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• Abstract: The macrobenthic assemblages of Buenos Aires Province continental 
shelf were studied from samples collected by the RN "Capitán Oca Balda" along a 
transect from 38 m to 218 m deptb. Tbree faunistic areas were determined, 
corresponding to tbe coastal, central and external sbelf, inbabited by species 
originated from the Argentine and/or Magellanic Zoogeograpbical Provinces. 
Tbese results confirm the presence of different ecological areas in tbe Argentine 
Continental Sbelf. 

• Resumo: Realizou-se sete amostras ao largo de uma transecta na plataforma 
continental do Estado de Buenos Aires durante os anos de 1987, 1988 e 1989, 
com BIP "Capitán Oca Balda". As amostras foram coletadas em cinco estações 
de amostragem a 38 m (estação 1), 59 m (estação 2), 65 m (estação 3), 85 m 
(estação 4) e 124 m de profundidade (estação 5). Adquiriu-se amostras 
adicionais em três oportunidades à 218 m de profundidade (estação Adicional 
1). As amostras foram feitas usando um arrasto tipo Picard, com bolsa 
fechada; o material obtido foi processado a bordo e no laboratório de acordo 
com métodos convencionais. A estrutura da comunidade foi analisada usando 
Índice IR, Índice de Diversidade H' e Curvas de Rarefação. As análises de 
agrupamento (modos O e R, Índice de Sorensen-Dice) foram aplicadas 
usando a técnica UPGMA. Foram determinadas três áreas faunísticas bem 
diferenciadas: Área A (estações 1 e 2), área B (estação 3) e área C (estações 
4,5 e Ad. 1). As espécies foram agrupadas segundo sua origem zoogeográfica 
(Província Argentina e/ou Magalhanica). Tanto os resultados faunísticos como 
os sedimentológicos mostraram coencidência com estudos prévios da 
plataforma continental argentina. 

• Descriptors: Zoobentbos, Continental sbelf, Geograpbical distribution, 
Southwestern Atlantic. 

• Descritores: Zoobentos, Plataforma continental, Distribuição geografica, Atlântico 
Sul Ocidental. 

Las campaõas de investigación realizadas por el 
BIP "Shinkai Maru" en la Plataforma Continental 

Argentina durante los afios 1978 y 1979 posibilitaron un 
amplio relevamiento de fauna bentónica entre los 
38°32'S-54°30'S y 55°30'W- 68°42'W. Los resultados 
preliminares evidencian la existencia de tres grandes áreas 
geográficas con características ecológicas y asociaciones 
faunísticas propias, entre 20 y 192 m de profundidad 

(*) Contribución Científica dei INlDEP Nº 896 
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(Bastidaetal., 1981; Bastida et ai., 1989, 1992). Posteriores 
investigaciones en la plataforma continental frente a la 
Provincia de Buenos Aires, realizadas por el BIP "Capitán 
Cánepa" durante el afio 1981, revelaron interesantes 
implicancias biogeográficas, ya que el diseíio de muestreo 
en transecci6n result6 eficaz para detectar en el área 
bonaerense las mismas asociaciones bent6nicas que 
tipifican toda la plataforma continental (Roux et al., 
1988). 

Ante la posibilidad de incrementar el conocimiento 
sobre diversos sistemas dei Mar Argentino a través de 
transecciones en la plataforma bonaerense y por medio 
dei Programa Medio Ambiente Marino (INIDEP), se 
realizaron nuevos relevamientos durante los aíios 1987, 
1988 Y 1989 con el BIP "Capitán Oca Balda". Estos estudios, 
por su carácter interdisciplinario, brindan informaci6n 
de base vinculada estrechamente con la economía 
pesquera de la plataforma continental de la província de 
Buenos Aires (Garcia, 1987a, 1987b; Prenski & Sánchez, 
1989; Brankevich et ai., 1990, Sánchez et aJ., 1991; WhoUer 
& Sánchez, en prensa). Los objetivos dei presente trabajo 
comprenden: describir las asociaciones faunísticas 
bent6nicas y parâmetros ambientales relacionados en el 
área y comparar la bionomfa bonaerense y de plataforma. 

Área de estudio 

La transecci6n relevada abarca el sector bonaerense 
de la plataforma continental argentina, desde las 
proximidades de la costa de Mar dei Plata hasta borde de 
plataforma, con rumbo SE (F'Ig. 1). EI área se encuentra 
principalmente influenciada por aguas de orígen 
subantártico de dinâmica compleja. Las estaciones más 
profundas (4,5 Y Ad.l) están influenciadas directamente 
por la Corriente de Malvínas, cuya temperatura oscila 
entre 4°C y IrC y su salinidad entre 33,8%. y 34,4%. 
(Boltovskoy, 1981). Las estaciones de profundidades 
intermedias (2 y 3) sufrirían la influencia de la Corriente 
Patag6nica (Brandhorst & CasteUo, 1971), que puede 
negar hasta los 38°S. Esta presenta rangos de temperatura 
entre 5°C y 16°C Y de salinidad entre 33,0%. y 33,5%. Las 
capas superficiales de la plataforma central están 
influenciadas por aguas de la regi6n dei Río de la Plata, 
mientras que las capas más profundas de dicho sector y la 
estación 1 sufren la influencia de aguas costeras 
provenientes dei sur de la provincia de Buenos Aires 
(Negri et ai., 1992). 

