Armadores de Buques
Pesqueros de Altura (CAAB-
PA), autoridades provinciales
de Santa Cruz, Chubut, Río
Negro y Buenós Aires.

1.2 Zonas y épocas de pesca.

R: Dr. Enrique Boschi.

D: similar a III. 1.1.

1.3 Zona de Bahía Blanca.

R: Lic. Daniei Bertuche y Lic.
Jorge Wyngaard.

D: Cooperativa Pesquera Indus
trial y Comercial Whitense.

1.4 Desarrollo y distribución larval
en el plancton.

R: Dr. Enrique Boschi.

D: similar a III. 1.1.

1.5 Cultivo de langostinos.

R: Dr. Jorge Fenucci.

D: Aquatradin - Cultivos Oceáni
cos S.A., Granjas Marinas S.
A., Criadores Oceánicos SA.,
Hiperlang S. A., Aldats S. A.

2. Area: Mejillones.

2.1 Cultivo de mejillones.
R: Lic. Mario Lasta.

D: Calme Pesquera S. A., Vive
ros del Chubut S. A.

3. Area: Centolla y centollón.

3.1 Canal de Beagle.

R: Lic. Daniel Bertuche y Lic.
Jorge Wyngaard.

D: SSPN, Pesquera Santa Elena
S.A.

3.2 Costa Patagónica

R: Lic. Daniei Bertuche y Lic.
Jorge Wyngaard.

D: SSPN, Pesquera Santa Elena
S.A.
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4. Area: Recursos bonaerenses.

4.1 Evaluaciones.

R: Lies. Guillermo Burgos y Héc
tor Gordo.

D: CTMFM y Provincia de Bue
nos Aires.

4.2 Métodos de pesca alternativos.
R: Ing. Rubén Ercoii.
D: OFCF, Instituto de Investiga

ciones Pesqueras de la Pro
vincia de Quebec, Moscuza e
Hijos.

4.3 Desarrollo de métodos de pesca
costera.

R: Tec. Alfonzo Izzo.

D: SSPN, Provincia de Buenos
Aires.

4.4 Composición y funcionamiento
de la flota costera.

R: Lic. María Bertolotti.

D: Sociedad de Patrones Pesca
dores, Federación de la In
dustria Naval Argentina.

5. Area: Pingüinos.

5.1 Censos de pingüinos.

R: Lic. Victoria Lischtschein.

D: Dirección de Conservación
del Patrimonio Turístico de la
Provincia del Chubut, Dirección
de Pesca de la Provincia del
Chubut, Subsecretaría de In
tereses Marítimos dé la Pro
vincia de Santa Cruz, Grupo
Ecobios (Sociedad Civil sin
fines de lucro).

6. Area: Tratado del Río de la Plata.

6.1 Evaluaciones de corvina y pes-
cadilla.

R: Lic. Héctor Gordo.

D: SSPN, CTMFM, Provincia de
Buenos Aires.

6.2 Selectividad para corvina y pes-
cadilla.

R: Lic. Patricia Dell'Arciprete.
D: CTMFM.

6.3 Monitoreo de Samborombón.

R: Lic. Carlos Lasta.

D: Municipalidad de la Costa,
Municipalidad de General La-
valle, Mundo Marino S.A.,
CTMFM.

6.4 Relevamiento del Río de la Pla
ta.

R: Lic. Carmen Candía.

D: Dirección Nacional de Pesca
Continental, Provincia de Bue
nos Aires, Ministerio de Re
laciones Exteriores.

6.5 Evaluación del río Uruguay.

R: Lic. Alberto Espinach Ros.
D: Comisión Administradora del

río Uruguay.

IV. PROGRAMA MEDIO AMBIENTE MARINO.

1. Area: Ecosistema del Mar Argentino.

1.1 Sistema frontal patagónico.
R: Dr. José Carreto.

D: SSPN, SENASA, Provincias de
Santa Cruz y Chubut, apoyo
a evaluaciones.

1.2 Fitoplancton marino.

R: Lic. Rubén Negri.
D: apoyo a Sistema frontal pata

gónico.

1.3 La oceanografía física y los re
cursos pesqueros.

R: Lic. Raúl Guerrero.

