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Biota, Osorno, CHILE (1986). 

PRESEN TACION 

La Dirección de I nvestigación y Biblioteca, y la 
Sudirección de la Revista BI OTA del Instituto Profesional 
de Osorno, publicación periódica especializada, tiene el 
agrado de presentar a la canunidad científica nacional e 
internacional, el primer número de la revista, con rrotivo 
de la celebración, en esta Casa de Estudios Superiores, 
de las VI Jornadas de Ciencias del Mar. 

Estando la Revista orientada hacia el área bioló
gica y principalmente en Ciencias Acuáticas, se ha escogi 
do iniciar la vida de nue str a publicación, con la edicióñ 
de los resúmenes presentados en esta VI Jor nadas de Cien
cias del Mar, evento de reconccida jerarquía y de tanta 
importancia para el conocimiento del~mar chileno. 

La Subdirección de BIOTA, ofrece e s tas páginas, 
a la c anunidad de investigadores, con el pr opSsito de a

-~_ brir una nueva fuente de comunicación cient ífica que con
t r ibuya a la cada vez más c reciente necesidad de conccer 
la fl o ra, fauna y el ambiente de nuestro país. 

DIRECCION 
INVESTIGACICN Y BIBLIOTECAS 
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RES UMEN DE Lft CONF ERENCIA INAGURAL 

DE LA S VI J OR NADA S DE CIENCIAS DEL 

MAR -C HILE 
OSO RNO 18 AL 21 de Noviembre 1986 
LAS NACION ES UNIDA~ Y EL DESAFIO OCEANICO 

Carlo s Martínez Sotomayor 
Comisión Económi ca par a Améri ca Latina y el Caribe 

Programa sobre Rec ur sos del Mar y Desarrollo 
de América Lat ina y el Caribe 

Casilla 179 - D Santiago de Chile 

Se re seña la evoluc i ón del papel del mar en la 
preocupación de l as Na c i ones Unidad por la promoción de 
la cooper~ci6n internacion al en el aprovechamiento de 
los recursos naturales, par a llegar a las negociaciones 
de la Tercera Conferenc ia de l as Naciones Unidad sobre 

~- el Derecho del Mar y l a po st erior aprobación y firma de 
la Convención. 

Enfási s en e l impresc indible enfoque multidisci
plinario que demand a el análisis de la Convención. Mi
sión de la Univer s i dad en l a promoción de ese diálogo. 
Importan c i a de l a comuni dad c i entífica en el fortaleci
miento de las posibilidades de cada país para que la Con 
vención sea realment e un i nstrumento de desarrollo econo 
mico y social. 

De sc ripc ión de la labor de la Comisión Ecónomica 
par a Améri ca Latin a y e l Ca ribe y el Progr ama de las Na
ciones Unid as par a e l De sa rrollo en este tema. Princi
pales obj etivo : y ac ti vi dades. Papel de l as instancias 
nacionale s en esa est rateg i a regional . Realidades y 
perspectivas para l a acc ión r egional en la utilización 
del océano. Neces i dad de l contacto con lo s verdaderos 
actores de l a poll t i ca oceán i ca nacional. 

Princ ipa le s oportuni da de s planteada s por la Con
ven ción qu co nsti t uye n potenc i a les áreas para la coope 
raci ón hori zonta l y de fuentes multilateral es. -

Al gun as proyecc i ones hac i a el final de la década. 
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-~ - ACUICULTURA 
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EVALIJACION DE ALTERNATIVAS PARA LA UTILIZACION DE LA IN
FRAESTRUCTURA DE LA PISCICULTURA PULLINQUE. 
J.C. Uribe; H.Von Brand; A . Medina; R. Oñate y T. Monsal 
ve, Departamento de Ac uicultura y Alimentos, Instituto 
Profesional de Osorno, Casilla 933, Osorno·. 

Co n el ob j elo de desarrollar programas de repoblación en 
la zona Sur de Chile, el Servicio Agr ícola y Ganadero 
cons truyó en e l Afio 19 72 la Pi s cicultura Pullinque, dota 
da de una capacidad de incubac i ó n de 6 millones de hue-
vos, la mayor infraestructura piscícola de América del 
Sur. Esta Pis c icultura sólo funcionó durante un breve p~ 
ríodo, debido a dos grandes problemas relacionados a - su 
ubicación y disefio: 1.- Las a ltas temperaturas del Río 
Huene hue, durante los meses de primavera-verano-otoño, 
que sobrepasan el un1bral t~rm i co para cultivo de salmoní 
deos; 2 . - Los a ltos costos de operac i ón , relacionados a
la elevación mec~nica de l agua, a través de bombas el~c
tricas, con un con sumo de energía anual de 342.720 KW/H. 

- ~ · - como alternativa para la utilización d e esta infraestruc 
t ura se plantea la aducción de agua utilizando gradien;~ 
tes de gravedad y el uso de ag uas de ríos cercanos, con 
características físico-q uím icas adecuadas. 

El an~lisis de las condiciones geogr~f icas del ~rea pró
xima al actual emplazamiento d e la piscicu ltura, reveló 
3 opciones técnicas, cuya factibilidad es analizada: 
a) Aducción de agua a las i nstalaciones existentes desde 
el Río Za[rni 1, u bicado a J, 5 Krns. aproximadamente d e la 
pisci c ultura. 
b) Traslado de parte de la infraestructura a la construc 
ción de una nueva piscicultura abastecida por el Río Nil 
tre , ubicado en la zona de la desembocadura de este río
al Lago Panguipulli . 
e ) Traslado de parte de la infraestructura a la construc 
ción de una nueva pi s ci c ulLura abastecida por una mezcl; 
de aguas provenientes de lo s Rios Zahuil y Huenehue , ubi 
cad~ próx ima a la co nvergenc ia de estos ríos. 
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Biota, Osorno, CtHL.E (1986) . 

EVALUACION DE: UN EXPERIENCl_A PlL0'10 DE RANCHING DE SALIVON 
COHO ( Oncorhync hus kisutch ) EN LA PISCICULTURA EXPERI-
MENTAL .LAGO RUPANCO. 

J. C. Ur-ibe, O. Conzález,_ H. von Brand, A. Medina, 
R. alale y T. Mons cilve. 

Considerando el ¡=:otencial hídr:i.co regional, e l 
InsU_tuto Profesional de Osorno desarrol l ó a paLtir del 
año 1982 un programa de c ultivo y mane1 o de s almonídeos 
c uyos resul tado.j serviLán de a¡::oyo al desarrollo de esta 
actividad en Chil e . El año 1<::183 s e j_nicio específicamente 
e l cultivo y manei o de sal món coho O. kisutch en J.a 
Piscicul tura Experimen tal Lago Rupanco. 

LDs huevos para desaLLollar esta experiencia se ob 
tuv i eron de r:-eproductores retornantes a Puerto D:Jmeyko 
Lago Llanquihue, durante e l otoi1o de los años 1983 y 1985 . 
Los reproductores f ueron trasladados a la Piscicultura 
Experime ntal Lago Rupanc o para completar su madurez, ¡:::os-

. -• - teriorrnen te desovados y c ultivados e n esta Piscicultura 
hasta completar s u proceso de s rroltificación, par-a luego 
ser liberados e n la pr-imavera de 1984. 

Dur ante los meses de mayo y junio de 1985 se regis 
traron l os primeros retornos de salmones a la P.iscicultu
ca Rupanco , corTes¡::ondiendo es te re t orno a e jemplares de 
maducez precoz de un tal la media de 39,6 cm + 5,57 y un 
peso medio de 803,6 gr + 308 ,48 . El segundo ciclo de re
tor-no se efec tuo durante l os meses de mayo - junio de 
1986, l os e jemplares machos pr-esentaron un talla media de 
69,1 cm+ 4,45 y un peso de 3 . 530 gr+ 604~ las hembras 
pre sen taC:on una 10~1gi túd de 61, 4 c m + 6, 85 y un peso de 
3 .115 gr~ 808 _ -

El ¡::orcentaje de retorno a la fecha es de 1,05%, 
cons iderado corno un éxito por ser la primera generación 
de organisrn.:::Js liber-ados en e l área. 

7 
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+ + COMPARACION DE LA CURVA ANUAL DE LA Na /K ATPasa BRAN -
QUIAL EN EJEMPLARES PROVENIENTES DE HUEVOS NACIONALES E 
IMPORTADOS DE TRUCHA CABEZA DE ACERO ( Salmo gairdnieri 
gaj_rdnieri ) . 

M.V. Vial, ~J.C. Uribe, H. C:Odoy, V. Catal á n. 
Departamento de Acuicultura , Instituto Profesional de 
Osorno, Casil l a 933 - OsoLno. 

El presente trabajo tiene p::Jr objeto prop::Jrcionar 
mayores antecedentes sobre e l efecto del c ambio de hemis
feLio en el pLoceso de esmolti ficac ión de s almonídeos aná 
dr-omos . 

Se determinó para ello la curva anual de actividad 
+ + de la Na /K ATPasa branquial , en ejemplares de S . 

gairdneri gairdneri provenientes del Alsea Trout Hatchery 
Oregon U. S.A. y e n ejemplares provenientes de ova5 nacio 
nales, . cultivados en la Piscicultura Experimental Lago -
Rupanco . 

Se observó en ambos gr-up::Js de peces que la cativi
dad de la enzima se mantuvo en niveles ba jos en tre los 
meses de ener-o y septi embre . Durante el mes de octubre se 
observó un aumento de la actividad que s e prolongó hasta 
el mes de noviembre, donde se inició el desc e nso que mar
ca la r-eversión del pr-oceso de esmoltificación. 

Al comparar los nivele s máxirros de actividad de la 
Na+/K+ ATPasa branguial, se ve r-if icaron niveles de hasta 
30 µmoles ~e Po4- 3 ímg prot~ina por hora ; en cambio es
molt provenientes de huevos imp::Jrtados solo alcanzaron va 
l or-e c ercanos a 12 umoles de P04 :~ /mg de proteína por ho 
ra . 

Las diferencias en los niveles de esmoltificación 
de ambos grupos p::Jdrían explica rse p::Jr al teraciones bio
lógiacs producidas p::¡r el e mbio de hemisferio que modif i 
can la edad y talla de esmoltificación. 

8 
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./ 

EL PAPEL DE LAS HORMONAS TIROIDEAS EN LA REGULAC lON 

HIDROMINERAL Y LA CSMOL TIFICACION CN LOS PECES SALMONIDEOS 

G illes BOEUF 

IFREMER Centre de Bresl - Stat ion Ress::Jurces Vivantes 

BP 337 - 29273 BREST Cedex - France 

Si hoy una implicacion de las hormona s tiroideas aparece claramente 

durante la esmoltificacion, el papel de estas moléculas parece menos 
ev idenle en la osmoregulacion de los sa lmonideos : 

Después del Lraspaso de Lruchas 

agua dulce (AD) al agua de mar ( AM) 

T 
3 

y T del plasma sanguíneo no son 

modificadis (niveles mas bajos en AM ) , 

desequilibr ios osmoticos. 

En la trucha ca fé 

nivel de T puede ser 
de T ·és· -baj~. 

4 . 

(S almo lrutta) 

alto (20 a 30 

arco iris C.S.a.Lm.D gajrdg;ui) de 

o de AM a AD los ni veles de 

afectados o 

aun en los 

son ligeramente 

casos de fuertes 

ta nlo _ 1de AD como de AM el 

ng.ml ), mientras que el nivel 

- En el salman del Atlantico (S alm9 ~a lar ) se ha observado anualmente 

un aumento importante de T con una duracion de 10 a 15 dias, 

produciendose de una a ftes semanas antes del maximo de actividad 
+ + 

de la enzima branquial (Na -K ) ATPasa ; parametro clasicamente 

reconocido como indicador del estado de smolt. Después de varias traspasos 

de AD a AM no existe, aparentemente, ninguna relacion entre el nivel 

de T de los salmones en AD antes e l traspaso y la adaptabilidad a 
AM. ~I mejor criterio para dec idir el momento del traspaso directo 

del salman de AD a AM es la actividad ATPasica y no el nivel de 

T 4· 

- Tenemos en realidad dos fenomenos ligados en el smo lt 

la adquisicion de la eurihalinidad 

el crecimiento y el desencadenamiento de l cornpartamiento 'migratori.o 

9 
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ESTRUCTURA HI STOLOGICA NORMAL DEL HIGADO EN DIVERSAS ES
PECIES SALMONIDEAS DE CULTIVO. Marcelo Campos LarraÍn, 
Dep a r t ame n to de Acuicultura y Alimento s , I nstituto Prof e 
sional de Osorno, Casilla 933, Osorno. 

Duranl e los Jltimos afios, una gr an dive rs i dad de peces, 
especialmenle salmonideos , están siend o c a da vez más uti 
l iz a dos en cultivo y experimen tos d e l a bor atorio. Sin em 
barg o, se dis pone de un esc aso n úme ro d e trabajos rela-
cio nad os con las c a racterístic as morfológ i cas del hígado, 
pr i n c ipal Órg an o enca r gado de la nutri c ión y detoxifica
ción ; mas aún, el conocimiento de su ultra estructura es 
pr á c tic am e nte mínimo. En es t e trabajo se d escriben dichas 
c aracte r ís t ic a s del hígado de Salmo ga i rdneri, Oncorhyn
chus ki su tc h y On cor hyn chus ts c hawytscha. 

Con e s t a fi nalidad, a lo l arg o d e 4 afies, se han preces~ 
d o muest ras de hígado de ejemplares d e d i v ersas tallas, 
proven ie n les de varias piscicu lturas c ome r ciales de la 
Xa. Regió n , para microscopía Óp tica y e lec trónica de 
transm i s ión . 

El a n á li sis de las muestras permite es t abl e cer que las 
caracte rísticas his t ológicas y ul traes lruc t urales de es
t e Órga no, son muy simi l ares tan to entre las especies es 
tud iadas, como a las descritas e n o tro s v ertebrados. No
ob s tant e, con res pecto a estas úl t imas , s e detectan algu 
n as diferencias : los lobulillos n o es tán b i en definidos
y las trabéc u las son de dos cé lul a s de esp e sor, separa
da s por am p lios si n usoides, es p e cialmen te e n pece s jóve
n es; n o se observan células de Kupff er n i " pit c e lls"; 
e xisten a bu nd an tes precondu ct i llos biliare s , establecien 
d o una zona de tra n sición e ntre ca nalícu l o s y c onducti-
llos b iliares. Los hepatocitos po s e en v a r i a bles cantida
des de glic6ge no. no pudiendo es t a b l e cer s e, como en otras 
es pecies, flu c tuaciones estacional e s. Ad ema s, se consta
ta qu e los alevi n es presentan algunas d iferencias ultra
e str u ct ur a les r es pecto de los a du l tos : s e e n c uentran, en 
tre otra s, me nor número de lisosomas y p e r ox isomas, al -
igua l que un aparato de Golgi poco desarrollado . 

Se analizan y disc 1ten las caracterí s ti c a s morfológicas, 
celulares y ultraestruclural~s hep~ t ic a s y s e plantean 
l as base s p~ra futuros estudios. 

10 



Biota, Osorno, CHILE (1981.n. 

NECROSIS ERITROCITICA VIRAl (VEN) PRESUNIA EN SAI.MON 
COHO DE LA DECH1A. REGION, 0-IILE 

XI1'1ENA REYES .P. V l\1ARIEL CAMPAL.ANS B. 
Escuela de cie1 cías del Mar 

Facultad de Recursos Naturales 
Universidad Católica de Valparaíso 

RESlMEN 

Se documenta el hallazgo de cuerpos de inclusión 
introcitoplasmáticos en la sangre de lfila población 
de salmones coho (Oncorh1rnchus kisutch) cuitivados 
en balsa-jaulas, en la Décuna Región de Chile. La 
patología observada e s simi ar a la conocida como 
Necrosis Eritrocítica Viral (VEN). A pesar de la 
alta prevalencia observada (5 0%) la intensidad de 
la -·.infección en la poblac ión fue baja. El valor 
medio de los hematocr · tos ue nonnal, observándose 
casos extremos de pol.citemia y de anemia. 
Simultáneamente s e detectó una infección por 
Renibact.erium salm inan .. un. 

Basado en las observaciones realizadas por 
microscopía óptica, el prer-ente trabajo amplía la 
distribución geográfica de la VEN al Océano Pacífico 
Sur. 

11 
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DETERMIN1\GION DF EDAD ~f c:l{ECIMIEN1'Ó EN BASE -ALA--LECTÜRA 

DE ESCA.MAS DE TRUC:H A ARCO IRIS (Salmo gairdner i) 

Marcelo FuenzaU_dP B., lnstituLo Profesional d e Os orno, 
Departamenlo de Acuicultura y Alime n tos Cas ill a 93 3, 
Osorno. 

Se estudio ~l crecimiento en base a la lectura d e escamas 
de u na progenie de reproductores silv es t res r eto rnantes 
al estPro Huillín. liberados desde la Pi s cicultura Expe
rimental Lago Rupanco (40°50 1 S; 72°42 1 W) en 1985. Estos 
peces fueron mantenidos durante dos a ños e n l a p i scicul
tura y marcados mediante la remoci6n d el ma xi lar derecho, 
a n tes de liberarse al Lago Rupanc o donde permanec i eron 
alrededor de 8 meses. 

La limpieza, montaje y magnificación de las escamas per
mitió la observación de su s diferentes e s tructuras, dife 
renciándose : anillos de crecimiento, ani l los de migración 
marcas de desove y anillos falsos. 

El radiq de la escama que mejor ref l e j ó el c recimiento 
del cuerpo del pez es el radio mayor que cor r esponde a la 
distancia máxima entre el foco y el marg e n anterior de la 
escama. 

El modelo potencial ajuslo mejor la nub e de punto s obte
n ida al plolear la longitud del pez (variable d e p endien
te) con ra la longitud del radio mayo r de la escama ( va
riable independiente). 

El seguimiento cronolÓgi~o del crecimiento de l os peces 
en 18 pisciculLura permiti 6 validar l as marc a s encon~ra

das y as oc:ar las a l os sucesos que l a s originaron. 

La estructu a ~e 108 anillos de crecimiento difiere de 
las citad as para el H0 mfRf rio Norte (Ghugunova, 195 9 ). 
Loe· anillos de e rec in 1 j erlt o observados es tátt f armados por 
2 a 3 círculos apretados que delimitan 2 zonas d e círcu
los més s eparados i ind·c~ndo q e el crecimiento no se ha 
deternd o stno qu"? h.a rJj qfl"d.111..iido . 
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nrcENIERIA óENETI CA Éff saín o g·;:;.~=--dñcrr: co JSTRucc10N DE 
UNA GENOTECA (Genetic Engeneering on Salmo gairdneri: 
Con struction of a genomic Library) . 
Leighton, V . ; Winkler , F. y Pincheira, G. Laboratorio 
de Genética, Departamento de Ciencias E c ológicas, Facul 
tad de Cienc ias , Universidad de Chil e, Casilla 653, San 
ti ago , Departamento de Ciencias Exactas y Naturales, 
Instituto· Profesional de Osorno, Casilla 933, Osorno. 

La trucha arcoiris (Salmo gairdneri) es una especie 
cuyo cultivo ha cobrado gran import ancia económica, lo 
que ha determinado un creciente interés por conocer as
pectos de su crecimiento y desarrollo. Con ese objeti
vo hemos construido una genot eca en el vector Lambda 
Charon 4A a la que recurriremo s para aislar y caracteri 
zar genes de interés biotecnológicos. En esta perspec
giva se pretende aislar el g en para la hormona de creci 
mient o mediante el uso de una sonda heteróloga actual
mente disponible. 

~~e obt u vo DNA cromosomal a partir de eritrocitos de 
trucha proveniente de la piscicul tura de Rupanco del 
Institut o Profesio n al de Osorno. Este se digirió par
cialmente con la enzima de restri c ción EcoRI y fraccio
nó en gradientes de sacarosa . Los fragmentos de alrede 
dor de 2 0 Kpb se ligaron a los "brazos" del bacteriófa
go Lambda Charon 4A mediante la en z ima T4 DNA ligasa. 

Los productos del ligamiento se empacaron in vit ro 
usando extractos preparados a partir de las c epas E . 
coli BHB 2688 y BHB 2690. Los ragos recombinantes se 
reconocieron por la aparició n de placas de lisis i ncolo . -
ras al ser propagados en la cepa E. coli 1090 cultivada 
en medi os sólidos que contenían IPTG y X-gal. 

Financiado: Proyecto "Ingeniería Genética en Peces". 
Centro Bi-0tecnologia Marina I.P.O. y Laboratorio de 
Genética, Facultad de Cie r cias, Universidad de Chile. 
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OBSERVACIONES SOBRE EL MECANISMO DE DEPREOACION SOBRE 
CHORITO (Semimytilus algosus) POR LOCO JUVENIL (Conchole
pas concholepa~_) 

LOUIS H. Di SALVO. DEPARTAMENTO DE ACUACULTURA, UNIVERSI
DAD DEL NORTE. ~ASI LLA 117 COQUIMBO, CHILE. 

El cornportamien !~ o depreda torio de un locó juven.il fue 
observado con respecto a depredación sobre Semimytilus 
algosus en condiciones de laboratorio. 

En su primer encuentro con chori tos chicos, un loco 
juvenil ( 13. 5 mm) perforó la concha de un especímen 
de 13 mm de largo, en pleno centro de la concha, 
produciendo una perforación cónica con abertura 
interna de 0.3 mm. La presa fue consumida enteramente, 
fuera de los mús cul r s ad te tores. El siguiente ataque 
de presas de 8-25 mm, el loco hizo perforaciones 
de 0.3 mm solamente en el periostraco que protege 
la ranura del bºso de la concha, a unos pocos milíme
tros del apex de la conc ha. El loco aparentemente 
inyectó una toxina paralizante que causó aflojamiento 
de las val vas de c hori to permitiendo su introducción . 
El loco c reció desde 13. 5 mm hasta 27 mm con dieta 
de esta presa, duran te un período de 3.5 meses. 

Al ofrecer a este loco un c horito de 60 mm, éste 
fue fatalmente intoxicado por la presa en vivo, 
lo que sugiere presencia de una defensa química 
en S. algosus contra deprPdadores por locos al llegar 
a tamafio adulto. Datos preliminares sugieren presencia 
de una toxina paralizante presente en el pie de 
choritos de m§s de 30 mm de largo. 
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OBSE RVACIONES SOBRE LA VIDA POSTCAPSULAR Y POSTLARVAL 
DEL LOCO Concholepas oncholepas. 

'LOUIS H. DiSALVO. 
SIDAD DEL NORTE. 

DEPARTAMENTO DE ACUACULTURA, UNIVER
CASILLA 117 COQUIMBO , CHILE. 

Dos años seguidos se han llevado a cabo cultivos 
de locos larvales en el laboratorio, por primera 
vez llegando a la metamórfosis y cultivo postlarval 
de esta especie. Larvas eclosionadas de cápsulas 
maduras fueron mantenidas a una temperatura cerca 
18°C, alimentadas con microalgas producidas en cultivo. 
Larvas empezaron a comer aprox 48 horas después de 
eclosión , deposi tanda un anillo de crecimiento diario 
a la Protoconcha II. Se observaron una serie de 
cambios morfométricos como: desarrollo de la concha, 
velo , tentáculos , bi s o y propodio. Se observó 
desarrollo de comportamientos claves incluso natación, 
foto.taxis, uso del biso y uso de propodio en fijación 
al sustrato durante metamorfósis. Larvas mejores 
llegaron a la metamorfosis en 110-120 días, alcanzando 
un largo de la concha de 1500-1700 u con ancho del 
velo de 6-7 mm. Crecimiento y sobrevi vencía de larvas 
fue impedid~ en cultivos a menos de l5°C, y en 
concentraciones de más de 100 larvas por litro de 
cultivo. Las larvas fueron altamente susceptibles 
a enfermedades , y en ambos años de cultivo llegaron 
menos de diez larvas a la metamorfósis, a pesar de 
empezar el ·cultivo con decenas de miles de larvas. 
A la fijación tiene una radula bien desarroJ_lada, 
lo que se usa en ramonear superficies ricas en 
microorganismos. Se observó que el loco juvenil 
ramonea películas de algas hasta al menos al tamaño 
de 25 mm. 
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EST ABLE C r MI FNTO r1~ UN f.3ANCO 11 NATURAL 11 DE Chormyt i 1 u s 
chorus EN LA BAHIA UL YALDAD, CH ILO E. 
Arnoldo Gutierr ez. Centro de Investigaciones Marinas 
Universidau Austral de Chile 
Casi ll a 567 Va ldivia . 

La existencia de poblctc1ones naturales de Ch. 
cl1orus tiene una gran releva ncia , especi almentecuando 
se consider a 1 a di sm i nuc i ón que t1an experimentado sus 
poblaciones. 

Previo a l Lr~slado m~si vo de ejemplares a la bahia 
de Yald ad, es ne esar10 determinar a partir de que tama 
ño Ch. chorus, es capaz de ada ptarse a la s condiciones
loca les. 

Para ello se establecieron 24 áreas de control de 
2S x 50 cm. con 10 ejemplares en cada una, a una profun 
d idad de 3 a 4 mt s _ El ci i eño exper imenta l consi-deró j 
t ratami en tos: ( 1 ) exc l u si un de depred adores , ( 2) contra 1 
de depredadores y ( 3) control (acceso i rrestricto de de 
predadores). Se controló cada 15 y 30 dí as y se reempTa 
ron los ej empl ares muerto s y/o desa parecidos. -

Ini ci almente se utilizaron ejemp lares de Ch. chorus 
meno res de 60 mm de longitud. A los 7 dfas la mortali
dad fué de 100% para los trat amientos sin exclusión de 
uepredadores, producida por Ca ncer edwarsii C. coronatus 
y Xanthoc horus cassidiformis. 

