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Presentación del Cirector del Inst i tuto Nacional de investigación y Desarro - 

11 o Pesquero, Dr. Antonio Emi 1 i o Mal aret .  

Es u n  honor para nosotros contar esta tarde con l a  presencia del Dr. 

Carlos Bas, cuyos trabajos en el campo de las  investigaciones pesqueras lo  

han convertido en uno de los mejores especialistas en esta área, tan intere  - 

sante como importante para l a  cual ha venido ya en anteriores ocasiones en 

misiones de estudio y asesoramiento. 

El Dr. Bas, actualmente Director del Inst i tuto de Ciencias del Mar 

de Barcelona, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científ - i 

cas, está hoy con nosotros formando parte de u n  grupo de eminentes Científi  - 

tos catalanes que se hallan en Argentina con motivo de la  celebración del 

Centenario del Casal de Catalunya en Buenos Aires. Los eventos de esta cele - 

bración han sido organizados por la  Comisión Catalana del V Centenario del 

Descubrimiento de América y el propio Casal. El acto de hoy se enmarca den- 

t ro  de las Jornadas Universitarias Catalano-Argentinas en las que part ic i -  

pan los científicos y profesores catalanes, Jornadas que cuentan con el  pa- 

trocinio del Ministerio de Educación y Just ic ia  así como de la  Universidad 

de Buenos Aires que hoy nos acoge. 

La conferencia de hoy del Dr. Bas, " Etapas en la  Evolución de una 

Pesquería " es la  primera de las actividades de1 Dr. Bas en Argentina. 



CONFERENCIA DEL DR. CARLOS BAS 

En cua lqu ie r  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  antes de i n i c i a r  cua lqu ie r  exp lo ta -  

c i ó n  se procura con ser iedad y con l ó g i c a  e s t u d i a r  y conocer cual  es e l  a l -  

cance de l  recurso  d i spon ib l e .  Es to  no sucede pract icamente nunca en l a  a c t i  - 

v idad  pesquera y como tendrer:.os ocasión de comprobar, es normal que suceda 

l o  c o n t r a r i o .  

Trataremos de presentar ,  s i  me l o  permiten, un pequeño esquema. 

En p r imer  l u g a r  como supongo que Vds. no van a  ser  l o s  que van a  es- 

t a r  en Mar de l  P i a t a  ¡es diré i o  que pienso, en breves i íneas ,  de l a  e s t r u c  - 

t u r a  oceanográf ica que en r e a l i d a d  e s t á  en l a  base de l  problema. 

Pr imero es p rec i so  señalar ,  que en e l  t r a tam ien to  de l  problema pesque - 
r o  se i n c u r r e  en un e r r o r  que y a  he mencionado en repe t i das  ocasiones: sepa - 

r a r  l a  p a r t e  eco lóg i ca -b io l óg i ca  de l  con tex to  humano. Es un e r r o r  que se ha 

pagado muy duramente. Ot ro  e r r o r  es e l  de d e j a r  a  p a r t e  e l  con tex to  ambien - 

t a l  ocear.ográf i c o  como base de l  d e s a r r o l l  o  eco lóg ico.  He podido cons ta ta r  

como progresivamente ( y  ha sido, s i  me l o  permiten, una pequeña apo r tac ión  

que he hecho a l  campo de e s t e  t i p o  de i nves t i gac iones )  se avanzaba desde 

cons idera r  l a  oceanografía como a lgo  independiente y l a  economía i n c i p i e n t e ,  
- h c ~ . l . , +  -mrrn+n ;nr;rr;nn+n a v a u  I U L ~ I I I C I ~ L C  IIIL Ip  Ic I ILC 2ii l a  p a r t e  p e q ü w a ,  como u? y= que wreci u e8 

c u a l q u i e r  caso, un t r a tam ien to  independent i s ta  de l  e s t u d i o  c e n t r a l ,  e l  e s t u  - 

d i o  ecob io lóg ico ,  hasta l l e g a r  a  l a  i n t e g r a c i ó n  de todos estos f ac to res .  

Este avance ha costado esfuerzos, ha costado muchisimas d i s q u i s i c i o -  

nes, pero poco a poco en l a  base de c u a l q u i e r  es tud io  pesquero hoy e s t á  e l  

e s t u d i o  oceanograf ico de cuyas c a r a c t e r i s t í c a s  depende l a  s i t u a c i o n  de l  r e -  

curso que vamos a exp lo ta r ;  f i j e n s e  Vds. que no d i g o  que vamos a  e s t u d i a r ,  

s i n o  a  exp lo ta r .  



En e l  mar argent ino,  en es ta  l a r g a  cos ta  de más de 4.000 Kms. encon t ra  - 

mas muchos fenómenos impor tantes,  pero me cen t ra ré  en dos. E l  pr imero se r e -  

f i e r e  a l a  e s t r u c t u r a  de l a  p la ta fo rma cuya ampl i tud, especialmente a p a r t i r  

de l  p a r a l e l o  45" es e x t r a o r d i n a r i a ;  pocas á r e ~ s  marinas en e l  mundo t i e n e n  

esa ampl i tud y es to  represen ta  un b e n e f i c i o  cons iderable para Vds., para l o s  

que exp lo tan  e l  mar a rgen t ino .  E l  segundo es l a  e s t r u c t u r a  oceanográfica, l a  

c a r a c t e r í s t i c a  de l a s  aguas que se encuentran en e s t a  plataforma. 

E l  p r imer  f a c t o r  que hay que mencionar es, l a  c o r r i e n t e  de B r a s i l  y 

poster iormente l a  zona de aguas f r í a s ,  aguas poco saladas, que rodean l a  gran 

p la ta fo rma patagónica. La i n f l u e n c i a  de es tas  aguas f r í a s ,  poco saladas que 
chocan a l a  a l t u r a  de l  p a r a l e l o  45% con l a  c o r r i e n t e  de l  B r a s i l ,  que p o r  e l  

c o n t r a r i o  es una c o r r i e n t e  más cá l i da ,  o r i g i n a  una gran capacidad de produc- 

ción 8 18 habria que añ , j d i r  mucho; otro; factor?; d2 lo; que c i t a r é  en 

e s t e  m o ~ e n t o  uno só lo :  l a  e x i s t e n c i a  de l  Est recho de Magallanes a l  f i n a l  d e l  

cono sur  y l a  e x i s t e n c i a  de l  Río de P l a t a  en l a  p a r t e  nor te .  Este con jun to  

que he d e f i n i d o  hoy como ampl ia  p la ta forma,  una masa de aguas f r í as ,  l a  i n -  