Teniendo en cuenta las variaciones de temperatura deI 
agua, batimetría y distancia de la costa, eI área de estudio 
ha sido previamente definida en tres zonas (Roux et 01., 
1988; Bastida et ai., 1989). Una zona costera sin 
estratificaci6n térmica aparente y sin variaciones de 
salinidad, comprendida entre el tímite inferior deI 
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supralitoral y una distancia de la costa de 25 millas, de 
batimetría arm6nica y cuyo límite es la isobata de 50 m, 
frente a Mar dei Plata. Desde un punto de vista ecol6gico 
ésta constituye la zona de mayor diversidad de sustratos y 
donde la dinámica de las aguas ejerce una mayor 
influencia. Una segunda zona central o intermedia se 
caracteriza por una estratificaci6n térmica estacionai con 
una pronunciada termoclina (setiembre a junio). Esta 
zona se halla comprendida entre la isobata de 50 m y la de 
90 m y comprende la mayor superficie de la plataforma. 
La tercer zona corresponde ai talud, sin estratificaci6n ni 
variaciones de temperatura, lo que se mantiene uniforme 
con el aumento de la profundidad Esta zona externa, 
angosta, se extiende a lo largo deI borde de plataforma. 
Las zonas central y externa se caraclerizan por poseer un 
manto homogéneo de arena unimodal como elemento 
básico de los sedimentos (Bastida et ai., 1981). 
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Fig. 1. Area de estudio. 

Materiales y métodos 

Las mueStras de organismos bent6nicos y sedimentos 
se obtuvieron con rastra Picard (23 cm X 60 cm de boca), 
modificaci6n deI modelo Charcot clásico con bolsa 
cerrada para muestreo cuantitativo. Se efectuaron 7 
campafias durante 1987, 1988 Y 1989 con el BIP "Capitán 
Oca Balda" (INIDEP), con un total de 36 muestras entre 
38 m y 239 m de profundidad a lo largo de 6 estaciones en 
transecci6n en la plataforma bonaerense. La sexta 
estaci6n de mueStreo se denomin6 Adicional 1 dado que 
no respondi6 a la programaci6n de muestreo (Tabla 1, Fig. 
1). 



ROUX et aI.: Comunidade bentõnica: Plataforma continental argentina 83 

TabJa 1. Ubicaci6n y características generales de las estaciones de muestreo 

CAMpAAA EST. FECHA LATITUD LOi~ GITUD PROFUNDIDAD N° DE 
(m) ESPECIES 

OB-02-87 1 12-03-87 38°10' 57° 12' 40 71 

2 12-03-87 38°16' 56 °59' 65 25 
3 12-03-87 38°28' 56°44' 76 32 
4 13-03-87 38°45' 56° 13' 87 53 
5 13 -03-87 39°03' 55°41' 126 28 

OB-04-87 2 09-05-87 38°1 7' 57°01' 59 44 

3 06-05-87 38°27' 56°44' 76 28 

4 06-05-87 38°44' 56° 13' 87 62 

5 07-05-87 38°58' 55°39' 127 49 

Ad1 07-05 -87 39°03' 55°41' 218 54 

08-06-87 09-07-87 38°10' 57 °12' 40 19 

2 09-07-87 38°16 ' 57" 00' 63 35 

3 07-07-87 38°29' 56°43' 74 26 

4 07-07-87 38°45' 56°14' 88 49 

5 08-07-87 38°59' 55°42' 119 48 

Ad1 08-07-87 39°02' 55°39' 199 43 

OB-10-87 1 05-09-87 38°09' 57° 13' 36 10 

2 04 -09-87 38°16' 56°59' 58 33 

3 03-09-87 38°28' 56°45' 80 30 

4 04-09-87 38°45' 56° 13' 87 44 

Ad1 04-09-87 39°01 ' 55°36' 239 25 

08-04-88 09-10-88 38°11 ' 57°12' 38 33 

2 09-10-88 38°15' 57" 03' 59 42 

3 07-10-88 38°29' 56°44' 78 6 

4 08-10-88 38°44' 56° 16' 78 44 

5 08-10-88 39°02' 55°38' 130 35 

OB-06-88 11 -11-88 38°11 ' 57" 11' 40 12 

2 11-11 -88 38°15' 57°03' 50 23 

3 09-11-88 38°29' 56°44 ' 75 8 

4 10-11 -88 38°44' 56° 15' 85 36 

5 10-11 -88 39°01' 55°38' 190 18 

OB-01-89 1 01 -02-89 38°10' 57° 12' 38 32 

2 30 -01-89 38° 17' 57° 01 ' 60 17 

3 30 -01 -89 38°28' 56°45' 74 19 
4 30-01-89 38°45' 56° 13 ' 88 46 

5 31 -01-89 39°02' 55°38 ' 180 27 
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Los volúmenes de sedimento oscilaron entre 25 dm3 y 
125 dm3, valores que superan el volumen mínimo 
previamente determinado para las comunidades locales 
(Rouxet a/., 1988; Bastidaet ai., 1992). Se estudi61a fauna 
retenida en tamiz de 1 mm, fijada en formol neutrali7.ado 
5%, identificada en su mayoría ai nivel específico y 
conservada luego en alcohol 70%. 

La estructura comunitaria se describe aplicando el 
Indice de Importancia Relativa de Bucher & Herrera 
(1981), el Indice de Diversidad Específica de 
Shannon-Wiener (Shannon & Weaver, 1963) y las Curvas 
de Rarefacci6n de Sanders (Sanders, 1968; Stirn, 1981). 