Posteriormente, se reemplazaron los ej emplares por 
tallas enL.re 80 y 128 rnrn de longit ud . A los 30 días, 
se observó una alta mortalid ad qué afectó al 34% de los 
ejemplílre s de estos mismos tratamientos; para después 
disminui r a menos deJ 10% . En el co11tr0l no se observó 
mort a l id~d natural. ~obre la base ue estos antecedentes 
se coloca ro11 3.000 ejemplare' de tamaño mayor de 80 mm 
de lonqitud. 

16 



Bio ta, Osorno, CH~LE (1986). 
I 

-

'AVANC.óS ~N _t,'L CUl/l' JVO JJ.L: i::horomytilus chorus HN 
CONDIClON J~:J ÜL íJ.t-\JJOhAfUJ-\I(J. 

Mario 8anhueza ~. 

Inst . .i'.JCOl~ y j_:ivol. j :. st ~ .GXp. ~uempíllén. 

Universidad Austral de ~hil e . Casilla #333 Ancud 

La producción larval d 
boratorio se presenta 
ble . y necesaria tanto 
para un abastecimi e nto 
tiv o. 

mo uscos bivalvo s e n la 
como una alternativa vi~ 
para la repob l aci6n . como 
regular a c e n t ro s d e cul 

~ -
Con miras a una p.ro0-u c ci6n masiva d e Ch . chorus 
es necesario d e termin ar las mejores c o n diciones 
para su cultlv . en lab rato io, tales como temp~ 
rat u ra , salinidad~ tipo y cantidad de alimento, 
manejo de la ~ijac·6n larva] y un impr e s cindibl e 
cont.:r_p). d e b é.1. C er · aP y protozoos ,. que por exp e 
r j_e nc ias previas ban d e rnc• s trado tener un efecto 
del etéreo sobre el c nJ. t j vo larval. 

~n el pres nte e studio se enfoca el efecto d e 
la adici6n d antib "(ticos al medio de cult i vo 
sobre el crecimiento y sobr e vivencia larval • 

.wl cultivo s e realizó a ·17ºc , con una densidad 
de 10 larvas/ml , alimentaci6n de f-iso en c aneen 
traciones de 20 cel/ul, aireaci6n con stan t e , a= 
gua de mar filtrada a 5 um tratada con luz UV y 
tratamientos d e : Streptom'cina 100 mgr/l; Pen ic~ 

lina / Streptomicina 50/50 mgr/l y ~ ontrol s i n 
an t i b j_ 6 t í e o • 

.Los resultad::.;s mu e stran que · hasta el estado d e 
pedivel íger; 'J_a a dición de antibi6ticos mej ora 
significativ~m ente la sobrevivencia larval. 

"e discuten 1 s re 0 ultad os y las formas de c on 
trol alternativo a J ~t c onlami naci6n bacteriana • 
.Proyecto C l1JJ/UA<.;Ji_ 
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DISTRIBUCION Y DEPURACION DEL VIRU S HEPATITIS 
Mytilus chilensis H. 

A EN 

Enríquez, R* ; G. Froesner**; V. Hochqtein-Mintzel*; 
S . Riedemann* y G. Reinhardt* 

* Instituto de Microbiología, Fac ultad de Ciencias, 
Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia 

** Max von Pettenkofer Institut. Universitat Munich. 

En su: actividad de filtración M. chilensis "chorito" 
capta partículas en suspensión del agua de entorno, con 
la posibilidad de c oncentrar más de 1.000 veces el vi -
rus hepatitis A (HAV). A diferencia de otros Enterovi
rus, no existen datos sobre la dinámica de los procesos 
de depuración y distribución de HAV en el chorito. 

Con el fin de aportar antecedentes al respecto, se adi
cionó HAV producido y titulado en las células PLC/PRFS 

_.,. . _a cultivos de M. c hilensis en condiciones óptimas de fi]: 
tración (12ºC, salinidad 3% , fo toperíodo de 12/12, ai 
reación constante y alimentados con 2xlo7 algas/lt de 
Dunaliella marina) . P. tiempos predeterminados se colec
tó agu~ del cultivo y chor itos testig6s e infectados. 

Se observó que: a) Los viriones libres disminuyeron en 
el agua como consecuencia de la actividad alimentaria 
del chorito que concentró más del 90% de los virus adi
cionados; b) HAV se encontró en cantidades variables en 
todos los órganos examinados ; c) se recuperaron partícu 
las virales principalmente de ap. filtrador y hepatop~n 
creas ; d ) se observó u a rápida depuración inicial se-
guida de una mantención del título vira l en 101.STCIDso/ 
ml; e) HAV permaneció viable al menos por 42 días en los 
Órgano$ del bivalvo. 

Podernos deducir que M. c hilensis se depura de HAV, aGn 
cuando este proceso no es 100% efectivo en las condicio
nes de laboratorio ensayadas. 

Financiudo por: Proyecto Volkswagen Stiftung 
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CULT IVú 11.ARVAli lJJ:.i Chlamy s ~ ,1rg o gecten ) · purpurat ~ 
.r:.N COh D ICiúN~0 D l:.. LABU RATCJ:,IO EN UN ~STUARIO DEL 
Su n I.J.G CH JL .L .. 

Ivi a r i o .Sanhueza A _ i'/ ~·1ar "'8. [~ - . t ·~atamala F . 2 
1 l n st . ~col . v 0 vol. 2 Ce ntro d e Inv es i g a cio
ne s Ma rin as - · ~ s t. DXp. ~u8mpill4n . 
Un i v ersidad Austr8.l d 8 Chile. Casilla #33 3 ancud 

~hlamys ( Arg o pecten J gurpurata (Lamarc k ,1 8 19) es 
una especie q ue 'resenta caracter ís t icas apropia 
das para su cultivo en la (\.eg i 6 n d e Chilo~ al 
i g u al que e n la z na norte '.Jt:. l país. 

Con est e antec ~ dente, '=l pr esen ·te estu d io evalua 
l a p osibil i d a d de desar r 1 ln J_arva l de e sta esp~ 
c íe e n car act ..J rísticas estuarinas junt o con dif.§. 
rent e s c on d i ciones de Lemperatura y al imentaci6~ 

Lo s e~tad i o s larvales fue ron cul t ivados a una 
d en s~dad d e 30 larv as / m:l ~ ~ .. e mperat u r as de 1 O, 17 
y 2 1 C , alimenta~i6n son T- iso en c oncentraciQ 
n e s de 20 , 60 y 120 cel/ l. agua fil t r a d a a 5 urn 
e sterilizada con UV y con salin idad entr e 26.9 y 
27 . 7 ~ . Se e v alu6 crecimiento y sob r evivencia 
l a rval. 

~1 ma y or crecimiento ne observa a 2 1 °c y 60 cel/ 
ul hasta e J o ctavo d ía ; desde el n oveno día ha.§. 
t a la fijac i 6n pr esentan mayor c re c imie nto con 
120 cel/ul .. A bajas temperaturas pr e sentan un 
cr ecimiento casi nu o para t das las . con c entrª 
cione s de a lj_mentc tef't.adae .. --~J. cultivo l arval 
dura 11 días a la mayor temper a t u ra con u na rno~ 
t al i dad del 60 %. 

Se discuten los Tf-Jsi.;_1-l.ado s y la posibil idad de 
i nc r eme n tar su produc i6n e n laboratorio para su 
posteri o r cultivo n ~l sur de Chile . 



Biota, Osorno, CHILE (1986). 

ALGUNAS CONSECUENCIAS DE nETERMlNADAS RELACIONES EN
CONTRADAS ENTRE LA T.lETEROCIGOS IDAD GENETICA Y EL TA
~A~O EN OSTRAS (Tiostrea chilensis) 
Ricardo GUIÑEZ~ Arturo ~O~SALVE Boris CONT~ERAS. 

·Pontifica Universidad Católica de Chile. Sede Regional 
Talcahuano. Lab. Genética . Casilla 12/ . Talcahuano . 

En una serie de estudios en la ostra chilena, hemos 
determinado que existen asociaciones positivas entre 
la varíabil.dad genética y la variación de caracteres 
de impo.rtancia económica, siendo importantes componen 
tes de estas relaciones tanto la tasa de crecimiento 
como la viabilidad. Así hemos determinado que la co
rrelación positiva entre la heterocigosidad genética 
y la tasa de crecimiento es general e independiente 
del banco de origen. Incluso los efectos de la varia
ción microespacial sobre la estructura genética, por 
ejemplo en el banco de Pullinque, aparecen poco impor
tantes respecto de · los efectos que el tamaño tiene so
bre la estructura genética . 

... .;¡, ... -

Con estos antecedentes investi~amos cómo la acción 
de una pesquería que actúa selec tivamen t e por tamaño 

puede afectar la estructura eenética del recurso, y 
por otra parte cómo utilizar estos ante c edentes para 
orientar el tratamiento y manejo en una ostricultura. 

Concluimos que la oesquería puede afectar la estruc 
tura genética del recurso, lo cual bajo algunas cir- -
cunstancias ouede llevar a un ernuobrecimiento genéti
co del recurso y su virtual extinción. Sin embargo me
dian te un tratamiento selectivo al interior de una os
tricultura o ganizada se no~ría lograr un meioramien
to del recurso, Por eiemplo en términos de lograr ma
yores tasas de crecimiento. 
(~inanciamiento DlUC FOMENTO 2F/84 . Se agradece la 
colaboración de la Ostricultura de Aµiao, Ostricultu
ra de Uueihue e INCUUvlAH) 
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EFECTOS DE E~TA00 ORGANJCO (TRIB UTIL 
~N PINTURAS ANTIFOULING 1 EN LA 
(Crassostrea gigas) . 

ESTAÑO - CLORO) USADO 
OSTRA JAPONÉSA 

R. Becerra y M. Jeliz 
Departamento de Biología y Tecnología del 
cia Universidad Católica de Chile , Sede 
cahuano, Casilla 127 - Talcahuano. 

Mar, Pontifi 
Regional Tal 

En el presente los compues ·Los orgánicos de estaño son 
los más eficientes antifouling , utilizados e n pinturas 
marinas , basado en su al ta toxicidad y b ioacumulación 
( \llaldock, et. al. , 1983) . Efectos subletales han sido 
observ ados y registrados en larvas de la almeja M. 
mercen aria (Becerra, 198LJ ·1. Se agrega a lo anterior, 
que en la ostra chilena sobreviviente a la acción del 
contaminante y manten· dos posteriormente sin contaminan 
te continuan mostrand o mt rtalidad (Becerr a y Meza, 1985T 

En este trabajo e jemplares· adul~os de C . gigas obtenidas 
en ~l.- Centro Coquimbo , U. f-1orte , f'ue ron sometidas a O, 2; 
0 ,1 y 0 , 05 mg/1 de triGutil estafio cloro (concentración 
nomina] ). ·El experimento SP realizó en d uplicado, inclu 
ye ndo controles, en acuarios de vidrio de 10 1 t. Las 
ostras rueron mantenidas en un si stema estáti co en 5 lt 
de agua de mar (4.5 l de agua sin filtrar y 0.5 1 de fi 
toplanc ton , X = l. 600 cel/ml) , con salinidad de 3 4% 
aireación constante y 14 - 15ºC de t emperat1ra. 

Los resultados obtenidos muestran que la c oncentración 
de 0.2 mg/l provoca una mortalidad total en 4 8 hr. 
O .1 mg./l mostró al cabo r\e · 23 d ías una mo:--talidad de 
37 .5%. 0 . 05 mg/l y control rnos-Lraro n un 100% de sobrevi 
vencia. 

Se discute además el efecto de ia densidad frent e al con 
t. ami nan i.e. 
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CAPTACION DE SEMILLA DE Chlamy s purpurata DURANTE EL VE
RANO D~ 1986 EN BAHIA TONGOY . 

ILLANES , J . E ., AKABOSHI, Sh . y L . H . PEREIRA . Departamen 
to de Acuacultura, Facultad de Ciencias del Mar, Univer
sidad del Norte. Casilla 117, Coquimbo , Chi le. 

El Ostión del Norte Ch . purpura ta ( Lamarck) , habi ta 
.en la costa chilena desde Arica a Valparaíso . 

El cultivo de esta especie se inicio en Bahía Tongoy 
en b ase a tecnología japonesa a partir de 1981 , 
efectu¿ndose los estudios b¿sicos que permitieron 
e stablecer épocas de desove , fecha de instalación 
y cosecha de colectores, traspas o de la semilla 
al cultivo intermedio en bandejas de for ma piramidal 
(pearl nets) y el cultivo hasta tamaño comercial 
tanto e n pearl nets como en linternas. 

De ..... ,. .... -
del 

acuerdo a las experiencias reali zadas, el Os tión 
Norte desova durante todo el año , pero en los 

comprendidos entre Se p tiembre hasta Abril, meses 
ocurren 
larvas 
durante 

los dos desoves m¿s significativos. Las 
pel¿gicas del ostión permanec e n en el medio 
25-30 días antes de fijarse en los colectores; 

mantienen en el mar aproximadamente 4 meses , 
que las larvas juveniles logran un tamaño 
al manejo, momen to e n que se procede 

é s tos se 
tiempo en 
resistente 
a la cosecha . 

Durante la cosecha , las semillas son seleccionadas 
de acuerdo a su tamaño para ser trasl a dadas pos terior
mente a pearl nets en densidades f'luctuan tes de 
300- 150-100-50 indl viduos por pearl nets. Allí 
son mantenidos en crecimiento durante 3 - 7 meses 
para luego realizar nueva selección e instalarlo~ 

en estos mismos sis.temas suspendi dos a menores 
densidades. 

Este trabajo mu s ra los resul tactos de la captación 
de semilla de ostiones duerante 1986 en Bahía Tongoy. 
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EFECTO DE LA TEMPERATURA Y ALIMENTACION EN EL ACOÑITfCIO 
NAM IENTO DE REJ:-'RODUCTORES DE Os Lrea ch i 1 ens is 

O. R. Chaparro y J. E. Winter. 
Centro de Investigaciones Marinas, Universidad Austral 
de Chile, Casilla 567 - Valdivia. 

Las variables que se sefialan corno relevantes en la técni 
ca de acondicionamiento son la temperatura y la alimenta 

- _, cion. 

Con el fin de observar el efecto de estas variables en 
el acondicionamiento de O. chilensis y en las larvas pro 
<lucidas, se instaló durante abril de 1986 un set de 7 a~ 
cuarios experimentales, 2 de los cuales fueron sometidos 
a 20°C, 3 a 17°C y 2 a temperalura ambiente.(= 14°C). El 
alimento (Pseudoisochrysis sp y Chaetoceros gracilis) 
ofrecido diariamente por goteo, fue de O, 75 y 1,5% (3% 
para el tercer acuario de l7°C) del peso seco de la car-

' - ne de las ostras. Las salinidades utilizadas fluctuar~n 
entre .25 y 30 o/oo y con un recambio de agua cada 2 ó 3 ... . ,,. .... -
días. 

Los animales ex.perimentales (50mm de longitud) se obtu
vieron desde el estuario del Río Quempillén (Ancud, Chi
loé) y se acondicionaron en el hatchery del mismo nombre 
(30 animales/acuario 100 1). 

La eclosión larval ocurrió a los 50 días de acondiciona
miento en la condición 20°C/0, 75%, 55 días a 20°C /l,5%, 
55 días a 17°C/3% y 71 días a 17°C/l,5%. En la condición 
17°C/0.75% hubo incubación larval, pero no eclosión du
rante los 81 días de acondicionamiento. La incubación 
larval duró 25-30 días a 20°c y 45 días a 17°c. A tempe
ratura ambiente no hubo incubación larval. 

Los tamaftos larvales en la eclosi6n fueron: 465 um (20°C/ 
Ü • 7 5 lo) , L~ 3 4 um ( 20oC1 , 5 lo) , 6. 3 8 um ( l 7 o C f 3 lo) y 4 8 8 ( 1 7 o C./ 
1,5%). La producción larval se consiguió en un menor 
tiempo.con el tratamiento 20°C/0,75%, pero la fijaci6n de 
esta!3 larvas fue prácticamente ni1la, lo que muestra rela
ción con el pequeño tamañ.o de las larvas eclosionadas. 
Las larvas producidas en la ondición 17°C/l,5% presen
tan las mayores longitudPs y su fijación es total. Esta 
~ltima con<lici ' n sería la más adecuada para realizar el 
acondicionamiento. Financiad o por I F S, Suecia, D I D 
UACH . C I 1 D - Ca nad ~ -
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ANALISIS DEL CONTENIDO GASTRICO DE Choromytilus chorus 
DE PUTEMUN, CHILOE. 
Iván Solis U. Mariela Huerta. Enrique Mascaró. 
Laboratorio de Zoología, Departamento de Biología 
Universidad Metropolitana de Cs. de l a Educación 
Av. José P. Alessandri 774 Santiago. 

Se estudió la composición y var~cióh de la dieta 
de ejemplares de Ch. chorus provenientes de la miticul
tura de Putemún, con el fin de determinar los componen
tes de la dieta, analizar sus fluctuaciones y aplicar 
técnicas de extracción del contenido gástrico. 

Bimensualmente de Julio de 1984 a Mayo de 1985 se 
ana lizaron 6 ejemplares de 10 cm de lo~gi tud, fijados 
en solución neutra al cohol-formalin a al 10%. · El conte
nido gástrico fué identifi c ado mediante análisis micros 
cópico. 

-·-~ · - Se registró un claro predominio de detritus y dia 
torneas ., con escasa presencia de organismos zooplanctóni 
cos . 

Se enfatiza l a importancia de l as técnicas de ex
tracción en este tipo de estudi os; se describe además, 
el tracto digestivo de Ch. cho rus. 
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EFECTO DE TRES MICROALGAS MARINA S SOBRE LA PRODUCCION 
CONTINUA DE ROTIFEROS (Brachion us plicatilis) EN CULTIVO 
Silva Arancibia Alfonso Eduardo. 
Departamento de Acuicultura, Universidad del Norte, Sede 
Coquimbo, Casilla 117 - Coquimbo ~hile. 

Se evalúa de densidad má x ima alcanzada (Dm), la 
producción total y el número de rotíferos producidos por 
ml/ día utilizando tres tipos de a lgas pertenecientes al 
grupo de las Haptophyceae para un cultivo continuo de 
Brachionus plicatilis . 

El Dm más alto y la mejor producción se obtiene en 
el cultivo tratado con Isochysi s sp. respecto a Pseudoi 
sochrysis sp. y Pavlova Iutheri. -rsta Oltima alga pre
senta tant~en Dm como produccíón, resultados inferiores 
en relación a las otras dos alg as, producto probablemen 
te de una mayor difi cultad de ingestión por su mayor -
tamaño. 

- ~I> ·• -

Los resultados de producción son en general bajos 
al ser comparados con otras algas tradicionales. Sin 
embargo, tales comparaciones requieren ser realizadas a 
condiciones de temperatura y s alinidad semejantes. 

Los resultados sugieren la posibilidad de una nue 
va alga para el cultivo de rotíferos. 
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CRECIMIENTO DE Gracilaria sp . en ESTANQUES LITORALES CON 
SUMINI~TRO DE AGUA DE MAR SURGENTE. 

J . Bariles S., M. Avendaño D., H . Herrera A., J. Matulic 
M., P . Me na M., B . Severino M., Instituto de Investiga 
ciones OceanolÓglcas, Universidad de ft.ntofagasta - Casi
lla 1240 - Antofagasta , Chile. 

El diseño y construcción de los estahques se adecuó a las 
condiciones locales del área; se excavaron eh sustrato 
arenoso, sin estructuras de sostén ni recubrimientos en 
sus contornos. Sus dimensiortes fueron de 20 m . de largo 
por 20 ~. de ancho y un m. de altura y una capacidad de 
160 m3 

• La tasa de recambio de agua fue de 594 m3 dos ve 
ces por semana y la tasa de agitación de 5,9 lm-2 m-V. 
Los estanques se fertilizaron semanalmente con una propor 
ción de N: P de 2: 1 . Se midi ó el crecimiento del alga , se
manalmente, sembrada a una densidad de 0,45 Kg. peso hú~ 
medo m-2 en estanques con y sin agitación. Se controló 

. los parámetros físico-químicos del agua e intensidad lu-.. . ,. ... -
minosa. 

El alga con agitación alcanzó durante lo s primeros 7 días 
un U = 8,5% diario un 2 ,9% diario sin a gitación, poste 
riormente se evide nc ió un brusc o descenso alcanzando va 
lore s de U~ 1 ,4% y 1,1% diario en el alga con y sin agi 
tación respectivamente. Estos valores se mantuvieron -
con pocas fluctuaciones durante 30 días de experimenta-. / cion . 

La tasa específica de crecimiento ( U) de Gracilaria sp 
descendió en un porc e ntaj e importante d e spués de 7 días 
en cultivo, influenciado probablemente por la intensa ra 
diación solar y baja concentración de nutrientes experi-:=
mentada en los estanques. 
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- iH:S UlfAl:HJS- PR El I HI NAR ES DE ACLI MAT ACION OE CAMARONES PENEIDOS ENt"C-
NORTE OE CHI LE 

Rodolfo Wils on P.; Roberto Ramos O.; Ose ar Z1'.i ñ i ga R. 
Univer sida d de Antof agasta- lnstituto de Investi ga c ione s Oc eanológicas 
Casi ll a 1240 - Antofagasta . 

Se presentan lo s resultados preliminares obten ido s de un plan pilo
to orientado a l a introducción de lo s cama rone s marino s Penaeus vanna 
me 1 y P.stylirostris e n l a zona norte de Chile(I I Región). Se preten
de apr~vechar las vent aja s biológi c as y co merc iales de estas especies 
y la s co ndi cio nes climato l ógicas de la zona . 

Las fa s e s experimentale s de poli y monocultivo se realizaron en es
ta nque s de co ncreto de 32 m3 de c apacidad provistos de un sistema de 
r ecirc ula c ión de agua media n te bombeo. 

Se empleó un alimen to co ncentrado(pellet co n 65% de proteína] elab~ 
rado co n ingredien tes na tu r ales de la zona . El porcentaje de aliment~ 

ción ini cia l fue el 20% de la biomasa total , dis minuyendo en función 
del crecimiento. 

En la ·etapa de poli cu l t iv o que duró 27 días desde febrero a marzo 
de 1 9 8 6 ,-· .. -i; e o b t u v o u n a t a s a i n s L a n t á n e a de c r e c i m i e n t o d e O , O 7 1 6 , u n 
porce ntaje de crec im ie nt o acumulado de 916,7% y una mortalidad me dia 
de 42,5%. Se co ns tató una leve s up c rior-idad e n la tasa de cre cimiet rto 
de P. vannamei . Si n embargo, e l aná¡isi s de c ovarianza de las ecuacio 
nes-de c recimiento no indicaron diferencias si gnificativa s (P :> 0,05) ~ 

En la se gund a etapa expe rim ental(Marzo - Mayo ) de mono cu l t ivo, se lo 
graron c recimient os acumulados de 273, 34 y 346, 78% para ~ . styliros

tri s y !:_ . vannamei", respectivamente. La mor· ta lidad fue de 25,5% en la 
primera especie y 0% en la segu nda. Igualmen te, se constató una gran 
var i ab ilidad en el c reci mien to de ~ . stylirost ri s . 

En esta fa se ade más , se observó que l as tasas de crecimiento dismi 
nuyero n co n el descenso de la te mp eratura , coi nci diendo con el in1c10 
de Otoño. 

Los resultado s iniciales permitirían in di c ar que ~ . vannamei reune 
me jo res atributos adaptativos para su c ultivo en piscinas costeras, 
debid o a su mejor tasa de c re ci mien to y mayor sobrevivencia. Esta es 
pecie alcanzaría la talla co mer cia l de 20g a lo s 120 días de cultivo. 
Para ello es necesa ri o mantener una te mp erat ura promedio de 20ºC, s ali 
nidad de 35% y realizar recambios períodicos del agua de cultivo . 

Finalmente se propo ne un pl a n de producción estacional de acuerdo a 
la s c ara cte rísti cas c limatológi cas de la zona. 
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CONSUMO DE ALIMENTO Y TASA DE CRECIMIENTO EN COÑDICIONES 
EXPERIMENTALES DE Doydixodon laevifrons (Tschudi, 1845) 
(Pisces: Kiphosidae . 

DAVID E. 
CIENCIAS 
IQUIQUE. 

GARLAND R., LAB. DE CRONOBIOLOGIA, DEPTO. DE 
DEL MAR, UNIVERSIDAD ARTURO PRAT. CASILLA 121, 

Algunos de los problemas a resolver en el presente 
trabajo son : (1) lDoydixodon laevifrons come alimento 
sintético?', (2) lcuánto come cada d{a y día por medio?, 
(3) lcuál es la ración mínima para crecer? y (4) lpue
den adaptarse a comer de día y en grutJos rígidos una 
determinada dieta?. Fre n te a estas interrogantes se 
plantea la siguiente hipótesis de trabajo: Si el alimen
to artificial ofrecido a los grupos de Doydixodon 
laevifrons mantenidos en acuarios, es ingerido y metabo
lizado, enlences al anal izar la canli .ad de alimento 
consumido en el Liempo, se encontrará que la eficiencia 
d,~ •. -convers ión y tasa de cree i miento especÍf ica serán 
positivas. 

Los peces fueron capturados en las pozas litorales 
del recinto de Montemar (Val paraíso), luego puestos en 
acuarios en grupos de 5 y segregados por tamaño. Se usó 
como alimento pellets comerciales, pero modificados en 
conglomerados húmedos de gelatina. Los tratamientos ex
perimental es de periodicidad alimentar i a fueron: (I) 
alimento ofrecido diariamente y (II) al i mento ofrecido 
día por medio. 