D: apoyo a Evaluaciones y a Sis
tema frontal Patagónico.

2. Area: Contaminación por mercurio y
otros metales.

2.1 En el Río de la Plata y zona co
mún con Uruguay.

R: Lic. Antonio Pérez.

D: Obras Sanitarias de la Pro
vincia de Buenos Aires, SE
NASA.



D: Obras Sanitarias de la Pro
vincia de Buenos Aires, SE
ÑABA.

2.2 En la ría de Bahía Blanca.

R: Lic. Antonio Pérez.

2.3 En el litoral patagónico.

R: Lic. Antonio Pérez.

D: SEÑABA.

3. Area: Biodeterioro.

3.1 En sistemas de refrigeración.

R: Dr. Ricardo Bastida.

D: Dirección de Energía de la
Provincia de Buenos Aires
(DEBA), centrales eléctricas
de Necochea, Ing. White, 9 de
Julio y proyecto Don Luis Pie-
drabuena, Instituto de Inves
tigaciones Físico Químicas
Teóricas y Aplicadas.

3.2 En buques, instalaciones petrole
ras y otros.

R: Dr. Ricardo Bastida.

D: Armada Argentina - Base Na-
vai Mar del Plata, Federación
de la Industria Naval Argen
tina, Centro de Investigación
y Desarrollo en Tecnologías
de Pinturas (CiDEPINT).

V. PROGRAMA DE DESARROLLO
INDUSTRIAL.

Coordinador: Dr. Luis Monticelli.

1. Area: Desmenuzados de pescado.

1.1 Pescados magros, "surimi" y *'ka-
nicama".

R: Ing. Emilio Manca.

D: Programa Nacional de Tecno
logía de Alimentos de la SE-
CYT, Municipalidad de Gene
ral Pueyrredón, Loba Pesque
ra S.R.L, FRUMAR S. A.

1.2 Pescados grasos.

R: Lic. Osvaldo Cuello.

D: Frumar S. A., SSPN.

1.3 Restos de fileteado.

R: Ing. Emilio Manca.

2. Area: Aceites de pescado.

2.1 Uso farmacéutico (Omega 3).
R: Dr. Aníbal Introzzi y Prof. Juan

Carlos Carrizo.

D: Universidad Nacional de Mar
del Plata, Academia de Me
dicina, Instituto de Farmaco
logía Clínica y Experimental,
Fundación Pérez Companc,
Federación Argentina de la In
dustria de la Sanidad (FAIS).
Casasco S.A., Eiwa S. A., Ml-
guelez Pez S. A., Productos
Farmacéuticos Gador S. A.,
Laboratorios Beta S. A.

2.2 Uso industrial.

R: Lic. O. Cuello y Prof. Juan Car
los Carrizo.

D: CITEC (Centro de Investiga
ciones de Tecnología del Cue
ro), Cámara de la Industria
Química y Petroquímica, Me
talúrgica Tandil S.A.

2.3 Uso comestible (ácidos grasos
poliinsaturados).
R: Prof. Juan Carlos Carrizo e

Ing. Alberto Barral.

D: Cámara Marplatense de In
dustriales del Pescado, Cáma
ra de Industriales de Produc
tos Alimenticios (CIPA), Eiwa
S.A., Miguelez Pez S.A.

3. Area: Embarcaciones pesqueras.

3.1 Desempeño comparado entre ti
pos de embarcaciones.
R: María Bertolotti.

D: CAABPA, Federación de la
Industria Naval Argentina,
SSPN.

4. Area: Química y bioquímica
de la pesca.

4.1 Servicio de análisis.

R: Dr. Víctor Moreno.
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D: Alpesca S.A., Antonio Bari-
lari S.A., Antonio D'Antonio
S. A., Antonio V. Bruno, Ar-
genpez S. A., Arpemar S. A.,
Bajamar S. A., Benvenuto S.
A,. Cono Austrai S. A., Costa
Brava S. R. L, Ei Marisco S.A.,
Estrelia dei Mar S. A., Frigo-
cen S. A., Frigorífico Meiiino
S. A., Frigorífico San Luis S.
A., Hieio Nevada S. A., Igiu
S. A., Krames 8. A., Korinto
S. A., La Marpiatense S. A., Le
Crevette, Laboratorio Fidex,
Laypa, Moscuzza e Hijos,
Oceangei S. A., Pesquera Mar
Azui, Pesquera San Cayetano,
Pesquera San Justo S. A., Pes
quera Santa Eiena S.A., Pes
quera Río Chubut S. A.