La matriz básica de datos original se confeccion6 
considerando los grupos taxon6micos más representativos: 
moluscos, poliquetos y equinodermos (220 taxones); se 
descartaron las especies con presencia única, 
reduciéndose el número de taxones a 126. Sobre esta base 
se realiz.aron análisis de agrupamientos entre estaciones 
(modo O) yentre especies (modo R), usando la estrategia 
de Promedio Grupal y el índice de afinidad de 
Sorensen-Dice (Sokal & Sneath, 1963). El grado de 
participaci6n de los grupos a lo largo de la transecta se 
representa a través de Diagramas Nodales (Wenoer et ai., 
1984). 

El análisis sedimentol6gico se reali7.6 con submuestras 
de 0,3 dm3 y 0,9 dm3, de acuerdo con metodologia 
convencional (BuchanaD, 1984). El porcentaje de 
carbonatos en la fracci6n gruesa (> 2 mm) se determin6 
gravimétricamente y los bioclastos se clasificaroD de 
acuerdo coo su origen faunístico. 

Resultados 

Análisis sedimentológico 

Estaci6n 1. Caracterizada por arena mediano-fina de 
color pardo claro y fracci6n gravosa de origen biogénico 
que alcanza a UD promedio de 47,32% de contenido de 
carbonato de calcio (valores entre 66,72% y 32,75%). 
Dichos bioclastos provienen fundamentalmente de 
moluscos y cirripedios. 

Estaci6n 2. Presenta arena fina y fango, con valores de 
carbonato de calcio promediando 9,10% y también 
originados principalmente a partir de moluscos y 
cirripedios. 

Estaci6n 3. Presenta arena mediano-fina de color 
pardo roj izo claro y 1,58% de valor promedio de 
carbonato de calcio, originado fundamentalmente a partir 
de moluscos y equinodermos. 

Estaciones 4 y 5. Caracterizadas por arena fina de 
color pardo grisáceo oscuro; presentan valores promedio 
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de 2,31 % y 1,85% de carbonato de calcio respectivamente 
y proveniente de moluscos principalmente. 

Estaci6n Ad.1. Presenta arena de iguales 
características que las estaciones 4 y 5, con promedio de 
carbonato de calcio muy bajo 1,91%, sin registro de 
bioclastos. 

Análisis faumstico y estructural 

Fueron identificados 14 phyla de organismos 
macrobent6nicos (mayores de 1 mm), comprendiendo 106 
especies de moluscos, 41 de poliquetos, 38 de crustáceos, 
27 de equinodermos, 2 de pialog6nidos y 6 entidades 
taxon6micas agrupadas como miscelánea (platelmintos, 
nematodes, actiniarios, sipuncúlidos, nemertinos y 
cordados). 

Importancia Relativa de las especies 

La importancia numérica (%), frecuencia (%) e Indice 
de Importancia Relativa (IR) de las especies más 
abundantes en cada estaci6n de muestreo fJgUI'an eD la 
Tabla2. 

labia 2. Indlce de Importancla relativa (IR) 

INDICE DE IMPORTANCIA RELATIVA 

TAXONES IMPORTANCIA FRECUENCIA IR 
NUMERICA(%) (%) 

ESTACIcJj 1 

Mytilus platensis 56,0 66,7 37,0 
Lumbrineris tetraura 4,0 100,0 4,0 
Eunice argentinensis 3,0 100,0 3,0 
Anci/Ia tankervilJei 2,0 100,0 2,0 
Crepidula ungiformis 1, O 66,7 1,0 
A/oidis /yoni 2,0 83,3 1,0 
Aloidis caribaea 1,0 66,7 1, o 
Diopatra viridis 2,0 66,7 1, o 
Transempitar americana 1, o 66,7 1, O 
Crenella divaricata 1,0 83,3 1,0 
GLYCERIDAE 2,0 83,3 1, O 
TEREBELLIDAE 5,0 16,7 1,0 
SPIONIDAE 2,0 66,7 1,0 
Onuphis fragilis 2,0 66,7 1, O 

ESTACIÓN 2 

Nucula puelcha 51,0 100,0 51,0 
Eunice frauenfeldi 7,0 100,0 7,0 



ROUX et ai.: Comunidade bentónica: Plataforma continental argentina 85 

Tabla 2. Conto Tabla 2. Cont. 

INDICE DE IMPORTANCIA RELATIVA INDICE DE IMPORTANCIA RELATIVA 

TAXONES IMPORTANCIA FRECUENCIA IR- TAXONES IMPORTANCIA FRECUENCIA IR 
NUMERICA(%) (%) NUMERICA(%) (%) 

POLYNOIDAE 5,0 100,0 5,0 ESTACION 5 
I 

SYLLIDAE 2,0 71,4 2,0 
Olivella tehuelchana 3,0 57,1 2,0 Limopsis hirtella 15,0 100,0 15,0 
Aloidis lyoni 2,0 85,7. 2,0 Epicodakia falklandica 13,0 83,3 11,0 
SPIONIDAE 2,0 28,6 1,0 Ophiocten amitinum 12,0 83,3 10,0 

,Aloidis patagonica 2,0 57,1 1,0 OPHELI IDAE 8,0 83,3 7,0 
MALDANIDAE 1,0 71,4 1,0 Colpospirella a/gida 7,0 66,7 5,0 
Onuphis fragiJis 1,0 71,4 . 1,0 Ophiactis asperula 8,0 33,3 3,0 
Tegu/a patagonica 2,0 42,9 1,0 , MALDANIDAE 2,0 83,3 2,0 
CIRRATULLIDAE 3,0 28,6 1,0 Ctenodiscus australis 2,0 83,3 2,0 
Mangelia maga/fanica 2,0 57,1 1,0 Travisia sp 4,0 50,0 2,0 
Amphiura eugeniae 1,0 71,4 1,.0 Chlamys patagonica 1,0 66,7 1,0 