f l  uenc i í  de l a s  aguas que prov ienen de l  Est recho de Maga1 lanes y l a  apor ta -  

c i ó n  de aguas du lces d e l  Río de La P l a t a  condic ionan e l  ambiente que pe rm i te  

e l  d e s a r r o l l o  de una pesquer ía  que con no ser  muy e s p e c i f i c a  tampoco presen- 

t a  l a  grsn variedad, en cuanto a especies se r e f i e r e ,  que c a r a c t e r i z a  p o r  

ejemplo 1 as pesquerías i n t e r t r o p i c a l e s .  S i  comparamos sus pos ib i  1  idades y 

l o s  recursos  pesqueros explotados en es te  momento, l o  cual  no qu ie re  d e c i r  

que matana no se encuentren o t r o s  nuevos, con l o s  recursos pesqueros s i t u a -  

aos en ¡as zonas de¡ t r ó p i c o ,  veremos que nay una gran d i f e renc ia .  M ien t ras  

Vds. t i e n e n  una d i v e r s i d a d  enormente ba ja  y, e s t o  es importante,  l o s  r e c u r -  

sos i n t e r t r o p i c a l e s  presentan una d i ve rs i dad  ex t raord inar iamente  a l t a  pero  

con pequeños í nd i ces  de abundancia. Ningua de l a s  grandes pesquerías de l  mun - 

do se encuentra en l a s  zonas ecua to r i a l es .  Todas están en l a s  zonas s i t uadas  

fuera de l o s  t r ó p i c o s :  l a s  grandes pesquerías de bacalao en e l  nor te ,  l a s  

grandes pesquerías de mer luza en l a  zona a u s t r a l ,  l a s  grandes pesquerías de 

anchoveta en Perú, l a s  pesquerías de sard ina  y anchoa en C a l i f o r n i a .  

Podríamos d i b u j a r  un mapa ter ráqueo que nos p e r m i t i r í a  ver  inmediata-  

mente cuales son l o s  mot ivos oceanográf icos, y s i  me apiiran l e s  d i r é  l a s  i n -  

te racc iones  oceanografico-atmosféricas, que r i  gen l a  d i s t r i b u c i ó n  y l a  e x i  s- 

t e n c i a  de l a s  grandes zonas pesqueras. 



E l  área de gran p roduc t i v i dad  p a r a l e l a  a  l a  de Vds es tá  en e l  A f r i c a  Aus - 
t r a l  donde l a  c o r r i e n t e  f r í a  de Benguela a l  chocar con l a s  aguas c á l i d a s  de 1 a 

zona de Angol a  genera 'una a l  t í s i m a  p rodac t i v idad .  t a n  a l t a  p roduc t i v i dad  se 

c rea  en aque l la  zona que l a  decantación de l o s  recursos p lanc tón icos  excedenta - 

r i o s  da lugar ,  por  reducción, a  una de l a s  áreas anóxicas más impor tantes de l  

p laneta.  La fosa oceanográf ica,  que no mor fo lóg ica,  de Walvis es un ejemplo tí - 

p i c o  que es tá  en todos l o s  l i b r o s  y que solamente cuando se constata,  permi te  

darse cuenta de su magnitud. Es ta  fosa  anóxica es debica ún ica  y exclusivamen- 

t e  a  l a  enorme masa de p lanc ton  creado en es ta  zona que ha l l egado  a l  fondo y  

absorve l a  t o t a l i d a d  de l  oxígeno. Aquí no e x i s t e  e s t e  gran po tenc ia l  pero favo - 

rablemente disponen de una enorme p la ta forma.  

Aquí ahora es adecuado c i t a r  a  t i t u l o  de ejemplo l a  presencia de d i v e r -  

sas especies en e l  área 41, (F i g .  l ) ,  que comprende desde e l  sur  de Cabo de 

Hornos hasta e l  n o r t e  de B r a s i l :  anchovetas y meyluzas son l a s  especies p re -  

ponderantes. S in  embargo es i n t e r e s a n t e  cons iderar  f a c t o r e s  b i o l ó g i c o s  t a n  

importantes como l o s  que se encuentran en l a  zona sur, l a  p a r t e  cercana a l a s  

aguas f r í a s ,  para cons ta ta r  l a  impor tanc ia  que t i e n e  l a  p la ta fo rma patagónica 

a l rededor  de l  A rch ip i é l ago  de l a s  Malvinas, l o  que e x p l i c a  l a  e x i s t e n c i a  de 

inmensos recursos en aque' la zona. Ahora bien, es tos  recursos que descr ib imos 

2poyándonos en es ta  p l a ta fo rma  y en l o s  condic ionantes de t i p o  oceanográf ico 

debieran, para ser  exp lo tados recionalmente, mantener un e q u i l i b r i o ,  e n t r e  ca - 

pacidad de p r o d ~ ~ c c i ó n  y n i v e l  de captura.  Es impor tdn te  cons idera r  en e s t a  se - 
e .  suf ic ientemente l a r g a  en l a  que se i n d i c a  l a  cap tu ra  t o t a l  a rgen t i na  

con l a  i n c l u s i ó n  de l a  cap tu ra  de peces con t i nen ta les  (F ig .  21, comparada con 

l a  de B r a s i l .  Las f l echas  hac ia  a r r i b a  i nd i can  l o s  años de máxima captura,  

1  ac f l echas  hac ia  abajo aquel 1  as con capturas mínimas. 

A l  f i n a l  de mi d i s e r t a c i ó n  i n t e n t a r é  hacer les  ve r  que con mucha f recuen - 

c i  a  1  os economi s tas  y 1 os b i ó l ogos  andamos separados. 