4.2 Composición lipídica en ácidos
grasos y mercurio en cazón.

R: Dra. Juiia Aizpún.

D: empresas exportadoras.

4.3 Composición bioquímica y ácidos
grasos en ei calamar.

R: Dra. Juiia Aizpún.
D: apoyo a tareas sobre aceites

de pescado.

4.4 Composición bioquímica de la
anchoíta.

R: Dra. Juiia Aizpún.

D: apoyo a tareas sobre aceites
y desmenuzados de pescado.

5. Area: Racionalización operativa
de empresas

5.1 Sistemas de calidad total.

R: Lic. Graciela Piergentili y Lic.
Jorge Trinchero.

D: Frig. Meiiino S. A., SSPN.

5.2 Aplicaciones de ia computación
ai manejo de flotas.

R: Tec. Juan Buono.

D: SSPN.

6. Planificación y coyuntura económica.

6.1 Promoción del consumo interno.

R: Lic. Graciela Piergentili.

D: SSPN, Municipalidad de Ge
neral Pueyrredón.

6.2 Capacidad pesquera y actividad
industrial.

R: ing. Diego Cabut y Lic. María
Bertoiotti.

D: SSPN, Provincias de Buenos
Aires, Río Negro, Chubut y
Santa Cruz.

6.3 Sistemas de información esta
dística.

R: Lic. Carlos Gregorio.

D: Dirección Nacional de Pesca,
Aigología y Caza Marítima de
ia Nación, autoridades pesque
ras provinciales.

6.4 Metas y estrategias para las ex
portaciones pesqueras.

R: Dr. Antonio E. Maiaret.

D: SSPN, CAABPA, CAPECA.

6.5 Partes de pesca.

R: Lic. Daniel Hernández.

D: Autoridades pesqueras de la
Nación y las provincias.

Vi. PROGRAMA DE PESCA DE AGUA DULCE.

Coordinador: Lic. Alberto Espinach Ros.

1. Area: Potencial pesquero.

1.1 Potencial pesquero de los ríos,
lagos y lagunas del país.

R: Lic. Rolando Quirós.

D: SSPN y autoridades provin
ciales de pesca y recursos re
novables de Salta, Córdoba,
San Juan, Tucumán, San Luis,
La Rioja, Jujuy, Mendoza, San
tiago del Estero, Catamarca,
Santa Cruz, Tierra dei Fuego,
Chubut, La Pampa, Neuquén y
Río Negro.



1.2 Potencial pesquero de ios lagos
del Chubut.

R: Lic. Claudio Baigún.

D: SSPN, Provincia del Chubut,
Harengus S. A., Ventura S.A.

Area: Diques y represas.

2.1 Efectos en Salto Grande.

R: Lic. Claudio Baigún.

D: Comisión Técnica Mixta de
Salto Grande, autoridades de
las Provincias de Entre Ríos y
Corrientes.

2.2 Efectos en Paraná Medio.

R: Lic. Alberto Espinach Ros.

D: Ente binacional Yacyretá, Co
misión Mixta Argentino Para

guaya del Río Paraná —^pro
yecto represa de Corpus—,
Proyecto Paraná Medio de
Agua y Energía Eléctrica.

3. Area: Cultivos.

3.1 Especies subtropicales.
R: Dra. Laura Luchini.

D: Comisión Técnica Mixta de
Salto Grande, programas na
cionales de biotecnología y
recursos naturales de la SE-
CYT, Consejo de Investiga
ciones Científicas y Tecnoló
gicas de la Provincia de Entre
Ríos, Estancia San Pedro y
productores de Entre Ríos
(Sres. Hugo Losco y Gerardo
Bouchet).
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ANEXO II

ACTIVIDADES ACADEMICAS



BIBLIOTECA Y DOCUMENTACION

La colección especializada del INIDEP es
la más Importante del país en BIOLOGIA
MARINA Y PESCA, y posee varios Servicios
de apoyo a la investigación. Lleva el registro
de todos los trabajos realizados por su per
sonal hasta la fecha. Integra la Red Nacional
de Bibliotecas Universitarias (RENBU) desde
1987. Su personal está desarrollando ei Pro
yecto de Automatización Biblioteca INIDEF
(AUBI).