Idanthyrsus armatus 3,0 50,0 1,0 
ESTACI<ÍI 3 NEPHTYDAE 2,0 83,3 1,0 

SERPULIDAE 1,0 66,7 1,0 
Nucufana sulcu/ata 74,0 100,0 74,0 Trochodota purpurea· 4,0 16,7 1,0 
Kellia suborbicularis 6,0 71,4 . 4,0 CIRRATULLIDAE 7,0 16,7 1,0 
SYLLIDAE 3,0 85,7 3,0 
Pseudechinus magel/anicus 4,0 85 ',7 3,0 ESTACION Ad.l 
Chlamys patagonica 1,0 71,4 "1,0 
Cardita plata 2,0 57,1 1,0 Limopsis hirtella 24,0 100,0 24,0 
Hiatella solida 1,0 57,1 1,0 MALDANIDAE 25,0 66,7 16,0 
POLYNOIDAE 1,0 71,4 1,0 Ophiocten amitinum 15,0 100,0 15,0 
Admete magallanica 1,0 85,7 1,0 OPHELIIDAE 9,0 100,0 9,0 

Epicodakia falklandica 5,0 66,7 ,4,0 . , 
Amphiura eugeniae ESTACION 4 4,0 66,7 3,0 

. Ctenodiscus australis 2,0 100,0 2,0 

Hiatella solida 18,0 100,0 18,0 Pelecípodo indet.l 1,0 66,7 1,0 

Limopsis hiTtella 9,0 100,0 9,0 Falsilunatia soluta 1,0 100,0 ' 1,0 

Epicodakia falklandica 5,0 100,0 5,0 SPIONIDAE 2 1,0 66,7 1,0 
SYLLIOAE 8,0 57,1 5,0 Colpospirella algida 2,0 66,,7 1,0 
TEREBELLI DAE 4,0 100,0 4,0 Bushia rushi 2,0 33,3 1,0 

Ctenodiscus austraJis 4,0 100,0 4,0 SCHIZASTERIDAE 1,0 100,0 1,0 
MALDANI OAE 5,0 57,1 3,0 NEPHTYDAE 1,0 100,0 1,0 

Ophiocten amitinum 4,0 71,4 3,0 
Amphicteis sp 4,0 57,1 2,0 
Amphiura eugeniae 2,0 85,7 2,0 Distintas especies de moluscos como Mytilus 
Ophiactis asperula 2,0 85,7 2,0 platensis, Nucula puelcha y Nuculana sulculata 
Volvarina patagonica 2,0 100,0 2,0 

caracterizan las estaciones 1, 2 Y 3 respectivamente, Onuphis fragilis 3,0 71,4 2,0 
Limatula pygmaea 1,0 100,0 1,0 siendo su IR marcadamente superior al deI resto de las 

LUMBRINERIDAE 1,0 85,7 1,0 especies asociadas, como así también a los valores de IR 

Eunice frauenfeldi 1,0 57,1 1,0 calculados para las especies que caracterizan las 
NEPHTYDAE 1,0 71,4 1,0 estaciones de muestreo más profundas. Moluscos y 
Cucumaria sp 1,0 ' 71,4 1,0 eq uinodermos, fundament almente Limopsis hirteI/a, 
OPHELI IDAE 1,0 57,1 1,0 Hiate/la solida, Epicodakia falklandica, Ophiocten 
Philine argentina 1,0 71,4 1,0 amitinum y poliquetos de la familia Maldanidae 
Tectonatica impervia 1,0 85,7 1,0 caracterizan ,las estaciQnes 4, 5 Y Ad.1, con valores de IR 
Kellia suborbicularis 2,0 42,9 1,0 semejantes. 



86 

Dlversidad espedftca 

Los valores de diversidad (H') y uniformidad (1') se 
presentan en la Tabla 3. Los valores más bajos de 
diversidad corresponden a la estación 3 y los más elevados 
a la estación 4, tendencia también ref1ejada en las curvas 
de rarefacción respectivas (Fig. 2). La estación 1 
presenta las mayores variaciones en sus valores de H' a lo 
largo deI estudio, oscilando entre 0,38 y 4,44. 

labia 3. Valores de OIversldad (H') y Unlformldad (J') 

DIVERSIDAD 

EST. RANGO 

0,38 - 4,44 
2 2,35 - 3,37 
3 0,23 - 2,47 
4 2,49 • 4,36 
5 1,91 - 3,77 

Ad1 2,02 - 3,50 

Número de e.peeie. 

10 

i 

2,44 
2,91 
1,47 
3,81 
2,85 
2,76 

lIIlFORMIDAD 

DE IWIGO x DE 

1,43 O,OS - 0,62 0,34 0,20 
4,OS 0,31 - 0,56 0,42 0,08 
1,40 0,03 - 0,39 0,19 0,12 
0,54 0,31 - 0,62 0,48 0,09 
3,47 0,24 - 0,38 0,32 0,05 
7,31 0,25 - 0,35 0,28 0,05 
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Asociaci6n de estaciones 

EI análisis de agrupamientos entre estaciones 
determina la formación de tres grupos principales, 
correspondi entes a sectores de la plataforma 
identificables desde el punto de vista faunístico (Fig. 3). 

