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ABSlRACT

Distribution and biology of Squalus acanthias, Mustelu~~c:hmitti and
Galeorhinus vitaminicus in the Argentine sea during August~eptember 1978.
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I

.
This paper is based upon data obtained in the Argentine sea during the 5th. cruise

of the R/V "Shinkai Maru". For three species of sharks, S. acanthias, M. schmitti and
G. vitaminicus, the following aspects were examined: bathymetric distribution, tempe-
rature and depth ranges, length and sex composition referred to distribution, sexual se-
gregation, maturity stages, characteristcs of the embryos, and the pattems of the dis-
tribution of abundance. Diet composition is analised in the three species. Several diffe-
rences between the argentine population of S. aamthias and those from other areas are
established, mainly related to maximum lengths at maturity in both sexes. S. acanthias
and M schmitti show a peculiar pattem of distribution, which may be considered com-
posed by three strata with theirs own ranges of temperature and depth, each one with
a different composition in terms length ranges of the individuals and sexual segrega-
tion.

* Contribución NO 3S del Laboratorio de IetiologÍa, Museo de La Plata.

**
Investigador Independiente, CONICET.
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INTRODUCCION

Durante el 5to. crucero del "Shinkai Maru" (25 de agosto al 15 de setiembre de
1978), el Lic. H. L. López y el autor se ocuparon de preparar la lista de especies captura-
das (Menni et al., 1981) Yde hacer observaciones sobre algunas especies de interés.

Los primeros resultados constituyeron el estudio sobre la biología y ecología de
Halaelurus bivius publicado por Menni et al. (1979). Si bien se estudió esta especie en
particular, se obtuvieron datos sobre otras especies de pelurotremados, que se tratan en
este trabajo.

Se consideraron tres especies; en orden de abundancia: Squalus acanthias (Squali-
dae), Mustelus schmitti y Galeorhinus vitaminicus (Triakidae).

La biología de los condrictios ha sido tratada en la Argentina por López (1947),
De Buen (1950), Olivier et al. (1968), Castello (1971), Gosztonyi (1973 y MS), Cou-
sseau (1973), Refi (1975) y Menni et al. (1979).Cordini (1958) cita casos de daños a la
pesca de atunes provocados por tiburones. Un estudio biológico en base a muestre os en
el puerto de Mar del Plata durante un año, referido especialmente aMo schmitti está en
preparación por Menni et al. (resumen en Menni et al., 1978, MS depositado en la CIC,
Pcia. de Bs. As.). Algunos datos biológicos sobre Larnnidae en Siccardi et al. (1981).

El presente trabajo incluye un análisis de la distribución batimétrica y el rango de
temperatura en el área de distribución de las especies señaladas, información sobre la
composición por tallas, segregación sexual, estados de madurez y alimentación, así como
un análisis de la distribución espacial de la abundancia.
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MATERIAL Y METODOS
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La metodología y presentación de los datos es similar a la usada por Menni et al.
(1979). La información sobre embriones se ordenó basándose en Taniuchi (1971). Para
las hembras se registraron la longitud total, peso, número de óvulos mayores de lmm,
medidas (largo x ancho en mm) de los ovarios, ancho de la nidamental y sexo, longitud
y número de los embriones de cada útero, y dimensiones aproximadas (largo x ancho
en mm) del saco vitelino. Para los machos se tomaron la longitud total, peso, medidas
(largo x ancho en rnm) del testítulo y longitud y/o condición (calcificado o no) del ór-
gano copulador ("clasper"). Las hembras fueron consideradas maduras cuando presen-
taban huevos o embriones en el útero (Ketchen, 1972); los machos cuando el c1asper
estaba calcificado y/o el testículo presentaba indicios (irrigación, tamaño) de madurez.
Las abreviaturas usadas en el texto y en las tablas significan lo siguiente: LT lontigud
lotal, P peso, (TC) total de la captura, TS muestra en que se consideraron solamente
talla y sexo, CBCclasper bien calcificado.

El número de ejemplares con el estómago vacio se expresa comO porciento del to-
tal de ejemplares examinados. El porcentaje de cada ítem se expresa respecto al total
de ocasiones en que aparecen todos los ítems, sin tomar en cuenta los ejemplares con el
estómago vacío.

El número de ejemplares muestreado en cada estación estuvo supeditado a la fina-
lización de la confección de la lista de especies y del muestreo de H. bivius, pero en va-
rias estaciones se muestrearon todos los ejemplares capturados. La Tabla 1 muestra que
el porcentaje de ejemplares muestreados en relación a la totalidad de la captura de elas-
mobranquios es de todas maneras muy alto, por lo que los datos se consideran repre-
sentativos.

~
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ASPECTOS SISTEMA TICOS

A) Squalus Oi:anthias

Jones & Geen (1976) han mencionado, respecto aS. acanthias, que "Though fue
individual stocks exhibit statistically significant differences in meristic and biochemical
characteristics, available data do not support subspecies status for any of the groups a-
round fue Americas". Ningún autor ha propuesto un status subespecífico para la pobla-
ción de S. acanthias de la costa argentina, aunque la especie ha sido citada en numerosas
oportunidades, como se indica más abajo.

Los datos obtenidos en este trabajo sobre las diferencias en la biología de la pobla-
ción estudiada, respecto a las de otras áreas cuyas características pueden verse resumidas
en Ketchen (1972), y que son el resultado de la alopatría y aislamiento, sugieren que la
existencia de subespecies no puede ser desestimada, a pesar de la obvia renuencia que ha
habido a usar esta categoría entre los taxónomos del grupo. Una consideración de la ca-
tegoría subespecie en los Rajidae, puede verse en McEachran (1977).

..

I

I

.,
I

A continuación se da una lista de las referencias argentinas de esta especie.

Squalus acanthias Linné, 1758

S. Oi:anthiasLinné, 1758:233. Berg, 1895:5 (referencias, Montevideo). Devincenzi,
1920:123 (referencia a la cita de Berg, 1895), Lahille, 19:21:16 (comentario, Ar-
gentina). Lahille, 1921b:63-64 (Argentina). Devincenzi y Barattini, 1926, lám.
11, 4 (figura). Lahille, 1928:326 (Argentina). Pozzi y Bordalé, 1935:151 (refe-
rencia, 390 a 520S). Angelescu et al., 1958:134 (fauna acompañante de Merlu-
ccius hubbsi, frecuencia). Angelescu y Boschi, 1959:73 (fauna acompañante de
Hymenopenaeus muellen). Ringuelet y Arámburu, 1960:44 (clave, referencia).
Garrick, 1960:519-557 (revisión del género): Far Seas Res. Lab., 1976,2:67
(descripción, Patagonia, ilustración en colores). Gosztonyi y Menni, 1978:21
(lista, distribución). Stehmann, 1978:12, f. 17 (clave). MenniyLópez, 1979:19
(fauna acompañante de Polyprion americanus). Bellisio et al., 1979: 12,21 (dis-
tribución, abundancia). Compagno, 1984: 111 (referencia).

Squalus del grupo o división "acanthias"
Bigelow y Schroeder, 1948 :31 (referencias de Uruguay y costa argentina).
Krefft, 1968 :38 (provincia Magallánica).

\
t

Referencias pO!Jibleso dudosas
Vaillant, 1888: C.13, lám.l, fig. 2 (Acanthias Lebruni). Perugia, 1892: 608 (A-
canthias vulgan's). Norrnan, 1937:9 (S. lebruni, Patagonia, otras referencias). De
Buen, 1950: 58 (S. lebruni, Uruguay). López, 1954:45 (S. lebruni, Mar del Pla.
ta). Nani, 1964:6, 19 (S. acanthias, Mar del Plata). Iwaiet al., 1972:6 (S. lebru.
ni, Patagonia).
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B) Mustelus schmitti

Los fundamentos para considerar a M. schmitti una especie válida pueden verse en
Menni et al. (MS). Basta señalar acá que esta especie es claramente separable de M Cfl-
nis por la longitud de la distancia intemasal, y que la colaboración de los embriones la
diferencia de M mento.

Las referencias argentinas pueden verse a continuación.

Mustelus schmitti Springer, 1939

1 M. schmitti Springer, 1939:465 (descripción original, Uruguay). Bigelow y Schroe-
der, 1948:261-62 (descripción, distribución). De Buen, 1950:56 (lista, Uruguay)
Angelescu y Boschi, 1959:73 (fauna acompañante de Hymenopenaeus muelleri),
Mar del Plata). Ringuelet y Arámburu, 1960:43 (lista, clave), Springer y Lowe,
1963:248-249 (validez). Nani, 1964:6, 19 (presencia mensual, Mar del Plata).

Nani y González Alberdi, 1966, tablas 1y II (abundancia, Mar del Plata). Olivier,
1968:1-45 (alimentación). Boschi y Scelzo, 1969:18 (distribución). Compagno,
1970:67 (revisión del género Hemitriakis). Cervigón y Cousseau, 1971:5,6 (Mar
del Plata, ,pesca de arrastre costera). Iwai et al., 1972:5 (morfología, 39058'S,
59058'W, 43034'S, 63011'W). Teshima y Koga, 1973:338 (referencia). Suriano,
1977:165 (hospedador del monogeneo Calicotyle asterii). Stehmann, 1978:11,
f. 12 (clave). Bellisioet al., 1979: 11 (distribución).

M schmidti: Bigelow y Schroeder, 1940:417438 (revisión del género).

