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INTRODU~CION 

3er. CONGRESO REGIONAL DE DOCUMENTACION 
'l1ava. REUNION FID/CLA 

Del 20 al 24 del presente se han congregado en la 
Capital Peruana más de un centenar, de Delegados de 
América Latina y una selecta representación nacional de 
la especialidad, al Ser. CONGRESO REGIONAL DE DO
CUMENTACION y 11 ava. REUNION DE FID/CLA, 
organizado por la Federación Internacional de Documen
tación con sede en Bruselas y la Asociación de Bibliote
carios del Perú. 

Este Congreso ha tenido por finalidad revisar las 
Úcnicas de documentación, dar a conocer las modernas 
met.odologías sobre esta materia, destacar su importancia 
en la actividad pública y privada, y propender a la, crea
ción o perfeccionamiento. de los mencionados sistemas. 

Hablar de su importancia, es hablar del fundamento 
de la investigación científica y tecnológica, base del des-o 
ar1'ollo cult1.l1·al económico y social de los pueblos. 

Si los sabios de nuestra época no hubieran dispuesto. 
de los métodos de información documentaria científica Y~ 
tecnológica, difícilmente hubieran alcanz~o el éxito en 
las diversas esferas de la actividad humana. De nada 
serviría la recopilación del saber humano, si no se pusiera 
a disposición de los nuevos programas de investigación.: 
De allí que la primera y fundamental virtud de todo el 

'sistema de documentación sea la "Informativa" cuya téc
nica revela ordenada y sistemáticamente lo que otros antes 
han hecho en los diversos campos de la investigación 
científica y tecnológica. 

Si para los países de vanguardia la documentación 
es la base del progreso, para los países sub-desarrollados 
como el nuestro, es condición "sine qua non". Por eso, 
se ha dicho que, en las "Bibliotecas y en los "Centros 
de Documentación" está la base del progreso integral de 
los pueblos, en lo social y económico, en lo cultural, cien
tífico y tecnológico. 

Es necesario reconocer nuestra dependencia actual 
de los sistemas y tecnologías de información y documen
tación extranjera. 

A nte esta realidad como un imperativo categórico, se 
hace necesario 1'eaccionar con la creación de "Centros de 
Documentación" científica y tecnológica, fundamental
mente coordinados con las redes, ya existentes en. Amé
rica Latina. 

La Oficina de Trámite Documentario, consciente de.l 
momento histórico en que vivimos, elevará a la Alta Di
rección un proyecto de creación de un "Centro de Docu
mentación" científica y tecnológica que permitirá al usua
rio, la información más rápida, veraz y eficiente, me
diante el catálogo colectivo y las diversas redes de comu
nicación a nivel nacional e intenwcional; usando si fuera 
posible, los equipos de telex lJor el sistema de micro-ondas. 
Trabajo éste que será muy difícil emprenderlo, pero creo 
qu.e podremos lograrlo a fuerza de lucha y sacrificio lJOr 
LA MARCHA HACIA EL OESTE. 

1 



harina de pescado. La NationalMarine Fisheries 
Service del Departamento de Comercio, realizó en 
Enero de este año análisis en muestras de dos lotes 
de harina de pescado peruana, siendo los resulta
dos totalmente negativos. Análisis en huevos, le
che, vísceras de aves y ganado alimentado con ha
rina de pescado realizados en la misma época, 
dieron resultados negativos. , 

Como dato interesante se puede mencionar 
que el New York State Departament of Environ- . 
mental Conservation halló índices de mercurio en 
peces disecados hace 43 años en el Museo Ictioló-. 
gico de Albany Nueva York, índices que eran más 
del doble que el encontrado en los muestras para 
el consumo humano analizadas por la F.D.A. lo 
que demuestra que la contaminación mercurial se 
ha venido produciendo hace cuando menos varias 
décadas. 