EI área A corresponde a la zona interna de 
plataforma costera (estaciones 1 y 2). Este agrupamiento 
incluye 84 especies características de la Provincia 
Argentina, tanto típicas de fondos duros (Mytilus platensis, 
Tegula patagonica, Diopatra viridis) como blandos (Nucula 
puelcha, TUTbonina uruguayensis, Olivella tehue/chana, 
Eunice argentinensis). 

EI área B corresponde a la zona de plataforma 
intermedia (estación 3). El agrupamiento aglomera 41 
especies, en su mayoría representantes de la Provincia 
Magallánica y con distribución geográfica restringida a un 
sector de la plataforma continental (Colpospirel/a algida, 
Yoldia eightsi;, Ophiacanta vivipara). 

EI área C se ubica en la plataforma externa, con un 
total de 84 especies agrupadas, pertenecientes a las 
estaciones 4, 5 y AdI EI agrupamiento correspondiente 
incluye especies de estirpe magallánica, tanto de 
distribución restringida como eurioicas de amplia 
distribución en la platafo~ continental (Hiatena solida, 
Epicodakia falklandica, Pseudechinus magellanicus, 
Amphiura eugeniae). 

_-----'- ESTACION 4 

,---'- ,ESTACION 1 
//~ ___ .------=.ESTACION 2 ___ .ESTACION 5 60 

/' ~'---'- ._--_.-.-
/ ' ,/.-::::---' ---,---
, ./,/' ~' 50 

/ /' /' 

!.i/'/' ___ ,---.-40 

, __ o ESTACION Ad.1 -----
._. ESTACION 3 11/ .~' . 

30 f/j//./ . ...-. ____ . ____ ------ -----_.-

20 t//---
10 k 

50 200 500 
i 

1000 1500 2000 2500 4000 
Número de indivíduos 

Fig. 2. Curvas de Rarefacción de Sanders. 
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Asociación de especies 

EI dendrograma de asociaci6n entre especies revela 
la presencia de dos agrupamientos principales, 
correspondientes a la Provincias Argentina (grupos I y II, 
48 especies) y Magallánica (grupos III, IV, V, VI, VII, VIII 
Y IX, 78 especies) (Tabla 4, Fig. 4). Los rangos de 

. temperatura COe) y salinidad (So/oo) para cada grupo 
pueden observarse en la Figura 5. 

Grupo I. Forman este grupo especies tipicamente 
costeras, tanto de fondos duros (Mytilus plalensis, 
Lithophaga palagonica, Crepidula aculeata, Diopatra 
viridis, Chaetopieura isabeUe~ Lumbrineris tetraura) como 
blandos (Transempitar americana, Aloidis lyoni, Nucula 
puelcha) , que provienen fundamentalmente de las 
estaciones 1 y 2. 

Grupo II. Grupo de especies euribáticas, 
características de la Provincia Argentina y/o de la 
MagaIlánica, muy frecuentes en las estaciones 2 y 3. 

Grupos III y IV. Formados por especies euribáticas 
características de ambas Provincias Biogeográficas y que 
se distnbuyen en las estaciones 3, 4, 5 Y Ad.1. 

Los grupos II, III Y IV seiialan las vinculaciones 
de la fauna bent6nica de plataforma intermedia (estaci6n 
3) con ambas provincias zoogeográficas (Natica 
isabelleana, Ninoe brasiliensis, Epicodakia faJklandica, 
Kellia suborbicularis, Hiatella solida, Limopsis hirtella, 
Amphiura eugeniae, Idanthyrsus armatus, Philine 
argentina). 

c 

GrllPOS V Y VI. Grupos en general constituídos por 
especies de orígen magallánico, incIuyen especies 
eunbáticas con distinto grado de frecuencia tanto en 
fondos costeros como profundos: Mangelia magaUanica, 
Ophiactis asperula, Chlamys patagonica, Nuculana 
sulculata, Onuphis fragilis, Eunice frauenfeldi. 

Grupos VII, VIII Y IX. Constituídos por especies de 
origen magallánico, euribáticas y muy frecuentes en 
distintas estaciones de muestreo profundas: Chaetopterus 
variopedatus, Odontasler penicillatus, Austrocidaris 
canaliculata, Kenerleya patagonica, Troch.odota purpurea. 

La participaci6n relativa de cada grupo en las áreas 
A, B Y C puede observarse en la Figura 6. 

Discusión 

EI presente análisis permite definir tres áreas 
faunísticas en los sectores costero, central y externo de la 
plataforma bonaerense. La presencia de áreas ecológicas 
en dicha zona, dominada por masas de agua de distintos 
orígenes y características particulares, fue previamente 
establecida a partir de investigaciones sobre los 
componentes planctóDÍcos (Verona et ai., 1972; Santos y 
Ramírez, 1991; Negri et ai., 1992) y bentónicos (Bastida et 
ai., 1981; RouX et ai., 1988, Bastida et al., 1989, 1992). La 
metodología de muestreo en transecci6n resulta eficaz, 
como así también económica, para obtener información 
simultánea sobre las áreas faunísticas definidas para la 
plataforma continental argentina (Roux et ai., 1988; 
Bastida et ai., 1989, 1992). 
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Tabla 4. Grupos de especies ordenados según dendrograma 

T A X o N E S E S T A C I o N E S PROF. TEMP 
2 3 4 5 ADl (m) (OC) 

(X) (X) (X) (X) (X) (X) 