M mento (nec Cope): Gosztonyi y Menni, 1978 :21 (lista, localidades).

Referencias posibles o dudosas
Lahi1le, 1921: 13 (sub M asterias). Lahi1le, 1921b:63-64 (sub M asterias). Fow-
ler, 1927:249 (Mar del Plata, sub M mustelus) Po;~ziy Bordalé, 1935: 151 (sub.
M asterias). Szidat, 1970: 53-57 (sub M. asterias, como hospedador de Paracali-
cotyle asterii ver Suriano, 1977).

r-

C) Galeorhinus vitaminicus

Es probable que G. vitaminicus, como ha sido señalado por Sadowsky (1973) y Com-
pagno (1984), sea un sinónimo de la especie cosmopolita G. galeus. De todas maneras es
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evidente, a juzgar por las dificultades que se encuentran en la sistemática específica de
varios condríctios, como es el caso de varias especies nominales de Squalus y de Carcha-
rhinidae, que puede resultar conveniente no innovar en el uso de nombres tradicionales
hasta que se disponga de más información.

DlSTRlBUCION

\
I

t

Las referencias argentinas a esta especie se dan a continuación.

Galeorhinus vitaminicus De Buen, 1950

Galeorhinus vitaminicus De Buen, 1950: 156, f. 1,2. De Buen, 1950:55 (referencias
uruguayas). López, 1954 :36,45 (importancia pesquera). Ringuelet, 1958 :24
(medidas de conservación). Angelescu, 1960:65 (profundidad, frecuencia, fauna
acompañante de Lithodes antarcticus). Ringuelet y Arámburu, 1960:43 (lista,
clave). Gneri y Nani, 1960:232,235 (importancia económica); Cordini, 1963:7
(pesca en Rawson). Nani, 1964:6,19 (variación mensual, Mar del Plata). Boschi
y Mistakidis, 1964:2, 12 (fauna acompañante de Hymenopenaeus muelleri). Na-
ni y González Alberdi, 1966, tablas 1 y II (abundancia, Mar del Plata). Castella-
nos, 1967: 20 (predador de Loligo brasiliensis). Olazarri et al., 1971:2 (pérdida
del holotipo). Cervigón y Cousseau, 1971:6 (Mar del Plata). lwai et al., 1972:6
(referencia, Patagonia). Sadowsky, 1973: 801-802 (sinónimo de G. galeus). Steh-
mann, 1978: 10, f.7 (clave). Gosztonyi y Menni, 1978:21 (lista, localidades). Me-
nni y López, 1979: 19 (fauna mixta de la plataforma interna). Bellisio et al.,
1979: 11 (distribución).

+

I

t

G. galeus: Berg, 1895:7 (Mar del Plata, Montevideo). Devincenzi, 1920:104, 119
(Montevideo, Maldonado, Nueva Palmira). Devincenzi y Barattini, 1926 lám. 1,
f. 3 (Uruguay). Devincenzi y Legrand, 1940: 4 (índice). Angelescu y Boschi,
1959 :73 (fauna acompañan te de Hymenopenaeus muelleri, Mar del Plata).

En el Sto. crucero del "Shinkai Maru" se llevaron a cabo 53 estaciones de pesca de
arrastre (ver Preliminaty Report, 1978), en su mayoría en la parte meridional del Mar
Argentino (Figura 1). En la estación 21 no hubo capturas debido a problemas con la red.
S. acanthias fue capturado en 22 estaciones, M schmitti en 16 y G. vitaminicus en 7.
Las estaciones correspondientes a cada especie pueden verse en la Tabla 2.
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S. acanthias se halló hasta los 50030'S, M. schmitti no fue capturado al sur de los
43030'S y C. vitaminicus no fue hallado al sur de los 42030'S. Todas las especies se ha-
llaban presentes en la parte septentrional del área muestreada, a los 38030'S y 39030'8.

En el área estudiada las tres especies fueron exclusivamente neríticas. Hacia el borde
de la plataforma (al Este), no se las halló por debajo de los 89 m (C. vitaminicus)y de
los 120 m (S. acanthias y M schmitti). Las tres especies, sin embargo, fueron captura-
das a 181 m en el Golfo San Matías, con una temperatura del agua sobre el fondo de
II0C. Si bien es sabido que S. acanthias y C. vitaminicus no son exclusivamente bentó-
nicos (varios autores), M schmitti si lo es (Olivier et al., 1968; Menni et al., MS), de mo-
do que es probable que estas especies se encuentren en cierta profundidad, asociada con
alta temperatura.

i
El rango de profundidad para C. vitaminicus y M. schmitti fue de 22 a 181 m; el de

S. acanthias de 52 a 181 m. Pero excluyendo la estación correspondiente a esta última
profundidad (ST 22), las demás estaciones no sobrepasaron los 121 m.

El rango de temperatura en superficie fue de 9,2 a 11,5OCex: 10,350C) para C. vi-
taminicus; de 8 a 1I,70C (x: 9,85°C) paraM. schmitti y 4,4 a 11,70C (5C:8,220C) para
S. acanthias.

El rango de temperatura en el fondo fue de 7,3 a 11°C ex: 9,420C) para C. vitami-
nicus; de 5,5 a Il0C para M schmitti (x: 8,980C) y de 3,5 a Il0C (5t:7,080C) paraS.
acanthias.

No se capturaron tiburones en las estaciones 29, 41, 53, AD 7,66,67,81,83,84,
85, 86, AD 6, 103 Y 104. En estas estaciones el rango de temperatura en la superficie
fue de 5,3 a 6,50 (x: 5,910C); el de temperatura en el fondo de 2,3 a 5,40C ex:
4,660C) y el de profundidad de 137 a 815 m. Puede observarse que las temperaturas
son mucho más bajas, y las profundidades mayores, correspondiendo gran parte de las
estaciones a la zona del talud superior.

,
~

De las tres especies tratadas, sólo S. acanthias se capturó en estaciones con un rango
de temperatura superpuesto, en parte, con el de estas estaciones, aunque el extremo su-
perior del rango de temperaturas es mucho más alto para S. acanthias. Esto podría indi-
car que, para esta especie, el factor limitan te es la profundidad. Krefft & Tortonese
(1973), seña1an que ésta especie es principalmente bentónica, y que se la encuentra so-
bre,

°
en fondos blandos desde 10 m hasta 200 m, y, excepcionalmente a 950 m.

de
1Mar:

red.
en 7.

1
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BIOLOGIA

1) Segregación sexual

I

~
I

~

A) Squalus acan thias

En seis estaciones (23,24,28, AD 2, 40 Y 76), es decir en un 27,27% se capturaron
solamente hembras. La especie presenta entonces, indicios de segregación por sexos, co-
mo ha sido mencionado en general para poblaciones de tiburones jJor varios autores, es-
pecialmente por Springer (1967), con mucho detalle por Bullis (1967) para Galeus arae
(Scyliorhinidae), y en el área para H. bivius por Menni e tal. (1979), quienes encon tra-
ron segregación por sexos en el 32% de las estaciones.

Si se consideran las temperaturas y profundidades de las estaciones en que sólo se
capturaron hembras, parece difícil atribuir la segregación a alguno de estos factores, ya
que los rangos de los mismos (5,5 a 1O,50Cen el fondo y 6,3 a ll,70C en la superficie,
y 57 a 120 m) se superponen ampliamente con los rangos generales para la población to-
tal. Al tratar la distribución de tallas en relación a la profundidad, se verá, sin embargo,
que las estaciones en que se observa segregación sexual se ubican en los tercios extre-
mos del rango de profundidad.

e
c'
1

b
b
e

Sólo se dispone de datos sobre el estado sexual de las hembras para tres (ST 23, 24
y 28) de estas estaciones. En las dos más cercanas a la costa (23 y 24), todos los anima-
les examinados presentaban embriones con saco vitelino grande (35 x 20 a 70 x 80 mm
en la ST 23; 35 x 25 a 50 x 70 mm en la ST 24); en la más alejada (todas sobre el mismo
transecto), sólo el 16,66% de los animales examinados presentaba embriones, en un es-
tado semejante a los de las anteriores, col).saco vitelino de 50 x 30 a 75 x 30 mm). En
las dos estaciones más cercanas a la costa la temperatura era considerablemente más al-
ta. (ST 23: 10,5-ll,50C; 24: 9,5-ll,7°C; 28: 6,0-8,00C).

2) Distribución batimétrica
~

~
Ij

La distribución de los tiburones (Springer, 1967; Bullis, 1967) presenta regularida-
des debidas a segregación sexual, segregación por tallas y a desplazamientos de reproduc-
ción. Menni et al. (1979) observaron que en la provincia MagallánicaH. bivius se distri-
buye en tres estratos de profundidad, dentro de cada uno de los cuales la abundancia y
la composición por tallas son diferentes.
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Estación Temperatura Prof.
OC en m

Sup Fondo
24 11,7 9,5 51

AD4 4,4 3,5 51 (TC)
23 11,1 10,5 52 (TC)

I AD9 10,1 10,0 55

.

Estación Temperatura Prof.
OC en m

Sup Fondo
36 9,0 8,7 74
28 8,0 6,0 82
27 9,2 7,3 84
19 8,0 6,8 89
37 8,9 8,0 92 (TC)
20 7,5 6,0 100

Para S. acanthias se dispuso de datos con tallas para 15 estaciones. En la Figura :2
pueden verse los histogramas correspondientes. Parece evidente que se da una concen-
tración de ejemplares en un estrato comprendido aproximadamente entre 70 y 100 m.
Pueden considerarse entonces tres grupos de estaciones. El primero comprende las es-
taciones en las que la profundidad es similar.