" 

Es probable que los efectos de la contamina
ción mercurial se hayan exagerado por temor de 
lo sucedido en Minamata, o por razones diversas. 
En ciertas oportunidades campañas sensacionalis
tas de la prensa hablada ó escrita influencian a la 

opinlon pública y ésta obliga o los agencias su
berna mentales a establecer medidos pTÓdiroIDl!'!f'le 
imposibles de aplicar. Un ejemplo concrefo es el 
caso sucedido en el Estado de lIIinois, Estados lkú
dos de América donde se propuso establecer axno 
límite máximo de contenido de mercurio poro los 
desagües de una fábrica 0.1 ppb., índice 50 veces 
menor que el establecido por el Public Healfh Ser
vice de Estados Unidos de América como límite de 
seguridad pdra el agua potable. 

El Perú como primer país pesquero en el mun
do, principal productor de proteínas de origen ani
mal, y con un recurso pesquero explotable de 01-
redor de 12,500,000 T.M. anuales, en sus aguas ma
rinos, ve con seria preocupación la posible conta
minación de las aguas, fondos y especies marinos 
por las repercusiones que tendrío' sobre sus recur
sos, cuya nacional explotación ha sido y es pilar 
básico de su economía, y en la última década 
fuente importante de proteínas en un mercado ali
menticio que contemplo con temor la disminución 
gradual de su capacidad de satisfacer de alimen
tos apropiados al género humano. 

Caracteristicas ambientales 
del mar y su influencia sobre 
las incrustaciones biológicas 

"Navitecnia" 

Por Ricardo O. BASTfDA, Técnico del LEMIT y del 
Jnstituto de Biología Marina de la Rep. Argentina. 

El ambiente marino constituye, sin duda algu
na, la mayor fuente de riqueza biológicá que puede 
encontrar el' hombre sobre nuestro planeta. Me
diante su' racional explotación podría solucionarse 
el problema del hambre que aqueia a tantos pue
blos en los actuales momentos, y se lograría asegu
rar el sustento para las generaciones futuras. Pese 
al concepto que podamos habernos formado sobre 
la riqueza biológica de la certeza terrestre, puede 
afirmarse que los continentes sólo están habitados 
por seres vivos algunos metros por encima de su 
superficie y unos cuantos centímetros por debajo 
de ella. El mar, en cambio, ofrece posibilidades 
en ese aspecto, yá que los organismos vivos se dis-

, , 

tribuyen desde su syperficie hasta los máximas pro
fundidades abismales, ya sea tapizando el fondo 
de la cubeta de mares y océanos o en el seno del 
agua misma. 

Este tipo de distribución particular nos permite 
agrupar a los organismos marinos en tres catego
rías principales: 
al Nectónicos, que son aquellos animales de ta

lio apreciable, eminentemente nadadores, lo 
'que les permite desplazarse en cualquier sen
tido dentro del ambiente marino. Se incluyen 
dentro de esta categoría desde los mamíferos 
marinos (ballenas, delfines, focas} hasta la ma
yor parte de los peces, calamares, etc. 
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b)' los organismos p/ancténicos; que son en su 
mayoría animales y vegetales de pequeña talla 
viven en el seno del agua, ya seo flotando o 
realizando desplazamientos reducidos, de tal 
forma que quedan a merced de la masa de 
agua que los rodeo. 

d Organismos bentónicos son los animales' y ve
getales que viven en relación con el fondo, 
tanto si llevan una vida sedentaria por estar 
firmemente adheridos al mismo, como una vida 
errante con desplazamientos. 

Estos últimos organtsmos son los que nos inte
resan principalmente con relación 01 estudio sobre 
pinturas marinos encorado por el LEMIT. E,ntre éllos ' 
se encuentran todos ,los vegetales marinos superio
res, numerosos grupos de invertebrados y parte de 
los peces. 

Con respecto a la clasificación que antecede, 
debe hacers'e notar que gran parte de los organis
mos pueden ser incluidos en más de una categoría, 
según la etapa de desarrollo en que se encuentren. 
Así, por ejemplo, la mayoría de los invertebrados 
y peces bentónicos son planctónicos durante sus 
primeros períodos de vida. 