Los peces consumieron los pellets de gelatina de 
alimento sintético. La dinámica de las raciones de los 
tratamientos I y II son considerablemente variables. 
Las funciones que represenLan la dependencia que existe 
entre el consumo y la oferta de alimento, son rectas, 
con coeficientes de regresión significativos. Las tasas 
de crecimiento específica y eficiencia de c nve sión. del 
tratamiento I con respecto al tratarriiento .. ·II son mayores 
pero en ambos son positivos. Se demues L.ra además que 
Dc-ydixodon laevifrons puede adaptarse a .omer de d{a y 
en grupos rigidos una determinada dieta. 
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CO MUNICACION DE LA ACUICULTURA EN PROGRAMAS DE EXTENSION 
ACADEMICA 

P rof . María Teresa López-Boegeholz 
Depto. de Oceanología, Univ ersidad de Concepción 
Casilla 2407; Co nc epción 

La acuicultura es una actividad que fomenta la pro
ducción de algas, mariscos y peces y contribuye a mejo
rar el estado socioeconómico de l os pueblos ribereños. 

Se plantea la idea de que una charla, con apoyo au
diovisual, es una situación de aprenoizaje y de autoedu
cación para estudiantes y adultos interesados en acuicul 
tura. Para operacional i zar los obj etivos de las charlas, 
se pr·ueba la aplicación de pre y post-test que midan co
noc imientos e interese s de l os asistentes. Se espera que 
la inf@r-mac ión derivada de estos instrumentos de enseñan 
za -aprendizaje, den un diagnóstico sobre las necesidades 
educac ion a l es de los habitantes ribereños. 

En una primera etapa se ap 1 i ca ron encuestas a n 1 nos 
y jóvenes de Tomé y Concepción para conocer preferencias 
en consumo de _productos del mar y posibilidad de culti
var peces. mariscos y algas. Se entreg an los resultados 
:::ibtenidos de esta etapa y se di. scute la incid enc ia pote.!2_ 
cial en los camb i os de conductos de los educandos. 
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Al .... tt..\.....t,lJENTES TECNICOS f'lZELlMlNARES DEL PEGADO DE OSTRA 
CHILENA EN CULTIVO Y SUS EFECTOS EN EL INCREMENTO MEN
SUAL Y SOBREVIVENCIA. 

M. Garín - Universidad Católica de Talcahuano. 
Instituto de Fomento Pesquero, Casilla 1287, Santiago -
Chile. 

Se investigó la factibilidad de aplicar una nueva técni 
ca en el cultivo suspendido de ostras, utílizando el m~ 
todo de pegado directo a la c uelga de c ultivo. 

Se ensayaron densidades <le 3 y 4 ostras por punto de pe 
gado y distancias de 7.5, 10 y 15 cm. e ntre puntos de 
fijación. Las experiencias se desarrollaron en la ostri 
cultura Hueihue X Región, donde fueron mantenidas las 
unidades·experimentales de producción a nivel piloto. 
Las ostras utilizadas en e l ensayo provienen del parque 
de la ostricultu ra y de compras a pescadores artesanales 

' Cié la zona. 

Los resultados obtenidos mostraron un crecimiento explo 
sivo de las ostras pegadas, registránd os e un promedio -
de 12 mm. de incremento en longitud par a el período de 
5 mes e s que duró la experiencia. 

Este método propuesto presenta 
bre los tradicionales , además, 
que. normalmente se desprende y 
ma se pierde. 
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DISENO Y COi~3TRTTCC' l GN DE,T_, ;J 1 3 T EHA DE ADUCCION Y FILTRA
CI ON DE AGUI\ PARA EL Cr~NTF:O t.-::XFE: R. IMENTAL DE ACUICULTURA 
Y G IENCI.t\S TlEL "MAR · J1ET1~ 1 1 CEA( IMA - METRI) 

C. VareJ.a, E F r:' r P.z , i<. 1) 1i P IP, T, Bravo y R. Miranda. 
De pa rLamento d<?> A< u _i c 11 l t_11 r--s ·1 t\ 1 ime n os, Inst.i uto Profe 
s iona _ de O s or1i.'.:J . ( .as i. l J ;:i q L3 . Os orno . 

Se de ser ) be y E>val 1Ú:i e ·I diseño y funcionamien to de los 
sistemas <lP adu~.:. cic n y filt r acion de agua e n el reciente 
men te creado CEACIMA, ele] rnsti.tuLo Profesional de Osor 
n o. 

El si stema dP ~ u c c i~n v art tc c i o n ~P basa en el funciona
miento de dos bombas e l ecLricas y una aerobomba que en 
conjunto enlreg a n u11 c aud al 111inunu de 333,3 l /mín., alma 
ce nado s e n un es La.r que de 1 6 m' . y t_uberías para la dis
Lribuc i6n d 0 l flujo en 4 1 ~Gu 1alorios. El dimensiona
mi~nt.o de Jas tul.t e r Ía s v •_,3nal0 s de descarg a se realizó 
según los criLE>rios de Berno ul l i_ y Manning, respectiva
mente ~ --~ -Él sistema ue filtr o sP diseñó para entregar agua 
con part.!culae menores a 100 u. 50 µ; 30 µ ; 20 µ¡ 5 p y 
1 .u. La Pficiencla de filtracion s e determinó por dife
rencias en la cantidad de ses t on particulado, al inicio 
y final del sistema . 

l.os resultados obte n.i dos mue strcin una eficiencia del sis 
tema de fi lt ro (ocLu bre L986 ), respecto al se s ton total 
(4,53 mg/l) de: 22% (SO u); 53% '30 u); 59% (20 µ)y 80% 
(5 u ) . El sj~tema de aduc ·i6n en trega un fluj o otal que 
se distrib1Jye e n 14 llaves de salid a (2 de l"; 8 de 3/4" 
y 4 d P 1/2") que proporcionan caud ales que fluctúan en
tre 1 2 O J. /rP • 11 , ,, J f. . ri ·1 I rn i n • E 1 s i n tema d e des e Ar g a es 
e a p a z c1 e e va cu a ~ u n ~ · a u da l d " ! d) n j_ / m t. n • 

Se d i s <..:u t e 1 1. ~ s tm p J. · ~-: a n e L -<:1 s el ~· J .:i ~; e ar a c ter í s ti e as de 1 
Ct>ntrc.', ~n rP1.ación ~ LA s P J"t i. l1i l .L <lades de ut .1 1ización 
e11 eJ «.:. ul t í'"1 ' tle 1_ ,q1 V8R v juve u í los d e invertebrados ma
r ínos ba i o <o r>d Í.':" i n n° .<· <:'J flt l•; J fl(la s 

Jriq t ;1 1_11· Pr ' >'"'!'--i <:Jnal de O.sorno. 
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ANTECEDENTE S PRELIMINARES SOBRE PRODUC C ION DE SEMILLA DE 
ALMEJA Muli.nia sp ,EN L\JVlBTENTE CONTROLADO. 

A. Paredes y J.L. H~rnandez. 
Laboratori o Biológico - Pesquero Putemun, Castro . 

La explotacjnn sos lPnjda y crec·enLe d e las es pecies de 
almeja;, tanto para el cons umo naciona l como exportaci6n 
han alcanzado en el añc 1984 a 29 .544 toneladas y enl985 
a 32.329 toneladas; este ultimo año representa el 0,6% 
del total de desembarque a nivel nacional de productos 
pesqueros. Esto lleva a pensar en el eventual deterioro 
de este recurso. 

Con el propósito de tener · una alternativa viable para con 
trarrestar este negati vo efec to. se hace necesario obte
ner datos sobre factores r 0 productivos y cultivo en am
biente co11lrolado con el objet ivo de entregar los antec~ 
dentes necesarios para iniciar experien cias de cultivo 
·d'e- es tas especies . 

La induc cion al desove se realizó por medio de schock 
térmicos el tamaño promedio de los huevos fue de 50 mi
crones; su color es rojn sangre y el macho los productos 
de color blanco intenso. La fertili zac ión se realizó en 
un recipiente pequeñ o dejandolo por 15 minutos coh agua 
filtrada a un micró n; posteriormente se lavaron los pro
ductos en tamiz de 45 micrones y dejaron co n agua filtra 
da a un micrón en recipiente de 45 litros. El estado d~ 
larvas D lo alcanzan a las 48 hrs. 60/80 micrones en tem 
pera tura ~ue fluctuci entre 12° a 17° C . La primera se
mana alcanzan los 90/120 micrones, la segunda 120/140 mi 
crones . al mes 350/400 mi crones e n temperaturas que flu~ 
tuaron e ntre 9.5°c y 20°c. A los tre s meses logran los 
4,5 mil :Lmetros. 

E n su desarrollo n o poseen mancha ocu lar y los sifones 
aparecen a los 350 mjcron~s-
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ALGAS 
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t.i nétlca de absorción de amon10 por Graci lar1a verrúcosa 
\ Hudson) Papenfuss. 

r~1 e: (lrei"i a'na ::·~ ,_; r··1 i_.ancrnc 
) eoarr arr, 8n tr::i de 0 ~ n l u\; 1.3 i-\m o 1 e r,:.: . ,_ie ~· c:til ac 10ne · 
¡::- acu i i.dd ae ·-:- ienr_ 1as 5 iológ i r:;a~- ¡:. cinnficrn u n 1 er s idad Católica de Chile 
•.:as 1 ] l .J , : ....¡ - [ . .)a 11 l iaQO . 

El crec1rn iento oe ·as a l ga~. :J uede e~· t ar deter minado por la 
d1 soonib1li dac rJe ,..,i , rógeno er : ~l agua de rn a · ,u. l as orader-as de G. 
'/8r r ucosa uerier a 1 mente .·E' -:;r 11.:uen ir an asoc iados numerosos 
'. f• "18rlebr aaos , .os qui: 1::irooucen .srn rmw como pr- inc1pal producto de 
'?:xcr i:.c.i óri ~ ·3 t o hace qu1: en alguncis i uga 8S el am onio sea uno de los 
::woductos ri itro9enados 1j e rnav•) r disponi bil idad para el a lga 

En el p 1~ esen le tr abe10 se oeler¡,-1 iné i a ..:,¡ .et 1ca de bsorcion de amonio 
de G ver r ucosa \, ios ocwámetros j~ ine 1co. vmóx / r 

5 
Para tal efecto, se 

~alocaron apr o;i; 1n1adarr1ente :,. Q de peso riwnt:Jd1J de ,a los de G. verrucosa en · 
~ 300 m l de agua rJe mar f ilt r ada a (J. 4S urn ~· erir 1quec1 da con todos los 
nutrientes de l medw oe cu ll.1vo f. =: . ex cepto nílrógeno. el que fue 
adicionado como NH4c; en concen l. rac10nes que variaron de O ,8 a 56 uM . 

Los exper·imentos se r11 c1er·on en r 1p i 1cauo ·. se llevaron a cabo en un 
s istema r· efric;¡er~<mte r 1 2 .·'3 - 1 -::. .2 ºC.!, con una intensidad luminosa de 
1 00 u E m - 2 s - ' E 1 a9ua fue mezclada por burbuJ eo v los talos fueron 
ore- incubados por 5 mm La absorción de amonio se midió determinando 
la concentración inicial 'Í final después de 15 rn in de incubación. Se 
determ mo 1máx 'l K5 uli i izando la t1ansforrnac1ón de Hanes- Wolf ( S/V vs 

S) ~· ' Woolf- Augustinsson - Hofstee ( V/S ·vs V) y ajustando según 
Wilkinson ( 1961 ) 

Los res u llados indican qu8 la t asa de absorción ( V) depende de la 
concentrac ión de aman io ex ter· na ( S:. y que esta aumen a en función del 
amonio disoonible t.end1endo a una os1ntota. Los valores de Vmóx y Ks: . 

fueron 16 .30 (E s = 0,.00~7 i umoles g- 1 ri - l; 5, 64 uM y 16,79 ( E.S.= 
O ,0027) umoles g- ! r1 - ; , 6 ,60 í E S = O 00033 ) uM para las 
ecuaciones de Hanes - Woo lf v vvoo 1f -· A.ugustinsson - Hofstee 
r esoect ivamente. 

Traba1 0 financiado por Gran t lFS.A 7 ~> .::>~ 
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LAMINARIOIDE S. - Buschma nn , A. ¿, B. Sa ntel ice s *. Depto. 
de Acuicultura y Alime ntos , In st ituto Profesional de O 
sorno, Casilla 993, Osorno v *Depto. de Biología Ambien 
tal y de Poblacio nes, P Univer·sida d Católica de Chile-; 
Casilla 114-D, Sa ntiago . 

Las macroalga s bentónicas han s ido caracterizadas 
tradicionalmenfe c omo orga ni smo,.. con baja capacidad de 
dispersión. Esto es espec ialmente e vidente entre espe 
cies sucesionale s tardía s donde se han medido espectros 
de dispersión cie no má s de 5 m a partir de plantas indi 
viduales. Aún má s , el e x ámen de frr:mdas senescentes a·
menudo revel a l a prese ncia de 0rya nos reprod uctivos que 
han persistido s i n liberAr sus e~ p0ras. Este estudio e
valúa la hipóte s i s que ;:;iunque • 1 pastoreo de algunos 
herbívoros es pecialistus puede;1 r-J1~ minu ·ir los teji dos 
vegetales, e llo s adernás pueden 1u gar un rol importante 
en la l ·i--bera c ión y di s per sión de ~sporas de algas. 

El anfípodo Hyale media es un 1n-ic ropastoreador común 
en diferente s es-p·e-c--les --de alga s de ambientes intermarea 
les e xp ue s to s de Chi l e ce n tral. -[s te herb~voro muestra
una fuerte µr efere ncia trófica por cistocarpos de Iri
daea laminarioides. Exp erime nt os de laboratori o rnues
Tran que H. medí a--puede aumentar· en un 35-45% la libe
ra e i ó n de - -esporas a l me d i o por r u p tu r a de e i s to e a r p o s 
durante s us actividades de co n sumo. Cuantifi c aciones de 
campo indican, además, que a bajas densidades de anf~po 
dos so l o un p o r e n ta j e b a jo de l á m i na s sen es e en te s ( 41 %) 
mue stran cistocarpn s ab i ertos. En sit ios donde la abun
dancia de anfípcido s e::- mayor . esie porcentaje aumenta a 
un 62.5 ~ , l a mitad de lo s cuíl l es r~vela eviden t es sig -
nos de herbiv orfa. E::-to~~ datu:; Jug i e ren un r o l importan 
te de a nfípodo s i:!n ·1a l ibercción y dispe rsión de espo-:
ras de estas algas marina s 
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RIOD C.> EtJ Ll-' S 

FLUl..rc FO'J,UNlCO Y FÓTOPE
CTJ\.Pl S DEí, DESARROLL O DE 

Glo~_::; ; ' ·•i r· ·. t·,c-¡ 
-----~- ~ ·-

A. Jerardino j .. !, .. J _ rJ..__<::- f mann 

Depa.r tamen+:o de· 8jc•lrv._r·L.-. Ambie1·1tal J' de Pobla 
ciones, F3c _. 11l t-.::u-1 ric:; .... LArtC ias Bi.o t6gicas I Pon ti 
f i e j_ a Uní u E? r s j d a., J · -~ !_ <J ..1. j_ e a u e ~ h j_ le . 
Casil la L14 -[1 .~;::i.r i ... L,:J'JO, Ch] le 

Estudj_os rec·j_entes muestran efecto s de 
densidad de flu. 10 fc1-6nico y f0toperí o do sobre 
crecimi·ento vi::_oe ta1.:. _._,í1~i y fert.L lidad d e G. 
kuntll.i i.. En esi ''= f raba_io, se investigó la ca
pacidad de g erminac:i_':'>n ~· r: .. :.amL1ios morfológicos 
en las pr:Cmeras st .::1p-.. s ·Jel desarro l.lo bajo l o s 
efectos de den~i 1 1ri·.! "l= fli.r10 v fotoperíodo . Es 
por as rec i i'?n 1 J_ ~ , ~,-o_ • ...:¡_;:¡:~ s8 ~ult í v ron en combi=
nac i ne s rlP f1-u1n (•1t6ruco (75; SO ; 10 p..Em - 2s - 1) 
-~,- foto períodos r8:l-6. trJ:Hl a lSºC. S e e valua 
ro1 el porcentaj~ ~e qerminac i 6n y el crec imien 
to según el incrernerrc .. c' prom edi..o de sur erf ic ie 
de c;::":<.-:i.::r mi.2es·l_y.....,_ . ..:.:"= "'h~er·r;:;:i_rori 1_ 0 c:: c;::irnbios rn.o r 
folóqJr;o:=: en el ·lccarrr1Jlo. Los más altos v alo 
re s de c1 errn i 1l".... e 1 ,--; 'i ; e rer imi<-.=.t }:o es uv lero n 
a sociados a u1 mavor fl ui o fot6n ~ co, siendo 50 
~Em-2s·-J saturant8 en ambos f o t operíodos . S e 
d eterminó una tendencJ_a de mayor g erminación ·a 
·intensidad s de luz alta. El momento en aue se 
produ j e1 c; n ca.rnbi( s in.o r. f0 lóqico s rlependi6 de las 
ca11 tJ .. d.:1d(~S cJ.p J 11:,- ':''2C:LLidas . E..s+-as también in
flu yeru11 .se l :t:L.."= el e· ese uníenl.u de las radículas, 
la s '] U e PCd n J ;;-1 '- r1 a.-:: .J ¿i.lJunda.n tes a intensidad 
de l u z ;:e¡ J. t él , e C~) r 1 _a c.; d e forme s a b a j as in ten s i -
dade s de lu z-



Hiuta, Osorno , CUO .f • < JYtlf>L 

. i 

L-/7 \JfH . JID~'I(l T f"llFH ::>. 

F 1 TO Y GAM[TOf fT'l 17.i· 
T t-\ , G I GA R T p ,¡ ¡\ L L ~' ., . 

i ' ' '~r r 'iF.: 
i'1C1 1-1 r< JT I p: )~: 

Ecina !3ar-ri0nL0s -,, ¿\ rtL1r11 r .::i11clj ,_, 

CaLÓlica d P 1;1i i L'? . ·:ecJ<:? Re~ _in11,-il 

Talcahuan o. 

.:->,~-A R DE FASES 
r ,,- r;'lau-C.WL.éa 

TETRAS PORO 
(RHODOPHY-

1 ontificia 
·r alcahuano . 

Universidad 
Casilla 12 7 

G'iccc_dcuci..ci, 's un .q l ·,;r; ' , 1 ~· '111c' i:nod u ce un ·J:el del tipo 
a2at- . Los 0<11 ár11eln 1 ~ 11Jp rlr.>l '=rinina.n a cé'.lid ad de esta 
al~~a son r<encljmj <? nr c• '. - F •1 ""r7,i::.1 d,_. ~e l . Estud ios realiza 
dos en poblar ·onP ~ n.::itur,11 ~:~ fi.gp dpmostrad o variaciones 
en estc1 s par~metr"·;-.• t;:i r1tu pn J_·¡.c, dife ren tes fases de 
La historia de vLdéi , __ um1; !::' r' J;:i,, t=st aciones del año . 

E: 1 pro 11 Ó s i t C' de 1 t r 2 b 2 j o e s • a r d e L ~ r l zar en b as e a r..: e n -
dimiento y Fuer za de gel~ P1 a1.:,;1r p1oduci do por la fase 
,garnetofj to V 1-et · asporr'Fitr• <-·p ·.i. nr-,blacio n es morfológi 
c amente d iferenles de C '7.l.tL:l'ct'1rc:., existente en Cale t a 
Lenga, Bahía San Vice nt e (j(·,"t;S ~;7 3º10 ' W) . 

. ::.,,. -
Se reco lect aron Lalc s 1->,.::11nt:=LPfÍt:.rns y tetrasporofí t icos 
de G'7C{c,éJ:a.'iA.(L ,., ·~sentes or¡ i::stero _,enQ.a .: en pradera sub 
mareal .. La s rn u e.:~ 1-r 8s f'"' ="·;:i r('\ • .:.i h 11°C p or 1 2 - 14 hrs-:
" Luegu se p nJcprJj(; a i=_·x u ·,.:ir= r ·~ 1 ,,.,e J rne dia.ote tratamien 
to alcalinc' f :=tra r:-::icJ.q m11<:0>str.::J. :=;e dete rminó re ndimien
to -, fuerza de }=;el 

Ln~ resu] t.:3dCJS h;.:i n den1()Ft1 ª'l'> q 1 10 lc•s talos de }as dife 
r e ntes fdses prP sen tan ·var-i <Jric•n es en su r-antídad r c a
J idad d<=>I geJ. un~ t,_,11ris i1 1 J_,'l ~->.i 1nil•r se 0bs ervfi en los 
indívl.duos de JaE: 3 pohJa c 1.r .. r1 er-;. 

Se cl i s c1 1te11 

re J. a e i Ón A 

r>st :c¡ s · 1 --;c j :;:¡, J L'l1e - "=· ' í l.:_• ral íd a d del v,el 
~;~e: i dS'?q ·- ,~ • .. 1 111or ;-, ; 1 }2:Ía de lr1s ta los. 

~ l 

en 
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'' ''TEN lALIDAD DE r;YMNOGONCRUS FURCELLATUS COMO REC URSO 

f' i:.~UDUCTOR DE CARHAGENANOS. 

B. Santelices , F. Uga2Le , ~- Camus y G. Cav ieres. 

Labora tor i.o de _r,_::rJ lou ia · Marina 
Facultad d<:> 1 ."i~n ,::: 1as Bi c• l Ó(j.l.Cas 
Pon tif1~ia Unive1sidad Cat6li ca de Chile 
Casill. a 114-D , ~3ant_iagr~., r:: 11 1. 1-e. 

La espe c .Le Gymnog c ngr1_:¡ s f u rcellatus e s tá si e ndo re 
colectada en vo 1 t:i menes crecientes p ara se r e x portada 
co mo mate ia prima produr:::t.ora de carragenanos . El co 
r1 ocimie n to blol6~ i~o de la esp e cie s e c e st r i nge a estu
dios de morfolu(:iia y distrib u c ión , ciclo de vida y a 
descripcio n es del efect o de p a stor eadores s o bre su 
abund ancia . El presente estudio e v alú a la c apacidad 
p rod u c _iva de esta especie y la pos ibilidad de que ella 
pueda ser explotada en forma mas inten s a o c ultivada 

.~art i f icJ a l mente. Medi cJ. -:>nes ~e bioma s a e n t erreno i n-
dican stuc ks de l , 4 - 1 , 5 kg m - ¿ . Sin e mbargo sus velo 
cidad es de producción post-poda han ~ostrado ser rela -
· i va. rn ente bajos íaprox. :2 g m-

2
dí a- ) ent re los meses 

de Mayo a Septiembre . El r e clutamien to de juveniles 
1 11 ego de remocion Lot-31 de la p lanta no ha ocurrido 
lueyo de seis mes s de expe r i m a n t a ción. L o s ni veles 
t otales de po l isacáridos e n c ontrados son tambi ~n bajos 
y o sciian e n t r e 12 y 18%. Expe r i ment o s en sis t emas de 
c u ltivo indican que la espec i e puede cr e c e r fl o tando 
libremente y que sus velocidades de crecimiento son 
es tim ul adas por adici~n de a mo ni o y b urbu j e o . Si n em
ba rgo , las mayores VPl'..JCldades de cre c imien to logradas 
e n estos s~stemas de c ultivo n o s o b r e pasan de 4 % dia
r iu. Todos est c.s antecedentes sugieren un reduc ido 
p otenc ial en Gymuogongrus furc e l la t. us p ara s e r desarro
ll a d o como u n nuevo recurso p rodu c t o r d e c a r ragenanos. 
Los datos d e ter~eno al rtan además s o bre la ne c esidad 
de regular la extraccióri de e::sta especie. 
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COMPOSICION QUIMICA EN DIFERENTE:.:. PROVENIENCIA S Y T RATA 
MIENTOS DE COCHAYUYO Y LUCHE. 

J • Bar r e r a , .,·- e; • H. a m í re z '" ·; U . r _. :) n t r e r as ;'\:: * . 
* Instilul o <le BoL~nica, Universid ad Austral de Chile, 

Casilla 567 - Valdivia . 
** Inslituto Prof esional de Os o rno . Casilla 933 - Os orn o 

A pesar de la gran riqueza Pn algas macroscóp i cas ben tó 
n icas del litoral c hileno, pocas es pecies son usadas c o 
mo alimento humano, enlre ellas >=- 1 c ochayuyo (Du r v i lla-;a 
a n tarctica) y el luchi (Po rphyra c olumbina) . S e compa
ra n la composici cin químic ~ y el ~ ontenido energ~ tico e n 
diferentes proveniencias y LraLamlenLos de es t o s dos ali 
me nlos. 

· · El coc h ay u yo provenía de Pucalrihu (Osorn o) y Mehu:í'.n 
( Valdivia), el primero fue lavad 0 a ntes de e mpaquetarlo. 
El l u c h i p roven ía de Los Malinas (Va ldivia) y Calbuco 
(Llan qu.Í hue). Es1-a Último fue precocido (c u r an te ado). 
El material seco v molido fue somelido a a n ál i s is qu:í'.m i 
cos por los m ~todos tradic ionale s . 