Salvo en la estación AD4, en el extremo meridional del área muestreada, donde
la temperatura es notablemente baja (3,50C) y disminuye la abundancia de la especie,
las restantes muestran una temperatura similar, entre 9,5 a 10,50C en el fondo, valores
que comprenden también el rango de temperatura en superficie.

En este estrato la especie es muy poco abundante, lo que está avalado por que en las
estaciones AD 4 y 23 se consideraron capturas totales. En estas estaciones hay segrega-
ción sexual (sólo hembras en las estaciones 23, 24 y AD 9) y en todas predominan ta-
llas altas. A estas estaciones puede agregarse la AD 2, donde todos los ejemplares mues-
treados fueron hembras, pero no se dispone de las tallas. El estado sexual de las hem-
bras de las estaciones 23 y 24 puede verse más arriba; en la AD 4la hembra estaba em-
brionada, y el macho maduro, con clasper bien calcificado, testículo de 65 x 20 mm y
estómago vacío.

23,24
anima-

.8Qmm
mismo
un es-
).En

más al-

Un segundo estrato, entre 70 y 100 m comprende las estaciones

~

r
en las que hay un incremento en la abundancia, con un pico en los 92 m y un decreci.
miento hasta los 120 m.

-159-



Estación Temperatura ProL
OC en m

Sup Fondo
39 7,3 5,0 105
77 7,0 5,0 112 (TC)
51 6,8 6,0 113
62 7,7 6,0 116
40 6,3 5,5 121

La ST 19, con 6,80C en el fondo difiere en que allí la captura fue pobre, tanto res-
pecto aS. acanthias como a tiburones en conjunto, ya que estos constituyeron sólo el
0,82%de la biomasa total (peso húmedo) capturada (Tabla 1).

En las estaciones 36 y 28 hay predominio (36) o totalidad de hembras (28) en un
amplio rango de tallas. El máximo'de ejemplares, con presencia de ambos sexos, aunque
con predominio de hembras, se encontró en la estación 37, a los 92 m, con 80C de tem-
peratura en el fondo; en esta estación se examinó la totalidad de la captura,

tro
Ion
los

El tercer estrato, con profundidades mayores de 100m, muestra una disminución
en el número de ejemplares, y predominio de uno u otro sexo en cada estación~ como
prende las estaciones

I
I
I
..

I

~

los
a6
de
res
55

Los tres estratos de profundidad-abundancia presentan (Figura 3) una interesante dis-
tribución espacial, en la que el primer estrato comprende estaciones ubicadas cerca de la
costa, en general con temperatura elevada, en las que se observa segregación sexual. El
segundo estrato comprende estaciones con temperaturas en superficies cercanas al pro-
medio de todas las estaciones en que se observó la especie, y en las que se encuentra un
mayor número de ejemplares de ambos sexos con diversidad de tallas. El tercer estrato
se ubica al sureste del anterior, con temperaturas más bajas, menor cantidad de ejempla-
res e indicios de segregación sexual.

un
97

3. 1. Hembras

3) Reproducción

Se obtuvieron datos biológicos de 76 ejemplares. Aunque hay alguna evidencia en el
sentido que en las muestras hay por lo menos dos grupos de edad, se analizaron todos

.los ejemplares en conjunto para relacionar la evolución del estado sexual con la talla.
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1
De la longitud total 470 a 740 rnm (n:46), los ejemplares estaban inmaduros. Den-

tro de este rango de tallas se pueden señalar varias características. de 470 a 560 rnm de
longitud total (n:11) no hay indicios de glándula nidamental (a nivel macroscópico), y
los ovarios, sin ovocitos visibles, miden de 35 x 13 a 50 x 18 rnm.

Un ejemplar de 570 mm presentó la nidamental apenas insinuada. De esta talla a
580 mm (n:4) los ovarios midieron de 40 x 16 a 50 x 15 rnm. Otro ejemplar de 580 mm
LT presentó una nidamental de 2 mm e indicios de la preparación de los ovidustos (x
25 mm), el ovario midió 40 x 12 mm, y aparecieron ovocitos insinuados en la matriz 0-
várica blanca.

~ De 593 a 635 mm de longitud total (n: 13) los ejemplares están en el mismo estado
de inmadurez, encontrándose ovocitos visibles sólo en un ejemplar de 620 rnm. Las me-
didas de los ovarios en este rango de tallas fueron de 40 x 12 a 65 x 15 mm, y no guar-
daron una correspondencia estricta con el aumen to de talla de los ejemplares.

Ovocitos obselVables macroscópicamente aparecen en la talla de 640 rnm, en la
que un ejemplar presentó 4 ovocitos x 18 rnm (2 por ovario); otro ejemplar de la misma
talla presentó un ovario de 45 x 18 mm, con numerosos ovocitos de 6 rnm incluidos en
la masa ovárica blanca. La porción ensanchada de los oviductos aumentó a 30 rnm, el an-
cho de la nidamental a 5 rnm.

~

Por encima de esta talla, sin embargo, hasta los 698 mm (n: 10), la mayor parte de
los ejemplares presentaba ovocitos menores de 1 mm, excepto tres ejemplares, de 670
a 678 LT, que presentaron de 3 a 6 ovocitos entre 10 y 20 mm. Los ovarios midieron
de 35 x 12 (50 x 12) a 65 x 28 rnm. La nidamental midió de 12 a 15 rnm en ejempla-
res de 670 a 675 mm LT. El oviducto está en preparación a los 675 mm LT, midiendo
55 x 10 mm la porción distal engrosada.

is-
la
El
:0'
un
ItO
lla-

De la talla 700 a 955 mm (n:34) todos los ejemplares presentaron ovocitos con
un diámetro mayor de ] mm, excepto uno (ovario 50 x 28 mm); y 32 ejemplares (el
97%) llevaban embriones.

~rr""

Un resumen del estado sexual en relación con la talla puede verse en la Tabla 3.

3.1.2. Caracteristicas de los embriones

,
El rango de tamaño de las hembras fue de 470 a 955 mm para n: 76 (Tabla 3).

Treinta y dos hembras (42,10% ) presentaron embriones. Una sola, de la estación 36
(LT 840 mm, P 2.200 g) presentaba 5/5 embriones en el estado incipiente de desarro.
llo denominado "candle".

1 Ocho hembras (10,52% del total y 25% del número de hembras embrionadas
presentaban embriones cQn el saco vitelino reabsorbido, lo que indica la proximida(
de la parición. La talla de estos ejemplares estuvo entre 785 y890 mm, y el peso entn
2.000 y 3.720 g, es decir, por lo menos una vez y media mayor que la talla millima ob

el
.os
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servada. La talla de los embriones correspondientes se extendió entre los 210 y 280 mm
para ambos sexos.

La talla general de los embriones, para todas las hembras embrionadas osciló de
120 a 280 mm para ambos sexos. El promedio fue de 189,63 mm para los machos y
198,5 mm para las hembras. La distribución de frecuencias del tamaño de los embrio-
nes puede verse en la Figura 4.

El número de embriones por camada fue de 3 a 14. El promedio de embriones por
camada de 7,03 y la moda 7. Camadas con un elevado número de embriones (12,13 o
14) sólo se observaron en un caso para cada cifra. El 67% de las 28 hembras embriona-
das presentó entre 5 y 10 embriones.

En las Tablas 4 y 5 se indican el número y frecuencia de embriones por útero, yel
número y frecuencia de embriones por camada, por sexo. En la elaboración de estos da-
tos no se consideraron dos hembras de 765 y 790 mm LT en las que no se observó el
sexo de los embriones; la primera presentó 4/4 embriones de 150 mm, con sacos viteli-
nos de 50 x 30 mm; la segunda 4/4 embriones de 140 mm, con sacos vitelinos de 67 x
32 mm en los ejemplares del útero derecho y de 75 x 30 mm en los del izquierdo.

Como puede verse en la Tabla 4, el número de camadas con un número diferente
de embriones en cada útero, es ligeramente mayor (15), que el de aquellos con igual
número (13).

De 197 embriones en 28 camadas (Tabla 5), el número de machos fue 110 y el de
hembras 87; la razón machos a hembras es entonces 1,26:1. La proporción de sexos es
marcadamente diferente en cada camada. Sobre 28 camadas, sólo 4 (14,28%) tuvieron
igual número de machos que de hembras. Muy excepcionalmente, y probablemente
refleje casos de evacuación accidental, se hallaron embriones de un sólo sexo. 8

La distribución de tamaños muestra un amplio rango de tallas para los embriones
(Figura 4). El histograma de frecuencias muestra, para ambos sexos tomados en conjun-
to, una clara distribución bimodal (que también se observa si se consideran por separa-
do). En el segundo grupo, formado por embriones con tallas de 210 a 280 mm LT
(n :84), el 63,09% (53) presentan el saco vitelino reabsorbido. Es probable que los dos
grupos de embriones pertenezcan a generaciones distintas. Concomitantemente, es po-
sible que las hembras de tallas entre 470 Y 715 o 740 mm LT (n: 16 o 17), y las de 745
a 955 mm (n:29) correspondan a dos o más clases diferentes de edad.

fio

a
es
pe

La talla de los más pequeños ejemplares capturados (470 mm), está lejos de la talla
máxima de los embriones más adelantados (280 mm), lo que impide una estimación de
la fecha de parición. Ketchen (1972), señala que el tamaño en el nacimiento, en el he-
misferio norte, está entre 230 y 300 mm, con un promedio de 250 a 270 mm. Estos da-
tos pueden tomarse como una indicación, en el sentido que los mayores embriones ob-
servados en el área estudiada estaban a término, sugiriendo la primavera como época de
nacimiento para la población muestreada.

de
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Debe señalarse que embriones con el saco vitelino reabsorbido, sólo se hallaron en
las estaciones 36 y 62, con 8,7 y 60C de temperatura en el fondo y 72 y 115 m de pro-
fundidad respectivamente. Se trata de las estaciones más cercanas a la costa de los tran-
sectos correspondientes; y difieren sensiblemente en la temperatura, de localidades ubi-
cadas cerca de la costa en latitudes más bajas que la estación 36 o más altas que la 62
(Figura 3).