GRUPO I • 

Crene//a divaricata 100 36 - 40 16-10 
Anci/Ia tankeIVil/ei 100 36 - 40 16-10 
Eunice argentinensis 100 36 - 40 16-10 
Transempitar americana 100 36-40 16-10 
Myti/us p/atensis 100 36 - 40 16-10 
Diopatra viridis 100 36 - 40 16-10 
Crepidula ungifonnis 67 33 36 - 65 16-9 
Nucula pue/cha 18 63 9,5 9,5 36-88 16-6 
A/oidis /yoni 42 50 8 36-80 16-7 
A/oidis caribaea 44 44 12 36-80 16-7 
Lumbrineris sp 60 30 10 36-80 16-7 
Pentamera chüoensis 50 50 36 - 65 16-9 
Dip/odonta patagonica 33 67 36. - 65 16-9 
Turbonil/a uruguayensis 50 50 36 - 65 16-9 
OUve/ia tehue/chana 33 67 36 - 65 16-9 
Leda patagonica 67 33 36 - 65 16-9 
A/oidis patagonica 43 57 36 - 65 16-9 
, Chaetop/eura isabel/ei 40 60 36 - 65 16-9 
Crepidu/a acu/eata 50 50 36 - 65 16-9 
Te/fina sp 50 50 36 " 65 16-9 
Semeie casali 50 50 36 - 65 16-9 
Turbonil/a americana 66,5 33,5 36 - 65 16-9 
Lithophaga patagonica 25 75 36 - 65 16-9 
CuspidiJria simüfima 50 50 36 - 65 . 16-9 '. Tegula patagonica 100 36 - 40 16-10 
Pelecfpodo indet_1 100 50 - 65 15-9 
Astalte /ongirostris 50 50 36-88 16-6 
Actaeocina candei 50 50 36-88 16-6 
Cyfichnina georgiana 50 50 36-80 16-7 
Turbonil/a dispar 50 50 36-80 16-7 
Aphrodita longicomis 50 50 36 - 65 16-9 
Cadu/us tetrodon 100 36 - 40 16-10 
Poliplacóforo indet. 100 36 - 40 16-10 
Atrina seminuda 100 36 - 40 16-10 
Ophel i idae 100 36 - 40 16-10 
Spionidae 50 50 36 - 65 16-9 
Epitonium georgetina 50 50 36 - 65 16-9 
Trichobranchidae 100 36-40 16-10 
GRUPO II 

Natica isabe/leana 16,6 16,6 33,3 16,6 16,6 36 -180 16-5 
Cardita piata 100 74 - 80 14-7 
Nossa coppingeri 100 50 - 65 15-9 
Malletia cumingi 50 50 50 - 88 15-6 
Ninoe brqsiliensis 50 50 50 - 80 15-7 
Goniadidae 50 50 50 - 80 15-7 
Epitonium magallallica 66,6 33,3 74 - 88 14-6 



ROUX et ai.: Comunidade bentónica: Plataforma continental argentina 89 

Tabla 4. Cont. 

T A X o N E S E S T A C I o N E S PROf • TEMP 
2 3 4 5 A01 Cm) (OC) 

(X) (Xl (%) (%) (X) (X) 

Abatus cavemosus 100 74 - 80 14-7 
Arbacia dufresnei 33,3 66,6 36 - 65 16-9 
Psolus patagonicus 50 50 78 -180 8-5 

GRUPO I I I 

Eulime/Ia Sp 28 28 42 36-88 8-6 
AdeJomedon martensi 33 50 16 74 -180 14-5 

HiateUa solida 5 15 21 37 10 10 36 -239 16-4 
Admete magallanica 33 39 11 16 74 -239 14-4 
Epicodakia falkJandica 17 41 29 12 74 -239 14-4 
Tectonatica impervia 60 20 20 78 -239 8-4 
LUlbrineridae 8 8 a 46 15 15 36 -239 16-4 
Volvarina patagonica 77,7 11 11 78 -239 8-4 
Limatula pygmaea 100 78 - 88 8-6 

Terebell idae 8 8 53 15 15 36 -239 16-4 

Kellia suborbicularis 50 30 10 10 74 -239 14-4 

Pseudocnus dubiosus leOllinus 33 33 22 11 74 -239 14-4 

. GRUPO IV 

Limopsis hirtella 6 41 35 17 50 -239 15-4 

Ophelina Sp 27 45 27 78 -239 8-4 

Ophiocten amitinum 38 38 23 78 -239 8-4 

Sphaerodor idae 33 44 22 78 -239 8-4 

SChizasteridae 21 28 28 21 74 -239 14-4 

Colpospirella algida 40 40 20 78 -239 8-4 

Ctenodiscus australis 6 44 31 19 50 -239 15-4 

Philine argen'tina 8 8 41 25 16 36 -239 16-4 

Nephtyidae 5 10 15 26 26 15 36 -239 16-4 

Maldénidae 13 21 17 17 21 8 36 -239 16-4 

Amphiura eugeniae 5 26 5 31 21 10 36 -239 16-4 

Falsilunatia soluta 11 22 33 33 50 -239 15-4 

serpul idae 7,7 7,7 7,7 23 30,7 23 36 -239 16-4 

/danihyrsus aimatus 12,5 12,5 12,5 25 37,5 36 -180 16-5 

pelecfpodo indet.2 66,6 33,3 119-239 6-4 

~ictenidae 40 40 20 78 -239 8-4 

Asabellides Sp 20 40 40 78 -239 8-4 

Phyllooocidae 25 12,5 37,5 25 36 -239 16-4 

Lanice sp 25 75 78 -180 8-5 

GRUPO V 

Mangelia magal/anica 33,3 8,3 33,3 25 50 -180 15-5 

Calypatraea pi/eo/us 33,3 50 16,6 50 -180 15-5 

Ophiactis asperu/a 15 23 46 15 50 -180 15-5 

Flabell igeridae 100 36 - 40 16-10 
P/atynereis maga/haensis 29 14 57 36-88 16-6 
Cucumaria sp 14 71 14 36 -180 16-5 
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Tabla 4. Cont. 