El cochayuyo lavado presen t ó menor co n te n i d o e n ceniza, 
extracto et~reo y fibra cruda, el o tro, en pro teína, e x 
tracto no nitrogenado, calcio y fosfo r o. En t r e la cor
teza y la pulpa del cochayuyo hay difere n cias noto r ias 
e n la fibra cruda y el extracto no n i t rog enado . La pri 
mera es ab u ndante en la pulpa, la segun da e n l a c apa cor 
tical. El valo r c a lórico fue superior e n la pu l pa. El
l uchi de los Molinos presen t ó pocas impur ezas . (an fí podos 
y moluscos ) . el de Cal b uc o , muchas, e s p ec ialme nte a rena, 
piedras y tallos. Consecuentemente tuvo Lambi é n un a lto 
contenido en ceniza y baja energía to l al, sin e mb argo , 
vió enriquecido su contenid o proteí c o. Al comparar am ~ 

bas especies hay mayor conLenido proteico y v a lor ca l Óri 
co, en el luchi. 
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PRIMERA PROSPECCION DEL RECURSO Gracilaria vPrrucosa 
(HUDSON) PAPENFUSS, EN EL GOLFETE DE QUETALMAHUE (41° 
S0 1 20 11 S. 74°55 1 30 11 W) ANCUD CHILOE Xa . REGI ON. 

Ronaldo Saavedra V.; Carlos García Sch .; Javier Valencia 
y Luis Castillo E. 
Servicio Nacional de PPsca, Ancud Chile~ Xa. Regi¿n . 
LiberLad s/n Ancud. 

En la ~lLima decada se ha acrecentado la demanda mun 
dial de algas debido ~ su uso como ma te ria prima en la 
industria. La produc ción en Chile proviene principalmen 
te de la Xa. Región, co n un aporte aproximado de 50% ~e
la isla de Chiloé (p1adera de Quetalmahue) . 

Observaciones del grosor y longitud de talos, pareen 
taje de impurezas, volumenes desembarcados y el alto es
fuerzo pesquero extractivo han permitido inferir un pro
gresivo deterioro de la pradera. Por ello, se estimó n~ 
~~sario realizar una prospec ci6n, con e l objeto de cono
cer y cuantificar el estado actual del recurso en dicha 
área, contribuyendo a la toma de decisiones respecto al 
manejo del recurso. 

Debido a que la pradera no PS homogenea, el área se 
dividio en subpraderas. Se realizó un muestreo sistemá
tico que incluyó la biomasa total por m2 y el número de 
talos presente. El área total dP la p r adera es de 2712 
Há. Se entregan los datos obtenidos, lo s análisis esta
dísticos aplicados y las consideraciones acerca del es
tad o del recurso en ~] área . 

Financiamiento Asoc. d~ Ind. Algueros. 
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SOBREEXPLOTACION DEL ALGA PELlLLO ( Gracilari a spp): IDEN 
TIFICACION DE ALGUNOS INDICADORES. 

L. Gezan, OPDECH, Casilla 12. Chonchi - Chile~. 

La extracci6n indiscriminarla del pelillo ilustra una ten 
dencia a favorecer la exportaci 6 n de recursos vivos no 
tradicionales. Por otra parte, a medida que la demanda 
ha crecido, los métodos de extracci6n se han diversifica 
do y aumentado su eficacia, lo que ha puesto en serio p.::_ 
ligro la capacidad de renovación de la biomasa algal. 

Las recolecciones de pelillo han aumentado desde 20.275 
tons. en 1980 a 117.521 tons en 1985, es decir, un incre 
mento del 480% en seis años; en l985 el pelillo represe~ 
taba el 64,4% del total de algas desembarcadas. Las mayo 
res recolecciones se encuentran e n la VIII y X Regiones, 
en la Xa. Región la tasa de in c remento promedio anual en 
1981-1985 es del 62,2%. La produ c ción artificial es se
cundari~ respecto a las extrac c iones totales. 

En el curso de 14 años, el número de algueros (recolecto 
res) a escala nacional se ha multiplicado por 5. La pre
sión extractiva ejercida juega un papel decisivo en la 
disponibilidad en el largo plaz o del pelillo . 

Tanto la potencialidad como la fragilidad de muestras ve 
getales marinas, han sido señaladas por diversos autores 
y durante los Últimos años desde los científicos hasta 
los industriales advierten sobre el deterioro de las pra 
deras naturales. 

Se discuten y analizan las políticas y normas q ue regu
lan la extracci6n y comercialización de este recurso na
tural de nuestro mar chileno. 

41 



Biola, ()sorno, CH lLE (1986) . 

- 1 ) 

» : PEC:TOS ECOLOGl ." •S ::r ENEF,GE TIC ::J S EN Durvillaea 
- ·3.r c t i e a ( e HA M - ) H A R l o T E N E L s u R DE e H I LE • 

We s ermeier , R. y Rivera, P . J. Instituto d e 
Botáni c a, Facullad de Ciencias , UniversidadAus 
tral de Chi le C a si lla 56 7 , Valdivi a, Chile . 

Durvillaea antarc ica es la Phaeophyta m&s 
abundante en amplias areas del sur de Chile . Du 
rante un afio se controló la densidad de plantas 
fenología y parametros morfométricos_ Al mis
mo tiempo se analizaron los cont enidos calóri 
cos , errerg&ticos y de ácido algínico. 

Los resu ltados muestran que las m&ximas den 
sidades de plantas reproductivas ocurr en enlos 
meses de pr imavera con un mavor reclutamiento 
en Verano ( Diciembre Abril). 

En O ~ofio y Primavera se observan los mayores 
valores ca lóricos t otales y libre s de cenizas 

_ p~ra los 6rganos de fijación, mientras que ,las 
restantes estructuras present an l os m&ximos va 
lore s en Verano y Ot ofio. La concentr ac ión de 
carbohidratos es m&xima e Primave ra para todos 
los 6rganos, en tanto que, las prot eína s lo ha 
cen en los meses estivales. No se encuentró 
un patrón definido entre los constituyentes 
ener géticos en los diferentes órganos de la 
planta ni con respecto a la edad de ellas. 

Grant F / 799-1 International Foundation far 
Science . Suecia y Proyecto RS-82-37 Dirección 
de Inve st igación y Desarro llo, Universidad Aus 
tral de C hile. 
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PRODUCCION DE FRONDAS A PARTI R !)F:L DISCO BASAL DE Iri
daea laminarioides Bory EN MEH U li~ , VALDIVIA. (Froncrs-pr~ 
duction through the bas ~ J d is c o[ l ridaea laminario ides 
Bory in Mehu{n, Valdi v ia l. I . Go me z y R. Westermeier, 
Instituto de Bot~ni c a, Fa c u lt d J d ~ Cien cias , Universidad 
Austral de Chile . 

Dentro de las eslraLeg ia s r e pruductivas a doptadas co
múnmente por las algas se e n c uentra la capacidad de rege 
neraci ó n mediante e s tructuras a daµtadas fisiológica y -
morfolÓgicamente, lo cual permite mantener e n el tiempo 
y en e.l espacio a la especie en aq uell o s ambientes con 
co ndi cion es desfavorables. 

Para verif icar y cua n tificar e l grado de regeneración 
de las frondas del alga roja I r idaea laminarioides ~ par 
tir del disco basal, el cual durante ciertas ~pocas del
aAo recubre extensamente la s r oc a s , se regis traron en te 
rreno los cambios ocurridos durante un año e n costras 
desnuda s y además se reali z aron e x perimentos de poda. 

~• . -
Los resultado s arrojan v alor Ps m~ximos de densidad de 

fr o ndas en las costras ( 6 , 7 fronciícrn2
) hacia los meses 

de verano, mientras que el tama fio e n este mismo período 
fue mínimo (0,5 c ms ) . Se observo que el crec imiento neto 
de las f rondas alcanza los valor e s más altos e n lo s pri
meros meses de otoño (95, 7% ) y es casi nulo en los meses 
m~s c~lidos. La 8 parici6n nela d ~ f rondas tiene un com 
portamiento i n verso ya que aumenLa fuertement e en prima
ve ra y verano (128,6%) para disminuir compl etamente e n 
Otoño . 

Las experien cias de remoción LoLal de canopia demos
traron la activa capR c idad regenerati v a del disco (cos
tra) pues en menos de 3 meses d e control la planta poda
da sobrepasó el numero origina 1 d0 frondas (10 , 4 fron/ 
cm2

) aument ando sost o nidamenle has La llegar a u n máximo 
en Diciembre ( 23.0 f ronJ/ 1.:m2

) . El c: recimient.o experimen
t a el ~alor más alto en E n ero (54 ,7%) y 0% en los prime
ros mes e s de Otari o . Ad em~ s Qe o b qe rvó que rest o s de e sti 
pes no son c. Apa c Ps dE' r E·gEc' tH"t·:ir fr undas y después de un
i n sinuante crecimiento inJ c l al se despren den del di sco. 
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ALGAS BENTONICAS DEL SUBMAREAL DE LAS PLAYAS EL LAU

CHO, LA CAPILLA, CALETA VITOR Y CAMARONES, I REGION. 

Vilaxa, A.; Corrales, J.; Silva, J.; Belmonte, E. 

Facultad de Ciencias, Depa~tamento Biología y Salud. 

Universidad de Tarapacá, Arica. 

Después de ocurrido el fenómeno natural de la Corrien 

te El Niño de los años 82-83, se realizó la prospec-

ción del submareal en 4 p1ayas de la I Región, a lo 

largo de 1985. Hasta una profundidad de 15 metros es 

posible detectar densidades variables de algas Rhodo

phyta sobre sustrato rocoso, SebderlÁa J!Ame..n.-6--ú.s y 

S.te.nogJtelmma ,{J1/te1ou.tpúL y Phaenophyta, G-lo.6.6opho.1ta 
• ·#> -

f<_un;t.l'IÁÁ... 

Se destaca la ausencia de la; macroalgas feófitas Le
.6.6 o n,[a vu .. g Jte..6 c..e.nh y McLc..Jto c_y¿., ,tÁ__,é, _,(_n;t_e._g Jt,[6 oua' reg i s 

trándose la recuperación lenta y gradual de L. n_,(_gJte..6 

c..e..nh a partir del extremo sur (Camarones). 

Financiado por Proyecto de Investigación VRA 036.85, 

Dirección de Investigación y Desarrollo Científico, -

U.T.A. 
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rl LGAS MARINAS DE Li~ 1ZEGI C1 J .1 1::- ENTRAL DE CHILE 

l\:r isler Al ve al * 
Héctor Romo * 
Manira Matamala ** 
* Depto. de Oceano logfa , ·..:as illa 240 7 1 Oniversi 

dad de Concepción, Co n c epc ion. 
**Estación Experimenta] Qu erri. riillem , Universidad 

Austral de Valdivia. 

Sobre la base de mater i al de algas recolectado 
a lo largo de la costa d e ~hile central y apor 
tes de . investigadores c~ e v arias instituciones
chi lenas se confeccionó est e traba jo, cuya fina 

_ lidad e s presenta r e n fo rrn.::i i J_ustrada los campo 
. . nentes al gales má s carac ter1stic:os de nuestro -

ambiente costero. 
Se incluye las espe 1.:: is s más c omune s de 
Chlorophyta (Gros . : En te r o n o rpha, U.l va, 
Chaetomorpha, Bryops~ -orij_um ) ; Phaeophyta 
(Gros.: Halopteri s , rl c ssophora, Less onia , 
Adenocystis, Scytosipho n, Co lpomenia,Endarachne , 
Petalonia, Scytothanm u s , .Ma c rocy stis, Durvil lae a) ; 
Rhodophyta (Gros.: PorFhyra,Bangia , Gelidium, 
Chaetangi um, Corallina, Hildenbrandtia ,Hal_iptylon 
Pterocladia, Grateloupia , Callophyllis,Pugetia, 
Dendrymenia,Stenograrnme,Ploc amium ,Schirnmelmannia 
Montemaria, Gyrnnogongrus, Trematocarpus, Gr acilaria 
Neoagardhiella,Iridaea,Gigartina,Hymenena, 
Cladodonta,Delesseria;Phycodris ,Pseudophycodris, 
Myriogramme , Polysiph0n i a , P-t:eros -phonia, Chondria, 
y Aphanocladl a. · ·--
Se espera que el trabajo sea una efectiva ayuda 
para especialistas como también p ara investiga
dores que efectúan inves t iqaciones ecolóqicas~ 
biológicas o fitoqu fm icas .- -
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EL GENERO Gr acilar ia EN CHILE: SU REPRODUCCION Y DISTRI 
BUCION GEOGRAFICA. 

CAl~D 1 A, A. 
Depto. de Biología y Tecnología del Mar, Pontificia Uni-
versidad Católi c a d e Chile, Sede Talcahuano, Casi 1 la 127 
Talcahuano . 

La literatura cita para el litoral chileno dos es
pecies de Graci la1"ia G re v i l 1 e: G. lemanc_e f o rmis ( Bo ry) 
Weber Van Bosse y G. verrucosa (Hud.) Papenfus, ambas e2 
pecies con distribuci ó n latitudinal del imitada a la zona 
Norte y Centro Sur r e spectivamente. Taxonómicamente se 
separan por la disposi c ión e n el talo de la estructura 
reproductiva mas c ulina. Ob s ervaciones real izadas en las 
praderas de e s tas e s p ec i es han demostrado que existe va
.riación en la pres e n c ia de talos reproductivos. 
. Con el propósito de conocer la reproducción de 

Cr acilar ia presente en la s principales praderas del 1 i to 
ral chileno, se real i z aro n cultivos unialgales de carpós 
peras y tetrásporas en condiciones de laboratorio y pos~ 

teriormente estudios de las estructuras reproductivas de 
los talos obtenidos. 

Las observaciones de cultivo permitieron estable -
cer la secuencia de desarrollo de las fases y caracteri-
zar la historia de vida de Gracilar ia d e cada población 
estudiada, como isomórfica y trigénica. Este patrón re-
productivo es si mi lar al observado en l a mayoría de las 
especies del género. Estudios de la estructura reproduc 
ti va, p r i ne i palme n te mas c u 1 i na, en ta 1 o s de cultivos y de 
poblaciones naturales , permiten postular que una especie 
de Gr acilaria es comú n en todas las poblaciones de impo~ 

tancia comercial d e e s t e g énero. 

Proy e c to DIU C 196/8 4 
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SOBRE ~ ~ § ~ !.::. Q s_ _-!._ º- ~ ~ ~ '~! 2 ~ l_.::_ ~ '-::1 ~ ' H o 1 1 e m b e, - g 1 Ch a n g & 
X l éi RHODv MEI l J ALL s: Cl-\?-1MP 1 ACC f·IE Su MORFOLOG I A 

v PPE.~:;1-=: 1',JC r 1~-i r-~¡,¡ CH ILE. 

Un1vers1dad del 
Marina. 

l' I o r t '==' • [; 1:.:: o ar t amento de B l o 1 o g i a 

La:= t, i a l 1 7 , Coqu1 mb o. 

L a p ,- e s e ne } a u 1:- .=. s i rJ ,-, ,.:) l cJ '? ¡:_> o l 1 e s p c1 • a n g l o s e n 

Gas t ro e l o n l u m I< u l z . r_: ~-· ,.. , 1· r a su man l i·- es t a e 1 ó n -------------- -, 

constant e en ~Q~!_Q§~l:. '.... a · 1-t• l l emb. ha permiti do 

plantear la inestabi tda cl de Co e1o s e1ra como 
g é ne r o se p a 1· ad o C:1 u i , .,. , q '7 8 a s t- ,- es es p e e t es 

conocidas de ge~!Q~~~~~ ·~ ~~~~~~·~~s~~eC~§§~ v 
~~QªS!f!S~· Fueron transf er1das 3 ~~~~[ Q~lQQ~~~ 

po• Chang .. )( 1 a · J c:;>'"'B · f=:n ,_· 1-, 1 e ''º se ha 

reportado ~re v 1a~ente ~ G~§1~2~!ºQ! ~~· po• lo 
que e l p r e<:::- en t I? i r ::< b a 1 ,._, ".=\ 1:1 e• ,... 'l º e l es t u d l o d e t a -

l la.do de la mr»r ro J C.•'.=i i: ~ •:lP º~?.!.~-9.~lQ'.::!l.~ !D encon-
t r a d o s~ . -e l• e 1 J n ·t e r m a r- >:_:· ? .-j .-_,. ¡-~ Cl q u l rn b o . 

Se r e p o r t a l a p ,- es r= ne: .i. --. •. J e:• p o l l es p o r a n g i o s 
COíl 8- 16 esporas de Í ':l· 1 r:: r_l•Jrrt. r l Stocarpos de 

2 7 (1 -· 3 6 O u m d e d J ~ 111 i= t .- r • - r ? r ;: 1 e• es p o l a "'O d e 9 O - 1 2 O 
UfT' de longitud '-'· 1 >··'.:.~ 1 _; ·J1r> d= diámetro. en el 

e~tremo de dos célul2s pl~cen~ales mult1nucl ea 
das . Los espermatan91 0~ cir 1~1nados a ~ar t1r de 
célula s de la corteza- cLr· espermactos de 5-7 
um largo v 2.5-3.5 um d i¿metro. 

Lo s ,- es u l t a el o s p e i- m l f_ "=' n 

e s-c•_l cJ J ad as a Cia stroc l un iun• 
-1d iud l car las plantas 

o¿, r-vurn ( Ho 1 J ember g > 

Chang :-:,. X1a . lo r_1ue const:it• . .J .1 e pr1mer req1s.tr o 
para el Pacifico sur P~te. 

i:=: l es tu d 1 o de 1 <T¡ ,=. t. p ,- 1 a l. c:i ¡- e s. ente en e a l 1 fo r -
n1a !USA>. Antof~qasta ~ ~lred edores de Valpa
raiso nos perrn1t~ discutir 0sp ec tos biogeoqrá-
f1co s d~ id ""'SpPc1e r.:··· - ..:::.i·-:1'5r-· a. la pr-esencia 

de pol 1 espor,,:3n91os ,- va1-1ac...1L 1 1jad mc.1rfol,,gica. 
Co mo concl• .. <s1r~.r, s•? '-'.:?c::. t.:::\hl2re la nece~1.dad de 

comparac 1 r5n cc•n 
de E?'-(plor·a• la 
nueva 

Ch i 1 e. 
espec 1 e· 

·.:i l.1 -3~::::, es ¡.Jec l t: s de gél-·1er· o, a 
p u ::-, l i • l 1 l rj .O".\ cJ d e e o r • t a 1- e o n 

, J f:' g ~ -7.:· _i __ ·= ·~ ~ .l q 1_· l. ~l ~ p ,- es en t e 
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Biota, Osorno, CHILE ( 1986). 

FLORA FICOLOGICA DEL ARCHIPIELAGO CABO DE HORNOS, CHILE 

C. Ríos, ~·, D. Con t.reras, ~""' H. Figueroa in~* y C. Ramí
rez i,·k·k 

* Instituto de la Patagonia, Universidad de Magallanes 
** Instituto Profesional rle Osorno. 
*** Institut.osde Esladística y Botánica, Universidad 

Austral de Chile. 

El archigiélago Cabo de Hornos se ubica en Bahía Nassau, 
entre 55 30 1 y 56° de latitud Sur y 67° y 67° 50 1 longi 
tud Oeste, en el extremo Sur de Chile. El canal Fran
klin lo divide en 2 grupos, el de las islas Wollaston 
al Norest~ y el de la Hermite, en el Suroeste. El pre
sente informe describe la flora algológica de 7 islas de 
este archipiélago. 

El material fue colectad o en expediciones realizadas en 
los años 1980/81 por el Instituto de la Patagonia. Se 
prospectaron las islas: Deceit, Horno, Hermite, Herschel, 
F4e~cinet, Grevy y Wollasto n. El material fijado y se~ 

cado fue determinado usando herbarios y literatura. Pos 
teriormente se realizó un análisis de conglomerados para 
agrupar las islas por su similitud florística. 

La flora f icolÓgica del archipiélago está formada por 
121 es pecies de algas macroscópicas bentónicas, de las 
cuales 20 (16,52%) son verdes, 29 (23,96%) pardas y 72 
(59,54%) rojas. El análisis de conglome r ados separó 3 
g+upos: el primero integrado por las islas Deceit, Wo
llaston y Freycinet, el segundo por las islas Grevy y 
Herschel y el Lercero por las islas Hermit e y Hornos. 
El Último grupo presentó el mayor número de especies y 
el segundo, el meno r . La s algas verdes presentaron po
ca variación, las pardas aumenLaron hacia el grupo ex
puesto al Pacífico y en el mismo sentido, disminuyeron 
las rojas. 

(Financiamiento Gobierno XII Reg ión) 
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OBSERVACIONES ULTRAESTRUCTURALE S DEL ALGA MARINA 
DESMARESTIA LIGULATA LAMOUR (PHAEOPHYCEAE, DESMARESTIA-
LESDESMARESTICEAE.) 
Carlos M. Muñoz G. y Krisler Alveal V. 
Departamento Oceanología, Univer s idad de Concepción 
Casilla 2407, Apart. 10, Concepción - Chile. 

Uno de los aspecto más candentes de algunas especies 
del orden Desmarestiales radica en su interesante propie 
dad fisiológica de acumular grandes cantidades de ácidos 
orgánicos e inorgánicos en sus cé lulas. 

Es el caso de Desmarestia ligulata, que contiene áci 
do sulfúrico libre presente en la savia vacuolar y, que
causa el rápido quiebre de la s algas al ser expuestas al 
aire atmosférico. Las medidas de pH realizadas en D. 
ligulata demostraron resultados ca. 0.5 us. ~ 

En Chile no existen estudios histológicos de esta al 
ga, pese a su importancia química y ecológica. 

Se colectaron muestras de D. ligulata a 11m de pro
f un d i dad ... e_.n Bah í a 1 a Herradura ( 2 9 º 5 9 ' S ; 7 1 º 2 2 ' W ) C o q u i m 
bo-Ch i 1 e, en Octubre de 1985. -

Mediante la t~cnica de Micros copía electrónica de 
Trasmisión (Microscopia electrónico Philiphs EM 200) se 
analizaron secciones ultrafinas de diversas zonas del 
talo de D. ligulata. 

En principio, el análisis ultraestructural de - la 
pared celular reveló la presencia de: i) un gran "siste 
ma reticular" y ii) un sistema cribado cuyas funciones
aún se desconocen. 

Además, se detectó grandes acúmulos de vacuolas en 
la parte marginal de la fronda. 

Los autores esperan en un corto plazo , corroborar o 
refutar definitivamente, la regularidad de los sistemas 
''reticular" y cribado en el alga marina Desmarestia 
ligulata, aspecto que a nuestro entender es altamente 
novedoso en este grupo ya que sol<lmente un sistema cri
bado similar ha sido mencionado en Laminariales. 

/ 
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) 

MORF'OLOGIA Y CULT l \'C.1 IN "/I_'J;:BO DE FORMAS CILINDRICAS Y 
C'JMP LANA DAS DE LA f A MILI A 3CYTOSIPHONACEAE ( PHAEOPHYTA) . 

G. CO LLANTE8 Y C. MFLQ 
INSTITUTO DE OCEANOLUGIA . UNIVERSIDAD DE VALPARAISO, 
CA.SILLA 13-1> , VIÍiJ-\ DEL MA~. 

Obse rvA ·:..·i·_¡ri·~ .'""4 o:::n t.err·eno realizadas en el interma
real 1" ucos de Ja 1u·-·1iid.::id de Montemar (Valparaíso) han 
mos trado la rir"-'sc;nc · i ::i · ·on iunta de un g ran número d e es
pecies ue algas ~1a1·•Ja::: 'l e:: la famili a Scytosiphonaceae. 
Co n el fin de aclarar 2u s~atus taxon6mico y la hetero
morfía de su ciclr:.' j<=> v.i r-J a se com p a raron en cuanto a 
morfología externa e lnt ·~ rna y e n el desarrollo de sus 
zooldes ( a t1~avés del cult i vo in v- itr·o ) a las siguien
tes espec.Les : Co.€.pome.n.la bu.tl0.6(1/.:) ( Saunders) Yamada, 
Co.tpome.nÁ..a -6,{_nuo0a (hoth) De r b es et Solier, Co.f..pome.nla 
.:t.ub Vtc.uR..a;ta Sa u nd e r s . Pe_,ta.f..o nÁ..a 6 a.-6 ua ( Mül 1 e r ) Kun t z e , 
Sc.y.:t.o6J..phon R..ome.ntaJúa C Lyngb re) Endlicher , y Sc.y.t.o¿;i._phon 

· .• !:!.P. 

La literatura ha reportado resultados aparentemente 
contradictorios en qu e talos "gametofíticos" abolsados o 
complanados bajo determinados fotoperíodos producen ge
neraci o ne s pequefias y c rus tosas co rrespondientes a "es
porofltos 1', ~in e mbargo estos estudios no han sido suri
cientes · para def'inir el rango de c c.·ndiciones en los 
cuale s l·1s zooides se desarrollarán e n gametoritos o 
esporofitos. 

Nuestrus resultados indican la existencia de lige
ras d i rerencias e n la morfo logía y estructura inte rna 
enLre las esuecles estudladas, presentando bajo un mismo 
régim en (} 0 c 1 llti\T(J ( 1._:ºC y fulo perÍodo 12 ;12) un patrón 
de desarrolJ'J comi.in en s u s historias de vidas, con "es
poro1i t os " d e l t i po '' knot-fil aments" semejantes a aque 
llos encontraJos ~n el cic J 0 de vida d e algunas especi es 
de la familia Ralfslac~ae-

Pro y e e t,r:· 1 J l 1 ~) / 8 i . 
1 .- T ec n o ló~i ,, 3.. 

f·j J'·..,t· •_; L···n de Invest i gación Científica 
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ESTUDIOS DE ELECTROFORESIS EN POBLACIONES GAMETOFITICAS 
DE Porphyra co lumbina MONTAGNE íR HODOPHYTA, BANGIALES). 

Reyes E., Candia A. y Gal l eguillos . R. Departamento 
Biología y Tecnología de l Mar. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Sede Talcahuano. 