3.1.3. Observaciones

~
De la comparación de la tabla de estadísticas vitáles de las hembras de muestras de

S. acanthias del Atlántico sudocciden tal con las publicadas por Ketchen (1972) para va-
rias zonas del hemisferio norte, puede concluirse lo siguiente:

. a) El rango del número de embriones por camada (3-14) es semejante al hallado en
el Pacífico nororiental (2-13) y en el Atlántico nororiental (2-15), pero el promedio (7,
03) se acerca a los del Pacífico oriental (7,3 ; 6,2) Yno al del Atlántico nororiental (5,4).

b) La longitud de los embriones al nacer no ha sido observada, pero a juzgar por el
tamaño máximo de los embriones con saco vitelino reabsorbido (280 mm), ese tamaño
es semejante al hallado en otras áreas, donde los promedio oscilan de 269 a 275 mm.

c) La longitud mínima de madurez para las hembras, considerando como tal.la pre-
sencia de huevos o embriones en útero, es menor (700 mm) para la población observada
que para las demás áreas anotadas por Ketchen (1972) (de 740 a >959 mm).

d) La longitud máxima para hembras inmaduras es también menor, 740 mm contra
800 a 1140 mm.

e) La hembra de mayor tamaño midió 955 rnm, es decir, fue menor que las de tama-
ño máximo citadas para otras áreas (1080 a < 1350 mm).

f) los puntos c, d y e indican que las tallas que se encuentran en la población de S.
acanthias del Atlántico sudoccidental son menores que las halladas en otras áreas; esto
es acompañado por tallas mínimas de madurez y máximas de inmadurez también más
pequeñas.

3.2. Machos
.,

'1

La proporción entre el número de machos y hembras muestreados es artificial, y se
debe a que se prefIrió examinar un mayor número de hembras, que proveen más infor-
mación biológica.

Se examinaron 17 machos entre las tallas 525 y 780 mm LT. De este total sólo cua-
tro ejemplares, de 525,530y dos de 560 mm LT, estaban inmaduros(usándose como crite-
rio de madurez la funcionalidad del clasper). En el primero el ápice del clasper no alcan-
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zaba el borde posterior de las aletas pelvicas; en un ejemplar de 560 mm las sobrepasaba,
pero el órgano no estaba aún ca1cificado. Las dimensiones del testículo fueron respecti-
vamente 30 x 10 y 50 x 18 mm.

Puede considerarse que la talla mínima de madurez de los machos de la población
de S. acanthias considerada estará alrededor de los 630 mm LT.

t
!

t

A partir de los 615 mm LT (n:l3) se halló el c1asper funcional sin excepción. En
un ejemplar de 680 mm las dimensiones del testículo fueron de 70 x 20 mm, y el órga-
no presentaba una vascularización intensa.

De 615 a 780 mm LT las dimensiones del testículo fueron de 50 x 15 a 95 x 25
mm, no correspondiendo el tamaño máximo del órgano a la mayor talla. Juzgando por
el aspecto externo de la gónada, la mayoría de los ejemplares estaban maduros.

El mayor tamaño observado en los machos fue algo menor que el de otras áreas
(Ketchen, 1972). De acuerdo a los datos transcriptos por este autor, no habría diferen-
cis notables entre la talla de madurez aquí hallada y la de los S. acanthias del Atlántico
noroccidental y nororiental. Como el mismo Ketchen (1972) señala, los machos del Pa-
cífico norte parecen madurar a una talla de unos 100 mm mayor. Un resumen del esta-
do sexual en relación a las tallas, para cada estación, puede verse en la Tabla 6.

4) Alimentación

Como otros aspectos, también la alimentación de S. acanthias ha sido objeto de nu-
merosos trabajos. Un resumen adecuado de su dieta en el Atlántico noroccidental puede
leerse en Bigelow & Schroeder (1948), y otro, más extenso, referido a varias localida-
des, en la monografía de Jensen (1965). En los detallados trabajos de Holden (1966) y
Rae (1967) se dedica cierta extensión a las investigaciones previas, agrupadas geográfi-
camente por el segundo.

c
cia

Aunque el número de machos examinados en este trabajo es escaso (n: 17), los re-
sultados coinciden con los que se darán a con tinuación para las hembras. El porcen taje
de animales con el estómago vacío (64,7% ) fue elevado. De seis ejemplares con conte-
nido, uno se había alimentado exclusivamente de Merluccius hubbsi, dos de restos de pe-
ces, y en tres el contenido estaba macerado.

Los datos correspondientes a las hembras (Tabla 7) para n:65, son más representa-
tivos. El porcentaje de ejemplares con el estómago vacío varió, para cinco estaciones
(n:54 ejs.), entre 27, 77 y 66,66%, con un promedio de 51,10%. Estos porcentajes son
del orden citado por Holden ((1966) y Rae (1967), es decir, 69,1 y 60% respectivamen-
te, para otras áreas, y es considerado elevado. Sobre este particular, se está de acuerdo
con Holden (1966), en el sentido que el alto número de estómagos vacíos no se debe
a que el contenido sea vomitado, por lo menos durante las etapas del proceso de pesca
observables a bordo.

t
i
I

t
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El grado de repleción se señaló en 43 hembras y 13 machos usando una escala arbi-
traria en la que se indicaron la existencia de trazas de alimento, 1/4, 1/2 Yrepleción to-
tal. En ambos sexos predominó el grado 1/4 de repleción. Incluyendo en esta categoría
los pocos casos en que sólo se hallaron trazas de alimento, los porcentajes fueron para
las hembras de 88,37% de ejemplares con 1/4 de repleción y 11,62% para 1/2; no se
observaron ejemplares con el estómago lleno. Para los machos los porcentajes fueron
84,61 % para 1/4 y 15,38% para 1/2 de repleción; tampoco se observó ningún estóma-
go lleno.

..

Es difícil explicar la ausencia de ejemplares con el estómago lleno, sobre todo to-
mando en cuenta que en los lugares y momentos en que se muestreó, la disponibilidad
de alimento era grande, como se desprende de los datos de biomasa obtenidos porla tri-
pulación del "Shinkai Maro". No parece posible aplicar aquí la idea ya general (ver
Springer, 1967) de que las hembras sufren una inhibición alimentaria en la época de
cría, ya que sólo una parte muy pequeña de la población estaba en estado de preñez a-
vanzada. Holden (I966) ha adelantado respecto al elevado número de estómagos vacíos,
cuatro hipótesis relacionadas con la tasa de ingestión, intervalos de alimentación, vómi-
to y factores etológicos.

~

Entre los peces presa se identificaron M. hubbsi, Stromateus brasiliensis y Engrau-
lis sp. (probablemente E. anchoita). Estas especies, más restos de peces sin identificar,
compusieron del 49,99 al 100% de los ítems en diferentes estaciones.

u-
e

Restos de calamar y anémonas fueron los ítems siguientes en importancia. Los por-
cen tajes de invertebrados son bajos en nuestras muestras, pero son también bajos en ca-
sos en que el número de ejemplares observado ha sido mucho más alto, por ejemplo
Holden (1966, Tabla 2). Holden (I966) y Rae (1967) señalan la presencia más o menos
constante de cefalópodos, que aparecen también en nuestros datos (calamar), y la ausen-
cia de bivalvos y gasterópodos.

~:!"""

Rae (1967) señala que "It is evident that the food of this dogfish (el de Escocia)
includes a considerable variety of organisms, but fish of one kind or another ocurred in
alleast 75% of the stomachs and must be regarded as the principal food type". En la
población estudiada el régimen alimentario es predominantemente ictiófago, e incide en
forma importan te sobre la merluza.

~

..,

Los datos disponibles parecen acordes con el comentario de Rae (1967) en el sent
do que S. acanthias puede predar alternativamente sobre especies pelágicas o demersale
y semidemersales (aunque considera que lo hace preferentemente sobre pelágicas). ASl
vez, esto es coincidente con los hábitos de la especie, que según Bigelow & Schroede
(1948) puede hallarse en cualquier lugar entre la superficie y profundidades entre 16:
y 180 m.
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5) Relación Peso-longitud

t

~
!