Las rocas que bordean .las costas de todos los 
mares se encuentran tapizadas en diferente medi
da por organismos que van desde la organización 
simple de una baderia hasta la más compleja de 
un vertebrado. Esto constituye una prueba evidente 
de las grandes posibilidades de desarrollo de los 
organismos bentónicos o de fondo. 

Luego de estás consideraciones generales, de
be hacerse notar ~a paradoja de que esta misma 
posibilidad asombrosa del mar para el desarrollo 
de la vida y la consecuente subsistencia de los pue
blos dependientes de él, puede llegar a convertirse 
en un problema muy serio para el hombre. En efec
to, el concepto de colonizdción de los fondos na
furores por parte de las especies bentónicas, se 

" extiende a su vez a los sustratos o fondos artificia
les que el hombre crea" ya sea flotantes, como una 
embarcación o una boya, o fijos, como es el caso 
de las construcciones portuarias. 

Tenemos en esta forma planteado e! ,proble
ma de las incrustaciones biológicas o "fouling", 
debiéndose hacer resaltar que se trata de un fenó
meno biológico natural, normal dentro de la diná
mica del ambiente marino, pero que en este caso 
afecta a estructuras útiles al nombre. 

Casi todos los organismos, al fijarse sobre un 
sustrato, lo hacen durante sus primeros estados de 
desc;mollo, es decir en sus formas larvales. De ahí 
que sólo en base al <:onocimiento del, ciclo bioló
gico de cada una de las especies podremos deter
minar en qué momento resultan más vulnerables a 
la acción de los divérsos sistemas que se utilizan 
para combatirlos. De ahí surge claramente que 
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cualquier planteo tendiente a encontrar solución al 
problema, debe ser encarado en íntima relación 
con" los aspectos biológicos. " ' 

Antes de entrar a analizar los "mecanismos de 
fijación, la acción del "fouling" sobre las estruc
turas y las características anatómicas de los diver
sos grupos de organismos que forman' las comuni
dades incrustantes detallaremos en forma breve fos 
principales factores físico-químicos o factores abió
ticos del ambiente marino, .y la forma como ellos 
influyen sobre las diversas especies, ya que son los 
que en definitiva determinan los procesos vitales de 
los organismos. la variación de estos factores a 
lo largo del año produce grandes cambios en el 
ritmo de fijación, y de ahí que deban ser registra
dos y analizados periódicamente. 

Por otra parte es interesante señalar que por 
diversas causas, muchos de estos factores pueden 
variar en el transcurso de los años, principalmente 
en las zonas portuarias, que es donde se realizan 
la mayor parte de los estudios sobre incrustaciones 
biológicas. Esto exige el control permanente de los 
mismos. 

Todo lo expuesto explica claramente el por 
qué de .Ias 'variaciones cual¡ y cuantitativas y de 
comportamiento de las especies a distintas latitudes 
geográficos. Es por ello que Jos conClusiones ob
tenidas en una determinada zona no siempre son 
aplicables en otras áreas. lo mismo puede afir
marse con respecto a los diferentes métodos utili
zables paro combatir las incrustaciones biológicas. ' 

El problema referente a esta validez restrin
gida de los conclusiones de trabajos realizados en 
una determinada ,zona geogrófica, se ve ovn acen
tuado en las Zonas portuarias, ya que las mismos 
constiuyen daros microambientes, con condiciones 
propias, que las diferencian claramente de áreas 
vecinas. 

Concluyendo, podemos decir que en base al 
conocimiento de los factores abióticos del medio 
marino, y de las relaciones existentes entre las di
versas especies, se estará en ,condiciones de enca
rar la ecología de las comunidades incrustantes; es 
decir 'tener. un cabal conocimiento de los organis-

, mos en ré/aci6n al medio en que viven, y precisar 
Claramente la evolución de los mismos en respuesta 
a las condiciones ambientales. 

Entre los factores más importantes podemos 
mencionqr los siguientes: 

1. TEMPERA TURA.-la temperatura del agua 
posee la máxima influencia, siendo el principal res
ponsable de la fijación. Actúa además como re
guladora de fundamentales funciones vita'les. 