Las poblaciones garnetofítica s de J:.columbina prese_Q_ 
tes en el intermareal de l a zo na de Concepción muestran 
una alta variabilidad morfológica, que pueden se r ca rac 
terizada en tres morfotipos. 

Para. estudiar l a variabilidad genética en poblacio 
nes gametofíticas de porphyra se ana lizan, mediante la -
técnica de electroforésis en gel de almidón, siete sis
temas enzimáticos en cada morfotipo recolectados en las 

' localidades de Cocholgue, Ba.Concepción (36º 36'5;72º28' 
W) y Lenga, Ba. Sa n Vicente 
(36º45'S; 73º10'W). 

Para, -cada morfo se des c riben 8 locí de los cuales 
5 son polim6rficos y 3 monomórficos. Se determinan las 
frecuencias génicas y genotípicas para cada morfotipo. 

En base a la estimación de la identidad y distancia 
genética~ se discute el grado de diferenciación genética 
entre los morfos analizados, y los problemas de especia
ción que ocurren a nivel de a lga s pertenecientes a la 
división Rhodophyta. 

PROYEC~O DIUC 196/84. 
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ZONIFICACION VEGETAGIONAL DEL CURSO INFERIOR DEL RIO VAL 
DIVlA, CHILJ7 . 

C. Rarnír ez ~·, . H. r ig •1 eroa y D - Contre r as -id• 

~·, lnstllul l ' d e Bo Lá n ica y Estadística, Universidad Aus 
tral de Chil e , Ca s L ~Ld ~6 7, Valdivia . 

-,H, Ins L í L~ l_ o p ro:f e q j O ll i--l -¡ ri C> Os orno ' Gas i l l a 9 33 ' O sorno 

Se realizó una clas i f ic.:i c lo. en zonas d e vegetación del 
curso inf e r i u r d e l os r~os Calle-Calle y Valdivia , entre 
AnLilhu e y Co rr a l . S e l Pv an Laron 22 censos de vegeta-
c i ó n , e o n s i d P r .::i. n el o l a p r "" s e n e i a o a u s en c i a de 12 4 p 1 a n -
Las a c uall ca .s V a Lg as b"-' fl tr'..'ll.ic as . La tabla resultante 
se someti c.S a a nal í ~· is .J e c. n nglomerado usando el valor 
absoluto d e la cor r e lac iun y e l m~ todo del salto mínimo, 
para a g rupBr. Se S E' -¡ e c ci -::J 'l.aro n 5 grupos d e censos y 6 
de espe c ies, c u y a , - a li dE-~ Z f u P- c rnprobada con un análisis 
discriminant e . 

El análic::is dis cr im i ttdDL e rr~-i lJ j a !'..~ l o s grupos de cen
~d§. De manera que e n e J e s t uar i o e s tudiado se distin~ 
guen 4 z onas: limní c a, e sLuarina, marina y una de dis
co n tinuidad estuarina. Es ta Última . se caracteriza por 
un empobre c ímíenlo de la flo ra, ya que es demasiado salo 
bre para Las planla s acu a r.icas y no lo suf i ciente, para 
las alga s. En el mapa Ler r ilurial los grupos estuarino 
y marin o se reparlen t o d o e l territorio. Con el análi
sis di s criminante l os grup o s de especies se reducen a 5: 
el prime r o formado por 72 algas, el segundo por 36 plan
tas a •: uÁli c a s , e J L,..r ce r o p «Jr 8 helófitos, el cuarto por 
Egerí .:::i _:1-P nE>a , S c i. ~~E.'_? c a l i.f o nicu s y Rh 0 ornela sp. y el 
Último- po r C~r;:ic i 1 a r i º . '-~rruco sa y Enteromorpha intesti
nal is. LE:J i nf Ju en e l ._, ue P. s Los grupos de es pee ies sobre 
los d e c· en sos se E' ' t i d0 n ·- i • i C <' n un análisi s de correla
cione s c anó ni ca s . 

Proye c l o : DlJ ) - UACH N ~ H.SM - k'J - 30 
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u lME NTAC IOIJ Y i! IABlLIDA D .u!:..: E SPORA S DE ALGAS 
3 ENTONICAS ~ 

4. • 1 H_, ) ..'... I in::_,_ n 1 • • F • Ca mus 
Ponti f icia lJnj .,-<-) , ;3 i 1Ja rJ Ce.tDJ_ ica de Chil e , F acultad 
d e e i e ne i ::: :s B i r_) l ú ;;:: i •; a_ ~- • ~ • "'= ~ ' :.• .. de B i o l o g í a A m b i en -
tal .Y de i--0h l 3•.:: i -:-;~1 '.:"!·:3~ .•.:'.··o L c·s ~a Ma .cina . Cas illa 
114 - D Sa n t; ia g-::.i ~ 

Se det e rmin6 l a ~elo u ici a d de s edime ntaci6n y 
viab ilida d de -1-1 8 G IJ PCi'2~.::: d<::' n1.;:i.croa lga s i n t ermarea
l es de Chile Cencral .. F: u ;.3. ~ Ua '"J.iéta lao t a sas de 
sedim e n t ac j ó n 'Ja r iaro11 s 11 t r~ C· , ·15 y 0 ,47 %/min. En 
los primer os 30 min , l a s tasas 6 ~ s e dimentación de 
e sporas entre 5 y 20 ,uni d e diáme t ro ( Ahn f e l tia .s;.i
ga r::-i r;o:icJe2 , A hnf 0 J t ·i a durv i1:-1a-==i , Gymnogongrus ,!2.E.
c e l la tus , L-=-ssonia 2.,li~re ,~ .:: nn , _"?or p hyra columbina y 
TJ l va 2p . ) e: o n .significa .iír.::irnent e me n o r e s ( P< 0 , 01 ) 
que d e espora s e n tre 2 0 y )O µ m( Gelid ium l ingula 
tum , T-rida ea c i liat.a( ··ar102r1 cras y t etra s poras ) e 
Ir i da ea.~ _laminari o ides ~ 

La vi3b j_l j ria t.1 rJ~ e2rc r.:::i_ :-.::: ma nten i d a s en agita
c i6n c c.: !'1 _i:rn 1q_, d~i.s rn in•..J. :'J':; e;ra d·~1a_Lme nte : de spués de 5 
d ia s s6lo 1 ~ a 40 % d9 la ~ e~poras ge rrni n 6. E n agua 
qui'2 t a , la s espo r as cJe l. u da .s .l as especie s s e; separa 
r ::m e l '.ln.a par te quf:': permanecía c erca d e i a superfi 
cie , y una q uP se di me n t ala r~pidamente . D e spu~s de 5 
d Í 3.s, rn e.00 8 d '9 1 5 '/· rJ.(:! l e s ~ S pOr3.S de s u p e rficie ger 
m i naba ~ La g erm"inacj_Ón ri '-:: la s e ['.::p o ras de pro f undidad 
var ió entre 70 % ( G el.ld~-.!E. .sl2.Llense, Ul va _r i ~ida )y 
5 ;t. ( G ;/mri~rns f u r c eJ1 _t J S A hn fe l t ia d urvillaei) , 
La ,~ s r mi nación ,; e z o·-:is p ora.s d e Le ss onia .. 22: .. S.I'.7 s e e ns y 
fJl •ra_ Ti~ida "".U g(" n e_r .:::il ,:~ 11 me n+éi- después :le 1 a 2 
d #' . 1 • #' 

1 a .s , r e s p '=' r ' r~ 2 l -"l -::, ' :> ~0 o o G p o ~ -a L re e J_ e r1 i i h e r a das • 
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A.hnfeltia Y Gymnogongrus EN CHILE. 

Camus y B . Santel1ces . 

Laboratorio de 
Bi016gicas, P. 

1.l4-D, Santiago, 

Ecologi a Marina, Facultad de 
Universidad Católica de Chile , 

Chile. 

Ciencias 
Casilla 

Con la excepcion de unas pocas especies con impor 
tancia comercial, los géneros Gymnogongrus y Ahnfeltia 
han s~do poco estudiados en Chile. Estos dos géneros, 
además, son morfológ j_camente muy similares y a menudo 
son confundidos en terreno. El presente trabajo anali 
za · la taxonomía y patrones de dis t ribución geográfica 
de las especies más comunes de Gymnogongrus y Ahnfeltia 
descritas para nuestras costas. Un total de 14 espe
cies han sido comparadas en este estudio . Tre s de es 
tos hallazgos en Chile corresponden a extensiones de 
rango conocido de especies. Las especies incluídas en 
este estudio son: 

- ~Gymnogongrus aequicrassus Bórgesen 
G . antarcticus Skottsberg 
G. discipl · nalis (Bory) J.Ag . 
G. divaricatus Holmes 
G. flabelliformis Harvey 
G. furcellatus (C.Ag.) J.Ag. 
G . griff ºthsiae (Turner) Martius 
G. leptophyllus J.Ag. 
G. pygmaeus J.Ag. 
Ahnfeltia durvillaei (Bory) J.Ag. 
A. elongata Montag ie 
A . gigartinoides J.Ag. 
A. ~li cata (Hudson) Fries 
A. setai_ea ( Kutz) Schmi tz 

Lo~ c aracteres usados para discriminar entre espe
cies i n c l uyer1 estrucl.ui a vegeta ti va (forma y ordena
miento c el.ular), hábi o general , forma y ordenación del 
engrosamiento corti c al ~el c istocarpo y n~mero y tipos 
de carposl.omas especializados. 
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.. _. ._ AVES Y MAMIFERO 
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ORNlTOFAUNA INSULAR CHILENA, SllU AClON AClUA L Y PERSP ECTIVA S . 

Schlatter, R.P. 
Instituto de Zoología, Univer sidad Au st ral d e Chile, Casi lla 567, 
Valdivia, Chile. 

El estado y conocimiento de la ornitofauna de las 
Islas Oceánicas Chilenas se considera po co alentador. Islas de 
Pascua y Sala y G6mez son las me j ore s c onocidas. Las Desventuradas 
y J. Fernández necesitan prospecd ones y estudios a largo plazo 
durante todo el año. La actividad humana en las islas ha sido de
terminante para modificar sus comunidades de aves, salvo Sala y 

·· • Gómez. Esta última forma una unidad c oncreta con Isla de Pascua. 
Is. Desventuradas posee una mayor relaci6n avifaunística con las 
anteriores que con Juan Fernández. Isla de Pascua, Is. Desventu
radas poseen mayor cantidad de espe cies e ndémicas, s i endo J, Fer
nández el grupo más conectado con e specie s continentales. Existe 
una clara relación ornitogeográfica de islas restantes con el 
Pacífico tropical. Se recomienda la prot ección efectiva de Islas 
Sala y Gómez, por poseer especies que han sido erradicadas de Pas
cua. Tam~íen se aconseja reforzar e l con l rol de depredadores intro
ducidos en los Parques Nacionales de I s la de Pascua y Juan Fernán
dez. 

Finalmente se recomienda l a creación de un organismo 
relacionado con la política de desarrol 1 o ambiental de las islas 
ocean1cas chilenas y promover la inves ti gación multidis c iplinaria 
a largo plazo. 
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FL UCTUACION ESTACIONAL DE LA AVIF .l\UNA EN EL INTERMAREAL DEL ESTUA
RI O QUEULE (IX REGION, CHILE). 

Velásquez, C., Schlatter, R.P. 
Instituto de Zoología, Un ive rsidad Austral de Chile, Casilla 567, 
Valdivia, Chile . 

Las zonas i ntermareales tle los estuarios del sur 
de Chile son áreas de alimentación y descanso para aves migratorias 
y re si den tes • E 1 o b j e t i v o de 1 pres en te traba j o fu e e o no e e r 1 a e o m
p os i ció n específica, abundancia y flucluaci ón e st acional de la avi
fauna que se alimenta de la macroinfauna intermareal del estuario 
Queule. 

Se realizar on cens os quincenale s desde 1982 y men
suales desde octubre de 1985 hasta abr il de 1986. Las mayores den
sidades de aves se registraron en ver·ano-otoño , cuando residentes 
y migratorias boreales comparten el área. Las aves migratorias 
boreales aparecen en primavera, abandonando completamente el inter
mareal en j unio; la especie má s rep resentativa fue Numen_ius phaeo
pus. De las aves residen t ~ s Vanellus chilensi~ fue predominante, 

-·--e on ab undancias más altas durante otoño-invierno. 
El intermareal es visitado por aves durante todo 

el año, existiendo un reemplazo e staciona l de especies entre mi

gratorias boreales y residentes. Enlr<> est as ú : t imas pueden exis
tir especies que migran dentro del país (Ve nellus chilensis, 
Zonibyx modestus). 

Financiado por proyecto RS-83-2!, 
Desarrollo, Universidad Austral de 
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IRECTMJF.NTO DF Lar115 m0rlP"-t•J':'. EN EL DEC.IERTO 
l)f AfACA l'1 A r HIL - -

C' a r J o s G , (; u e r r:- a ' · 
Roberto E . Aguilar P . 

Inst. Inv. Ocean. UIJIV[R STD· D 
e a s i 11 a 1 2 4 O . A n t n f ri u d s i ~ a 

DE Al\JTOFi\GAS TA 
) 

La ta -.; a d P c r e ( i •Pl e ...., l n ( T C ) d e p o J 1 u el os está 
definida por f11erzri s -::e l er_-L iva ~ vinculadas a 
la vulnerabilidaci a la depredactón y a lp 
dispo~ibilidad al5~enti 0 ia para ajustarse al 
número de des c endjenles que es posible criar 
(Lack,1968). Tamb .ié~ se ha r.: ligerido que la TC 
estaría dada pnr el tarndr1i::.i del adulto y la 
precocidad del desarrollo (Ri r; k .1 efs .1973). En 
este sentido las T<": sería11 e l resultado de las 

.·limitantes fjsiológi as de c ada e pecie y el 
pro ceso serfa lJevado e un máxi mo posible e.lada 
e s t a s ~, .a r a "" t e r f ~ t i · a E- • L a y a r u m a L a r u s m a d e s t u s 
por su 'é"<i'n d i e i ó n de n j d i f · e a r en e 1 des i ~ r t -¡;--· 
bajo severas condir· iones u. rnbi entale .:; , e s Ufl buen 
ejempJo para in · entar relarionar el . efecto de 
pre s iones se ) ect1va~ d e d _i. vers as Índo le s sobre 
el fenómeno de crecimiento º 

Se estudió el crecjrnientn de p0lluelos en vjda 
libre y en cautiverio. Per5ridicamente se midió 
los s egmentos del c uerpo (Long total ,ala, pico, 
tarso, plumas tirponerac; y remeras) y el peso del 
e u e r p o . La s e u r v a e: d e (' r e r- i m i e n t o i n d i v i d u a 1 e s 
se aju .staron gráf je-amente y se estable ci ó una 
edad media para cada pollliel o. E J. estado de 
voJ.ant6n se alcanzó a los 60-6 5 día ~ de edad. 
El peso as.intótico med.i. o representó eJ O. 78 del 
peso adulto y fue aJ~ . anzado alre d edor de los 60 
d í as. Esta propor si 6n e~tá bastante debajo de 
Jos va lores de otros .i.árjdos . Se dis ute 
comparativamente su estrateqia reproduct~va . 

L. modestus presenta carac - erísticas únlcas 
dada su co nducta de n id i f l < ~ ar en e 1 desierto. 
PROYECTO LARlJS 01-IIO DIE.XAT 
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DEPREDACION DE ORGANISMOS INTERMAREALES POR ROEDORES 
NATIVOS E INTRODUCIDOS. D.R. Martínez y D.A. LÓpez 
I nstituto Profesional de Osorno , Cas. 933 , Osorno. 

S e ha demostrado que las comunidade s intermareales 
pueden ser estructuradas por depredadores y herbívoros. 
Los efectos de depredadores móviles, podrían ser tan 
importantes corno los de asteroídeos y g astrópodos. En
tre Mayo y Oc tubre de 1986, se e f ectuaron trampeos de 
las poblaciones de roedores habitantes en franjas de 
bosque adyacentes a la costa de Pta.Metri. Los objeti
vos fueron censar las poblaciones y determinar sus die
tas. Paralelamente se midió la cobertura y densidad de 
los organismos interrnareales. 

Se capturaron cuatro especies: Akodqn olivaceus , 
Oryzomys longicaudatus, Rattus norvegicus y R. rattus. 
Los cricétidos dominaron las capturas, mientras que 
los múridos presentaron bajas densidades. El análisis 
dietario reveló q ue A. olivaceus consume insectos y ve 

- ~~tales terrestres,-algas, rnitílidos, g astrópodos y~ 

decápodos interrnareales. En los estómagos de O.longi-
·caudatus predominaron gastrópodos litorales, algas y 
semillas de p lantas terrestres. Los múridos mostra -
ron omnivoría pero en menor grado que A. olivaceus. Se 
evidenció que en estas áreas costeras habitan roedores 
nativos e introducidos, los primeros en densidades com 
parables a las de sistemas boscosos continentales. To 
das las especies encontradas consumen organismos in -
termareales, ampliándose el rango de componentes dieta 
rios previamente descritos para los cric étidos. Lapre 
sión de depredación por roedores, p odría constituir un
factor influyente en la estructuración de las comunida 
des intermareales protegidas. 
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UNA REVISION BIBLIOGRAFICA Y NECESIDADES DE IN 

VESTIGACION FUTURA SOBRE LA NUTRIA DE MAR Lutr_a 

felina (MOLINA, 1782) (CARNIVORA: MUSTELIDAE). 

Luis A. Ebensperger y Juan C. Castilla 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
Facultad de -Ciencias Biológicas 
Ecología Marina. Casilla 114-D Santiago, Chile. 

Lutra felina (Molina, 178 2) es una especie 
de rnust~lido marino que se distribuye exclusiva 
mente a lo largo de las costas del Pacífico Sur 
Oriental, desde la zona central del Perú al ex 
tremo austral de Chile. La International Union 
for Conservation of Nature (IUCN) incluye a es 
ta especie entre las que se encontrarían en pe 
ligro -'de extinción (Red Data Book) . La presente 
revisión analiza la actual situación económica 
de la especie, incluyéndose una sinonimia actua 
lizada. Se resume el conocimiento alcanzado so 
bre distintos aspectos biológicos de L. felina-; 
corno caracterización de habi tats, densidades po 
blacionales, dietas, tramas tróficas, aspectos
reproductivos y conductuales. Se analiza el po 
sible rol ecológico de esta especie tanto en 
zonas rocosas submareales como intermarealesde 
Chile.. Finalmente, se resaltan los principales 
vacíos de conocimiento y las necesidades futu
ras de investigación con miras a lograr una 
comprensión más integral de la especie en pro 
de su conservación. 
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MODELAJE PRE LIMINAR DEL ESFUER LO DE PESCA APLICADO A LA 
PESQUERIA DE Con c holepa s co nc holepas. 
E. Ortiz, J.C. Castilla y G. Jerez 
Pontificia Universidad Catól i ca de Chile, 
Opto. Biología Ambiental y de Poblaciones 
Casilla 114-D , -Santiago, Chil e. 

Se propone un modelo estocástico para predecir el 
esfuerzo de pesca apli cado a l a pesquería de C. conc~o

lepas en una ca let a artesanal del centro de Chile, 
siendo de primera importancia , la r elevancia que pudie
ra tener el clima en la predi ctibi lidad del mismo. 

Para el desarrollo de este modelo se contó con una 
base de datos diaria, tanto del esfuer zo de pesca como 
de sus posibles variables c limá ticas asociadas. Esta 
base corresponde a registros de es fuerzo obtenidos en 

, la Caleta El Quisco, j unt o a informació n meteorológica 
· ' proporcionada por 1 a Armada de Chi le, y cubre 1 as tem

poradas de pesca 1983 y 1984. 
-El modelo se desarrolló en dos etapas, 

diendo la' -primera a la estimación del número 
pesca oos i ble por temoorada, y 1 a seg unda a 
ci6n del esfuerzQ cuant itativo. 

correspon
de días de 
la predic-

Los resultados indi ca n que só lo dos variable s climá
ticas (dirección del viento y período de la ola) son 
significativas en el model o. De mayor peso se muestran 
las signif icancia s de variable s tales como la existen
cia o no de zarpe en el día previo. Lo anterior, junto 
a 1 as diferencias encontradas en esfuerzo medí o para 
los distintos días de la semana , sug ieren que variables 
no climát icas, probablemente ligadas a factore s soci o
econ6micos o relacionados , so n de gra n importanc ia para 
este tipo de predi cc ión. 

Trabajo financiado por I .D.R.C . 3-P -85-0069. 
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EDAD. CRECIA!ENTO Y AMALISlS DE CU RVAS PGLIMODALES OE FRECUENCIA OE 
TALLAS Y PESOS Eff LOCAlf Th•is choc~lata, El LA 11 REGION 

' RENZO FOLLEGAT~ GHI O 

Instituto de Investiga ~ iones Uceanol6gicas . U. de Antofaga~ta. Ca-
silla i240, Anlofagasta. ·I 

El locate es actualmenl C' objeto de intensa explotación en la II 
Región co R110 en el resto dei país, deb i do al al to int~ ré s coi.ercial 
existente por dicho recurso por parte d e paises pr incipalmente asiá

ticos que lo irop or·ta n a precios atracti. vo s para el productor nació
nal. 

La dis•inuci6n de la disponibilidad a el recurso loco que alcanz6 
altfsi•a demanda y precios a nivel ínte:nacional y q ue ocasion6 pos
terior111ente su quasj colapso, fortal eci ó más aún el interés por el 
locate que guarda cie rta si 11dl itud , pr·incipalmente en sabor, con el 
loco. 

Ante este aumento excesivo del esfuer z o pesquero que se est¡ eje! 
ciendo so bre el Jocate se r e q ~l~re con rapidez incrementar su conoc! 
I'IJ.e_nto biológico --pesquero ;; fin de respald ar o p roponer •edidas de 
11ar1ejo par;; la c onser·va.ción ·Ená111ica Jel 1· ecur·so. 

A la fechéJ, 24 de .:; eµti embre de 1986, $e han muestreado un tata! 
de 1. 615 ejemplares provenientes de nueve puntos de la zona coster a 
de}¡;, 1 f Región : Colos o Z2 J; L a Chi n:ba 1:17; La Ri nconada 156¡ Juan 
L6pez 62; Isla Santa Maria lk O¡ Mejillones 13; Hornitos 213; Tocopi
lla 563 y Pt a. Arenas 9. 

los datos prjncipales r-egistrados son los sig uientes: peso tot al; 
longitud eje ma yor; lectura anillos del op6rculo y Medidas de ~ste. 

Se inc lui ri posteri0rmente la ide ntificaci6n de sexo y otros pari•e
tros de inte r's pesquer o y Lic16gito segGn las posibilidades. 

Después de finalL:adn el plan de muestreo progra11ado que incluye 
13 111eses y que se inicio en l\bri 1 de 1986, se procesarán los datos 

a fin de cuantificar y relacionar algunos pará~etros básicos que per· 

•itan comprender parte de la bi oloyía pesquera de la especie y ra 
diná111ica de la püblación co1110 base 1•ara su siejo,. manejo. 
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"ANTECEDENTES DIOLOGICO- PESQUER U D~L LANGOSTINO AMARILLO 
(Cervimunida johni) EN LA CU ARTA HEGION " (*) 

GUIL LERMO MART-INE Z GONZALEZ .. FRANCISCO CARR ASCO WEBER. 
DEPTO . DE ACUACULTURA . UNIVERSI DAD DEL NORTE - SEDE CO-
QUIMBO , LARRONDO 1281 , CASlLLA 11 7 COQ0I MB O . 

Dada la importancia que tiene en la región la pes 
querí a del "l angostino amarillo " y cons iderando 
los escasos antecedentes biológicos-pesqueros que 
se dispone n de e s te recurso , se realizó este estudio 
durante el período comprendido e n tre Junio de 1985 
y Julio de 1986 , analizando aspee os t al e s como 
s u estructur a poblacional, estados de muda , crecimiento 
por muda y ciclo reproductivo de E:sta especie . 

En ambos sexos se pudo o bservar estructuras 
de talla unimodales a lo largc del período e s tudiado, 
con una media que :fluctúa en lre 29 , 8 y 3 4, 3 mm de 
longi tud-· ... . «:efalotorác i ca en rnar.:hos y hembras entre 
25,9 y 28 ,1 mm de longitud cefalotorácica , dete c tándose 
la predominancía de tres y dos estados d e muda, 
en machos y hemb ras respectivamente . 

Durante gran parte del año se regi stró la 
presencia de hembras o vijeras , excepto en los me ses 
de verano , los cuales presumibl emente corresp onderían 
al período de muda . 

Finalmen te se puede seftalar que estos resultados 
corresponden a una primera etapa de la investigación 
de este recurso, orientados los posteriores estudios 
a evaluar el estado del " langostino amarillo'' en 
la IV Región . 

(*) Trab ajo .linanciado por la DGI Universidad del 
Norte. 
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INTENSIDAD Y EXTENSION DEL DESOVE DE OTOÑO PARA TRES FA 
MILIAS DE PECES PELAGICOS, CLUPEIDAE ENGRAULIDAE Y MYG~ 
TOPHIDAE EN LA ZONA NORTE DE CHILE . 

Winston Palma S. y Rosalino Fuenzalida F . 
Universidad ArLur o Prat, D~partamento Ciencias del Mar, 
Casilla 121 - Iquique. 

Existen caracteres lntrinsecos en peces como inlensidad 
del desove, sobrevivencia de h u evos y larvas que son cru 
ciales en el ciclo de vida y que determinan el éxito de
una clase anual. Estos facLores ademas parecieran estar 
asociados a la variabilidad oce anogr ~fic a de gran escala 
observada en ecosistemas altamente productivos como los 
del margen oriental de los océanos. 