Aunque ha habido cierta discusión (Holden, 1966; Rae, 1967) sobre la incidencia
de S. acanthias sobre peces pelágicos de interés comercial, especialmente Qupea haren-
gus, en Gran Bretaña, una de las conclusiones que surge de los trabajos citados, es que
la dieta del cazón en un área determinada depende de la composición de la fauna presa
y de los factores locales y estacionales en ese lugar. De todas maneras es difícil que la
población de S. acanthias de Argentina tenga una alimentación basada preferentemen-
te en peces pelágicos, ya que estos no son abundantes en el área.

Es posible que el número de especies de peces sobre los que preda esta especie en
el Atlántico sudoccidental sea mayor que el señalado en este trabajo, como indican da-
tos del "Orient Maru 1". Rae (1967) cita 19 especies de peces demersales y pelágicos,
y Holden (1966), porlo menos 13.

Por regresión logarítmica se determinó la relación peso-longitud para 76 hembras
con tallas comprendidas entre 470 y 995 mill Y para 17 machos con tallas entre 525 y
780 mm. Las ecuaciones correspondientes son:

úl
Y

a) Hembras:

P =6,78 x 10-8 x 0,60954

b) Machos:

P =6,5095 x 10-6 x 0,89081

Se trazaron las curvas teóricas correspondientes a estas funciones y se plotearon los
valores reales observados. Para las hembras, estos valores se graficaron como prome-
dios de los pesos correspondientes a grupos de tallas determinados con intervalos de
25 mill. Para los machos se indicaron todos los valores (Figura 5).

1) Segregación sexual
t
I

t

B) Mustelus schmitti

Se realizaron capturas compuestas por un sólo sexo por 10menos en cuatro estacio-
nes (9, 36, 27 y 40) en las que se consideró el total de la captura. En la estación 9 se
capturó una única hembra inmadura. Machos solamente, se hallaron en las estaciones
36, 27 y 40, en número de 2, 1 y 1 respectivamente. No se dispuso de datos bio1ógi-
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Estación Temperatura Prof.
OC en m

Sup Fondo
9 9,3 8,8 22 (TC)

~23 11,1 10,5 52 (TC)
24 11,7 9,5

cos del último ejemplar, de 750 mm LT. Los dos machos de la estación 36 fueron de
tallas elevadas, maduros, con 780 y 790 mm LT y 1800 Y 1900 g de peso respectiva-
mente, testículos 82 x 10 y 80 x 11 mm; el de la estación 27 midió 685.mm y pesó
1300 g, estaba maduro y los testículos midieron 92 x 100 mm.

..

La hembra aislada se capturó en una estación costera, a 22 m de profundidad,
con una temperatura relativamente baja (8,80C). Las estaciones en que sólo se captu-
raron machos estuvieron a profundidades de 74,84 Y 121 m con temperaturas de 8,7,
7,3 Y 5,50C respectivamente para las estaciones 36, 27 Y 40. Estas estaciones se ubi-
can en zonas de mayor profundidad y menor temperatura, marginales a aquellas
en las que la abundancia de la especie es mayor, que se encuentran hacia los 50-60 m y
alrededor de los 9,3 y 9,6OC.

, Es probable que hubiera también segregación sexual en las estaciones 26 y 19. Esta
última presenta características semejantes a las mencionadas, con 89 m de profundidad
y 6,80C en el fondo.

y
2) Distribución batimétrica

Se dispuso, de datos de 13 estaciones. En la Figura 6 pueden verse los histogramas
correspondientes. La distribución de la abundancia de esta especie en relación a la pro-
fundidad y a la temperatura no aparece tan defmida como en S. acanthias (ver parte A)
o en H. bivius (Menni et al., 1979). Esto se debe, probablemente, a que sólo se muestreó
en la porción meridional del área de distribución de la especie. Sin embargo (Figura 7),
la disposición de las estaciones de menor y mayor abundancia presenta un panorama
semejante al de las otras dos especies; es decir, pueden agruparse de acuerdo a diferen-
tes características del medio, a la abundancia y al estado y segregación sexual.

os
e-
de

En las estaciones

'0-
se
s

gi-

.
M schmitti fue escaso, aunque los datos referentes a la estación 24 no son concluyentes;
en las otras dos se consideraron capturas totales (TC)-

-167-

f!"""



Las estaciones

Estación Temperatura Prof.
OC enm

Sup Fondo
AD9 10,1 10,0 55

10 10,5 9,6 42
25 10,3 9,3 55
26 10,3 9,5 67

En las estaciones

Estación Temperatura Prof.
OC en m

Sup Fondo
AD2 10,5 10,2 67

36 9,0 8,7 74 (TC)
27 9,2 7,3 84(TC)
19 8,0 6,8 89
37 8,9 8,0 92(TC)
40 6,3 5,5 120 (TC)

""

~~_.~..".._--------

componen un grupo en el que la especie fue abundante. Puede observarse que mien-
tras las temperaturas en este grupo y el anterior son semejantes, hay alguna diferencia en
las profundidades. El mayor número de ejemplares y mayor variedad de tallas, se ha-
llaron en este grupo en las estaciones 10 y 25 en las que las temperaturas en la superfi-
cie y en el fondo fueron practicamente las mismas.

t
I

~

las capturas fueron mucho menos abundantes. En la mayoría (4) de las estaciones,
se consideró la totalidad de las capturas. La temperatura en el fondo es considerable-
mente menor y la profundidad considerablemente mayor que en los otros dos grupos de
estaciones. Los indicios de segregación sexual son más claros acá, con sólo machos en
las estaciones 36, 27, 19 y 40, y sólo hembras (probablemente) en la AD 2. Nótese que
en las estaciones en que se hallaron sólo machos, la temperatura era más baja que
en las otras estaciones del grupo.

Dentro del primer grupo de estaciones, en la estación 24 se hallaron tres hembras,
una inmadura y otras dos con embriones; todas las hembras de la estación 23 estaban
también maduras, el rango de tamaño de los embriones fue de 245 a 260 mm en la ST
24 y de 220 a 280 mm en la ST 23. La única hembra de la estación 9 estaba inmadura.

t
I
I

t
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Prácticamente la totalidad de los machos (excepto uno) de las estaciones 23 y 24
eran adultos maduros con gónadas bien desarrolladas (62 x 8 a 105 x 12 mm).

En el segundo grupo de estaciones se encontraron en la ST 10 hembras maduras
(embriones de 170 a 250 mm) y machos maduros (excepto uno); de la AD 9 no se dis-
puso de datos biológicos; en la 26 todos los ejemplares eran machos maduros (testícu-
los 55 x 9 a 100 x 10 mm); en la estación 251a mayoría de los machos estaban también
maduros (testículos 60 x 9 a 120 x 12 mm) y la mayoría de las hembras maduras (em-
briones de 210 a 250 mm).

~

f,

En el tercer grupo se halló una hembra inmadura y dos hembras de gran talla con e-
levado número de embriones en la estación AD 2. En las estaciones 36, 27, 19 y 40 se
encontraron machos maduros en las tres primeras y sin datos en la última. Es decir, que
en el tercer grupo de estaciones hubo segregación sexual en el 83,33% de las estaciones.

Puede considerarse que el estado sexual de la población en el área muestreada era
uniforme, y que evidenció un predominio de animales maduros. Estos datos concuer-
dan con los obtenidos respecto a la época de madurez de M schmitti según muestreos
en el puerto de Mar del Plata (Menni et al., MS).

Entre los dos primeros grupos de estaciones deftnidos según la abundancia, no hay.
mayores diferencias en los factores ecológicos considerados (temperatura y profundi-
dad), aunque las estaciones en que las capturas fueron mayores están más alejadas de
la costa.

La escasez de M schmitti y el elevado porcentaje de segregación sexual observables
en el tercer grupo, parecen estar relacionados con el notable incremento de la profundi-
dad y la disminución de la temperatura.

3) Reproducción
!""

3.1. Hembras

..

Se examinaron 33 hembras de M schmitti. En la mayoría de las estaciones se en-
contraron hembras embrionadas, en un porcentaje lo suftcientemente elevado como para
considerar que la población en el área estaba en un estado sexual de época avanzada de
reproducción. La fecha de muestreo (del 25.8 al 15-9-1978) coincide con la segunda
mitad de la época en que se encuentran hembras embrionadas en Mar del Plata (marzo
a noviembre). En general la talla mínima observada en las hembras fue menor que la ob-
servada en Mar del Plata. El rango de tamaño de las hembras con embriones coincide
para ambas áreas.;1

ST De la longitud total 565 a 610 mm (n:14) las hembras estaban inmaduras; en el
ejemplar de menor talla no había ovocitos observables macroscópicamente, en otros
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dos se hallaron ovocitos en número de 3 x 10 mm, 3 x 5 mm y 20 x 13 rnm. La nida-
mental midió de 9 a 11 rnm.

De 615 a 1085 rnm de LT (n: 29) tres hembras de 645,655 Y690 rnm de LT con
pesos de 920, 1000 Y 1200 g no presentaron embriones. Todas las demás estaban em-
brionadas. Dentro de este rango de tallas, la nidamental midió de 8 a 20 nun; el núme-
ro de ovocitos mayores de 1 mm osciló entre 3 y 20 y el diámetro de los mismos entre
4 y 18 nun.

Un resumen del estado sexual en relación a la talla puede verse en la Tabla 8.

3.1.2. Caracteristicas de los embriones

1
I
I

El rango de tamaño de las hembras fue de 565 a 1085 mm de longitud total para
n: 33. Veintiseis hembras (78,78%) presentaron embriones. Una sola, de la estación AD
2 presentó, en cada útero, un embrión en etapa temprana de desarrollo, prácticamente
envuelto en el vitelo y a su vez en la cámara.