TAXONES E S T A C I o N E S PROF. TEMP 

2 3 4 5 AD1 (m) (OC) 

(X) (X> <X) (X) (X) (X) 

GRUPO VI 

Chlamys patagonica 13,3 11,3 40 6,6 26,6 ' 36 ' -180 16-5 
CaJ/iostoma coppingeri 10 30 30 10 20 36 -180 16-5 
Eunice frauenfe/di 47 27 20 6 50 -180 15-5 
Nucu/ana su/cu/ata 18 41 23,5 12 6 50 -239 15-4 
Pseudechinus mage//anicus 9 55 36 36-88 16-6 
Glyceridae 33,3 13,3 13~3 26,6 13,3 36 -239 16-4 
Syll idae 13 23 - 28 19 13 4 36 -239 16-4 
Polynoidae 13 30 21 ,,7 8,7 17,3 8,7 36 -239 16-4 
Onuphis fragi/is 23,5 29,4 23,5 11,7 11,7 36 -239 16-4 
Sabell idae 15~4 7,7 23 23 15,~ 15,4 36 -239 16-4 

GRUPO VII 

Cyclocardia velutina 14,5 57 28,5 50 -180 15-5 
Travisia sp 20 10 10 30 30 36 -239 16-4 
Ci rratul idae 25 50 25 36 -180 16-5 
Taeniogirus contortus 100 78-88 8-6 
Luidiaster planetus 100 190-239 5-4 
Ophiacantha vivipara 75 25 119-239 6-4 
Cladodactyla croccea 33,3 33,3 ,33,3 78 -180 16-5 
Scaphandr i dae ' 33,3 33,3 33,3 74 -180 14-5 
Argobuccinum magallanicum 100 119-180 6-5 
Yoldia eightsii 66,6 33,3 78 -239 8-4 
Bushia lUshi 66,6 33,3 78 -239 8-4 
Chaetopterus variopedatus 100 78-88 . 8-6 
Odontaster penici/Jatus 100 78-88 8-6 
Austrocidaris 'cana/icu/ata 100 78-88 8-6 

GRUPO VIII 

Kener/eya patagonica 14 57 28,5 36 -180 16-5 
Antistreptus maga//anicus . 100 78 - (!8 8-6 
Paraeuthria rosea " 100 78 - 88 8-6 
Labidiaster radiosus 

, 
16,6 16,6 66,6 50 - 88 15-6 

Ataxocerithium pu/Jum 33 67 74 - 88 14-6 
Glypteuthria sp 33 67 50 - 88 15-6 
Fusus acanthodes 25 25 25 25 50 -239 15-4 
Mange/ia michaelseni 33 67 50 . 88 15-6 
Terebra gemmulata 100 78 - 88 8-6 
Retusa cae/ata 67 33 78 -239 8-4 

GRUPO IX 

Murex sp 33,3 33,3 33,3 50 -239 15-4 
Trochodota purpurea 50 25 25 78 -239 8-4 
Anasterias sp 50 50 78 -239 8-4 
Spionidae 1 50 50 119-239 6-4 
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Tabla 4. Cont. 

T A X O N E S E S T A C I O N E S PROF. TEMP 
2 3 

GRIFO I (X> (X> ex> 

Luidia sp 
Spionidae 2 
Amphicteis sp 

0,77 I 
~ 

I 
1 

I rjlJ-l 1 X-
~ 

l-

r 
1 
I L _ - _ _ 6. -o 

I I 
I II III IV V VI 

La fracci6n psamítica domina los fondos a lo largo de 
la transecci6n estudiada, siendo variable la 
representatividad de f~o y grava. La fracci6n de 
granulometria gruesa (mayor de 2 mm) disminuye con el 
aumento de la profundidad bacia el taludo La estaci6n 1 

refleja fen6menos bidrodinámicos costeros de alta 
energía, ya que recibe un importante pero variable aporte 
de bioclastos proveniente de comunidades bent6nicas de 
aguas someras. EI resto de las estaciones, por el contrario, 
corresponde a biotopos más estables. Estos resultados 
corroboran observaciones previas sobre las características 
texturales de los sedimentos de plataforma (Bastida et al., 
1981; Rouxet ai. , 1988). 