Por su elevada temperotlJra, las zonas tropi. 
cales se caracterizan por poseer un alto grado de 
incrustación biológica a lo largo de todo el año, 
notándose leves diferencias estacionales para 01-



gunas especies. En cambio, en las zonas templados 
se pueden identificar período de gran fijación, coin
cidentes con los meses cálidos del· año, seguidos 
por otros de menos fijación para los meses fríos. 
Estods últimos, en algunos cosos, pueden presentar 
una fijación mínima. De ahí que desde el punto 
de vista práctico pueden ser considerados sin fija
ción, espec:ialmente cuando las pocas especies des
arrolladas no resultan perjudiciales para las estruc
turas sumergidas. 

La temperatura del agua,· si bien está íntima
mente relacionada con la latitud geográfica, puede 
ser altamente modificada por las corrientes mari
nas. Una zona templada puede llegar a valores 
muy altos de fijación por estar afectada, durante 
determinadas épocas del año, por corrientes cáli
das que aportan gran cantidad de especies incrus
tantes y crean las condiciones favorables para el 
desarrollo de las mismas. 

La zona del puerto de Mar del Plata (389 de 
laVtud S.; 579 de longitud O), asiento de las pri
meras investigaciones que se realizan en el país 
sobre incrustaciones biológicas, se caracteriza por 
estar afectada por dos corrientes principales una 
fría, la corriente de Malvinas, y otra cálida la co
rriente de Brasil. Además, biogeográficamente, di
cha zona puede ser ubicada dentro de la región 
templado cólida del sur (según datos de tempera
tura superficial del agua), sufriendo anualmente una 
variación térmica de 11°(. aproximadamente. 

La temperatura puede delimitar para muchos 
organismos un estado de desarrollo estacional óp
timo y otros estados menos favorables, pudiendo 
llegar en algunos casos a ser altamente perjudicial. 

Tenemos de esta forma lo que se conoce como 
temperaturas 'letales, tanto máximas como mínimas, 
las que indudablemente varían para cada especie, 
y sobre las cuales se conoce bastante poco, aun en 
aquellos países con' larga tradición en las investi
gaciones biológicas. Sobre lo que sí se ha llegado 

a un acuerdo es en lo referente a que el aspecto 
letal de la temperatura no depende tanto de los 
valores alcanzados, sino más bien del tiempo du
rante el cual el organismo se halla expuesto. 

Son raros los casos en 'que la temperatura ac
túa como factor letal en el medio marino natural. 
Generalmente lo hace como regulador de los di
versos funciones vitales. Así vemos que para la re
producción de la mayor parte de las especies, se 
necesitan condiciones térmicas especiales, tanto pa
ra la maduración gonadal como para la liberación 
de los productos sexuales. A ello debe agregarse 
la influencia que tiene sobre el desarrollo larval, 
por ejemplo, tenemos el caso de la ostra del hemis

,ferio Norte, Ostrea edulis, cuyo estadía larval libre 
dura una semana a temperaturas de 24-27°(. dos 
'semanas entre 23-2,4°( y más de 20 días a tempe
raturas menores de 20°(. Los casos como el citado, 
de prolongación de la forma larval libre, resultan 
de relevante importancia, ya que establecen un pe
ríodo de tiempo más largo para las distribución de 
la especie (merced al movimiento de las corrientes) 
o durante el cual las larvas están expuestas a ser 
víctimas de la depredación por parte de otros or
ganismos. 

En algunos casos los cambios térmicos pueden 
ser perjudiciales para la alimentación de una espe
cie determinada, notándose una reducción en los 
movimientos de índole trófica. Puede llegarse en 
algunos casos a la reducción total de los mismos, 
con la consiguiente muerte de los ejemplares, como 
ha podido ser comprobado en estudios sobre 80-
lanus balanoides. . 

En otras especies, como el mejillón Mytilus edu
li~, los cambios de temperatura suelen afectar el 
ritmo respiratorio, notándose un aumento del mis
mo con el incremento de la temperatura. Se llega 
así a un valor óptimo, después del cual decae brus
camente. 