Veintitres hembras (69,69% del total y 88,46% del número de hembras embriona-
das) presentaron embriones con el saco vitelino reabsorbido. La talla de estos ejempla-
res estuvo entre 615 y 1085 mm LT y el peso entre 940 y 3840 g. La talla general de
los embriones se extendió entre 180 y 360 mm para los machos y 170 a 360 mm para
las hembras. Los promedios fueron de 245,74 mm para los machos y 247,23 mm para
las hembras. La distribución de frecuencia del tamaño de los embriones puede verse en
la Figura 4.

El número de embriones por camada fue de 2 a 13. El promedio de embriones por
camada de 6,16. Los números de embriones más frecuentes fueron 4 y 7. Camadas con
un número elevado de embriones (12 o 13) sólo se obselVaron en un caso para cada ci-
fra, lo que ocurrió también con 8 y 9 embriones (Tabla 9).

En las Tablas 9 y 10 se indican el número y frecuencia de embriones por útero y
el número y frecuenCia de embriones por camada, por sexo. En la elaboración de estos
datos no se consideraron la hembra de 650 mm LT indicada más arriba, en la que el
sexo de los embriones no era determinable, y otra de 880 mm LT y 2900 g que pre-
sentó 3 embriones machos y uno hembra en el útero derecho y ninguno en el izquier-
do.

Como puede verse en la Tabla 9, el número de camadas con diferente número de
embriones en cada útero duplica el de aquellas con el mismo.
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De 148 embriones en 24 camadas (Tabla 10), el número de machos fue 81 y el de
hembras 67. La razón machos a hembras es entonces 1,20: 1, muy semejante a la halla-
da en S acanthias. La proporción de sexos es diferente en cada camada. Sobre 24 ca.
madas, 5 (20,83%) tuvieron igual número de machos que de hembras.
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3.2. Machos

con
em-
me.
ntre

Se examinaron 67 machos con tallas entre 495 y 870 mm y pesos entre 330 y
2140 g. Entre las tallas 495 y 575 (n: 7), dos ejemplares (525 y 550 mm LT) presenta-
ron clasper funcional, y uno de ellos testículos de 63 x 7 rnm. Los cinco restantes es-
taban inmaduros, con testículos filiformes, o ligeramente engrosados con longitudes de
40 x 58 mm y órgano copulador no calcificado.

,
De 595 a 870 mm (pesos de 660 a 2140 g) (n: 60) todos los ejemplares presentaron

el órgano copulador funcional, bien ca1cificado; el rango de tamaño de los testículos
fue de 55 x 9 a 120 x 12 rnm.

para
AD

lente 1\
El tamaño mÚlimo de madurez (595 rnm) coincide con el señalado por Menni

et al. (MS) para muestreos de Mar del Plata (593-612 mm).

Un resumen del estado sexual en relación a la talla puede verse en la Tabla 11.

4) Alimentación

Menni et al. (MS) analizaron el contenido alimentarío de 264 machos y 206 hem-
bras de M schmitti desembarcados en el puerto de Mar del Plata. Sus resultados, coin-
cidentes en general con los de Olivier et al. (1968), indican un predominio de crustáceos
y poliquetos, con 45,76% y 29,41% respectivamente en los machos, y 52,41 % Y
29,70% en las hembras. El predominio de los crustáceos fue constante durante todo
el período de muestre o (un año). Hallaron un porcentaje de peces algo más alto, lo
que atribuyen a que Olivier et al. (1968) muestrearon mucho más cerca de la costa.
El ítem más reducido fue el de los moluscos.

El material estudiado a bordo del "Shinkai Maru" consistió en 68 machos y 34
hembras (Tablas 12 y 13). Los resultados son semejantes a los mencionados. El por-
centaje promedio para crustáceos y poliquetos fue de 34,40% y 31,27% respectivamen-
te en los machos, y de 45,23% y 37,53%, en el mismo orden, para las hembras.

Los porcentajes de crustáceos son en realidad más altos, si se agregan organismos
de este grupo que se detallaron aparte, como los Serolidae y los Majidae Libinia spi-
nasa y Leucyppa pentagona.

. De los osteíctios identificados, Dules auriga (Serranidae) y las especies de Sym-
phurus (Cynoglossidae) y otros pleuronectiformes, son obviamente, bentónicos. [}Ules
auriga suele encontrarse asociado al mejillón, Mytilus platensis, que en la Argentina
forma bancos en el infralitoral. E. anchoita es una especie pelágica, que tiene migra-
ciones verticales (Brandhorst & Castello, 1971).~

ea.

El grado de repleción se anotó en 34 hembras y 67 machos, usándose la escala se-
ñalada más arriba. En ambos sexos predominó el grado 1/4 de repleción, seguido por
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el grado 1/2 y trazas, en ese orden. Ningún ejemplar fue considerado con el estóma-
go lleno, y sólo uno (hembra) con 3/4. Los ejemplares en los que sólo se encontraron
trazas de alimento fueron más escasos que en S. acanthias. Los porcentajes de cada
categoría fueron para los machos: 26,86% para trazas de alimento, 44,77% para 1/4
y 20,89% para 1/2; no hubo ejemplares con 3/4 o llenos.

Para las hembras las cifras fueron 26,47%para trazas, 41 ,17%para 1/4, 20,41 % pa.
ra 1/2 y 2,94% para 3/4; tampoco hubo casos de repleción total. Nótese que las ci-
fras son sensiblemente semejantes, lo que implica que en el momento del muestreo
no hubo inhibición alimentaria en ninguno de los sexos.

7
d

El porcentaje de ejemplares con el estómago a medio llenar es el doble que en
S. aC(1.flthias.Estos datos conftrman que M schmitti dispone de mayores facilidades
de alimentación. No se hallaron hembras con el estómago vacío; sólo se hallaron ma-
chos en esta condición en tres de las ocho estaciones consideradas, y en bajos porcen-
tajes (9,09, 10 y 33,33% ). Estas cifras son bastante menores que las que se encuen-
tran en la literatura y que las halladas por nosotros para S. acanthias.

~

I

~

5) Relación Peso-longitud

Con la misma metodología que para la especie anterior, se calculó la relación peso-
longitud para 33 hembras con tallas entre 565 y 1085 mm y para 66 machos con tallas
entre 495 y 870 mm. Las ecuaciones correspondientes son las siguientes:

a) Hembras:

P =3,491 x 10-7 x L3,38306

y
se
9
no
3
Ha

b) Machos:

P =4,3106 x 10-6 x 0,96312

Se trazaron las curvas teóócas correspondientes y se plotearon los valores reales
observados. Para los machos estos valores se graficaron como promedios de los pesos
correspondientes a tallas delimitadas con intervalos de 25 rom. Para las hembras se gra-
ftcaron todos los valores (Figura 8).

Los datos obtenidos sobre esta especie, de la que salvo un caso no se consideraron
capturas totales, no son tan completos como los referentes a las anteriores. Por este mo-
tivo, sólo se tratan someramente el estado sexual y la alimentación.

1
I

C) Galeorhinus vitaminicus
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1) Reproducción

..

~e examinaron 14 hembras de G. vitaminicus con tallas entre 765 y 1340 mm y
pesos entre 2200 y 12000 g. Todas estaban inmaduras, y sólo en la mayorse encontra-
ron 18 ovocitos de 35 mm de diámetro. El tamaño de los ovarios fue de 60 x 7, 55 x
7 y 65 x 10 mm en tres ejemplares de 840, 920 Y 1000 mm de longitud total. El híga-
do pesó entre 10 y 160 g.

Se examinaron 13 machos con tallas entre 770 y 1430 mm y pesos entre 1760 y
10520 g. Hasta la talla 1080 mm (P 4300 g) (n: 10), los animales estaban inmaduros,
el órgano copulador no alcanzaba el ápice de las pélvicas. Dentro de este rango de ta-
llas, un ejemplar de 1031 mm (P 9500 g) presentó testículos de 100 x 14 mm.

-
Ejemplares de 1340, 1410 Y 1430 mm LT, con pesos de 10200, 12750 Y 10520 g

respectivamente, presentaron claspers funcionales, y los dos mayores testículos de 170
mm de longitud. El peso del hígado osciló entre 40 y 850 g.

2) Alimentación

En relación a este tema se examinaron 20 ejemplares de G. vitaminicus, 11 machos
y 9 hembras. No se observaron diferencias entre los sexos. Es~a especie, co.ro?,han ob-
servado Cousseau (com. pers) y Menni et al. (MS) es predommantemente lctiofaga. El
90% del contenido estomacal corresponde a peces, de este porcentaje, 70% a restos
no identificados de peces, 10% a [}ules auriga (Serranidae) (1 ej. x 11,5 cm) y 10% a
3 ejemplares de Engraulidae. El restante 10% correspondió a restos de un calamar, ha-
llados en una hembra.

es
os 3) Observaciones

.