4 5 AD1 
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119-239 6-4 
190-239 5-4 
78 -239 8-4 

Fig. 4. Fonnacl6n de grupos de 
especles 

Con respecto a la fracci6n bioclástica de los 
sedimentos, proveniente de moluscos, cirripedios y 
equinodermos principalmente, también se observa 
similitud con resultados anteriores, tanto para la 
plataforma bonaerense (Roux et al., 1988) como para todo 
el Mar Argentino (Bastida et aL, 1981; 1992). EI escaso 
desgaste observado en los bioc1astos de las estaciones 
costeras indica que se han originado a partir de 
comunidades bent6nicas recientes, siendo la mayor parte 
restos de organismos típicos de fondos duros dei área 
marplatense (Mytilus platensis, Balanus spp). No fueron 
observadas variaciones estacionales de carbonato de 
calcio en los sedimentos. En estudios previos se 
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observaron vanaClones en el contenido de sedimentos 
de la estación 1 debido principalmente a los 
despla7.amientos que éstos sufren en respuesta a la energía 
hidrodinámica de la zona, la altemancia de sustratos duros 
y blandos y el continuo y variable aporte de bioclastos 
originados en las comunidades costeras. En las estaciones 
más profundas el grado de fraccionamiento y desgaste de 
los bioclastos es mayor, dificultando su identificación. Se 
originan en su mayoría a partir de organismos de fondos 
móviles y de estirpe magallánica (briozoos, 
braquiópodos). El estudio de la fracción bioclástica 
resulta un elemento complementario para conocer 
orígenes y dinámica de los sedimentos de plataforma. 

Las características topográficas de los sustratos 
costeros fueron también observadas durante los 
relevamientos de 1981 (Roux et ai., 1988), reflejando la 
fauna colectada particularidades en su composición. 
Entre las especies de fondos duros se registran Mytilus 
platensis, Lithophaga patagonica, Crepidula aculeata, 
Diopatra viridis y Chaetopleura isabellei y de fondos 
blandos Transempitar americana y Aloidis Iyoni, ya 
registradas en estudios previos deI área marplatense 
(Olivieretal., 1968) yen Monte Hermoso (Bremec, 1986). 
La aparición simultánea de estas especies en las muestras 
evidencia la heterogeneidad dei sustrato que en la zona se 
presenta en manchones (patchiness). La estación 1 
presenta las mayores variaciones en sus valores de 
diversidad específica a 10 largo deI estudio. Este amplio 
rango debe ser atnbuído a las características deI sustrato, 
dependientes en parte de la inestabilidad ambiental 
(Sanders, 1968; Olivier et ai., 1968; Bastida et ai., 1981). 
AI calcular H' para las asociaciones de fondos duros y 
blandos conjuntamente, los valores se elevan. En 
cambio, separadamente, tienden a decrecer. Esta 
situación implica que el valor medio de H' de la estación 1 
sea relativamente mayor. Los valores de H' calculados 
para cada área faunística de la transección reflejan la 
misma tendencia que los correspondientes a estudios 
previ os para la zona (Roux et ai., 1988) Y para las áreas 
ecológicas definidas por Bastida et ai. (1992) en toda la 
plataforma continental argen tina. Asimismo, los 
presentes valores de IR coinciden con los obtenidos 
durante los relevamientos deI BIP "Capitán Cánepa" en 
1981, correspondiendo las dominancias a las mismas 
especies en ambos estudioso 

Las áreas faunísticas fueron determinadas sobre la 
base de análisis de agrupamientos de las 36 estaciones. 
considerando los datos de moluscos, poliquetos y 
equinodermos. Cabe seiialar que aplicando el mismo 
análisis a diversos grupos taxonómicos, individualmente o 
en diferentes combinaciones de datos, los resultados 
fueron idénticos. AI igual que en estudios previos (Roux 
et aI., 1988) este inventario faunístico corrobora para el 
área de estudio la presencia de especies pertenecientes a 
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dos entidades biogeográficas, la Provincia Argentina y la 
Provincia Magallánica, notándose una influencia 
semejante en cuanto aI número de especies registradas en 
las transecciones. 

En el área A participan básicamente especies de la 
Província Argentina, el área B es tipicamente transicional 
entre las A y C y esta última está integrada 
fundamentalmente por especies de orígen magallánico. 
Cabe senalar que, pese al carácter transicional deI área 
B, se observa claramente una mayor influencia de 
elementos magaUánicos. En los estudios realizados 
para la plataforma continental argentina (Bastida et 
ai., 1992) la 7.ona ecológicamente identificable con el 
área B no resulta positivamente defmida a través deI 
análisis de agrupamientos, considerándose una zona 
transicional, empobrecida faunísticamente. Estos autores 
sugieren la posibilidad de subdividir el sector atlántico 
de la Provincia MagaUánica en dos distritos: uno 
interno, influenciado por la Corriente Patagónica (B) 
y otro externo, afectado por la Corriente de Malvinas 
(C). 

La presente contribución refleja que las 
comunidades bentónicas de la plataforma bonaerense 
responden a los mismos patrones de distribución 
geográfica y que las asociaciones faunísticas 
características de las tres áreas defmidas no han sufrido 
variaciones estructurales durante un período de 
aproximadamente una década. 

La importancia deI área marplatense en la economía 
pesquera nacional, la implantación de una planta 
procesadora de efluentes en las proximidades de la zona 
así como las tareas reali7.adas habitualmente en el ámbito 
portuario petmiten establecer la necesidad de dar 
continuidad a programas de investigación sobre control y 
monitoreo ambiental. 

Conclusiones 

- En el área de estudio se identific6 un total de 220 
especies de organismos macrobent6nícos, 
pertenecientes a dos entidades biogeográficas, la 
Província Argentina y la Provincia Magallánica. 

-Las comunidades bent6nicas reveladas en 
transecci6n están representadas por asociaciones 
faunísticas que corresponden a los sectores costero, 
central y externo de la plataforma bonaerense, las 
cuales no han sufrido variaciones estructurales durante 
una década. 

- La zona costera (estaci6n 1) se caracteriza por la 
presencia de biotopos menos estables y con mayores 
variaciones en valores de diversidad específica que el 
resto de las estaciones. 
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