Preparando e s t a  d i s q u i s i c i ó n  he encontrado estudic ls que dan razones de 

t i p o  pesquero, r e f e r i d o s  a l a  can t i dad  de barcos, a l  es fuerzo  pesquero en es- 

t a  zona, para e x p l i c a r  l a  e x i s t e n c i a  de estos máximos y es tos  mínimos. S i n  

embargo he t en ido  i n t e r é s  en mos t ra r l es  como co inc iden  (en r o j o  es tán  l a s  cap - 



t u r a s  de B r a s i l ,  en negro l a s  de Argent ina)  en una y o t r a  zona y s i  recuerdan 

e l  Esquema g loba l ,  que l e s  mostré anter iormente de l  área completa, verán que 

l o s  máximos y l o s  m7nimos, no obedecen só lo  a  l a  e x i s t e n c i a  de f l o t a s ,  más o  

menos potentes, de un mayor o  menor esfuerzo pesquero, s i n o  que obedecen a  

o t r a s  razones de t i p o  b i o l ó g i c o  y  seguramente a  condic ionantes de t i p o  oceano - 

g r á f i c o  que son l a s  que dan l uga r  a  s i tuac iones  de e s t e  t i p o .  Luego tendre-  

mos ocasión de ver  como juegan s  

La s i t u a c i ó n  de l a  pesquer 

hoy ( y  pienso que es ta  puede se r  

s i ón  en prespect iva;  siempre l o s  

uno es tá  inmerso en e l l o s ) ,  pres 

a r r o l l o  más b ien  pobre, más b i e n  

multáneamente es tos  fac to res .  

a  argent ina,  t a l  como puede ser  contemplada 

una opor tun idad para  es tab lecer  una d i s c u -  

problemas son d i f i c i  l e s  de d i s c u t i r  cuando 

n t a  una c a r a c t e r í s t i c a  p a r t i c u l a r ,  un des- 

p r e c a r i o  de l o s  recursos costeros con una es - 

t r a t e g i a  de exp lo tac ión  in - i c ia l  y a l  d e c i r  i n i c i a l  me r e f i e r o  a  un s e n t i d o  

p r i m a r i o  de escaso d e s a r r o l l o  tecno lóg ico .  A e s t e  d e s a r r o l l o  i n i c i a l  s igue  l a  

ent rada de barcos de o r i g e n  ex t ran je ro ,  d e s a r r o l l o  o  co inc idenc ia  en l a  que 

mi pa ís  ha t en ido  un papel impor tante,  no sé s i  bueno o  malo, a  t r avés  de l a s  

llamadas Companías Mix tas.  Se no ta  de una manera c l a r a  es ta  i n c i d e n c i a  que 

permi te  l a  ent rada no solamente de un;i t ecno log ía  d i s t i n t a  s ino  también de l a  

ampl iac ión en e l  área de pesca, a l  mismo tiempo que se i n i c i a  l a  e x p l o t a c i ó n  

masiva de l a  p la ta fo rma c o n t i n e n t a l  a rgen t ina  hasta e l  p a r a l e l o  40L45% apro - 

ximadamente. Finalmente l a  t e r c e r a  étapa corresponde a l  desa r ro l l o ,  fundamen- 

ta lmente por  f l o t a s  de o t r o s  países (F ig .  3 ) ,  de l a  p la ta fo rma patagónica que 

a p o r t ~ i  o t r o  impulso consf de rab le  con l a  ent rada en juego de nul=vas especies.  

Esta s e r i a  una v i s i ó n  a  grandes rasgos. Paralelamente a  e s t o  yo  no q u i e  - 
r o  o l v i d a r  en nir igún momento l a  premisa que c e n t r a  m i  op in i ón  personal (F ig .4 )  

pesquería esfuna acc ión en l a  que se i n c l u y e  e l  recurso  marino y e l  que l o  ex - 
p l o t a .  E l  consumo per  c á p i t a  de l  pueblo a rgen t ino  de sus prop ios recursos  con - 
siderado evidentemente de una manera elemental  (en e s t e  momento no puedo en- 

t r a r  en un d e t a l l e  que s e r i a  impor tan te  c o n s i d e r w  -quienes son l o s  verdaderos 

consumidores- seguramente l a  c i f r a  s u b i r í a )  es aterradamente ba jo .  S i  se compa - 
r a  e s t a  c i f r a  con l a s  c i f r a s ,  por  ejemplo, de ~i país,  donde e l  consumo p e r  cá - 
p i t a  es de 40-44 Kg. de pescado po r  habi tar  t e  y año, se deduce que Vds deben 

dar  realmente grandes avances. Ahora bien, es ev iden te  que es to  es un a n á l i s i s  



pr imar io ,  elemental ,  puesto que e l  verdadero enfoque s e r i a  e l  es tud io  de l  con - 

sumo de pescado en l a  zona l i t o r a l .  Es ta  s e r í a  l a  pr imera cues t i ón  que ten-  

dríamos que p lan tea r .  Hecho es te  p lanteamiento se nos ocur re  pensar, y l o  co- 

mentaba es ta  mañana en un entorno absolutamente d i f e r e n t e  a l  de Vds, en un en - 
to rno  de grandes i n d u s t r i a l e s  preocupados por l a  base c á r n i c a  de l a  a l imenta - 
c i ó n  en l a  Argent ina donde e l  un ico  preocupado por  1  a  1 a pesca e r a  yo, que A r  - 

gent ina  da l a  impres ión de ser  un pa í s  fundamentalmente cá rn i co  con un enorme 

po tenc ia l  de recursos pesqueros que no ha empezado a e x p l o t a r  todav ía  y no d i  - 

go exp lo ta r  desde e l  punto de v i s t a  de exp lo tac ión  r e a l  de pesca s i no  a exp lo  - 

t a r  racionalmente. 

En e l  f u t u r o  de e s t e  gran pa í s  puede y debe de con ta r  con e l  mar de ma- 

nera sumamente impor tante.  Aprovecho e s t a  opor tun idad que se me da para i n d i -  

ca r  a  todos l o s  inves t igadores ,  a  todos l o s  in teresados en e s t e  campo de l a  

b i o l o g í a  marina, que no de jen  de p r e s t a r  su apoyo a e s t e  i n c i p i e n t e  desarro-  

l l o  de l a  pesquería a rgen t ina .  En e s t e  campo caben todos, caben l o s  oceano- 

gráfos,  l o s  p l  anctólogos, caben l o s  in teresados en l o s  procesos de p r o d u c t i v i  - 
dad p r imar ia ,  caben l o s  economistas y caben también l o s  geólogos, porque l a  

e s t r u c t u r a  geomorfológica condic iona muchas veces l a  a p a r i c i ó n  y l a  exp lo ta -  

c i ón  de un recurso.  