Como se señaló en la Introducción, G. vitaminicus es, de las especies estudiadas, la
que menos se extiende hacia el sur. Lahille (1928) indicó (sub Galeus canis), que había
observado esta especie hasta el golfo de San Matías. De Buen (1950) da algunos datos
sobre la cantidad relativa de machos y hembras en relación a la temperatura, y la dis-
tribución de los sexos en diferentes etapas del ciclo vital, basados en observaciones he-
chas en Uruguay. Angelescu (1960) lo cita como poco frecuente, a una profundidad de
80 m en los alrededores del Golfo San Jorge. Angelescu & Boschi (1959), como G. ga-
leus, lo mencionan entre la fauna acompañante del langostino Hymenopenaeus muelleri
(penaeidae), y Castellanos (1967) como predador del calamarete Loligo brasiliensis
(Loliginidae), en Mar del Plata. Algunas consideraciones sobre su impDrtancia comercial
pueden verse en Cordini (1963) y López (1963).
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La Tabla 1 se preparó para ofrecer una visión general de las biomasas (peso húme-
do) involucradas en este trabajo. Se ha señalado el peso de todo el material examinado,
incluyendo H. bivius según datos de Menni et al. (1979). Se dan las cifras de biomasa
total de pleurotremados (excluyendo Squatina argentina), expresándola además, COmO
porcentaje de la biomasa total de peces extraida en cada estación. Como una indicación
de la representatividad de los resultados, se indica qué porcentaje representa el material
examinado en relación a la biomasa de tiburones. Se agregan los datos de profundidad
y temperatura de cada estación.

~

DISlRlBUClON DE LA ABUNDANCIA

i,
El conjunto de tiburones (excluyendo S. argentina) representó una porción relati-

vamente baja del total de capturas. Su peso en procentaje del peso total de peces osciló
enre 0,04 y 65,51 %, con un promedio de 12,62%. Los valores fueron altos en las esta-
ciones 11,25, 63, 78, 76 y AD 9 con porcentajes de 34,38; 65,51; 34,82; 40,30; 31 ,29
y 37,15% respectivamente. En las estaciones 76 y 78 H. bivius fue la especie que más
contribuyó a la biomasa de tiburores.

Los datos sugieren que las variaciones en la abundancia de las especies estudiadas
presentan una configuración espacial regular. La Figura 9 muestra la cantidad en kilográ-
mos capturada en cada estación, ordenada arbitrariamente de Oa 25, 25 a 50, 50 a 100,
100 a 500 y más de 500 kg.

Las diferencias de captura indican un gradiente de dirección aproximada NW-SE,de
modo que estaciones con capturas del mismorango se ubican groseramenteen franjas
más o menos paralelas al borde de la plataforma, hasta aproximadamente los 490 S. Por
debajo de esta latitud, las capturas son regularmente bajas.

En las estaciones 9, 22, AD 2, 36 y 62, que corresponderían a una franja cercana
a la costa, las capturas fueom de 0-25 o 25-50 kg. No se dispuso de datos de la zona cos-
tera adyacente al Golfo San Jorge.

Una franja central comprende las estaciones 10, 23, 24, 26, 37, 63, AD 8 y AD 9
con 100 a 500 kg y 11 Y25 con más de 500 kg.

Una tercer franja, con capturas de O a 25, 25 a 50 y 50 a 100 kg comprende las es-
taciones 19, 20, 27, 28, 39,40,51, 52,64 y 65, ubicadas hacia el borde de la platafor-
ma.

t
!

~
En los dos transectos meridionales a los que corresponden las estaciones 76, 77, 78

AD 3 y 79 y AD 4, 99, 100, 101, AD 5 y 102, las capturas fueron de Oa 25 kg, salvo
en las estaciones 77 y 78 con 25 a 50 y 50 a 100 kg respectivamente.
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Menni et al. (1979) señalaron para H bivius, una distribución de la abundancia y
la numerosidad en franjas paralelas al borde de la plataforma, similar a la que se mencio-
na en este trabajo para S. acanthias y M schmitti. En H bivius esa distribución fue ob-
servable en muestre os separados por cuatro meses.

...

El esquema descripto se mantiene, con algunas variaciones, si se consideran las cap-
turas relativa, es decir, el porcentaje de peso de tiburones capturado, en relación al pe-
so total de las capturas (condríctios más osteíctios). En este caso, puede obselVarse
que en las estaciones 76 y 78, a pesar de que la captura total es baja, las relativas están
en el mayor rango observado (30% y más), lo que se atribuye a la abundancia de H.
bivius en esa zona.

-
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Tabla 1. DATOS GENERALES DE CAPTURA Y OCEANOGRAFICOS POR ESTACION. PESO EN GRAMOS, PROFUNDIDAD
EN METROS, TEMPERATURA EN GRADOS CENTIGRADOS. LA x INDICA PRESENCIA. CIFRAS SOBRE
Squatina argentina EXCLUIDAS. DATOS SOBREH. bivius SEGUN MENNI ET AL. (19791.

BI OMASA BIOMASA BIOMASA BIOMASA
EXAMINADA TOTAL SE. SELACHII EXAMINADA

SELACHII LACHII COMO % DE COMO % DE PROFUN . TEMPE.
Gal. vita- Mustelus Squalus Hal. (PESO (PESO BIOMASA BIOMASA DIDAD RATURA
minicus schmitti acanthias bivius HUMEDOI HUMEDOI TOTAL PECES SELACHII INIC. FINAL SUPo FONDO

AD9 x 225.400 37,15 0,00 55 55 10,1 10,0
AD8 x 355.500 18,29 0,00 50 51 9,8 9,5

9 12.750 0.800 13.550 13.300 15,26 100,00 22 22 9,3 8,8
10 20.720 42.270 62.990 111.500 10,12 56.49 41 42 10,5 9,6
11 57.340 57.340 650.300 34,38 8,81 59 58 11,2 9,6
19 3.240 2.000 3.310 8.550 10.200 0,82 83,82 88 89 8,0 6,8
20 14.890 3.160 18.050 44.700 1,80 40,38 98 100 7,5 6,0
22 x x x 46.200 8,68 0,00 177 181 11,5 11,0
23 x 27.680 15.780 43.460 104.200 25,52 41,70 52 52 11,1 10,5
24 16.710 7.530 24.240 100.300 13,01 24,16 52 51 11,7 9,5
25 28.620 x 28.620 1.389.700 65,51 2,05 53 55 10,3 9,3
26 6.600 13.665 x 0.400 25.385* 270.400 26,95 9,38 60 67 10,3 9,5
27 12.000 1.300 29.530 20.330 63.160 54.700 3,02 115,46 83 84 9,2 7,3
28 19.250 6.070 25.320 35.100 1.47 72,13 82 82 8,0 6,0
29 Ausencia tiburones 173 171 6.4 4,5

AD2 9.500 8.550 x 18.050 34.400 9,79 52.47 65 67 10,2 10,5
36 3.760 27.290 32.290* 64.200 4,71 50,29 74 72 9,0 8,7
37 x x 5.060 5.060 154.600 6.44 3,27 92 92 8,9 8,0
39 15.000 12.700 27.700 27.700 1,54 100,00 105 105 7,3 5,0
40 x x 4.190 4.190 15.700 3,90 26,68 121 120 6,3 5,5
41 Ausencia tiburonés 405 382 6,2 4,3
51 19.260 27.210 46.4 70 50.100 0,95 92,75 113 113 6,8 6,0
52 x 9.100 0,13 0,00 115 115 6,9 5,8
53 Au sencia ti burones 197 200 6,3 5.4

AD7 Ausencia tiburones 822 815 6,3 2,8
62 20.740 4.240 24.980 24.900 12,37 100,32 116 115 7,2 6,0
63 x 59.790 59.790 170.500 34,82 35,06 120 119 7,0 6,0
64 21.400 21.400 21.400 0,25 100,00 122 122 7,2 5,5
65 11.870 11.870 15.000 1,71 79,13 149 145 6,7 5,0
66 Ausencia tiburones 509 505 5,9 3,8
67 Ausencia tiburones 602 604 5,3 3,3

---~ -~ ~.,>C -
"

''''''~
-~-~~

,.._.

.970 11.970 16.200 31,39 73,88 100 6,9 5,598



x
64 21.400 100;00 '65 11.870

122 122 7,2 5,5
66 Ausencia tiburones

79,13 149 145 6,7 5,0
67 Ausencia tiburones

509 505 5,9 3,8
602 604 5,3 3,3

76 2.000 9.970 11.970 16.200 31,39 73,88 100 98 6,9 5,5
77 3.640 23.720 27.360 28.600 5,98 95,76 112 112 7,0 5,0
78 x 53.700 53.700 70.300 40,30 76,38 121 121 6,5 5,7

AD3 9.020 9.020 10.600 10,57 85,09 140 140 6,5 6,0
79 20.370 20.370 17.000 8,70 119,82 152 153 6,4 5,5
80 Ausencia ti burones 165 163 6,2 5,0
81 Ausencia tiburones 178 178 6,5 4,8
82 Ausencia tiburones 285 284 5,7 4,0

83 Ausencia tiburones 435 435 6,0 3,3

84 Ausencia tiburones 344 344 5,9 4,3

85 Ausencia ti burones 638 642 5,3 2,5

86 Ausencia tiburones 941 941 4,7 2,3

AD6 Ausencia tiburones 177 177 6,1 4,8

AD4 3.360 8.870 12.230 14.000 5,46 87,35 53 51 4,4 3,5

99 5.900 5.900 7.100 3,93 83,09 99 104 6,0 4,5

100 1.650 1.650 1.400 5,95 117,85 116 116 6,1 5,0

101 3.140 3.140 3.400 2,44 92,35 135 136 5,6 5,0

AD 5 x 2.550 2.550 3.500 1,29 72,85 157 157 5,6 4,8

102 0.340 0.340 0.200 0,04 170,00 174 179 6,0 5,3

103 Ausencia tiburones 210 210 6,1 5,0

104 Ausencia tiburones 141 137 5,7 4,8

* La diferencia corresponde a 4.720
y 1.240 9 respectivamente, de una especie indeterminada de Squalus.
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TABLA 2. ESTACIONES DE CAPTURA POR ESPECIE

S. acanthias

19 63
20 76
22 77
23 78
24 AD 4
25 AD 5
26
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36
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TABLA 3. Squalus acanthias. ESTADO SEX UAL HEMBRAS.