Atiende tanto a investigadores de todo el
país (Servicio interbibliotecario y CAICYT)
como al público en general.

PUBLICACIONES

Se enumeran a continuación ios trabajos
editados en 1987, incluyendo, asimismo, algu
nos editados en 1986 pero aparecidos en 1987.

AKSELMAN, R.; CARRETO, J. I., y RAMIREZ,
F. 0. (1986): Distribución del plancton
a mesoescala en un área de reproducción
de la anchoíta en la plataforma bonae
rense. Revista de Investigación y Desa
rrollo Pesquero N? 5: 69-91. Mar del Plata.

AKSELMAN, R. (1987): Quistes planctónicos
de Dinoficeas en áreas de plataforma del
Atlántico Sudoccidental, i: Reporte taxo
nómico de ia familia Peridiniaceae Ehren-
berg. Bolm. inst. Oceanogr., Sao Paulo 35
(1): 17-32.

ANGELESCU, V. y ANGANUZZI, A. (1986):
Ecología trófica de la anchoíta (Engrau-
lidae, Engraulis anchoíta) en relación con
el crecimiento, ciclo sexual y las migra
ciones estacionales. Revista de Investi
gación y Desarrollo Pesquero N? 5: 194-
223. Mar del Plata.

ANGELESCU, V., y PRENSKI, L. (1987): Ecolo
gía trófica de ia merluza común del Mar
Argentina (Merluccidae, Merluccius hub-
si), Parte 2: Dinámica de la alimenta
ción analizada sobre la base de las con
diciones ambientales, la estructura y las
evaluaciones de los efectivos en su área
de distribución. Contribución INiDEP N°
561, 205 páginas. Mar dei Plata.
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BARRAL, A. O.; CASTAÑON, C. A.; BER-
GAMASCHI, N. J., y MARIN, H.C. (1987):
Efectos del empleo de aditivos sobre la
calidad de bloques de langostino fP/eo-
ticus muelferi), congelado a bordo. La
Industria Cárnica Latinoamericana 14
(69): 44-46.

BERTOLOTTI. M. i., y CABUT, D. A. (1986):
Fiota de aitura. Breve reseña de la evo
lución histórica y operatividad durante el
período 1981/1982. Revista de investiga
ción y Desarrolio Pesquero N? 6: 165-179.
Mar del Plata.

BERTOLOTTI, M. I., y MANCA, E. (1986): Pro
cesamiento y comercialización de la an
choíta (Engraulis anchoita) del Mar Ar
gentino. Revista de investigación y De
sarrollo Pesquero N? 5: 224-246. Mar del
Plata.

BERTOLOTTI, M. I. (1987): Modelos bioeco-
nómicos. Su aplicación en la administra
ción de pesquería. Publ. Com. Téc. Mix.
Fr. Mar. 2: 11-16, Montevideo.

BERTOLOTTI, M. i. (1987): El problema de los
recursos marinos compartidos: Ei caso
argentino-uruguayo. Anuari Soc. Catai.
d'Economia 6: 174-180. Barcelona.

BERTOLOTTI, M. I.; PIERGENTILI, G. V., y CA-
BUT, D. A. (1987): Flota de altura: aná
lisis de ia operatividad período 1979/84.
Publ. Com. Téc. Mix. Fr. Mar. 3: 125-130.
Montevideo.

CARRETO, J. I.; NEGRI, R. M., y BENAVIDEZ,
H. R. (1986): Algunas características del
florecimiento dei fitoplancton en el fren
te del Río de la Plata. I: Los sistemas nu
tritivos. Revista de Investigación y Desa
rrollo Pesquero N? 5: 7-29. Mar del Plata.