La d e f i n i c i ó n  de pesca para m i  es l a  s i gu ien te :  l a  exp lo tac ión  de un r e  - 

curso v i vo  que t i e n e  sus p rop ias  leyes,  por  e l  hombre, e l  pescador, que s i -  

gue, como he d icho  antes, unas leyes  socioeconómicas que no se separa funda- 

mentalmente de l a s  leyes  ecológ icas ( o  sea l o s  modelos pueden ser  muy parec i  - 

dos) y todo e l l o  en un entorno muy p a r t i c u l a r  que no es o t r o  que e l  entorno 

geomorfológico. En es te  aspecto es necesar io  hacer un poco de énfas is .  S i  una 

p la ta forma es abrupta no solamente co r~d i c i ona  un t i p o  de explotación muy par -  

t i c u l a r ,  por  ejemplo, no se podr ían  u t i l i z a r  l o s  a r t e s  de a r r a s t r e ,  que hoy 
los artes pi-iOi-~~ai'iOs para "ña rXP:utac j~ñ :-"..-+":'l ':"^ A"^ 

iriuubLr i a i ,  J iiiu quc fi0 

e x i s t i r á n  determinadas especies, por  e l  c o n t r a r i o  predominarán o t r a s  que se 

adaptan mejor a  l o s  fondos escabrosos; generalmente es tos  fondos es ta rán  l i g a  - 

dos a una e s t r u c t u r a  cos te ra  d i f í c i l  que podrán d i f i c u l t a d e s  a JQS medjos de 

comunicaciór~ y s i  l o s  medios de comunicación t e r r e s t r e s  son malos quer rá  de- 



c i r  que l a  p o s i b i l i d a d  de es tab lece r  mercados adecuados que po tenc ien  e i  deve - 
n i r  económico, que es t imu le  l a  p a r t e  económica, también será pobre. Este es 

e l  t i p o  de condic ionantes que c rea  l a  e s t r u c t u r a  geomorfológica para e l  de- 

s a r r o l l o  de una pesquería.  Cuando nos encontramos con una p la ta fo rma amplia, 

con una zona cos te ra  generalmente benigna, e l l o  p e r m i t i r á  l a  e x i s t e n c i a  de 

puertos,  l a  e x i s t e n c i a  de a r t e s  i n d u s t r i a l e s ,  e l  manejo de grande:. f l o t a s ,  e l  

t r a s l a d o  ráp ido  de estos recursos r e c i é n  desembarcados hasta l o s  cen t ros  de 

consumo, favorec iendo l a  presencia de unos " i npu t s "  económicos i n te resan tes  

que de alguna manera pe rm i t i r án ,  forzarán e l  que cada vez l a  pesca sea mayor, 

mejor y  más r a c i o n a l ,  más es t imu lan tes  y pe r t i naz .  Es así  como se d e s a r r o l l a  

l a  pesca. Pondré como ejemplo e l  s i gu ien te :  Vengo de un país,  Cataluña, den- 

t r o  de un estado, España. En e s t e  país,  Cataluña, tenemos muy poca pesca. Te- 

nemos una p la ta fo rma est rechís ima.  S i  l a  comparamos con l a  suya, cas i  d i r í a -  

mos que no tenemos p la ta forma.  S in  embargo l o s  a l t o s  va lo res  económicos, e l  

a l t o  aprec io  que se t i e n e  de l  pescado l o c a l ,  ha est imulado de t a l  manera l a  

e x i s t e n c i a  de una f l o t a  que en l a  ac tua l i dad  e l  problema es como mantenerla, 

ya  que es tá  obteniendo recursos económicos muy impor tantes per  a  base de ex- 

t r a e r  de l  mar, pod r ía  dec i rse ,  merluza a merluza, unidad a unidad. ¿ Por qué 

con t inúa  e s t a  f l o t a  que e s t á  obteniendo de l  mar t a n  menguados recursos?  Por- 

que ha logrado que e l  v a l o r  económico de estos menguados recursos sea a l t i s i -  

mo. La r e a l i d a d  no es que e l  es t ímu lo  sea e l  v a l o r  económico r e a l  s i n o  e l  va - 
l o r  económico marginal  que representa e l  hecho que es te  producto pesquero sea 

un producto de l u j o ,  un producto para darnos un gusto; e l  p l a c e r  de comer una 

excelente merluza, un exce len te  lenguado. Por e l  c o n t r a r i o  Vds. t i e n e n  una 

enorme cant idad de producto.  una ba j í s ima  p res ión  económica y t i e n e n  que i r  

estimulando poco a poco, paulat inamente, e l  consumo. En e s t o  han de j u g a r  l o s  

b ió logos,  l o s  economistas y evidentemente un desar ro l  l o  a d m i n i s t r a t i v o  que po - 
i e n c i e ,  que estimule, que genere e s p i r i t ü  creador de empresa para  ubtener ma- 

yores productos de l  mar que, aunque sean vendidos a un p r e c i o  re l a t i vamen te  

ba jo  proporcionen l o s  rend imien tos  adecuados para e l  mantenimiento de cua l -  

qu i  e r  exp lo tac ión  . 



En e l  d e s a r r o l l o  de una pesquería, de l  orden que sea, e x i s t e n  mo t i vac i o -  

nes económico-sociales impor tantes y l a s  fases son l a s  s i g u i e n t e s :  

Lo norm~ j l  s e r í a  que cuando se va a  e x p l o t a r  un recurso  (caso de Vds) p r i  - 
mero l a s  empresas y l o s  gobiernos d i j e r a n  a  l o s  e s p e c i a l i s t a s  "Señores vamos a  

e x p l o t a r  es te  mar. Por f a v o r  hagamos un in fo rme de cuales son l o s  recursos 

ex i s t en tes  y con perspec t i vas  pesqueras", y conocidos 1  os recursos,  según e l  

dictámen de l o s  exper tos  se empezaría rac ionalmente l a  exp lo tac i ón .  Es to  nunca 

ocur re  as í .  Jamás. Siempre ocu r re  a l  revés. Unos pescadores, a  veces con una 

t r a d i c i ó n  m i l ena r i a ,  a  veces a  causa de una p res i ón  aventurera,  pero s i n  cono- 

c im ien to  alguno por  l o  que atañe a l  recurso,  empiezan una exp lo tac ión .  En ca- 

sos como e l  de Vds. llo normal es que e l  p r i n c i p i o  sea un é x i t o ,  se pesca muy 

bien, se obt ienen buenos resu l t ados  y en general  (aquí lamentablemente no se 

ha dado pero en o t r o s  casos s í )  se ob t ienen  grandes b e n e f i c i o s  porque e l  pesca - 

do que se consume, e s t á  v i r g e n  en e l  mercado. Rep i to  que aquí no se ha dado 

por  un condic ionante i n t e r n o  de que e s t e  pueblo no es a f i c i o n a d o  a l  pescado y 

es to  es algo que hay que es t imu la r .  Entonces l a  acc ión avanza y evidentemente 

es un negocio, l a  p r e s i ó n  socio-económico ac tua  de manera ráp ida .  Hay barcos y 

más barcos, ha:,ta que l l e g a  un momento que se t i e n e  l a  impres ión,  simplemente 