ESTACION AD.9 19 20 23 + 23 TS+ 24+ 27 TC 28+ AD. 2 TC+ 36 TC+ 36TS
TALLA MINIMA 940 640 533 750 750 700 510 490 625 630
TALLA MINIMA CON
OVOCITOS 750 700 620 670
OVID. ENGROSADOS
CON HUEVOS
UTERINOS 840
CON EMBRIONES
EN UTE RO 750 700 765 745
TALLA MAX IMA 940 640 680 920 920 813 785 880 955 950
TALLA EMBRIONES 6 120 6120 140 6135
EN mm a160 a 140 a 200 a 265

9 120 9120 9135
a160 a 140 a 265

NUMERO EJEMPLARES 1 * 19 * 6* 17 3 * 25 18 * 11 * 26

ESTACION 37 TS TC 39 40+ 51 62 7A TC+ nTC AD 4 TC
TALLA MINIMA 57.0 580 590 470 785 815 815
TALLA MINIMA CON
OVOCITOS 640 785 815 815
OVID. ENGROSADOS 675
CON HUEVOS
UTERINOS
CON EMBRIONES
EN UTERO 850 785 815 815
TALLA MAXIMA 910 710 no 900 850 815 815
TALLA EMBRIONES 6 280 6235 6200 Ó 240
EN mm a280

9 280 9235 9200
"

240
a 280

NUMERO EJEMPLARES 99 9 6 19 (10*) 6 * 1 * 1 *

+ Sólo hembras en la estación.

* Con datos biológicos.



TABLA 4. Squalus acanthias. NUMERO Y FRECUENCIA DE EMBRIONES POR UTERO.

NO EMBRIONES 3 3 4 4 5 6 7 7 8 10 12 13 14 TOTAL

UTERO DERECHO O 3 2 4 3 3 3 4 4 5 6 6 7 103

UTERO IZQUIERDO 3 O 2 O 2 3 4 3 4 5 6 7 7 94

FRECUENCIA 1 1 2 2 3 3 4 3 3 3 1 1 1 28

SUBTOTAL 3 3 8 8 15 18 28 21 24 30 12 13 14 197

TABLA 5. Squalus acanthias. NUMERO Y FRECUENCIA DE EMBRIONES, POR CAMADA, POR SEXOS.

NO EMBRIONES 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 TOTAL
MACHOS 1 O 324 254 243 5243 64 78 1 6 7 110
HEMBRAS 23 120 3 01 423 2534 24 32 11 7 7 87
NO CAMADAS 1 1 2 1 1 111 1 1 1 1 231 21 1 2 1 1 1 28
SUBTOTAL 6 16 15 18 49 24 30 12 13 14 197
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TABLA 6. Squalus acanthias. ESTADO SEXUAL MACHOS.

EST ACI ON 19 20 27TC 36TS 37 TS 39TS 51 62 77 TC AD 4 TC
TC TC

TALLA MINIMA 530 525 490 630 650 740 625 680 695 685
TALLA MINIMA CON

TESTICULO MEDIBLE530 525 490 680 695 685
TALLA MINIMA CBC 615 646 680 695 685
TALLA MAX IMA 560 615 610 700 780 740 750 780 695 685
NUMERO DE EJEMP. 2 * 3 * 11 2 (1 *) 24 1 4 (3*) 5 * 1 * 1 *

* Con datos biológicos.



TABLA 7. Squalusacanthías. ALlMENTACION HEMBRAS.

EST ACI ON 19 20 23 24 28 36 51 62 77 AD4

VACI OS 50.% 61,11% 27.77% 66,66% 50.%

RESTOS PECES 33,33% 50.% 42,85% 25.% 33.33% 100.%

Engraulís sp. 85,71 %

Merluccíus hubbsí 16,66% 14,28% 44,44% 25.%

Stromateus brasílíensís 14,28% 25.%

CELENTERADOS 100.%

ANEMONAS 16,66% 25.% 14.28% 25.%

RESTOS POUOUETOS 25.%

RESTOS CRUSTA~EOS 22,22%

CALAMAR 33,33% 14,28%

ASTEROIDEA 11,11%

SIN IDENTIFICAR 22,22% 33,33%

MACERADOS 100.% 33,33%

NO EJEMPLARES 1 10 5 3 18 11 9 6
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TABLA 8. Mustelusschmitti. ESTADO SEXUAL HEMBRAS.

ESTACION 9TC+ 10 23 24 25 AD2+ 37.TC, TS
TALLA MINIMA 605 610 645 565 600 650 670
TALLA MINIMA CON
OVOCI TOS 605 615 645 745 600 650
OVID. ENGROSADOS

CON HUEVOS

UTERINOS 925
CON EMBRIONES

EN UTERO 615 710 745 600 650
TALLA MAX IMA 605 850 925 760 845 1085 930
TALLA EMBRIONES

ENmm ó180 ó220 ó245 ó210 ó230
a250 a 280 a 260 a 250 a 260

S' 170 S'220 S'245 S'220 S'230

a 250 a 280 a 255 a 250 a 260
NUMERO EJEMPLARES 1.* 6.* 9.* 3. * 11. * 3.* 3

+Sólo hembras en la estación.

* Con datos biológicos.



TABLA 9. Mustelusschmitti. NUMERO Y FRECUENCIA DE EMBRIONES POR UTERO.

NO EMBRIONES 2 3 3 4 4 5 5 7 8 9 10 12 13 TOTAL

UTERO DERECHO 1 2 1 2 1 2 3 3 5 4 5 6 7 71

UTERO IZQUIERDO 1 1 2 2 3 3 2 4 3 5 5 6 6 77

FRECUENCIA 1 2 1 4 1 3 1 5 1 1 2 1 1 24

SUBTOTAL 2 6 3 16 4 15 5 35 8 9 20 12 13 148

TABLA 10. Mustelusschmitti. NUMERO Y FRECUENCIA DE EMBRIONES, POR CAMADA, POR SEXO.

NO EMBRIONES 2 3 4 5 7 8 9 10 12 13 TOTAL

MACHOS 1 201 241 235 034 5 7 5 7 8 81

HEMBRAS 1 132 203 320 743 3 2 5 5 5 67

NO CAMADAS 1 1 1 1 221 1 2 1 122 1 1 2 1 1 24

SUBTOTAL 2 9 20 20 35 8 9 20 12 13 148
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TABLA 11. Mustelusschmitti. ESTADO SEXUAL MACHOS.

ESTACION 10 19 + 23.TC 24 25 26+ 27+ TC 36+ TC 37.TCTS 40+

TALLA MINIMA 495 610 690 550 560 620 685 780 750 750

TALLA MINIMA CON

TESTICULO MEDIBLE 495 610 690 605 635 625 685 780

TALLA MINIMA CBC 525 610 690 650 635 685 780

TALLA MAX IMA 750 660 870 780 830 810 685 790 760 750

NUMERO DE

EJEMPLARES 22.* 5.* 3.* 10.* 10.* 12. * 1.* 2.*

+ Sólo machos en la estación.

* Con datos biológicos.



TABLA 12. Mustelusschmitti. ALlMENTACION HEMBRAS.

ESTACION 9 10 23 24 25 AD 2

VACIOS
Branchiostoma platae 100.%

Engraulis anchoita 30,% 14,28%

Symphurus V/o otros

Pleu ronectiformes 14,28%

GASTE ROPODOS . 6,25%
CEFALOPODOS 7,14% 3,33% 14,28%

POLIQUETOS 35,71% 23,33% 25,% 43,75% 28,57%

CRUSTACEOS 42,85% 23,33% 25,% 37,50% 42,85%

SEROLl DAE 10,00%

HOLOTURIAS 3,33% 25,% 6,25%

MACERADOS O SIN
IDENTIFICAR 6,66% 25.% 6,25%

NOEJEMPLARES 1 6 9 3 11 3
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TABLA 13. Mustelusschmitti. ALlMENTACION MACHOS.

EST ACION 10 19 23 24 25 26 27

VACIOS 2 2 1.

RESTOS PECES 9,52%

Engraulis anchoita 25.%

Dules auriga 4,76%

Symphurus V/o otros

Pleuronectiformes 4,78%

CEFALOPODOS 5,88% 4,16%

POLI QUETOS 35,71% 28,57% 25,% 23,52% 58,33% 45,83% 50.%

RESTOS CRUSTACEOS 35,71% 71,42% 37,50% 47,05% 25,% 33,33%

Libinia spinosa 4,76%

Leucyppa pentagona 50.%

SEROLlDAE 2,38% 12,50% 5,88% 12,50%

HOLOTURIAS 5,88% 8,33% 4,16%

MACERADOS O SIN

IDENTIFICAR 2,38% 11,76% 8,33%

NO EJEMPLARES 22 6 3 12 10 14