La temperatura puede dar lugar, además, a 
pequeños migraciones verticales en varias especies 
bentónicas errantes, debido al calentamiento dife
rencial del agua. Esto se debe a que las formas 
larvales son más sensibles que los adultos a los cam
bios térmicos. Dichas especies buscan su primer 
contacto con el medio a la profu'ndidad donde la 
temperatura tiene valores normales, y recién des
pués de alcanzar el estado adulto (en muchas es
pecies esto toma tan sólo unos días) migran hacia 
zonas más cercanas a la superficie. 

Las especies ,que no soportan grandes cambios 
de temperatura reciben la denominación de este
notermas, en contraposición a las euritermas, que 
resisten notables variaciones de temperatura sin 
verse afectadas. Se debe hacer notar, sin embargo, 
que como toda especie, depende de otras para su 
desarrollo, pu~de llegar a ser afectado indirecta-
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mente. Por ejemplo: debido a la desaparición, por 
cambios de temperatura, de otros organismos que 
constituyen su alimento básico. 

Las relaciones que pueden existir entre la tem
peratura y los organismos incrustantes son muy va
riadas. Hemos señalado sólo alguna de ellas, para 
dejar fundamentada la importancia de este factor. 
No es tarea fácil precisar con exactitud su influen
cia sobre las diversas especies, y los rangos acep· 
tablesde variación¡ además es difícil que se pueda 
lIegar'a tener un conocimiento completo de las re
laciones de la tempertura con la totalidad de las 
especies que integran la comunidad incrustante, ya 
que casi todós los estudios experimentales en rela
ción con este aspecto se efectúan sólo entre las es
pecies que por sus características resultan más per
judiciales para las construcciones sumergidas. 

2. $alinidad.-Si bien la salinidad resulta 
también un factor importante, juega un papel de 
menor significación que la temperatura. Los valo
res de este factor se expresan en gramos de sales 
por 1.000 gr. de agua, siendo el valor normal de 
35%. Sus oscilaciones son norma mente entre 0.5 y 
2%, resultando en consecuencia mucho menores 
que las de la temperatura, en los ambientes típica
mente marinos. En las zonas portuarias o estuaria
les pueden existir diferencias más notorias, debido 
a los desagües y a los aportes fluviales¡ la varia
ción dependerá así del caudal que llega y de las 
posibilidades de mezcla con las aguas que rodean 
a lo construcción portuaria. 

En la zona de Mar del Plata la salinidad os
'cila generalmente entre 32 y 34%. Desciende ha
cia el Sur, y los valores más elevados se encuen
tran aproximadamente a los 20° de latitud S. 

La variación de salinidad en el ambiente ma
rino puede afectar éJ los organismos en su grave
dad específico. Esto resulta de vital importancia 
para las especies nadadoras, y principalmente pa
ra aquellas que deben mantenerse suspendidas en 
el agua. Como se deduce lo anteriormente expues
to, estas características deben afectar sólo en for
ma secundaria a los organismos bentónicos, ya que 
muchos viven adheridos fuertemente' al fondo, y los 
que son errantes poseen una alta gravedad espe
cífica que les permite mantenerse constantemente 
en contacto con el sustrato. Sin embargo, los cam
bios de salinidad pueden tener un efecto impor-' 
tante sobre las formas larvales de gran parte de 
las especies' bentónicas, que como ya mencionamos 
son plactónicas. 

Los efectos negativos, en relación con la flo
tación, pueden ser contrarrestados en muchos casos 
por los organismos plactónicos mediante mecanis
mos especiales, como por ejemplo la acumulación 
en su cuerpo de pequeñas gotas de aceite.' 

Otro efecto importante de la salinidad reside 
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en su influencia sobre los cambios' de lo preslon 
osmótico. El contenido de sales en las células de 
los organismos marinos tiende generalmente a ser 
similares al del agua que los rodea. En los casos 
en que esto no ocurre, las células ponen en prác
tica un mecanismo osmorregulador que les permite 
mantener su concentración normal de sales (esto 
ocurre en los organismos más diversos, desde pro
tozoarios hasta peces!. 