l a  impresión, de que e l  recurso  se ha agotado. No, no se agota, t odav ía  no se 

agota, y a  l l e g a r á  más t a rde .  Y entonces, enseguida, l o s  armadores, l o s  pescado - 

res, claman a  l a  Admin is t rac ión ;  es to  ocu r re  solamente en l a  pesca. Claman a  

l a  Admin is t rac ión  y l a  Admin is t rac ión  toma medidas. Las p r imeras  medidas no 

van todavía d i r i g i d a s  a  p regun ta r  a l  e s p e c i a l i s t a  b i ó l odo .  Se l i m i t a n  a  es tu -  

d i a r  l a s  leyes que t i enden  preferentemente a  subvencionar l o s  aspectos de t i -  

po econórrlico antes que l o s  verdaderos problemas eco lóg icos  que subyacen. Y en- 

tonces ? o  norma? es establecer unas vedas, unos periodos de parada de ? a  nac- rLa 

ca, que nada t i e n e n  que ver  con l a  b i o l o g í a ,  absolutamente nada. Tienen que 

ver  con l o s  aparentes a l  t i  ba jos  de t i  po económico que t i e n e n  1  os mercados ; e l  

pescador s igue pescando. Y f i na lmen te  sobreviene l a  t e r c e r a  etapa, y e s t a  t e r  - 

cera  par te ,  permitanme que l o  d i g a  con una c i e r t a  i r o n i a ,  cuando l a  s i t u a c i ó n  

acostumbra a  se r  bas tan te  grave. Los pescadores y l a  Adm in i s t r ac i ón  se pregun - 

t a n  ¿ Y  s i  consultamos a l o s  ecólogos?. Los b i ó l ogos  i n i c i a n  su t r a b a j o .  Rara 





lamente de es tos  parámetros, como s i  f ue ra  una c a j a  en l a  que só lo  hay una en - 

t rada  y una sa l i da ,  s i n ó  que por  e l  c o n t r a r i o  den t ro  de l a  c a j a  están suce- 

diendo progresos impor tantes.  

Y ahora permitánme, por  l a  brevedad de l  tiempo, con ta r l es  solamente 

uno. 

f i e r e  a l a  pesquería de l  pulpo, género Octopus, en l a  cos ta  sahariana. Es 

una zona que se c a r a c t e r i z a  por  su a l t í s i m a  p roduc t i v idad .  La c o r r i e n t e  f r i a  

de Canarias a r r a s t r a  aguas de l  hem is fe r i o  n o r t e  en d i r e c c i ó n  p a r a l e l a  a l a  

costa  sabariana y choca con 1 as aguas t r o p i c a l e s  de Senegal a l a  

a l t u r a  del  p a r a l e l o  2 1 V ,  a l  n o r t e  de M a ~ i r i t a n i a ,  en Cabo Blanco. Se produce a 
= 

un a f lo ramien to  t a n  b r u t a l  y l a  can t idad  de p lanc ton  es t a n  enorme, que man- m O 

t i e n e  una enorme masa de peces pa lág icos  per tenec ientes fundamentalmente a l  - 
0 m 
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grupo de l a s  alachas. Un poco más a l  n o r t e  é s t a  c o r r i e n t e  de Canarias produ O - 
ce o t r o  a f lo ramien to  secundar io,  no ocasionado por  un choque f r o n t a l  s i n o  n 

E 

por un fenómeno de t i p o  mor fo lóg ico  debido a que en e l  fondo de una p l a t a f o r  a 

- 
ma amplia (no  t a n  ampl ia como l a  de Vds) e x i s t e  un eslabón que se encuentra n n 

s i tuado  t rnnsversa lmente a l a  d i r e c c i ó n  de l a  c o r r i e n t e .  La c o r r i e n t e  choca 3 O 

con e l  eslabón y l o  remonta. Este s imple remontar de l  eslabón produce e l  

a r r a s t r e  de n u t r i e n t e s  profundos ( a l l í  l a  profundidad es escasa, de unos 50 

metros) y es te  ascenso de agua profunda provoca una zona de af loramiento que 

de alguna manera aparece como una d i s t o r s i ó n  en l a  c o r r i e n t e  de Canarias. Tan - 
t o  es así  que cuando se e s t u d i a  l a  d i s t r i b u c i ó n  de l  planctgn, a s í  como 

l a  de huevos y l a r v a s  de sard inas,  cuya zona de reproducc ión se encuentra más 

a l  nor te ,  se observa que se b i f u r c a  en dos ramas porque e l  o j o  d e l  a f lo ramien  - 
t o  actua de tapón. En e s t a  zona se encuentran unri gran cant idad de cefa lópo-  

dos. He dedicado muchos años a e s t u d i a r  e s t a  zona y e i  esfuerzo pesquero e r a  

y es enorme. En un momento determinado l a  parábo la  había ca ido  práct icamente 

a cero.  Se estaban obteniendo rendimientos práct icamente nu los.  Siguiendo e l  

esquema mencionado, en l a s  reuniones hab i t ua l es  de l a  zona se determinó tomar 

l a s  dos medidas s i gu ien tes :  d i s m i n u i r  drást icamente e l  es fuerzo pesquero y 



además como era u n a  pesquería internacional la  idea más factible que se nos 

ocurrió fue ampliar l a  malla considerablemente a fin de dejar escapar una 

cantidad considerable de cefalópodos. ¿Saben Vds lo que ocurrió al año s i -  

guiente, antes de la  aplicación de las medidas?. Por motivos no muy claros 

la pesqueria de pulpo creció como s i  l e  hubieran dado u n  especial impulso, 

como si  la hubieran hinchado. Y hay que preguntarse ¿Qué es lo que ha suce- 

dido?. Ni los barcos habían disminuido ni las mallas se h a b í a n  todavía a- 

plicado. Simplemente sucede que los pulpos tienen u n  crecimiento rapidísimo: 

en menos de u n  año alcanzan u n  enorme tamaño, lo  cual sugiere que cualquier 

circunstancia ambiental favorable es capaz de prc,ducir in incremento vertigi 

noso del stock, de la  masa biológica disponible, y al ser animales que apro- 

vechan para su alimento los pequeños moluscos y especialmente anfípodos, que 
en aquella zona de agunas muy poco profundas se producen en enormes cantida- 

des, se habían benef ic i  ado de unas circunstancias especialmente favorables 

para aumentar su biomasa de ta l  manera que esta  se multiplicó por 2 ó por 3,  

sin haber tomado todavía ninguna de aquellas medidas drásticas que pretendía - 
mos tomar. Dentro de l a  caja en donde había una entrada y una salida habían 

ocurrido fenómenos que no habían sido estudiados, en los modelos de produc- 

ción. Sin embargo s i  en estos estudios se tienen en cuenta las caracter ís t i -  

cas biológicas, las oceanográficas, e tc .  toda una serie de condicionantes, 

sequramente se hubiera podido preever que se presentaba u n  año bueno. Es evi - 

dente que el tipo de pesquería de cefalópodos que Vds tienen (aquí abundan 

los calamares) y merluzas (que tienen u n  ritmo de crecimiento más lento) per - 
ni ten predecir en mejores condiciones estos ritmos. 