En el presente trabajo se analiza la información de un 
crucero bio-oceanográf ico realizado en los meses de mar 
z o de 1985 entr e Arica y Antofagasta. Las muestras se 
colectaron con una red Nansen de arrastre vertical de 
0. ~.3B m2 de boca. Para el análisis de los datos se utili 
zó la s técnic as estándar en FAO. DOC. Téc. Pesca Smith y 
Richardson (1979). La información que se discute corre~ 
pande a un censo regional de larvas de dos familias con 
e species qu P constituyen recursos en actual explotación 
Clupeidae y Engraulidae y una familia que podría consti 
tuir un recurso potencial Myctophidae. Exis ten diferen 
cías significativas en los {ndices larva les de las tre~ 
familias estudiadas, encontrándose una zona importante 
de concentración de larvas para las e species de Ja f arr1i 

... .._t' ."'"-- -

lía Clupeidae y Engraulidae frente a Ari ca y un~ ·gran 

riqueza y abundancia de especies de familia Mycfó·phidae 
distribuidas a lo largo de toda la zona de estudio . Se 
discuten los resultados con relación a las masas de 
aguas presentes. ·-· ... ~ 

Proyecto realizado en Co nv enio U. Arturo Prat-Soc . Pes
quera Coloso-Guanaye. 
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PATRON DE CRECIMIENT O MAREAL EN OTOLITOS S AGITALES DE 
Doyd i x odon lae vi fro n s \ Tsc hud i . 1845 ) r" Pis ces : Ky p h o s idae) 

DAVID E . GARLAND 
CIENCIAS DEL MAR, 
IQUIQUE. 

R., LAB . DE CRONOBIOLOGIA, DEP T O. DE 
UN IVE RSIDAD ARTURO PRAT. C AS ILLA 121, 

Pannella (1971 , 1 974 y 1980) y Mi randa ( 1978) en
cuentran que las l í neas de c recimíen Lo d i arias, presen
tes en l os oLolitos de algunas e spec i es de peces de cli
mas templados y tropi c ales , s e agr up an formando pa rones 
de crecimiento con per io d ic i dad s emanal, quinc enal y 
mensual, comentando además qu e ·ios r ítmos ambientales 
con tales periodicidades está n relacionados con la in
fluencia lunar. El objet ivo a cumpl ir es caracterizar 
el patr6n de crecimiento diari o en oto litos sagi t ales de 
Doydíxodon laevifrons y a v erig u ar si dicho pa t rón se 
mantiene en peces en caut iverio. 

Los pé~es fueron capturad o s e n las pozas litorales 
del recinto de Montemar ( Valparaíso) , y manten i dos en 
acuarios por 70 días antes d e se r s a c r i ficados; ese mis
mo día f ueron capturados 1 0 ejemplare s de ias diferentes 
pozas litorales; y comparados sus patrones de cre c imien
to diar i o , mediante el espectro de va l ores de potencia 
suavizados de la serie de Fourier. 

La r i tmic idad de los i ncrementos diar i os de es ta 
especi e Lan característica y abundante de la zona inter
mareal del Centro y Norte de Chile, es de tipo mareal o 
lunar, es decir , que su producc ión e s taría relac ionada 
con las f ases lunares, apoyando de es L.a manera la hipó
tesis p l anteada por Pannell a (1 9 71) . Al comparar el pa
trón de crecimiento de peces salva j es con los de cauti.
verio, se encontró que los segund os n.o presentan este 
comportamiento de crecimiento mareal o lunar. 
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ESTUDI O DE ED AD Y CRECIMI ENT O DE BACALAO DE PROFUNDIDhD 
l Di ssosti c hus e legi n oide s Smi t 1 1 8 98 ) 

Ra ú l Gl li V. y L ui s Cid M. 

Insti u to dP F o rnen o P esquero 
Ca s i lla 1 2 87 - Sa nt iago 

El " Bacalao de Profun didad " cons t i t uye , e n la 
ac ~ua lidad un recurso pesque r o d gran i mportahc ia 
e c o nómi c a para el sector arte san al , p uesto q u e su 
a c tiv ida d o riginad a ln c i pien temeni-e e n l a V Región se 
ha ex te n dido , prá.c i: l c am en te , por t oda l a costa d e l país 
excepto de Ch il o é a l S ur . 

S u auge s e ha debi d o , lógic am e n te , a un buen nivel 
d e abiJndan r i a d <:! l rec urso (aún n o eval uada ) y al 
e x c elente prec i o qu ~ alc a nz a en el mercado i nternacional 

Debido al al t o i nt e rés demostra do p a r a i ngresar 
-·.,. ·-ª e ste! pes quería , la Co rpora ción de Fomento de l a 

Producción , s o li c itó un es udi o biol ógico- pesquero sobre . 
c::: ·L'-' c ...; p cc i E: , e l · cLtc:i.l l le·va d c ciU U el ..L n s tiL:uto de 
Forne n to Pes q uero dentr o de 1 marc o d e 1 Programa : 
" Di a gn ó s t i c e de las Pr i nci p a les Pes u e rías Nac i o nales 
De rn e rs a les , Zo n a Cen tro Sur ". 

La dete rm ina c i ón d e e d a d y l a S>sti maci ón de los 
parámetro s q u e rigen el creci mien t o de l a e specie 
c o nstituyen, e n tre otros , estudi o s f unda menta le s p a r a 
c o n o cer l a di nám ica pob l a c i o na l d e l recurso , l o que 
pos ~e r i o rmente , pe rmi ti r á e l mane jo de la pesquería. 

Para l levar a c ab o e s te o bj et ivo, en " Ba calao d e 
Pro f" u nd idad " se h an a n a l izado t res tipos de estruc tur as 
d u ras: e s c amas , otolitos y vértebras , ·todas de us o 
f r ecuente en los e s t u dio s de esta n a tural e za; con ello 
es pos i b le obten er un b u e n nivel de p r ec i si ón e n las 
e s ti ma cione s de edad d e la e s pecie e n e s t ud io . 
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ESTUDIOS SOBRE LA HISTORIA DE \T lDA DE Salrno gairdr\_eri DEL 
LAGO RUPANCO Y PUYEHUE, EN BASw AL ANALISlS DE ESCAMAS Y 
OTOLITOS. 

Tirso Poblete "'~ y Howard Horl on ~H~ 

* Departamento de Acuiculcura y Al imentos, Instituto Pro 
fesional de Osorno. Casilla 933 Os orno. 

** Department Fisheries and Wild ]j fe Oregon State Univer
sity Corvall{s, Oregon 97331. U.S. A. 

La trucha arcoiris Salmo ga ird n eri constituye un importa~ 
te recurso para las pesquerías recreacionales en las 
aguas interiores del Sur de Chil e . A pesar de esta i~por 
tancia, poco es conocido acer ca de la Biología de las es
pecies silvestres . Este estudi o tiene por .o bjetivo gen~ 
ral, i nferir los patrones de la h Ls toria de vida basado 
en el análisis de escamas y otol itos. Comprendiendo los 
procesos de formación de 0s las eslructuras, 
en la interpretaci6n de event os q u e ocurren 
ria de vida de esta es pee ie . los c uales son ... .,,,. -
~e considerar en el es table cimiento ex itoso 
manejo. 

puede ayudar 
en la histo
importantes 
de planes de 

En los especímenes capturados, se d etermin6 un análisis 
de la c~mposición p o r tallas y una estimac i6n de la es
tructura por edades a rav~s del an~lisis gráf ico de cur 
vs polimodales. Se est.udiaron ;:i igunos parámetros morfo-:
metricos y se anal iz a la proporción de sexos. Del análi~ 
sis de escamas y otolitos se interpretaron mar c as de de
sove, patrone s migralorios, tipos migrantes y patrohes de 
crecimiento en círculos y anillos . Se aplicó un modelo 
de crecimiento y se deLerminaron ~as as de crecimiento en 
longitud y longitudes asintÓLica s . Se discu t e la valida 
ci6n de longiLudes a edades estimadas de capLura. Una 
alla variabilidad en los patro nes de historia de vida y 
composición de edades fue observada eh los peces captura 
dos en el Lago Rupanco. Diez Li pos de edades fueron re-:
conocidas, los cuales incluyen c ua t. ro patrones para tru
chas que desovan por pr ~mera v .z 
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ESTIMACION DE LA EDAD DE LA TRUCHA ARCO IRIS EN POBLA
CIONES SILVESTRES DE LA VIII A X REGIONES. Vega R., R. 
Palma, S. Schnettler, I . Medina~ X. Oyarzún e I. Valde
benito. Laboratorio de Ecología, Departamento de Biolo
gía, P. Universidad Católica d e Chile Sede Temuco. 

La estimación de la edad de truchas arco iris (Salmo 
gairdnerli) silvestres es fundamental para el manejo de 
éste recurso y en especial para la evaluación de los 
programas de Lepoblación de ésta especie . 

Se estimó las relaciones biométricas y edad de pobla
ciones de.truchas arco iris de la Laguna del Laja (VIII 
Región), ríos Toltén y Trancura (IX Región) y Lago 
Calafqu~n (X Región) capturadas con artes de pesca depoE 
tiva. Las relaciones biométricas separadas por sexo y 
total son: longitud pez/peso pez. lortgitud escama/ancho 
escama, longitud escama/longitud pez, longitud escama/ 
peso pez, número de annuli/longitud escama~ número de 
anillos/longitud escama. Se ley eron en un microproyector 
5 '-~e-scamas por pez, extraídas d etrás de la aleta pectar.al 
y sobre la línea lateral; de cada una de ellas se regis
tró secuencialmente la distancia desde el núcleo a cada 
annuli y al inicio y término de cada anillo. 

Se demostró una correlación positiva en todas las re
laciones y a mencionadas, así a medida q ue aumenta la ta
lla del pez (longitud y peso) aumenta la longitud, ancho. 
número de annuli y de anillos de las escama . Este resul 
tádo indica que las escamas son un buen indicador de la 
edad de los peces , sí son interpretadas co rrectamente. 
La estructura de talla y edad de las truchas capturadas 
indican q ue la mayor ía n o tiene más de dos a tres años 
de edad. 

Este trabajo fue financiado por la Comisión de Investig~ 
ciones, P. Universidad Católica de Chile Sede Temuco 
(Proyecto 2 .85.3) . 
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METODOS DE DETERMINACION DE EDAD EN BAC ALAO 
DE PROFUNDIDAD ( Dissostichus eleginoides Smitt , 1898) 

Lui s Cid M. y Raül Gili V. 

Instituto d e Forn en e Pesquero 
Casilla 1 2d 7 - Santi ago 

Los estudios de cJeterminaci ó n de edad y crec imiento 
en los recursos pesqueros co n stituyen el ementos 
i nd ispensables en la aplicac ión de modelo s biomatemáticos 
para la administraci ón de una pesquería . 

Entre lo s métodos de estudio en peces se podrían 
señalar los que utilizan técnicas estadísticas (Método 
de Petersen y Anális is de progresi ones modales) y los 
_que emplean las marcas c í clicas que se manifiestan en 
.ias e structuras duras de esto s ~rganismos . Los primeros 
son usados en especies de vida corta y con un período 
de desove restringido y sobre todo cuando no es posible 
c on ar coft · ~lguna es tructura dura . 

Los elementos más utili zados en los estudios de 
edad en peces son l os otoli tos , escamas y vértebras , 
que se e mpl e an dependiendo de su legibilidad y de las 
facilidade s para ser o btenidos c o nsiderando qu e éstos 
provienen de las c a pturas com e r c iales . 

En D. 
es tr ue turas 
técnica de 
de la edad 

. describen en 

eleginoides se han utilizado e s tas tres 
las que, aún cuando , no repr e sent an una 

validación, permiten aumentar la p rec isión 
determinada . Los métodos empleados se 

el presente trabajo . 
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ABUNDANCIA LARVAL DE ESPECIES DE LA FAMILIA My~tQphidae 
EN LA ZONA NORTE DE CHILE. 

Winston Palma Sáez, Verónica Fernández y Jessica Pízarro 
Universidad Arturo Prat, Departamento de Ciencias del 
Mar, Casilla 121 - Iquique. 

Las especies de la familia Myctbphidae han sido poco es
tudiadas en Chile dado que existe poca información por 
un lado y por otro no han sido hasta e J momento de gran 
interés por no constituir un recurso en la actualidad. 
Sin embargo, el interés ha crecido en forma exponencial 
en los Últimos años toda vez que los recursos pelágicos 
actuales están siendo sobre-explotados (sardina y jurel) 
temiendo un colapso en los próximos años. 

El presente estudio analiza la información obtenida de 
muestreos Ictioplanctóni c as colectadas en un Crucero ~i~ 
oceanográfico realizado en los meses de marzo y abril de 
1985 entre Arica 18°25 1 S y Antofagasta 23°25 1 S . Las 
~uestras fueron procesadas de acuerdo a t~cnicas están
dar propueslas por Smith y Richardson (1979) 

Del análisis de los parámetros poblac i onales se despren 
de que este grupo es dominante tanto en número de indivi 
duos como en especies en las comunidades Ictioplanctóni
cas de la zona Norte. Se pone ~nfasis en la distribu-
ción areal y las densidades poblacionales de las diferen 
tes especies . 

Es importante poner de manifiesto que e s te grupo podría 
constituir a corto plazo en un recurso y que en la actua 
lidad está poco -estudiado. 

Proyecto realizado en Convenio con la Universidad Arturo 
Prat y Sociedad Pesquera Coloso - Guanaye. 
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ANTECEDENTES SOBRE LA ?AUNA ACOMPA~ANTE EN LA PESQUERIA 
DE Dissostichus eleginoides SMITH, 1898; EN LA VIII 
REGION. 
Mora, S .*, J.C. Salas** y C . Oyarz0n*** 
* IFOP , Casilla 347-Talcahuano , ** SERNAP, Casilla 52-
Talcahuano, *** Ponti!icia Universidad Católica de Chile, 
Sed e Regional Talcahuano, Depto . BIOTE CMAR, Casilla 127-
Talcahuano. 

En las pesquerías demersales c hilen a s, los Gadiformes 
tradicionalmente han sido los d e mayor importancia. Sólo 
en los últimos años se ha inco r porado el nototénido 
Dissostichus elegino ides Smi th , 1898; qu e por la al ta 
demanda internacional de su carne h a ge nerado un cretien 
te esfuerzo de captura, al c a n zand o los desembarques en 
1985 a las 4.915 toneladas, expor t adas casi en su totali 
dad. Los conocimientos bási c os sobre la especie son mí 

" nimos y menos se sab e acerca de la fauna asociada a esta 
pesquería . 

. . ,. -
En el presente tra óajo se en tr e g an antecedentes genera 
les cual ita ti v os de la .fauna qu e aparece junto a O. 
eleginoides en las cap t uras, para la debida comprensión 
de la trama tró!ica y el rol que cumpliría cada una de 
las especies i mplicadas. Las mu estras fueron recolecta 
das utilizando espinel de profund idad los que fueron ca 
lados entre los 460 y los 2500 m en la zona pesquera de 
la VIII Región. Período muestre al : octubre 1985 a agos 
to 1986. La mayor cantidad de !auna acompañan t e corres 
pend e a · peces cartilaginosos, luego óseos y :finalmente 
cefalópodos y crustéceos. A nivel especifico l~s m§s r~ 
presen t adas fueron: Halaelurus canescens, Aculeola nigra, 
Centroscyllium granulosum, Squalus acanthias, Raja 
flavirostris, Raja trachyderma, Ba tyraj a sp. , Antimora 
rostrata, Coryphaenoides ho l otrachys, Genypterus 
blacodes, Merluccius gayi, Lebidoclaea sp., Oc t opus sp. 

Se discute las variaciones en r e lación a l a batimetría 
de las capturas . 
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DES AR ROLL O HJSTORICO Y CARACTERI ~TICAS TECNICO 
OPERACIONALES DE LA FLOTA CERQUERA INDUSTRIAL 

DE LA VIII REGION 

Carlos Estrada Münzenmayer 

Institu t o de Fomento Pes4 uero 
Casilla 1287 - Sant iago 

Chile registró en 1985 un des embarque de recursos 
hidrobiológi cos que alcanzó los 5 , 0 millones de toneladas, 
de los cuales más del 90% correspondió a especies 
pelági c as. En e ste contexto , el sector pesquero ha 
evoluci o nado hasta situar a Chile , desde 1983 , dentro 
de los pr imero s cinco países pesqueros del mundo . 

En 
pesquera 
t::í-t•ésenc ia 

e s te sostenido 
existen varios 

ha permiti do 

crecimiento de la actividad 
factores de importancia , cuya 
en gran medida alcanzar los 

c1 e vt.:1J1:...Jct.i. l-1.ue .. U11u ele , ""': -
t;:;..L .LÜ!::> ' son los 

el evados rendimien tos obt.r:~nidos por la flot a -::erquera 
industrial , en la cual inter ·ienen procesos relacionados 
con la disponib il ida d y el comportamiento de los rec urs o s, 
y la al t a eficiencia operac iona l de las embarcaciones. 
Es to Gltimo , asociado con la incorporación de n uevas 
uni dades de mayor capacidad de bodega y dotadas de 
modernos e qu ipos electrónicos y de pe s ca. 

El pre s ente traba j o considera los aspectos més 
rel evan tes de la flola cerquera en operar1on , en términos 
de características geométr icas , operaci onales , funcionales 
Y . otras . 
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METQ[(JS ,'·~L' 1-'ARAJ·'.1LTJ .. ~ l U":- PPJJ~.:

CAS DE DENSIDADES DI r f .CE':- . 
'DROACl !STJ -

.. Sara Pt?i'íaloza Es cobar , - ' 12:r~ ::¡ -\J1 c: e l ; i :3 ar ! · 1er ~ D. . 
Escuela de Ci e nc i n._c '.l e~ "- ~ar 

Uni versid;:;i¿ Cató l i c c. r_; e ·:ali a .... aí s i .. 
Casilla 1020, Valpar ;Ü ~c. :: 1 j le 

La ecointegracjón es un o e.le .>. ·-· rnf· ·t odo~ d irecto::: de eva 
luación de la bioma..sa de o r~ <:<...r: · :; !110.s acillticos , q ué se 
utiliza ampliamente en J a E.c t u a J J dad . 
Esta técnica se a1 lica re2J i Zé'.1.rv; r -:: 1 nuestrc o en fo nna 
sistemática ~·- contínua, a tra' é.c. , ·E' transectas que con 
tienen unidades básicas de mue ~-.: T':"o s T e. j 5 tradas se - -
rialmente a intervalos re gul a r 8 :-:. . 
Fara este t ipo de muestreo n o ex 1:-.::. ten mode l es completos 
que pennitan calcular en f c' Y'1' '8 i n s esgad a .id precisión 

, del estimado. [sto deLicJo 2 .. ~- '2'.• 1_ ierirniento de supues -
tos estadísticos en la aplicac Júr. '._l e lo~ métodos deri 
vados del muestreo irrestrict 0 'Jlf' citor i c .,, • .. ue son 
los c; ue se emplean actua lmerit e . 
Así, esf~ - tra b ajo se enf oc c: ~, <=t ._.~ .. ' e l e;;; t ud 1- e v aplica 
cación de métodos robustc::::. •.:::: r . '~ l a.náll ':: i F ·ie datos ob
tenidos por ecointecracióL , r..., ar ;--; deter¡;~n2c1 e l que 
entregue mayor precis i 6n . . 
Se emp lean datos obt:.enidos ci.ur ;=:m t ~ : .. m c:rucero realiza 
do en la zona :'Jorte c1e G1 iJ r:- . · ~:. r;:u1 te "' ~ l nvj erno de 
198d. 
Les métodos anali zado5 ~on : e J :;"·S t irnaclor hiponderado, 
el estimador 3ac kknife , el e ::; t_ i.,.,1ad0r -l ' ' rimmed y el 
estimador Winsor. Se com¡...,o.r a 1 ~- · 1r eci :· ión en base al 
coeficiente de variación. 
A través de1 método b i:_·onc .. 1erad o .s e alcanzan loe:; rnás 
altos coeficientes d e variaci6P '~ 1 a 70 %). Fl método 
Jackknife entrega los resulta dos más ~-,r ec.iso ~ ~ con cae 
ficientes de \-ari.::ición qu e f luctu án entre 1 8 v 2 S % • El 
estimador~ - Trinrrnod \' el e s t1 1 ri D <~ or \','insor c•ue son 
métodos sen sib les a la simetr iR de Ja d istribuc ión de 
de los <latos, obtienen coc .f} c icr. t i::= ~ .... :le -ar.üición entre 
20 y 38 % • 
Finalmente, se conclt:ye que e l m~todo Jackknife entre
ga la may or nrecisión v s e ría e 1 Q:"i..s ad e cuadc p ara e 1 
análisis de déltos vr cYv-~nj en t ~~ ·~i:" 'Tos ¡'eccion es ·nidroa 
c(:stícac:. 
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ASPECTOS BIOLOGICOS-PESQUEROS DEL JUREL, 
phyi, NICHOLS 1920, DE TALCAHUANO . 

Trachurus mur-- ·-

Alberto Arrizaga, Carlos Velo so, Gonzalo Castillo y Sex 
ton Oñate, Departamento de Biología y Tecnología del Mar 
Pontificia Universidad CatJlica de Chile, Sede Regional 
Talcahuano, Casilla 127 - Tal cahuano. 

En base a muestreos desarrollados a partir de 1977, en 
el puerto de Talcahuano, se entregan antecedentes de las 
fluctuaciones del esfuerzo de la flota de cerco, criti
cándose los s upuesto s que indican que existe una rela
cion directa entre la captura por unidad de esfuerzo (c. 
p.u.e. ) y el tamaño del stock . 

En el presente trabajo se intenta determinar las diferen 
tes fuentes de sesgo. Para lo cual, se discute la inter 
pretación del parámelro esf uerzo como medida invariable
de la mortalidad por pesca (F) . Se analizan curvas de · 
pesca para diferentes períodos encontrá ndose valores de 

' ffiórtalidad total (Z) que fluctuan e ntre 0.98 y 1.35. 

Se hacen estimaciones de la mortalidad natural (M) para 
distintas épocas y por diferentes métodos, obteniéndose 
que varió entre 0 . 078 y 0 .2 4 en un rango. 

Por ~ltimo, se entrega una visi6n del estado actual del 
recurso. 
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ALGUNOS ANTECEDENTES SOBRE LA P ESQUERIA DEL JUREL (Tra~ 
churus Murphyí) EN LA ZONA NORTE DE CHILE. 

Jorge Bastén C.* y Wílliam Pearcy -;b'' 

*Instituto Profesional de Os orn o, Sede Puerto Montt. 
** College of Oceanography, Or egon State University, Cor 
vallis, Oregon, U.S.A.-

Este informe revisa algunos aspectos de biología del Ju 
rel (Trachurus m~rphyi) y ciertas características ocea::
nográficas frente a las costas de la zona Norte de Chiie 
y además presenta nueva informac i ón sobre esta especie 
y su pesquérÍa. El jurel es una de las más importantes 
especies en las pesquerías pelágicas de Chile y sus cap 
turas se han incrementado rápidamente desde 1-975. Dur~n 
te el período 1971 a 1978 el máximo de capturas con re~-

•des de cerco ocurrió en los mese s de marzo de . cada afio. 
· ~eneralmente, los jurel~s son r e clutados a la pesquería 

en edades de grupo l . j grupo III (JQ_j7 longitud h~rgui 
lla), lo , cual comprende gran parte de la captura indus-¡-

.... ·• ~ - . 
trial. 

Los jureles son sexualmente maduros después de dos años 
de edad. La principai área de desove en l~ zona -Norte 
estudiada · es entre Latí tudes 20°s y 23°s, · a una d·:istart
cia de la costa d~ 111 Km. a 185 Km." 

Eufáusidos y peces pequeños (anchoveta y sardinas) Íue
ron las presas principales item alimentario del jurel. 

Las más altas capturas <le jurel se realizaron general
mente frente a las costas de la Zona Norte de Chile,den 
tro de un estrecho rango de temperaturas del agua 4~ 

o o 
mas, . entre .14. 7 e y 16 . 5 e. 

Se obtuvieron bu~nas ; captura~ ~entro · de los primerós 16 ' 
krns. contados . d.esde : 1a costa hacia el oeste, · ~·n diferen . 
tes condiciones ~ceanográficas, incluyendo tanto ma~as
de agua subantá±t i cas como subt~ópicales y tanto en · pro 
cesos de sur"gencia costera débiles como intensos. . -
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PLANTEAMIENTOS DE LA ECUACION DE CRECIMIENTO 
DE VON BERTALANFFY, APLICADA EN · JUREL 

(Trachurus murphyi Nichols, 1920) 

Eduardo Estay M., Mario Aguayo H . y Te resa Peñailillo N. 

Instituto de Fomento Pesquero 
Casilla 1287, Santiago, Chile 

En Talcahuano, el jurel (Trachurus murphyi) 
constituye el recurso de mayor importancia económica, 
alcanzando en 1985 el 89% de los desembarques registrados 
en la zona. 

Por tal motivo, un cabal conocimiento del 
crecimiento, es fundamental para .el desarrollo de modelos 

.dinámicos que perm.i tan optimizar el mane jo del recurso • 
.. .... ... -

En el presente trabajo se hace un análisis · de · los 
parámetros de crecimiento del jurel a través de una serie 
histórica de años (1976-1985), del área de Talcahuano. · 
Para este efecto, se utilizan las formulaciones descritas 
por: 

Ford-Walford (1946) 
Beverton y Holt (1957) 
Allen (1966) 
Ajuste no lineal del modelo de von· Bertalanffy 
Reparametrización de la ecuación de crecimiento 
de von Bertalanffy, GAllu~ci y Quinn ~978 . 
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ESTUD IO DEL CICLO RE PRODUCTI VO 
murphy i , EN EL AREA DE TALCAHUA~O , 

DEL J UREL , Trachurus 
1 985 - 1986 . * 

Eduardo Ag u i lera y hl~e r to ~rrizaga 

Depar t amen to de Bi o l ogí a y Tecn ol o g í a del 
cía Univers i dad Cató l ica de Chi l e , S e de 
cahuano, Casi.lla 1 27 - Tal c ahuano . 