Los descensos de salinidad pueden afectar 
también el ritmo respiratorio de los vegetales ma
rinos, como se ha podido comprobar en Algas Par~ 
das (Feofíceas) tales como Fucus serratus, y en va
rias especies de Laminaria. Eh cambio Algas Ver
des (Clorofíceas), como Ulva, y Rojas (Rodofíceas), 
como Porphyra, mantienen su ritmo respiratorio 
normal, aun cuando se modifique la salinidad. 

El efecto sobre la fotosíntesis también puede 
ser importante: en algunas especies de Ulva el rit
mo se dúplica cuando la salinidad se reduce a un 
tercio del valor normal. ' 

Al igual que para la temperatura, los efectos 
catastróficos ocasionados por los cambios de sali

'nidad dependen directamente del tiempo en que 
se hallen expuestos los organismos. 

Concluyendo, podemos decir que es mucho lo 
que queda por investigar en este campo. De los 
trabajos que se conocen, casi todos están referidos 
a experiencias relativas al descenso de la salinidad¡ 
se conoce muy poco sobre '10 tolerancia a altas sa
linidades, como las q~e pueden registrarse en zonas 
poco profundas, con altos valores de evaporación. 

3. Luz.-Es un factor de gran importancia 
en la ecología de los orgahismos marinos, por el 
amplio conjunto de fenómenos que- están asocia
dos fotosíntesis, visión, etc. 

Como es sabido, la penetración de la luz dis
'minuye con el aumento de la profundidad y con 
el descenso de la transparencia del agua, factores 
ambos íntimamente ligados. 

La luz es uno de los principales factores que 
determinan una distribución vertical estratificado de 
las comunidades bentónicas. En consecuencia, es 
importante' conocer las fluctuaciones en la penetra
ción de' la luz, ya que esto regula la distribución 
de muchas especies, y en especial de las vegetales. 

En el puerto de Mar del Plata se observa una 
preponderancia de organismos vegetales, desde 
diatomeas hasta algas superiores, en los primeros 
70 cm de profundidad. Luego se observa un des
censo de dichos organismos, que desaparecen a los 
pocos metros. Este fenómeno se ha visto acentua
do durante los últimos años, ya que la transparen
cia del agua ha, disminuído notablemente, obligan
do a los organismos fotosintéticos a limitar su dis
tribución a los niveles superiores, donde encuentran 
las condiciones óptimas de iluminación. 



También' la variación de iluminación a lo largo 
del día trae aparejada una migración vertical en. 
el placton vegetal Hitoplandonl, que se ubica tam
bién a la profundidad que le resulta óptima para 
e Iproceso fotosintético. En forma indirecta, y en 
relación con las cadenas alimentarias o tróficas, se 
realizan migraciones de plancton animal (zooplanc
ton) y de componentes del necton, tales como los 
peces planctófagos. . 

Entre los organismos bentónicos errantes tam
bién se producen migraciones de tipo vertical re
lacionadas con la intensidadluminosa¡ si bien las 
mismas no' son tan llamativas como las del planc
ton. 

Es necesario hacer resaltar, en relación con el 
proceso fotosintético, que una' de sus consecuencias 
es la liberación de oxígeno. Esto permite mante
ner los niveles vitales de dicho elemento, si biene es 
necesario aclarar que el aporte fundamental está 
a cargo del fitoplancton, ya que los vegetales su
periores, como las algas, no contribuyen mayor
mente en' este' aspecto. 

4. Sustrato.-Se entiende por tal a la super
ficie donde los organismos se fijan, o sobre' el cual 
se desarrollan en una determinada fase de su vid,a. 

'los organismos bentónicos o de fondo se pue-' 
den diferenciar en dos grandes categorías según 
sus afinidades por dos tipos principales de sustra
tos, blandos y duros. 