Quería antes de pasar a la última fase c i t a r  t res  aspectos que parecen 

importantes en la pesquería argentina. Uno es la pesquería de merluza en la 

zona comprendida entre el sur de Uruguay, concretamente Mar del Plata, hasta 

Rawson, es seguramente la  base fundamental de esta pesquería, es el recurso 

más importante y se sostiene fundamentalmente a par t i r  del consumo de ancho- 

veta. 

Sobre esa especie debería basarse fundamenta'lmente e7 planteamiento de 

una concepción racional de la pesquería de esta zona, 



Más hac ia  e l  sur  aparece una especie ext raord inar iamente impor tante aun - 
que con enormes f luc tuac iones ,  l a  pesquería de camarón, o langos t ino ,  en e l  

Go l f o  de San Jorge y también más a l  sur, e l  canal de Beagle, l a  zona de l  mar 

Aus t ra l .  S in  embargo e s t a  pesquería t i e n e  f luc tuac iones  t a n  impo i tan tes  que 

seguramente están re1  acionadas con l o s  movimientos de aguas poco saladas. Hay 

que tener  en cuenta que es ta  especie, e l  langost ino,  p r e f i e r e  l a s  aguas poco 

saladas y que busca, sobre todo en sus fases l a r va r i as ,  zonas muy cercanas a 

l a  costa. pesquerías de es te  t i p o ,  l a s  encontramos por ejemplo en e l  Gol fo de 

Guinea, en e l  sur de EEUU y en bastantes regiones más. Son s i tuac iones  muy 

d i s t i n t a s  de l a s  que dan l uga r  a pesquerías de gambas y camarones profundos 

en zonas de l  t a l u d  c o n t i n e n t a l  de l  Globo Terráqueo. La t e r c e r a  gran zona de 

exp lo tac ión  es 1 a p l  ataforma patagónica, donde 1 as especies más impor tantes 

son l a s  per tenec ien tes  a l  grupo de l o s  gádidos y en t re  estos l a  merluza de co - 
l a ,  l a  negra y l a  po laca.  Esta especie merece una mención espec ia l  porque no 

se ha explotado t odav ia  de una manera in tensa  y l o  d igo  as í  porque en e l  Me- 

d i te r ráneo ,  que es un mar pobre, una especie parecida proporc iona un recurso  

importante.  A l  Oeste de l o s  mares de I r l a n d a  se p r á c t i c a  l a  pecca de e s t a  es- 

pecie,  durante l o s  meses de Febrero y Marzo en profundidades de 200 a 400 ne- 

t r o s ,  donde se forman bancos cuya densidad permi te  capturas con a r t e  de a r ras  - 
t r e  de hasta 100 toneladas/hora.  No hay ningua razón, puesto que l a  po laca 

argent ina es una especie,  podríamos l l amar  ecológica,  para que no pueda dar  

enormes rendimientos su exp lo tac ión .  S in  emLargo en es ta  misma zona se encuen - 
t r a n  a mayores profundidades especies de peces que son muy impor tantes,  l o s  

notaténidos. Tanto es tas  especies como 1 os 11 amados granaderos, 1 a merl  uza de 

co la ,  y l a  merluza negra, son especies que p r e f i e r e n  aguas más f r í a s ,  ex ten-  

diendose no so lo  a toda l a  plataforma patagónica s ino  también hac ia  e7 n o r t e  

buscando el t a l ud .  

Finalmente es p rec i so  señalar  dos aspectos importantes re fe ren tes  a es- 

t a s  especies: l a  mayoría de ellas se nutren de 10s d ~ s  grandes grupcs s i gn ien  - 
tes :  uno es e l  k r i l l ,  o t r o  e s t á  c o n s t i t u i d o  por  e l  grupo de peces de l a s  fami - 
l i a s  m i c tó f i dos  y gonostomátidos; peces a l o s  que se l e s  ha dado poca impor- 

t a n c i a  hasta e l  presente pero que cada vez adquieren mayor r e l i e v e ,  debido a 



que l a  biomasa de es tos  animales, que v iven  en profundidades s i tuadas  e n t r e  

l o s  600 y l o s  1000 metros, se e s t á  observando que es enorme. Lo que t i e n e  

verdadera impor tanc ia  y a eso s i  l e s  r o g a r í a  que prestasen in teré:  en su que - 

hacer de inves t igador ,  son sus migrac iones v e r t i c a l e s .  Tanto l o s  euf aus iá-  

ceos como l a s  formas j u v e n i l e s  de es tos  peces a 10s que comunmente 1 lamamos 

luminosos, r e a l  i z a n  migrac iones v e r t i c a l e s  c i r c a d i  anas de 1 a s u p e r f i c i e  has- 

t a  e l  fondo. Este hecho que puede parecer  más o menos cur ioso ,  t i e n e  g ran  

importancia.  Es conocido e l  esquema de cadena t r ó f i c a  que supone l o  s i gu ien -  

t e :  s i  tenemos mi 1  Kg de f i  top lanc ton ,  l a  pradera; só lo  tenemos 100 Kg de de - 

predadores de 1 a pradera mar ina que son l o s  copépodos y o t r o s  animales pare - 
cidos, e l  zoopl ancton; s ó l o  tenemos y a  10 Kg de peces p l  anctófagos y 1 Kg 

de depredadores de peces que podríamos cons idera r  animales bentónicos. Pués 

bien, es to  no es exactamente as í ,  puesto que e x i s t e n  es tos  animales, l o s  eu- 
c...,.; =.,.AA* 
l a u 3 i a L c v 3  y l u s  pequeño; peces l ü m i n o s ~ s ,  que d u i u n t e  l u  nmhe  se alimentan 

de l  p lancton y sa l fandose todos l o s  escalones de es ta  cadena t r ó f i c a  durante 

e l  d í a  están a merced de l o s  depredadores de fondo. Entonces peirni ten que l a  

transferencia de energ ia  y biomasa sea más ráp ida  y más e f i c i e n t e .  E l l o  e x p l i -  

ca porque en l o s  fondas r i c o s  en encuentran más recurso de l o s  que pudieran 

estimarse, a p a r t i r  de l o s  recursos  p l  anctón icos que se encuentran en l a  super - 

f i c i e .  Porque a l  i g u a l  que l o s  países pobren generan mecanismos que permi ten 

aprovechar mejor l o s  recursos  d i spon ib l es ,  no hay que o l v i d a r  que l o s  c r u s t á -  

ceos son estos elementos pobres que han sabido generar e s t r a t e g i a s  que permi-  

t en  obtener rend imien to  de l o s  pequeños espacios. Han logrado  que l o  que 

e l l o s  consumen durante l a  noche sea a l imento  r i q u i s í m o  en energía,  durante 

e l  día,  a  l a  m e r c e d  d e  70s d e p r e d d d ü r e s  profundos. 