CARRIZO, J. C. R., y CUELLO, O. M. (1986):
El aceite de pescado argentino y sus po
sibilidades de utilización en procesos in
dustriales. Parte II: Obtención de deri
vados sulfatados para la nutrición de
cueros. Revista de investigación y Desa
rrolio Pesquero N? 6: 143-151. Mar del
Plata.

CASTAÑON, C. A., y BARRAL, A. O. (1987):
Empleo de dióxido de cloro como aditivo
en la conservación a bordo de merluza



(Merlucdus hubbsi). La Industria Cárni-
nica Latinoamericana 14 (70): 16, 18-19.
Buenos Aires.

CIECHOMSKI, J. D. de; SANCHEZ, R. P., y
LASTA, 0. A. (1986): Evaluación de la
biomasa de adultos desovantes, distri
bución vertical y variación cuantitativa
de la intensidad de los desoves de la
anchoíta (Engraulis anchoita) durante la
primavera de 1982. Revista de Investiga
ción y Desarrollo Pesquero N? 5: 30-48.
Mar del Plata.

CIECHOMSKI. J. D. de; SANCHEZ, R. P.;
ALESPEITI, R., y REGIDOR, H. (1986):
Estudio sobre el crecimiento en peso y
factor de condición en larvas de anchoí
ta Engraulis anchoita Hubbs & Marini.
Variaciones regionales, estacionales y
anuales. Revista de Investigación y Desa
rrollo Pesquero N? 5: 183-193. Mar del
Plata.

CUELLO, O. M., y CARRIZO, J. C. R. (1986):
El aceite de pescado argentino y sus
posibilidades de utilización en procesos
industriales. Parte 1-. Variación estacio
nal de sus propiedades y composición en
ácidos grasos. Revista de Investigación
y Desarrollo Pesquero N? 6: 131-142. Mar
del Plata.

ERCOLI, R. (1986): Relación entre la longitud
mínima de cable de arrastre a filar y la
profundidad de pesca en función de las
variables más representativas. Revista
de Investigación y Desarrollo Pesquero
N° 6: 153-164. Mar del Plata.

GLORIOSO, P. D. (1987): Temperatura distri-
bution relatad to shelf-sea fronts on the
Patagonian shelf. Continen. Shelf Res. 7
(1): 27-34. Gran Bretaña.

GRU, p. L, y HANSEN, J. E.: Estudios de dis
tribución de la anchoíta (Engraulis an*
choita) en un área de extensión reduci
da. I: Densidades mínimas de muestreo
para la estimación de algunos paráme
tros poblacionales. Revista de Investiga
ción y Desarrollo Pesquero N? 5: 143-168.
Mar del Plata.

HANSEN, J. E.; GRU, D. L, y PERROTTA, R.
G. (1986): Resultados de una campaña

de investigación sobre la anchoíta (En
graulis anchoita) del sector bonaerense
en el otoño de 1983. Distribución, abun
dancia y algunos aspectos biológico-pes-
queros. Revista de Investigación y Desa
rrollo Pesquero N® 5: 49-68. Mar del
Plata.

INTROZZI, A. R., y DUHALDE de INTROZZI, G.
B. (1986): Estudio de las concentracio
nes de los ácidos nucleicos (RNA, DNA)
en músculo blanco e hígado de la lisa
(Mugil brasiliensis) a lo largo de sus
períodos de reposo y maduración gona-
dal. Revista de Investigación y Desarro
llo Pesquero W 6: 117-129. Mar del Plata.

JEREZ, B., y CHRISTIANSEN, H. E. (1987):
Estudio anatómico e histológico del sis
tema digestivo de la lisa en la laguna de
Mar Chiquita, y breve comentario sobre
su alimentación. Publ. Com. Téc. Mix. Fr.
Mar. 3: 79-91. Montevideo.

LASTA, M. L.; PARMA, A. M.; PASCUAL, M.
S., y ZAMPATTI, E. A. (1986): Conside
raciones sobre la explotación del meji
llón (Mytilus platensis) en la costa bo
naerense. Resultados de la campaña de
prospección del "Banco Faro Querandi
(iunio 1981). Revista de Investigación y
Desarrollo Pesquero N? 6: 45-55. Mar del
Plata.