Se entiende por sustratos blandos aquellos for
mados por fangos y arenas 'de toda la gama gra
nulométrica posible. No tendremos en cuenta en 
esta oportunidad a, los organismos relacionados 
con los mismos, ya que no actúan como verdade
ros organismos incrustantes. los sustratos duros 
naturales sOn los constituídos por diversos tipos de 
rocas, y los artificiales son los construídos por el 
hombre. Son los organismos afines a este tipo de 
sustrato los que interesan en el estudio de las ins
crustaciones biológicas. Puede hacerse, dentro de 
este tipo, una subdivisión en sustratos f¡¡os o flotan
tes. los primeros registran claramente las diferen
cias de mareas. los flotantes, en cambio, no regis
tran las fluctuaciones de marea, y además están 
aislados y sin continuidad con los fondos vecinos, 
lo que trae aparejadas variaciones cuali y cuantita
tivas en los organismos colonizadores, especialmente 
en aquellos con hábitos errantes. Esto se acentúa 
más aún en los sutratos flotantes móviles, como es el 
caso de 'Una embarcación, ya que muchos organis
mos pueden fijarse hasta ciertos valores de velocidad 
(en general alrededor de 4 nudosJ. la fijación en bu
ques en movimiento será, en consecuencia, mínimo, 
y no tendrá influencio sobre el desplazamiento nor
mal de los mismos; el problema surgirá, en cambio, 
durañte la permanencia en zonas portuarias. 

la textura de los sustratos juega un papel im-

portante en la fijación de los organismos, siendo 
favorable una rugosidad adecuada de la superfi
cie.En cuanto a la utilización de sustratos artifi
ciales' para la recolección de "fouling" con vistas a 
su posterior estudio se han rea,lizado experiencias 
con materiales diversos!vidrios, metales, rocas, pi
zarra, plásticos), notándose diferente afinidad por 
parte de los organismos. En nuestros estudios bio
lógico.s utilizamos planchas de plástico (acrílico) 
arenadas, con las cuales se logra una excelente fi
jación, sin problemas de ataque del sustrato por 
acción del agua de mar. 

El color es otra característica que puede tener 
cierta acción en cuanto a la proporción de orga
nismos fijados, pero no se tiene información com
pleta en cuanto a la afinidad de las diferentes es
pecies. Por otra parte, en aguas turbias, esta ca
racterística tiene poco valor, razón por la cual, 
tanto en la elección de las superficies testigo co
mo en la preparación de las pinturas antiincrus
tantes no se la tiene en cuenta. 

5. Turbulencio.-, Se entiende por tal a la 
agitación que tiene lugar en las zonas próximas a 
la superficie del medio marino. Es un fenómeno 
normal y prácticamente constante en el mar abier
to, permitiendo la mezcla de aguas a diferentes 
profundidades, hecho íntimamente ligado con la 
aireacción de la misma y su consiguiente contenido 
de oxígeno, con todas las implicancias que ello tie
ne para la vida de los organismos. 

la fijación se ve favorecida si el sustrato se 
encuentra en aguas calmas; precisamente en los 

, puertos más reparados se registran los grados más 
altos de fijación. 

6. Ogíxeno.- Es un elemento de importan
cia fundament91 en el desarrollo de los seres vivos, 
con la sola excepción de las bacterias anaeróbicos 

, y de. ciertos casos a islados dentro de los grupos 
superiores. 

En el mor, en zonas naturales, el contenido de 
oxígeno no varía sensiblemente, pues los movimien
tos del agua produGen una aireación, manteniendo 
así los valores normales. 
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La cantidad de 'oxígeno desciende con la pro
fundidad, y ello es lógico, por cuanto la.' oxigena
ción del agua de mar se produce mediante dos 
procesos que ya hemos citado, y que afectan siem
pre a la capa superficial: la turbulencia y las ac
ciones fotosintéticas del plancton. 

En las zonas portuarias aparecen factores que 
pueden dar lugar a mermas muy apreciables en la 
cantidad de oxígeno disuelto. En primer término 
los movimientos de agua muy reducidos que se re
gistran en la mayoría de los puertos: el intercam
bio de oxígeno entre los dos medios, aire yagua, 
se hace muy lento, e incluso puede llegar a ser 
mayor el consumo que el aporte; en este último 
caso puede llegarse hasta una mortanda.d aprecia
ble en los organismos que habitan el área afec
tada. • 

Muchos organismos superiores pueden resistir 
por cierto tiempo grandes descensos de oxígeno. 
Es el caso del mejillón Mytilus edulis, que puede 
vivir sin oxígeno durante algunas semanas, pero 
durante ese tiempo permanece inactivo y no se 
alimenta; en consecuencia, en zonas con frecuen
tes descensos en la cantidad de oxígeno esta espe
cie presenta un crecimiento lento y nunca alcanza 
tallas normales. 