Ma r , Pon ti fi 
Regional Tal 

Se realiza e l anál i s ls del ciclo reproduc ti vo del jurel, 
Trachurus murphyi, e n el área de Talcahuano , a partir de 
muestras prov~nientes de l a s capturas de l a flo t a de cer 
co indus t r ial, d esde j u lio de 1985 a julio d e 1986 . 

Se e:fectuaron 51 mues treos en este período, c o n un total 
de 2. 214 peces analizados . Se uti liza a nál i sis histológi_ 
co de gónadas , submues t r e ánóose e n estrat os las muestras 
para tal efecto. Se u t il .iza tambié n í n di c e gonosomático 
y una escala de madurez macroscópica. 

Los resultado s indican q u e e l e sf"uerz o r e p roduc t ivo de 
es t a esp-ec i e , en es t a z o n a , se ce ntra en los meses de 
verano, en t re nov i embre y e n ero . 

El análisis macroscópico de gón adas indica la existencia 
de hembras maduras d urante t o do el afio, a pesar de obser 
varse un peak pronunci ado del í n d ice g onadosomát ico en 
verano, lo cual es veri :fica d o medi ante el e mpleo de las 
técnicas his t ológ icas en g ónad a s de peces. 

* Investigac ión financiad a parcial mente por el Proyectb 
CONICYT 50 98/85 . 
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LA PESQUERIA SUR AUSTRAL DE MERLUZA ESPANOLA 
(Merluccius polilepys): ESTIMACION DE RENDI 

MIENTOS EQUILIBRADOS . 
JAKOV GALENO D. y ELEUTERIO YANEZ R. 

Escuela de Ciencias del Mar 
Universidad Católica de Valparaíso 
Casilla 1020, Valparaíso, Chile. 

Se efectúa tm análisis histórico (1978-1985) de la 
pesquería de merluza española, realizada por barcos facto 
rías entre los 40ºS y 57ºS, a través de modelos globales 
de producción (SCHAEFER, 1954; FÓX, 1970). De acuerdo con 
los resultados obtenidos se estima, para el estado actual 
del recurso, tma captura máxima de equilibrio de 32.000 
toneladas anuales, con tm esfuerzo de pesca de 2.800 
horas de arrastre. 

Por otra parte, el rendimiento fue estimado a tra 
vés del modelo analítico de RICKER (1975), previa estima
ci§D del nivel de reclut3miento y de las tapas de rnorta¡i 
dad por grupos de edad a través del método de análisis 
de cohortes (CADIMA, . 1977). Los resultados indican que, 
para los niveles actuales de mortalidad por grupos de 
edad y de reclutamiento , la captura máxima de equilibrio 
sería de 30. 000 toneladas anuales ·. 

Del -análisis se desprende que la rnerluzá española 
ha sufrido t.m. significativo grado de sobreexplotación, 
puesto que habría sido capaz de soportar una captura 
máxima de equilibrio superior a las 40 . 000 toneladas 
anuales, de no haberse disminuído su abundancia a los 
niveles actuales. Para lograr estos nivele s de captura 
seria entonces necesario recuperar los niveles de .. abundan 
cia del recurso a través de serias medidas de manejo, -
tales coroc> una cuota de captura inferior a las 30.000 
toneladas anuales y t.m.a edad de primera captura igual o · 
superior a los 7 años. 

1/ Trabajo financiado por la Dirección General de Investí 
gación de la Universidad Católica de Valparaíso 
(Ix:;I 223-797/86) . 
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REANALISIS DE LOS PARAMETROS DE CRECIMIENT O DE MERLUZA 

DEL SUR ( Merluccius australis ) Y MERLUZA DE COLA 

( Macruronus magellanicus) 

Teresa Peñailillo N., Mario Aguayo H. y Raúl Gili V. 

IDs·Li Lu Lv ele Yornc,1 !:::: 0 Pesquero 
CasillA 1 2R7 , Santiago , Chile 

En el presente trabajo se hace un reanálisis de 

las funciones de cre c imiento en longitud y peso de 

merluza del sur ( Merluccius australis) y merluza de cola 

( Macruronus magellanicus ) utilizando información de 

talla-edad actual y talla-edad pretérita (retrocálculo) 
.. '-·· -· -

respectivamente. Para este eí·ec to se comparan , en 

primer lugar , las estimaciones de parál"netros de 

crecimiento que consideran la "':alla promedio por edad 

con los valores estimados a partir del total de 

observaciones y en segundo l ug ar, las funciones de 

crecimiento que corresponden a la fórmula especial de 

crecimi ento de Von Bertalanf~y (VBGF) con las que 

representan la .forma generalizada de esta ecuación , la 

cual incorpo ra el " .fa c t or de s u per fi c ie" ( D) que tiene 

relaci ón con el metabolismo de l os individuos. 
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BIOMETRIA Y MORFOLOGIA DE LA SARDINA ESP AílOLA 

( Clupe i forme, C l upei dae) EN LA ZONA DE IQUIQUE , CHILE 

Pauliria. Sáe z M. 

Ins t ituto d e Fomento Pesquero 
C é:!.~lllé:!. l 2G7 - 3ctttLictgu 

Sardina española es identificada en Perú como 
Sardinops sagax s agax (Jenyns , l842) . De Buen en 1958 
denomina como Sardinops s agax musica ( Girard, 1854) los 
ejemplares analizados de las costas de Chile , bas á n d ose 
en algunas diferenc ias biométricas entre a mbas 
poblaciones . 

Debido a l a ne cesidad de una def'inición taxonómica 
d.~. - este re c urso cuyo stock es compartido por a mbas 
naciones, se consideró necesario re a lizar u n estu dio de 
la var iabi 1 idad de los caracteres morfométricos y 
merísticos de esta especie . Se analizaron 244 ejemplares 
entre las tallas de 55 a 341 mm de longitud tota l , 
recolectados en la z ona d e Iquique dur?nte el año 1979 . 

S e comparan estos resultados con los obtenidos p a ra 
ej~mplares peruanos , demostrándose que no exi s ten 
diferencias morfométrica- merísticas entre ambas 
poblaciones , por lo que. se propone ampliar el rango d e 
d1str1uuc1on geográí"ica de Sardi nops sagax sagax .en las 
costas del Pacífico Sur Oriental , desde Bahí a Sechura, 
Perú , hasta Iquique Chile , lím i te q u e se podr ía a mpli ar 
dados los antecedent es de migración entregados .por Torres 
et al . (1985) . 
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ALIMENTACICl'l DE LA SARDINA ESPOOlA 
( SARDINCFS SAGAX) DE LA ZO'iA DE I~Q.JE 

(PROYECID EN DESARR:>LlD) 
HJCD ARANCIBIA, ID.JAROO OLIVA Y JUAN BRALl'l 

DEPARTAMEN'IO CIENCIAS DEL MAR 
UNIVERSIDAD AR1URO PRAT 

CASIUA l21-IQUIQUE 

,· 

Se presenta un estudio de la alimentacifu de la sardina espa

oola (Sard.if9?S sagpx) en el área de la pesquerá:a de Iquiqlle, duran

t.e el pero:ocb Octubre 1985 a Agosto lsa.3. 

Sard.imfs sagax puede ser ccnsiderada cx::m:> una especie arní

vora. La carpor~rte zocplanctállca está representada par copépocbs, 

huevos y ,lprvas de crustéceos, aúáu.sidos, anffpocb:;, ostráéod::X3, 

y h.Jevas de peces. 

La ccnpcnente fi tnplancté.n.ica está representada por diatx:::meas 

di.mflageladas, silicoflageladas y coccolitof6ricb3. 

La presen::ia de los CCTipCOEntes alimenticios en la dieta es 

evaluada de acuerdo a los rrétcx:b:; de análisis nunérioo y de ~ 

cia de ocurren::::ia. 

Se analiza y discute la ali.Jrentación de ~ sagex: al 

f\.n::ifu del sexo y por clases de talla. 

Proyecto DCM 01.85, financia.do por el Convenio Instituto de Faoonto 
Pesquero - Universidad Arturo Prat. 
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FLUCTU AC IONES EN PARAMETRO S DEMOGRAFICOS DE 
Sardinop s sagax musica (Girard) , DEL NORTE DE CHILE 

t1974 - 1985) 

Pa rici o Barría M. 

Instituto de Fomento Pesquero 
Casilla 1287 - Santiago 

El stock de Sard inops s a gax (18°20' S - 24°00'S) sustenta 
una de las 
de captura 
1983 . 

principales pesquerías mundiales 
han alcanzado a 2 , 6 millones de 

cuyos niveles 
tone ladas en 

En el último año se ha establecido una alternancia 
en la comp osición de especies de la pesquería pelágica , 
se ha reducido la captura industrial de Trachurus murphyi 
y se han obtenido importantes nivel e s de captura en 
Erlgrauli s ringen s que para esta última especie han ·superado 
las 427. 000 ton . Esto indica importantes cambios en la 
abundancia relativa de las especie s pelágicas. 

Las fluctuaciones que e xperimenta la población de 
sardina española (S . sag ax ) tanto en número como en biomasa 
incide directamente en las actividades pesqueras , por ende 
es de gran interés científico y económico analizar sus 
parámetros demográficos para comprender stas variaciones . 

Este trabajo pretende formular un procedimiento p a ra 
detectar c ambios en la estructura de la población, y 
conocer aspectos demográficos que facilitan la alterna ncia 
de especies en esta pesquería , los cuales pueden ser 
interpretados ecológicamente . Se detectan y establecen 
las magnitudes absolutas de abundancia de los grupos de 
edad y tasas discretas de c ambio en abundancia , longitudes 
y pesos promedios y su contribución al total póblacional . 
Se analiza además sus tendencias, con fines predictivos . 
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ANALISIS DEL CICLO REPRODUCTIVO DE LA SARDINA ESPAÑOLA 
(Sardinops sagax musica) EN EL AREA DE TALCAHUANO, 
1984 - 1985. 

Javier Chong, Giro Oyarzún y Eduardo Aguilera. 
Departamento de Biología y Tecnología ~el Mar, Pontifi
cia Universidad Católica de Chile, Sede Regional Talca
huano, Casilla 127 - Talcahuano. 

Se estudió el ciclo reproductivo de Sardinops sagax 
(Girard, 1854), sobre la base de análisis macroscópico 
e histológico de las gónadas, durante el período noviern 
bre de 1984 - noviembre 1985. 

Las muestras fueron obtenidas de las capturas de la flo 
, ta cerquera industrial y artesanal, a través de 20 mues 

. . treos cqn un total de 1577 ejemplares, de los cuales un 
65.4% correspondieron a hembras. En el análisis histo
lógico, se utilizó una submueslra estratificada de 563 
P.specímenes y se obtuvieron cortes de gónadas de ca. 10 
µm que fueron teñidas con Hematoxilina de Erlich-Eosina. 

La talla de primera madurez al 50% fue determinada en 29 
cm de longitud total para las hembras y en 28 cm para 
los machos, aunque se encontraron ejemplares maduros a 
part ir de 27 cm y 26 cm, respectivamente. 

Se encontró que la sardina española presenta un desove 
de tipo parcial y continuo durante todo el año, con dos 
períodos de máxima intensidad, uno principal desde mar
zo a octubre y uno secundario en noviembre - diciembre. 
Lo que muestra un patrón de maduración y desove semejan 
te al descrito en t rabajos previos, tanto para la zona
norte y de Talcahuano. 

Se discuten las . influencias de factores ambientales en 
la estacionalidad del desove y en la permanencia del 
área de Talcahuano como centro reciente y más austral de 
puesta de sardina española. 

Proyecto CONICYT 1202/84. 
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ANALISI S DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS REPRODUCTIVOS 
DE LA SARDINA ESPAÑOLA S a rdinop s s agax Girard , 1854 

DE LA ZONA NORTE, 1985 

Antonio Aranls R . y Jorge Oliva L . 

Instituto de Fomento Pesquero 
Casilla 1287 - Santiago 

En atencióll a la importancia cre ci ente de la sardina 
española en las capruras cerqueras industriales , se 
entrega una diagnósis de los principales aspectos 
reproductivos y los elementos relevantes que caracter i zan 
a este recurso, en la Zona Norte de Chile ( Arica
Coquimbo) . 

Se define el tipo de reproducción ; su extensión , 
perí odo y principales mecanismos que la determinan , tales 

-·-• ·como J.os anális_i e; r'l<:>l ínrli rP sonorlosomático y los 
Además se establecen 

desove y evacuac i ón . 
porcentajes de hembras maduras . 
los primeros procesos de maduración , 

Se asocia los procesos reproductivos con los cambios 
en la proporción sexual para definir un indicador 
bioreproductivo . 

Estos elementos se comp lementan con las relaciones 
longi t ud- peso y comp osición por talla , considerando las 
alterac iones que ha experimentado en los últimos años 
la estructura poblacional . 
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"ANCHOVETAS" (ENGRAULIS RINGEN S JENYN S 1842) DEL LAGO BU DI Y SU PO
SIB LE RELACION CO N LAS ANCHOVETAS OCEANI CAS . 

Por: 
Jorge Jaramillo M. y Germán Pequeño R., Instit uto de Zoología, Uni
versidad Austral de Chile, Casil.la 567, VALDIVIA. 

La existencia de "anchovetas" en el Lago Budi cuerpo 
de aguas similar a lagunas costeras salobre s, ha presentado el pro

blema de su relación con aquellas co nespecíficas que viven en el 
mar. Muestras de Iquique, Antofagasta y Calbuco han sido estudiadas 
con fines comparativos. El análisis morfom€trico y meristico revela 
que tales anchovet<1.s pertenecen a una sola especie, pero que, al 
parecer hay diferencias de orden regiona l que podrían estar indi

cando la existencia de pobla ci one s diferentes. 
El 1es t de Tuckey confirmó diferencias estadística

mente significativas para algunos de los caracteres estudiados por 

análisis de var_ianza. Mediante análisis canónico discriminante, se 
encontró que !quique, Budi y Cal buco no presentan sobreposición de 

--'~¡.. ~ -

las funciones discriminante s, mientras que la muestra de Antofagasta 
pareciera representar una forma inte r·media, que comparte caracteres 
con las otras tres. El dendrograma del análisis de los cent roides 

de los grupos discrim in ados indica que Calb uco y Budi están más cer
ca entre si y constituirían una agrupación dentro del dendrograma, 
mientras que Antofagasta e !quique constituirian otra. A su vez, 

el estudio de branquiespinas reveló que las anchovetas chilenas si
guen un patrón de variación latitudinal similar al conocido en Per6, 
en su continuidad hacia el sur. 

E.ste estudio es un resultado par·cial del Proyecto 
RS-83-56 de la Dirección de Investigación y Desarrollo, Universidad 
Austral de Chile. 
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CRECIMIENTO LARVAL DE Engraulis ringens EN EL GOLFO DE 
ARAUCO, ESTIMADO MEDIANTE LECTURA DE INCREMENTOS DIARIOS 
EN OTOLITOS. (1) 

Alejandra Llanos, Patricio Bernal y Guillermo Herrera, 
Departamento de Biología y Tecnología tlel Mar, Pontifi
cia Universidad Católica de Chile, Sede Regional Talca
huano, Casilla 127 - Talcahuano . 

La tasa de crecimiento de larvas de anchoveta (Engraulis 
ringens) fue determinada, utilizandd la técnica de lec
tura de incrementos diarios en otolitos sagitta, para 
ejemplares recolectados en el área del Golfo de Arauco 
durante un período de surgencia (enero de 1986). 

El rango de tallas abarcó desde 5 a 22 mm de longitud, 
lo que representa edades que fluctúan entre 2 y 30 días 
después de la reabsorción del vitelo. 

NTnguna función típica de crecimiento resultó apropiada 
para describir el comportamiento de la curva obtenida. 
En ella se distinguen, de acuerdo a las pendientes (ta
sas de crecimiento), tres regiones: el primer intervalo 
de 5 a 11 mm LN (0.57 mm/día), el segundo de 12 a 15 mm 
LE (0.29 mm/día), y el tercero de 15 a 22 mm LE d(0.60 
mm/día). En el segundo intervalo se observa una atenua 
ciÓn de la tasa de crecimiento. Esta disminución de 
las tallas esperadas, con respecto a la edad, podría 
ser atribuída a las características de la historia nutrí 
cional de las larvas en cuestión. Con respecto a repor 
tes previos, las tasas en . los otros dos rangos de tall~s 
difieren, debido probablemente a diferentes condiciones. 
ambientales prevalecientes durante los correspondientes 
períodos de muestreo. 

Se discute los presentes resultados en función de otros 
obtenidos para otras especies de Glupeiformes. 

(1) Parcialmente financiado por el Proyecto DIUC 166/85. 
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DETECCION DE PARASITISMO DE EST.:..DIOS DE iJES ARROLLO DE 
dO PEPODOS CALIGOIDEOS SOBRE . LARVAS DE 
(EngraJlis ringens) EN LA ZONA ~E T ALCAHUANO. 
Guillermo Herrera 

ANCHO VETA 
( 1) 

Departamento de 
cia Un i vers idad 

Biología 
Católi ca 

y Tecnología del 
Ch i le , Sede 

l"iar, P on ti fi 
Regional Tal 

cahuano , Casilla 1 2 7 - Talcahuano . 

En relación a los fac tores qu e controlan la sobreviven . 
cia de los esta dio s tempranos rle vida de los peces mari 
nos, varias hipótesis han sido s ugeridas. De ellas la 
incidencia d e parasitismo podría l legar a téne r alguna 
relevancia. S in embargo, la ".']et<?.c c ión de t al fenómeno 
en la naturaleza es d ifíci l y más aún lo es la evalua 
ci6n d e los po s ibles efecto s . 

En el presen i... e trabajo se entrega i n formaci ón cuali y 
cuanti t ativa ~elativa a la p resencia de es ad ios de desa 
rrollo de copépodos parásitos , perteneciente s a l a fami 
lia Cal'~J:'.fidae (estadios de Cha1 }_ mus d e Lepeophtheirus 
sp . ) , sobre larv as de anchove ta (E ngraulis ringens) r e co 
lec t adas en el área de Talcahuano (36º35'S; 73º03 1 W). 

Al igual qu e en previos 1~egist:ro s para especies de 
Clupeiformes, l a :i.ncidencia de este fenórneho fue muy ba 
ja. Los par~si tos fueron t ipicame nte encontrados adheri 
dos antero-ventralment e, en la regl ón de la sín fisis de 
los clei tros . Las p reval encias oscilaron entre O. 94 y 
4 . 65%. 

Se detec t ó u na a tenuac ión p arcial sobre el crecimiento 
de las larvas de a ncho v eta parasi t adas, en comp aración 
con larvas normales. Se disc u te l as probables consecuen 
cías ecológ i c a s de es t os hechos. 

(1) Financiado por Proyecto Foment o DIUC 4002/85 . 
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TASA DE CRE C.i.fll EllTO 
AREA DE TALCf\HUJ\í ·JO . 

Lf..1.í-·:v'.-\L DE Clupea bentincki , EN BL 
A1'l.i\LlSIS DE INCREl1JENTOS DIARIOS EN 

OTOLITOS SAG1TT~ . 

Eduardo Ag ui lera , 
Depar t amento de 
cia Universi d ad 
cahuano, Casjlla 

* 
Gu .Lllerino Herrera y Gonzalo Castillo . 

Biología y Te cn o logía de l Mar, Pontifi 
Catól ica de Chile , Sede Regional Tal 
J2 7 - Talcahuano . 

Se determina ~a t asa de crec imiento de Clupea b entincki, 
median te el a nál isi s de i nc re mentos d iarios en otolitos 
sagitta , cie larvas recolectada s e n el área de Talcahuano 
(36° 35'S; 73 03 ' ~ J . duranie 8 1 verano e i nvierno-primave 
ra de 1 985 . 

Las t allas 
dos entre 
Estandard , 
después d e 

de Jos ejemplares a n aliz a d os es t án comprendi 
1 0 . O y 37 . 'J mm de Longi t u d Noto cordal y/ o 
-::orrespond ienco ;::_ lar-vas entre 1 3 y 114 d ías 
la reabsorción d el vitelo . 

E::l-- diámetro :1 r<::1.dio de los o T,o:_ito s 
alomé trica con rc spec':o r:; la t alla 
edad. 

t ienen una relación 
y p or ende con la 

La t asa de crecjmien ~u 

reportada para la~ v as 

ringens , e ncont radas e n 

u e 

la 

<?.:-~"t. a especie es 
Sarc.lin o p s sagax 

mi sma mue s tra. 

similar a la 
y Engraulis 

Larvas de 1 3 . O mm presentan una t asa d crecimient o de 
0 . 37 mrn / dia, a una t empe ratura superfi c ial del mar de 
12. 5° C, y larvas mayores , e ntre 26 . O y 3 7 . O mm de longi 
tud , presentan una t as a de c rec imi en t o d e O . 24 mm/ día:-

El modelo de creci rni en to con un mejor ajuste corresponde 
a una ecuación potencial , oara ~s e inte r val o de tall as. 

* I nves tigación fi nanciada por Proyec to Fomento DIUC 
4 002/8 5 . 
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COMPOSI CION Y SELE CT IVIDA D :::ri L.; DIE T A DE LARVAS DE SAR 
DINA ES PA ÑOL A Sardi n ops sagax inu s ica. 
Viviana Or tíz 
Depar t amen to de 
cia Univers i d ad 
cahuano, Cas i ll a 

Bi ol ob í a y Tecnología del 
Ca t óli ca de Chile , Sede 
127 - T a l cahuanu . 

Ma r, Ponti:fi 
Hegional Tal 

Se analizó l a c o mpos i ción y select ividad de i t ems alimen 
tarios (tipo, t amaño) , e n la d ieta de larvas de 
Sardinop~ sagax music a . 

Se realizó un mues t reo en l a Bania d e Concepción, en que 
s.imul tánearne nte se ob t uv ieron muestras d e ictioplancton 
y microzooplancton. 

Las larvas f uero n separadas , :neC.: idas ( l o n g i t ud larval y 
ancho de la boca) y d isec l.ad2s ;:Ja j o u na lupa estereos 
cópica, para d e terminar y mec1ir las presas a lo largo de 
su i n t estino . Las mues t r as de mic rozooplancton fueron 

. · 1- -

analizadas u t il i zando un P1icroscop io invert ido. La se 
lectividad en t r e la ofe ri..:a a rnbien -7: a l y el contenido gá~ 
trice fue anal i zada mediante los : ndices de preferencia 
relativizados d e Chess o n 1. 197G; J d e preferencia en ran 
gos de J ohns o n ( 1981) • 

Los di:ferente s es t ados de rie s arr o l l o de copépodos ( hue 
vos, naupl i i y copepodi tos) f' uer ,:m las presas más comu 
nes en un t o t al d e 89 t ractos diges ti vos examinados. 
Desde el pun to de vis ta de l a selectividad, el tamaño de 
las presas f'ue inc rementando con e l tamaño larval desde 
huevos de copépodos y c o pe p odi t os d e 49 a 9 8 ,M.m de ancho, 
en larvas de menores t amaño (5- 8 . 9 mm L.E. ) , hasta cop~ 
podi tos entre lll y 1 7 2 ~m de ancho en larvas mayores 
( 9 - > 12, 1 mm L. E . ) . 

Se pudo determinar que las l arvas de menores tamaños son 
más eurí:fagas y l as de mayor l amañ o t ienden a especiali 
zarse en presas mayore s . Se d isc u Len estos ' comportamien 
tos considerando sus dife r entes h abilidades de percep 
ción de presas y estrateg ias d e b eneficio energético en 
relaci ón al cos t o de bús q u ed a de presas. 
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SELECTIVIDAD ALlf~ENTICIA Z~ ANCHOVETA (Engraulis ringens) , 
SARDI NA tOMUfJ (Clupea (Strangomera) bentincki) Y SARDINA 
ESPAf.íOLA (·Sardinops sagax musica) (Estu dio preliminar). 
Castillo, J ., A. Pacheco y H. Gonz¿lez. 
Departamento de Biología y Tecnología del Mar, Pontifi 
cia Universj dad Católica Je Chile , :: ede Regional Tal 
cahuano , Casilla 127 - Talcahuano . 

Se determinó la composjción, abun danci a r elativa y selec 
tividad de las presas en la dieta de anchoveta, sardina 
común y sardina espariola. ..= e recol ec t aron un total de 
749 individuos de las 3 especies en la Bahía de Concep 
ción. S imul táne amen te se realizaron arrastres integra 
do~ , de red de fltoplancton y zooplanc ton. Los peces fue 
ron separados, medidos , pesados y d isecado s para extraer 
el contenido es-Lomacal. :__os l t.ems alimenticios fueron 
anali zados bajo microscopi c utilizando la técnica de la 
gota alícuola, cont.and o ur: mínimo de 200 i ndividuos de · 
cada taxa . 

• .:¡. -

Se detenr1ir.ó :.i_ue las 3 es,_. ecies vresentan dietas fi tófa 
gas, no exis-Llendo di~erencias signifi cat ivas en la com 
posición de tax;::, . .ti.demás, :=-on ff,uy similares las abundan 
cias relatjvas de las presas ~ara las 3 especies epipe 
lágicas, n o existiendo tampoco tJif'erencias entre cada 
una de ellas con la oferta ambiental de fitop lanc ton . 