MALARET, A., et alter (edición 1986): Impacto
ecológico yeconómico de las capturas al
rededor de las Malvinas después de 1982.
Informe preparado en el Instituto Nacio
nal de Investigación y Desarroho Pes-
quero. Contribución INIDEP, N? 513: 1-115.
Mar del Plata.

MALARET A. (1987): Economía e investiga-
ción pesquera. Publ. Com. Tec. Mix. r .
Mar. 2: 17-21. Montevideo.

MALARET. A.. Editor (1987): P®®!
car calamares en la ." _-i j-
me preparado en el Instituto Nacional de
Investigación y Desarrollo Pesquero. Con
tribución INiDEP, N' 84: 1-113. Mar del
Plata.

MARIN. H. C., y BARRAL, A. O (1987): Co
rrelación entre los valores de bases vo
látiles totales en langostinos (Pleoticus
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muelleri) congelados, obtenidos por des
tilación y microdifusión. La industria Cár
nica Latinoamericana 16 (68): 44. Bue
nos Aires.

OLIVIERI, 0., y CHRISTIANSEN, H. (1987):
Consideraciones preliminares sobre la
frecuencia reproductiva de la merluza co
mún (Merluccius hubbsi). Publ. Com. Téc.
Mix. Fr. Mar. 3: 67-71. Montevideo.

PEREZ, A.; MORENO, V. J.; MORENO, J. E.
A. de, y MALASPINA, A. M. (1986): Dis
tribución del mercurio total en pescados
y mariscos del Mar Argentina. Revista de
investigación y Desarrollo Pesquero N°
6: 103-115. Mar del Plata.

PRENSKI, L. B., y BAIGUN, C. (1986): Resul
tados de la prospección pesquera en el
embalse de Salto Grande (febrero 1980-
febrero 1981). Revista de Investigación
y Desarrollo Pesquero N° 6: 77-102. Mar
del Plata.

QUIROS, R. (1987): Simposio internacional
sobre grandes ríos (LARS). Resultados
y su aplicabilidad a los grandes ríos de
América Latina (julio 1987). COPESCAL,
Grupo de trabajo sobre recursos pes
queros, 4', Puerto Montt, Chile, 21-25
sept., 1987. COPESCAL/RE/87/3. 77 pá
ginas.

RATTI, M. M. (1986): Estudio comparativo de
caracteres merísticos y morfométricos
de la anchoíta (Engraulis anchoitfí). Re
vista de Investigación y Desarrollo Pes
quero N? 5: 169-182. Mar del Plata.

RENZI, M. A. (1986): Aspectos biológico-pes-
queros del abadejo (Genypterus blaco-
des). Revista de Investigación y Desa
rrollo Pesquero N° 6: 5-19. Mar del Plata.

SANCHEZ, R. P. (1986): Estudios sobre las va
riaciones espacio-temporales en los pa
trones de distribución de embriones y
larvas de la anchoíta (Engraulis anchoi'
ta) en relación con la estimación de su
intensidad reproductiva. Revista de In
vestigación y Desarrollo Pesquero N® 5:
92-142. Mar del Plata.

SANCHEZ, R. P.; CIECHOMSKI, J. D. de y
ACHA, E. M. (1986): Estudios sobre re
producción y fecundidad de la polaca
(Micromesistius australls, Norman 1937)
en el Mar Argentino. Revista de Investi
gación y Desarrollo Pesquero N® 6: 21-43.
Mar del Plata.

SVERLIJ, S. B., y ESPINACH ROS, A. (1986): El
dorado Salminus maxillosus (Piscas, Cha-
raciformes) en el Río de la Plata y río
Uruguay inferior. Revista de Investiga
ción y Desarrollo Pesquero N? 6: 57-75.
Mar del Plata.

TESIS

PERROTA, R. G. (1987): Estudio biológlco-
pesquero de la caballa (Scomber Japoni-
cus marplatensis) en el área marplatense
y zona adyacente. La Plata, Facultad de
Ciencias Naturales, 1987.
Tesis doctoral. UNLP. Director: R. G.
Menni.
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