7. pH del medio.-Pequeños cambios en el 
pH pueden producir grandes modificaciones en las 
reacciones fisiológicas de varios tejidos, al igual 
que en los procesos enzimáticos. 

El pH del agua de mar en condiciones nor
males es levemente alcalino (aproximadamente 8.1) 
observándose muy poca fluctuación. En zonas por
tuarias pueden registrarse variaciones importantes, 
relacionadas principalmente con el grado de con
taminación. El puerto de Mar del Plata presenta 
valores de pH entre 7.5 y 7,7. 

La resistencia de los organismos a los cambios 
de pH es variable. Así mientras el Alga Verde UI'(a 
puede resistir un pH tan elevado como 9,4, el mis
mo no permite la supervivencia del Alga roja Ce
ramium¡ arribas, lo mismo que otras especies de al
gas, resisten descensos de pH que llegan hasta 5-6. 

En consecuencia, el pH resulta' un dato acce
sorio a tener en cuenta como factor ecológico, pero-

no juega un rol fundamental en el desarrollo de 
la mayoría de las especies. En cambio, sí tiene im
portancia en relación con los estudios d~ pinturas 
marinas, en especial en relación con los fenómenos 
de corrosión y con el funcionamiento de las pin
turas antiincrustantes. 

8. Contaminación.-Este es un factor carac
terístico en zonas costeras, y especialmente de los 
puertos. Se produce debido al aporte de sustan
cias extrañas al ambiente marino, proveniente prin
cipalmente de desagües ,materia orgánica en des
composición, etc. 

No existe en todo el mundo ningún puerto que 
en mayor o menor grado no presente este fenó
meno. El mismo debe ser tenido en cuenta, tanto 
en relación con los estudios biológicos como con 
los de pinturas marinas. La contaminación, si no 
es muy grave, puede favorecer (principalmente si 
es de materia orgánica) el desarrollo de ciertas 
formas faunísticas, y principalmente el de aquellas 
que se alimentan con detritus orgánicos en suspen
sión. P.ej. es el caso de Ba/anus ba/anoides¡ que 
en áreas contaminadas se desarrolla más rápida
mente y alcanza tallas mayores que aquellos ejem
plares que corresponden a áreas no contaminadas. 

A su vez, la contaminación implica activa des
composición bacteriana, con la consiguiente pro
ducción de nutrientes y el subsiguiente florecimiento 
del fitoplanéton, y con él de todos los organismos 
ligados tróficamente. 

Por arriba de ciertos límites, una contamina
ción orgánica excesiva resulta negativa para el 
desarrollo de los organismos, por producir grandes 
descensos en el nive Ide oxígeno. 

Además puede ocurrir contaminación con sus
tancias tóxicas prov'enientes de establecimientos in c 

dustriales, que arrojan a un puerto líquidos no tra
tados químicamente. Ello puede traer como resul
tado la mortandad local de Organismos, sin que 
esto produzca consecuencias catastróficas para una 
comunidad biológica. Sin embargo es conveniente 
tener en cuenta esta posibiildad, en especial en re
lación con los procesos de corrosión que se pue
dan desarrollar en un medio en esas condiciones. 

Los pescadores de cordel 
(lon~line) tienen una amplia 
selección de equipo. 

TOMADO.- FISHING NEWS INTERNA TIONAL 
ABRIL 1971. 
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Un lector en Terranova, desea conocer tanto 
como sea posible, sobre el moderno equipo de es
pinel y las artes desarrolladas para su manejo. Es 
una pregunta que no es de pequeña importancia si 
se ponen a pensarlo. La pesca con cordel que es 
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