La  t e r c e r a  y ú l t i m a  étapa de una pesquería se r e f i e r e  a l a  toma de medi - 
d a s .  LOS a ~ m j n j s t r a d U r r s ,  1-- - - - - - .A--- -  

1"s p e s ~ a u ~ r r 3  y !u5 c i e n t i f i c u s  d&en d e d i c i r s e  f i  - 
nalmente a tomar medidas o reglamentaciones que pueden se r  l a s  s i gu ien tes :  

l i m i t a c i ó n  de l a  e f i c i e n c i a  (de a r tes ,  de barcos, e t c .  1; es tab lec im ien to  de 

copos de cap tu ra  ( tasas  de cap tu ra ) ;  es tab lec im ien to  de vedas espacia les en 

e l  espacio y en e l  t iempo o p r o h i b i r  l a  venta de determinadas especies. Todo 

e l l o ,  aunque r e s u l t a f á c i l  de es tab lece r  t i e n e  d i f i c u l t a d e s  en e l  momento de 

su ao l i cac ión .  



En el pr imer  caso, cuando se t r a t a  de 1 i m i t a r  l a  e f i c i e n c i a  de una em- 

barcación, de un a r t e ,  de l o s  motores, no permit iendo, por ejemplo, r epa ra r  

un motor o aumentar su potenc ia ,  e t c .  e tc .  se logra siempre con p e r j u i c i o  pa - 
r a  l a  p a r t e  i n d u s t r i a l  y s i  tenemos en cuenta l o  que se ha d icho anter iormen - 

te ,  que l a  pesca es l a  i n t e r a c c i ó n  de un f a c t o r  b i o l ó g i c o  y un f ac to r  huma- 

no, es ta  dec i s i ón  puede p e r j u d i c a r  e l  segundo componente. S in  embargo hay una 

medida que es mucho más r a c i o n a l  que es e l  tamaño de l a  mal la .  Con e l  aumento 

de l  tamaño de 1 a mal 1 a, dejando escapar a l o s  ejemplares pequeños, que no son 

siempre l o s  inmaturos,  se consigue e l  o b j e t i v o  teseado. 

E?  segundo punto, e l  número de unidades, generalmente es 70 que se co- 

noce en términos de l a  Admin is t rac ión,  como l i c e n c i a s .  S i  dan un c i e r t o  núme - 

r o  de l i cenc ias ,  l o s  que l a s  t i e n e n  hacen e l  negocio, pero no siempre e l l o  

r e s u l t a  en b e n e f i c i o  de l  adecuado mantenimiento de l  e q u i l i b r i o  de l a  pobla-  

c i ó n  exp lo tada debido a que l o s  poseedores de l a s  l i c e n c i a s  m u l t i p l i c a n  su 

esfuerzo de t a l  manera que compensan e l  menor número de l i c e n c i a s  que se han 

otorgado. 

Tercero, e l  es tab lec im ien to  de tasas (en e7 lenguaje i n t e rnac iona l ,  

" t acs " )  es l o  normal en l a s  grandes pesquerías in te rnac iona les ,  pero l a  expe - 

r i e n c i a  enseña que en general  l o s  pa ises incurnplen l a s  tasas porque es muy 

d i f í c i l  c o n t r o l a r  l a  can t i dad  pescada. A l  es tab lecer  esas tasas, l a s  f l o t a s  

de l o s  d ive rsos  pa ises van inmediatamente a cap tu ra r  su cupo, con l o  cua l  , 
se ob t iene  rápidamente grandes s tocks con l a  inmediata ca ida  de l  p r e c i o  d e l  

pescado mient ras que e l  r e s t o  de l  año s i  se t i e n e  una e s t r u c t u r a  comerc ia l  

e f i c i e n t e ,  una r e d  f r i g o r í f i c a  impor tan te  (con l o  cua l  tampoco se impide de1 

todo l a  caida, porque e l  consumidor sabe que no es pescado f resco,  s i n o  pes- 

cado congel ado) se producen var iac iones  impor tantes en 1 os p rec ios .  

E l  ú l t i m o  aspecto considerado, e l  c o n t r o l  de ventas, es e l  pero de t c -  

dos, y e1 menos e f i c i e n t e .  

Es  p r e c i s o  un es tud io ,  e f i c i e n t e  y r e a l ,  para, en determinadas zonas 

que en gei:eral no son l a s  zonas de reproducc ión s i no  l a s  zonas de c r í a .  o 

sea donde se encuentran l o s  pequeños, es tab lece r  una ma l l a  de l  a r t e  adecuada 



para dejar escapar estos pequeños. Con esto se consiguen dos cosas: redücir 
el esfuerzo, y biologicamente dejamos escapar toda l a  parte de reclutamien- 

to o sea situamos el valor recluta en unos índices aceptables para mantener 

la regular ión del stock, la renovación, en sus niveles óptimos. Esto es lo 

que da mejores rendimientos, mejores resultados, no perjudica a nadie, man- 

tiene una renovación adecuada y en este caso la  regulación depende solamen- 

t e  del nivel en que nos queramos s i tuar  de acuerdo con las necesidades eco- 

nómicas pr ior i tar ias  para el entorno económico-soci al en que se desenvuelve 

l a  pesqüería.  ?o podemos s i t u a r  muy b a j e  o muy a l t o ,  este depondera de !as 

condiciones económicas que en definit iva son las que estimulan la  explota- 

ción pesquera. 

Me hubiera gustado extenderme mucho más, explicar algunos fenómenos: 

crecimiento, mortalidad, mortalidad natural, e t c . ,  pero si  es importante se- 

ñalar u n  aspecto que servirá de calafón. He dicho antes que las capturas 

muestran ciclos,  que los que están más interesados por la  parte económica, 

lo explican por razones exclusivamente de esfuerzo pesquero. Personalmente 

y desde otra perspectiva, como ya he señalado antes, creo y estoy convenci- 

do de e l lo  que sucede de la forma siguiente: unas condiciones bioecológicas, 

oceanográficas, generan una mejor situación del recurso que el pescador de- 

tecta inmediatamente. La respuesta del pescador no es otra que incrementar 

la pesca; el recurso aumenta, es preciso pescar más. pero como el recurso 
ha poeu, ---- 

iiur ii~a:mente 80 es üna sübida e x t r a o r d i  n a r i  a ,  e? increment~ 
de la  explotación, el esfuerzo es excesivo y se produce inmediatamente l a  

caida. Claro, l a  correlación es excelente. A q u í  podríamos c i ta r  unos datos, 

de su propia pesquería que muestran c ie r tas  fluctuaciones: incremento de la  

f lota  en los años 66, 74 y 79, y c r i s i s  en 68-69 , en el 75, en el  80-81. 

La correlación es interesante. Pero s i  luego lo comparan con el esquema que 

les he sugerido, se daran cuenta que antes de cada c r i s i s  se observan in- 

crementos de captura, lo cual indica que hay otras razones y esto no sólo 

s~cede  en A r ~ e n t i n a ~  sini en todas par tes ,  En  10s l a r g o s  contactos que he 

tenido con los pescadores (que me han servido mucho y que nunca agradeceré 

bastante) tanto en el mar como en t i e r r a ,  recuerdo que les he dicho muchas 

veces "aprovechad este momento", no para nacer más barcos sino para mejorar 



vuestros barcos ; comprad ahora nueva tecnología,  nuevas a r tes ,  imp7antad aho 

r a  nuevos sistemas de prospección",  pero e l  pescador en generai, es un hombre 

que v i v e  muy a l  d í a  y cuando ayer 1 a pesca f u e  buena, "no hay nada como 1 a 

pesca", y cuando ayer l a  pesca f u e  mala, "nada hay peor que l a  pesca", cuando 

realmente no es as í .  La pesca es como todo, t i e n e  sus c i c l o s  en más y en me- 

nos. 

Esta es l a  étapa f i n a l  de es ta  con fe rnc i a  en l a  que t e n í a  que e x p l i c a r  

l a s  etapas en l a  evo luc ión  de una pesquería.  Con e s p í r i t u  o p t i m i s t a  l a  resumi - 

r é  a s í :  Todo es te  enorme es fuerzo  que hemos desar ro l lado  t i e n e  un so lo  o b j e t i  - 

vo: que l o s  ejemplares que son rec lu tados,  y en t rán  en l a  pesquería, sean con - 

servados a f i n  de cap tu ra r  e l  máximo pero dejando todo l o  p o s i b l e  para que se 

m u l t i p l i q u e n  e f i c ien temente .  



CAPTURAS AREA 41 ( E S T A D I S T I C A  F.A.O.) X 103 Trn 

A Ñ O S  E S P E C I E S  
---u-- - 

1977 78 79 80 81 82 83 

Mer luzas y Sirni 1 ares  

Lub inas 

J u r e l  es 

Anchoí tas  

Túni  dos 

Elagrn. 

Cento l  1  os 

Langos t inos  

Cal arnares 

F i g .  1. -  D i v e r s a s  espec ies  / años : Area 41 



CAPTURA TOTAL ARGENTINA l o3  Tm 

l' 
l 9 l , 5  2 0 7  2 1 7  2 7 7  2 7 6  2 1  1 2 6 6  3 7 0  5 1 9  5 6 6  3 8 5  3 6 1  4 7 5  4 1 6  

% RiSPiCíu AL M Ü N D I n L  
S 

TURA TOTAL BRASIL 1 0 3  ~m 

5 2 6  5 8 2  601 644 7 2 6  7 5 3  6 5 3  7 4 8  8 0 2  8 5 5  8 2 0  828 829 8 4 4  

CAPTURA MARINA ARGENTINA a 
N 

G 
CAPTURA MAR 1 NA BRAS 1 L 



AÑO 1974 1975 1976 1977 1978 :979 1980 1981 1982 1983 

ESPEC 1 E 

M i  c ro .  -- 
a u s t r a l i s  - - - - Z 2 2 4 7 U., 7 

M i  c ro .  
FüElEi 162 109 175 274 341 369 277 229  282 257 

Gadif  . - - - 6 3 1 2 2 2 - 

- 
anchoita 30 19 20 22 16 20 11 12 10 10 

S. japo- 
ñi c T  8 9 0 ,5  1 - - 0,7 1 ,6  2 5 

M. schni-  
i t  ti--- 9 9 5 5 6 4 5 5 6 5 

1. i l l e c e -  
6 r  o s u s ' -  5 4 7 2 5 9 87 9 1 O 39 2 8  

TOTAL 276 21 1 266 370 519 566 385 361 475 416 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -------------- 

F i g .  3 . -  P e s q u e r í a  A rgen t ina  



ESPECIE 

Ancho í ta  

Mer luza 

E1 asmobranqui os  

Cal amares 

Po1 aca 

Granaderas 

M. a u s t r a l  

N o t o t e n i  as 

LOCAL 1 3AD 

B. B lanca 

1 O00 

2 50 

1 o 

1,6 

- 

- 

- 

- 

Patagón ia  T o t a l  

T O T A L  1321 1344 2665 X 103 



Pies de F i g .  

r:.. 1 . - 
r i y ,  ~ i ~ t j - i b ü c i ~ ñ  secüeficial c r ~ c i e n t e  de l a  zvolüción de una z ~ n u  de z f l o r a -  

mienta correspondiente a los días 16, 17 y 18 de Noviembre de 1979. 

Fig. 2.- Distribución secuencia1 decreciente de l a  evolución de una zona de aflo- 
ramiento correspondiente a los días 24, 25 y 26 de Noviembre de 1070. 

Fig 17 The SST drstribiit~on in a three-day sequence representing tne growth phase o! the upwelling Cycle A rapid growth 
ol the plurne 1s evrdent Warm SSTs persrst in the lee of Tabte Mountain 

Flg 19 T ~ P  SS7 dislr~bl i t ion during a three-day seqiience rppresenting the decay phase of the upwelltng cycle A marked 
decav o l  f h ~  pfiime 1s evident By  26 November warm water has pushed shorewards at Oudekraal Remnantsol \he 

pilinie m? aeracneo irom tne coasl ncar Cape Point 