Las presas más comunes en tractos digestivos de anchove 
ta, sardina camón y sardina espa~ola respectivamente fue 
ron: Skeletonerna (8<l.5%, 33 . 8'~!', y 85.7'%) , Chaetoceros 
(5.2%, 4 . 8% y 2 . 6%) , Thalassiosira (2.0%, 4.4% y 3 .4%) , 
mientras que en el medio fueron : Skeletonema (62.2%) y 
Chaetoceros (21.8%) . El zoopl anc ton nunca excedió el 1% 
del total de presas y difer ía significativamente de la 
oferta ambiental ( H=l3. 82 , p < O . 01). 

Se concluye que en las 3 especies la efic iencia de selec 
tividad se incrementa en tal las mayores , donde excluyen 
completamente al zooplancton de su dieta , a diferencia 
de las tallas meno res en que se encuentran restos de zoo 
plancton. Se postula que tal eficiencia de selectividad 
fi t9faga eqtá relacionacla con cambios en la estructura 
de sus branquiespinas. 
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PROTEINAS DE ALTA AFINIDAD POR METALES PESADOS 
E. Garcés G. * , M. ZOAiga C. * y L. Chuecas M. 

*Departamento de Biologia Molecular. Sección Bioquimica. 
Facul t ad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales 
Universidad de Concepción. Casilla 2407. Concepción. 

La contaminación del medio ambien t e es uno de los 
problemas de mayor urgencia a resolver y que involucra 
la part _icipación de diversas áreas del conocimiento. 

Entre los contaminantes más tóxicos estáh los 
metales pesados, tales como: Cd 2 +, Hg 2 +, Zn 2 +. Muchos 
animales,entre ellos los moluscos,presentan mecanismos 
de defensa eficientes contra estos metales. 

Nuestro objetivo fue demostrar que Tagelus ~o~beii 
puede soportar altas concentraciones de Hg 2 + y Cd 2 + 
desarrol l~ndo un mecani s mo de defensa que involucra un 
tipo de proteínas que se unen a estos iones metál ices. 
Asi, se inyectó en el pie de T. dombei i 100 µ1 de una 
solución de 2 º 3 HgC1 2 de 30 pprn y se determinó su 
distribución en los tejidos, como su ubicación a nivel 
-s.u b ce 1 u l a r . L a s f r a c c i o ne s ·. c i t 9 s 6 1 i ¿a s · ( S - 1 O .5 ) d e 
branquias y hepatopáncreas presentab~n la mayor 
radioactividad. 

Diferentes grupos de T. dombei i fueron inyectados 
con concentraciones crecientes de CdCl 2 . Se observó 
una baja mortalidad cuando los animales se inyectaron 
con 100 µI diarios de CdC1 2 de 500, 1000 y 2000 ppm 
respectivamente, se observó una baja mqrtal idad en los 
dos primeros grupos. De acuerdo con estos resultados 
se diseAó el siguiente método para aislar las proteínas 
responsables de unir el metal administrado: 1) Una 
inyección diaria de CdC1 2 (100 µ1 de 1000 ppm) durante 
ocho días en el pie de cada T. dombei i; 2) Obtención 
del citosol de hepatopáncreas por centrifugación 
diferencial; 3) Fraccionamiento por filtración en 
Sephadex G-75 y 4) Determinación de proteínas a 250 
nm y del metal por espectrofotometría de absorción 
atómica. 

Encontramos que T.dombei i desarroll a un mecanismo 
de defensa que involuZ ra proteínas de una alta afinidad 
por el metal y que estas proteínas poseen 
características similares a metalotioneínas descritas 
pa~a otros organismos en la literatura. Se discuten 
algunas de estas caracteristicas. 
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CONTENIDO DE METALES PESADOS EN ALGAS DE LA V Y IV REGION 

In~s Santa María C.*,Myriam González V.*,Héctor F lores ** 
* Departamento de Química, U. Federico Santa María. 
* Casilla 110-V, Valparaíso. 
** Es cu e 1 a de Cien e i a s de 1 Mar , U . Ca t ó 1 i e a V a 1 par a í so . 
** Ca s i 11 a 10 2 O , V a 1 p a r a Í s o . 

histe gran interés en el desarrollo de investigación de 
los recursos algológicos del país, e n especial de algas 
marinas industrializables, debido al interés en las ex 
portaciones. 

Es ~onocido el poder de concentración que poseen estas 
e~pecies de elementos provenientes del agua de mar. Es 
por lo tanto importante conocer el nivel de contamiha
tión que pueden tener estos recur sos . 

fu este t~~~ajo se estudia el contenido de metales pes~ 
dos tales como: Cu, Gr, Zn, Ni, Po . Cd, y As en especies 
de: Iridaea, Ge 1 id ium, Porphyra, Chaetomorpha, Lesonia, 
Ulva, Durvillaea, Codium, Chondrus y Macrocystís. 

La digestión de muestras se efecLÚa por el mismo método 
de ataque ácido (HN03 y H

2
so

4 
cene.) y H2 0 2 al 30 /o, usa 

do en análisis de muestras de p eces y moluscos. La cuan 
tificación se efectúa por Espect.rofotometría de Absor_. 
ción Atómica . 

De los resultados es importan te des tacar que se han de
terminado concentraciones sobre 0.1 ppm de cadmio en ca 
si todas las muestras y de hasta 15 .3 ppm de arsénico .
Los resultados se expresan en base húmeda. 

Este trabajo es parte del Proyecto 862401, financiado 
por la Dirección de Investigación de la Universidad Fe
derico San ta María. 
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CUNTENIOO DE C/\ l-X'-1J.ü EN PECES DE LA V REGION 

lné.s Santa María C. -::- , Myr.iam Cunz.alez V . .;¡-, Nancy MLu1.oz T. ->: 
Patricia Rojas Z. -lH¡- , Hectur Flores G. -:H}- . 

-:;- DepartamenLo d e Química, {1. Federico .Santa Maria 
-> ;-Casilla 11 O-V, Valparaiso. 
-> :- -> ~ Escuela de Ciencias deJ. !\lar, U. Católica Valparai.so. 
->H:-cas.illa .1020, Vé:üparaiso . 

La tox_i_cidad e !el cadmio e .s conocida desde hace rt1ucho 
L.ic.~mpo. Pcque11a.s co11ce11Lt·<..tc.ior1e.s son .suLi,ciet1te.s (klI'<l 

cau.s¡..ir· e11venenamiento. Auemás, debido a que el metal 
es .sulubl e en ácidos 01·gúnicos ~ pasa faci ]Jnente a los 
a l: i m.< ·11Lu:-;. l ·: r 1 Japc)n 1~11 1 9(>0 se 1wocJujo ·nv -' IH.~flarH.i.ento 
colectivo, poi· conswno de arr·uz contaminadu con cadmio, 
procede11tt.~ de r e .si_duos industriales, caW::;ando muertes 
por ·1ª dolorosa e nf nnedad llamada itai-itai . 

~J_presente trabajo entrega 1-os resultados de análisis 
de cadmio en 1-as siguientes especj_es de peces. capturados 
e ntre Valpar-aiso y Papudo: CenyTt,erus mac ula tus (congrio 
n egro ) ; tvl'erluccius gayi gay.i, me~luza ) ·; llippoglossina 
m.acr p s , ( J c nguado ojo g-rande ) ,; Centr·o.scyllium 
granulosLun, ( tiburón é:Üeta blanca ) ; Halaelurus 
canesce ns, ( tiburón chancho ) ; Aprj_sturus nasutus 
( tiburón espátula ) ; 'I'rachurus murphyi, ( jurel ) . 

La prepar-ación d e las muestras se efectúa por digestión 
ácida ( l lN03 y 1lzS04 cune. ) y H2ü2 al 30 % • La 
cw.1ntif icación se efectúa por Espectrof otometría de 
Absorción Atómica. 

Los contenido.s ele cadmio de las 1 .,...,, H' t ! 1 "~ ana1-izada.s 
están e n su mayoría sobre el v<1 l 11 1 · 111úx i mo de O. 05 p¡.:nt , 
f ijaclo por la Norma Chilena . 

Este trabajo e.s parte de ProyecLu 8(>2401 , f"i11anc · ac.lo por 
1.Ü Direcc:ión d e Lnve.st i_gac.ión de: la Uni ver.si dad Federico 
Son ta i\'kt r ía 
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METALES TRAZA EN SEDIMENTOS DE TRES BAHIAS DE 
LA IV REGJO COQUIMBO - CHILE 

Olivares M. Jorge ~ Ruí z B . Carlos . 

Facultad de Ciencias del Mar, Departamento de 
Biología Marina, Univer sid ad del Norte - Sede 
Coquimbo . Casilla 117 Co quimbo. 

Se analiza el contenido de algunos metales traza 
(Fe, Cu, Mn, Zn y Cd) en muestra s de sedimento de tres 
bahías de Coquimbo . De Norte a Sur ; bahía Herradura de 
Guayacán (29º49' S; 71º22' O) en 33 estaciones de mues
treo, bahía Guanaq ueros (30°10' S; 71º30' O) en 19 esta 
ciones y bahía Tongo y (30 º 15' S; 71º30 ' O) en 14 estacio 
nes de muestreo. 

La recole3ción de muestras se realizó con draga 
Van Veen de 0.1 m: entre Junio de 1977 v Abril de 1979 . .. . _,, .~ - -
Se trató las mues tras en "digestión ácida" según procedí 
miento de Bernas (1968); para luego analizarlas en espe~ 
trofotómetro de absorción atómica Perkin-Elrner 380 con 
corrector de Deuterio; usando mezcla aire-acetileno oxi
dante y lámparas de cátodo hueco. 

Los resultados, muestran valores promedio muy 
altos en la caneen tración de Cu, 124 ppm., para la báhía 
Herradura en comparación a Guanaqueros y Tongoy con 28 y 
16.57 ppm, respectivamente. Se aprecia una significativa 
relación en el par Cu-Zn en las tres bahías: bahía Herra 
durar= 0 . 92, bahía Guanaqueros r = 0.83 y bahía Tongoy 
r = O. 75; todas con un 95 % de confianza. 

Se obtuvieron "índices de enriquecimiento I(e) " 
e "índices de variabilidad natural I (vn) 11 

( modificados 
de Bascom, 1979); así como taml:"-ién "índices de geoacumu
lación I(g) ,¡ (modificado de M~ller, 1979), para los meta 
les analizados. Se discuten estos índices y las relacio 
nes en pares metal-metal, metal-CaC03 y metal-litología 
del sedimento; para el sis tema de .bahías en estudio. 
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BIFE NILOS POL I C L O H AD O S (P CBs) 
CHILF. 

EH ~" ED I ME N T OS DE 
LA BAHIA DE CONC EP CION , 
Si l vio 
Claud i a 
L ab . de 
Depto. 
Casilla 

P a n t o j a • , J o s é B e e e r· r a * , M a r i o S i l va * , 
Santos* y Lisandro Chuecas+. 
Quím. de Prod. Nat. ~ Depto. Botánica* y 

de Oceanología+ , U. de Concepción.. 
2407 Ap. 1 O Concepción, Chile. 

La can~idad de PCBs producidos por la industria 
mundial es de ca 1 mil:!..ón de t (Gerla.ch, 1981). 
Su persistencia en e l ambiente y las evidencias 
del ef'eclo tóxico ~obre el f'itoplancton y btros 
organismos han determifiado la importancia de 
evaluar su presen c ~ a. 

La BahÍ& de Con c epci6n, presenta valores excep
cionales de fertilid&d (Ahumada~~ al 1983) y 
producción secundaric: bentónica (Carrasco y 
~reos, 198 0). Ha 2ido de~orita como zona de ... _,, ... -
postura de huevos de pece º (Mujic a y Rojas 
1980) y presenta importantes asentamientos 
humanos en su alrededor. Rl · irea tiene gran 
relevancia ecol¿gica y socioeconcimica. 

Este estudio corresponde a una primera aproxi
macidn sobre la di~trib~ciJn espacio-temporal 
de la concentración de PCBs. Los sedimentos se 
colectaron en 7 estaciones ubicadas en la 
franja ciostera de la Bahía, encontr~ndose con
centraciones, por cromatogr afía de gas (UNEP/ 
IAEA, 1982), que varían entre 0.02 y 0.33 ppm 
con un promedio de 0.12 ppm peso seco. 

Esta informacidn sera e om p 1 eme n t ad a 
, . 

pr· ox J. ma-
mente con otra correspondiente a i) un mayor 
número de estaciones en la Bahía y ii) tasa de 
sedimentación de PCBs. 

Agradecemos el apoyo 
de Investigación (U. 

e e o n óm i e o d e 1 a 
de C.) y OEA. 
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EFECTOS DEL SOBE í~. EN i-'>ular..:o ;nya ;;-·~,1-"t' \f1lOLinA , 1 782) (MOR
TALIDAD Y S0!3HE-J i VEi~C I A ) . 
Zúñiga, ,•: . , T roncoso, V •• 

Departame n L:o de 5iologí a 
Bece -· 1«-1 R . y Cordov éz J . 

cia Uni vers idaci 
cahuano , Casill ~ 

Católica 
.1 :·r::;cr!v l ogía del [.~ ar, Po n tiíi 
-,'? 1~:,i le , Sede Regional Tal 

127 - Talcahué•L ':> . 

~,(í ( LC SO) del Cu++ en Se midi.ó l a concentrac i ón let,dl 
Aulacomya a ter a 120 y 144 t1rs . 
empleó semilla de "cho l ga" ( 2b- '..:;2 
niente de l a ci ahía de Concepción , 
ta das por un oer íocio de 1::; d ías ·~n 

torio. 

~ n ambos bioensayos se 
¡11m d e longi tud) prove 
las que íueron aclima 
condi c iones de labora 

En los do s bioensayos s e u· - i_li.. 6 sol ucione s ue 1, 3 , 5 , 
10 y 25 pp rn ue cuso4 prepa r ada ~n agua de mar ( íiltra da 
a 0 ,4 5 µ rn ) cu rn o ru e nte co n taminante . Cada exp erimen to 
se realizó en dup l j Céldo; en car!;-: ·.J no de el los s e dispus o 
de 10 apimale s po:r _i tro , al .:._::¿u al q ue el c o n t rol que 

... -/1> . -

con t enía. sólo agua de mar f il ': !' a ca . E n los experimentos 
los an imale s n o f'ue r on al imentados . E l agu a .fue aireada 
constant emente . 

Se realizó observaciones caca é:-:... hrs en las cuales se 
contó y retiró j_os organismos ;nuertos, u t ilizando p ar a 
ello el crj te r io de v a lvas abL e~las que no re a ccionaron 
a la presión tác tl 1 . 

De los resul tados s~ destaca que en las concen traciones 
al tas los ani¡;1ales se encontraban her:néticamente cerr:a 
dos y no usaban ei bi s o para aaherirse a l re cip iente . 

Para el primer bioensayo se determi nó que el L C
5 0

144 hrs 
fue de l. 7 ppm . i<: n la mj_srna exper iencia se calculó tam 
b ién el LC 50 120 hrs, q u e fu e de 2 . 35 p pm. S in embargo, 
en un segundo bioensayo es te l legó a 3 . 2 ppm. Es t os v alo 
res son, en g enera l, más al tos q ue los encontrados en 
agua de ma .r e n lb i3ahía de Concepción (0 . 60- 0 . 70 µg/l), 
pero más ba jos que los encontr a0o s en se dimentos para la 
misma área (<lü . 97 ppm)(3ERPLAC VIII Reglón, Universidad 
de Concepción, 1980) . 

98 



Biota , Osorno, CHILE ( 1986). 

._,. ·~ -

ECOLOGIA 

~. 

' 

99 



Biota, Osorno, CHILE (1986). 

HERBIVORIA SOBRE LA FASE CONGHOCELIS DE Porhyra colurnbi
~ MONTAGNE,EN SUSTRATO CALCAREO. EXPERIENCIAS DE LABO
RATORIO. 
Sergio Navarrele C.* y H~ctor Romo D.** 

·* Grupo de Ecología Marina, Universidad Católica, Casi
lla 114-D, Santiago. 

**Departamento de Oceanología, Universidad de Concep~ 
ción, Casilla 2407, Conce pci ó n. 

Existe bastante evidencia experimental que las fases 
crustosas de muchas algas heteromórficas intermareales 
son resistentes a altas presiones de pastoreo. 

Esta misma propiedad ha sido alribuida por algunos au 
tores, sin datos experimentales, a la fase "conchocelisíl 
del género Porphyra. Por o tro lado se ha encontrado que 
un molusco submareal del género Acmea es capaz de raspar 
las conchas y cortar los filamentos del alga. El presen
te trabajo estudia en laboratorio la predación d e Chiton 
granosus · y Gollisella chaitena sobr e los filamentos de 
conchoseJis de Porphyra columbina, desarrollados en el 
interior de sustrato calcareo~ Se pegó trozos translúci
dos de conchas de Tagelus dombei.i a portaobje _os y se 
inocularon con car pósporas obtenidas del gametofito. Se 
mantuvieron en cultivo 27 días y se cuantificó bajo mi
croscopio la abundancia de filamentos de conchocelis, 
contando el número de intersecciones de los filamentos 
en 3 lransectos trazados en el lente ocular. Se usó 3 r~ 

plicas (acuarios) para cada especie de hervíboros y 3 
controles. En cada acuario se puso 3 portaobj~tos con fi 
lamentos. Después de 27 días de exper imentaci o n se eva-
luó nuevamente la abundancia de filamentos en las con
chas y la actividad trófica o el nivel de hambre de los 
animales mediante la oferta de discos de germinación de 
Iridaea laminarioides . 

Al término de la experiencia no se encontró diferen
cias signif icativas e n tre controles y los tratamientos; 
por lo que se concluye que no existe ramoneo sobre los 
filamentos de conchocelis bajo las condiciones de sobre 
pastoreo usadas en laboraLorio. Basados en diferencias 
en las tasas de cree imien tos entre controles y tra tamien 
to se propone que los herbívoros pueden facilitar el cr~ 
cimiento d e los filamentos, removiendo los diatomeas y 
otras algas que pudieran asentarse sobre las conchas dis 
minuyendo la luz. 
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EFECTO DE FILTRADORES SOBRE ESPORAS DE MACRO-ALGAS. 
I. CONSUMO DE ESPORAS. 

Enrique Martínez y Bernabé Santelices. 

Laboracorio de Ecología Marina 
Facultad de Ciencias Biológicas 
Pontificia Universidad Católica de Chiie 
Casilla ll4-D, Santiago, Chile. 

Siendo las esporas de macro-algas un componente im
portante del fitoplancton costero es esperable que 
ellas sean consumidas por filtradores. Sin embargo, la 
literatura contiene sólo un número pequeño de referen
cias indirectas al prciblema. En Perumytilus purpurat~s 
el ritmo de consumo sigue el curso de las mareas, en 
consecuencia la cantidad de alimento encontrado en el 
estómago es variable. Esporas de macro-algas y dino
f lagelados aparecen como los dos ítemes alimentarios 
mas importantes en muestras realizadas en distintas 
·"; -
epocas del año. Comparación de los contenidos estoma-
cales e intestinales indican que se digieren ambos ti
pos de ítemes alimenticios. Unas pocas esporas de al
gas, sin embargo, sobreviven al paso por el . tracto di
gestivo originando nuevas plantas a partir de cultivos 
de fecas. El fenómeno ocurre durante todo el año e 
incluye sólo a especies de algas con estrategia de vida 
oportunistas. Una comparación cuantitativa de esporas 
existentes en la columna de agua, en el tracto digesti
vo y en las fecas de Perumytilus permite sugerir que 
los consumos por filtradores constituyen sólo una por
ción pequeña de las esporas encontradas en la columna 
de agua y sólo podrían tener efecto en el paisaje en 
lugares o épocas de producción reducida de esporas. 
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EFECTO DE FILTFJ..llC18 E3 SOBRE S.SPORAS DE MACRO-ALGAS . 

II . EFCCTOS 1NU1REC1QS Y DETE~MlNACION DEL PAISAJ E. 

Bernabé SanteJices y Enrique Martínez . 

Laboratorio de Ecología Marina 
Facultad de Ciencias Biológicas 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Casilla 1 1 4-D , Santiago , Chile . 

Los filtradores no sólo afectan las esporas de al
gas a través de consumo dir.ecto . Este t r abajo docu
menta otros tipos de interacciones y e va lúa la i mpor
tancia de diversos factores ambientales que neutralizan 
e l efecto de estos filtradores en la determinación del 
paisaje de algas . Estudios E:xper imentales de terreno 
indican que Per1rn1ytilus puipuratus modif i ca l o s patro
ne s de micro-distribución de espora s d e u n a divers i dad 
de e s pecies de macro-algas probabl e mente a t ravés de 
pro ductión de pseudofecas u otros f e n ó men o s que contri
b uye n a agrupar esporas . Perumy ti lus t amb ién disminuye 
sustanc i alment e la mortalidad de e s p o ras por deseca
ción, siendo este efecto notoriamente má s imp o rtante a 
niveles intermareales altos . Experimentos d e r emoción 
de parches de estos fil t.ra dores indican que es ta pro
tección de desecación podría ser d e extrema importancia 
e n fenómenos tempr2nos de colonizaci ón. Experimentos 
de laboratorio indican , adicionalmen t e, q ue e s probable 
que los filtradores estimule n e l crecimien t o d e macro
algas a través de producción de f er t ili zantes fecales. 
La expresión de to~os esto s factor e s en l a d etermi na
ción del paisaje se ve minimizada y complicada p o r el 
efecto de los pastoreadores que oc u rre n e n tr e y sobre 
l os individuos de P~rumyti 1 us y p o r l as ad aptaciones 
anti-herbívoro~ de algunas especies de a lga s . 
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FACTURES QUE SELECCIONAN DIFERENCIALMENTE LAS FASES 
HAPLOIDE S Y DIPLOIDES EN EL ALGA ISOMORFICA IRIDAEA 
LAMINARIOIDE S . 

Carolina Luxoro y Bernabé Santelices. 

Laboratorio de Ecología Marina 
Facultad de Ciencjas Biológicas 
Pont ificia Universidad Católica de Chile 
Casilla 114-D, Santiago, Chile. 

En las especies del género Iridaea asi como en el 
resto de l os géne os de la familia Gigarcinacea las fa
ses haploide (cistocárpica) y diploide (tetraspórica) 
pueden dominar localmente. Tales situaciones se han 
comprobado también en las especies chilenas I. ciliata 
e I. laminarioides. Esto debiera significar la exis-
tencia de me ca n ismos capaces de 
atributos que no necesariamente 

seleccionar fases según 
están relacionados con 

p~terocigosis , asi como mocivar una revisión del valor 
adapta tivo de diploidía y del significado biológico de 
la alternancia de generaciones en _especies isomórficas . 
En nuestro trabajo estamos intentando evaluar el efecto 
de factores capaces de eliminar selectivamente una de 
las dos fases isomórficas y específicamente en el caso 
de I _ laminarioides, capaces de favorecer una mayor 
abundancia de la fase haploide . Ello incluye dife ren
cias en número y viabilidad de esporas producidas por 
cada fase, susceptibilidad diferencial de las distintas 
fases a extremos ambienta l es y a presión d e pastoreo , 
desplazamiento competitivo de una fase por otra o dife
rencias en crecimiento y reproducción. Los resultados 
obtenidos indican que existen diferencias significati 
vas en el número de esporas producidas por cada fase , 
diferencias a tolerancia de extremos ambientales tales 
como desecación y distinta susceptibilidad a efecto d~ 
pastoreadores especialmente sobre cuerpos reproducti
vos . 
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MORFOLOGIA DE ESTRUCTURAS ALIMENTARIAS COMO 
FACTORES EN LA ORGANIZACION DE COMUNIDADES 

SUBMAREALES 

Julio A. Vásquez C. 

Departamento 
Ciencias del 
de Coquímbo. 

Biología Marina. Facultad de 
Mar. Universidad del Norte Se 
Casilla 117 Coquimbo. 

Comparaciones entre dos equinoideos, Loxechinus _albus 
y Tetrapygus niger en función de : 1.- Morfología de po 
dios sensoriales; 2.- Relación longitud podio longitud 
de espina; 3.- Fortaleza de la linterna de Aristóteles 
(Dureza, abrasión y resistencia); 4.- Análisis de conte 

- nidos intestinales y 5.- Frecuencia de captura de algas 
· -a la deriva en condiciones de laboratorio, muestran que: 

L. albus tiene una linterna de mayor fragilidad que T. 
niger, restringiendo su dietá principalmente a algas fo 
liosas. t: albus presenta una morfología de podio que le 
permite capturar, retener y manipular las algas que son 
arrastradas por el movimiento de agua. El podio sensorial 
de T. niger carece de una ventosa equivalente a la de L. 
albus. Contenidos estomacales y frecuencia de captura de 
algas a ·1a deriva en condiciones de laboratorio corrobo 
ran las observaciones morfológicas. La mayor frecuencia 
de algas calcáreas en los contenidos intestinales de T. 
niger en comparación con los de L. albus pueden explicar 
se por las mediciones de fortaleza de la .linterna de Aris 
tóteles de ambas especies. 

Dada la importancia de los erizos en la estructura y 
organización de comunidades submareales de macroalgas, 
los resultados obtenidos, permiten sugerir que la utili 
zación de algas a la deriva, se correlacionan con las ca 
racterísticas morfológicas de estos organismos y no siem 
pre la disponibilidad ambiental de este ítem alimentario 
puede disminuir la presión de pastoreo ejercida por los 
erizos sobre cuerpos reproductivos recién asentados o se 
bre plantas adultas. 
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CONDUCTA ALIJ\1ENTARIA Y ADAPTACIONES ~10RFOLOGICAS DE DOS 
ESPECIES DE ERIZOS EN 0-IILE CENTRAL. 
Sandra Contreras y Juan C. Castilla. 
Universidad Católica de Chile. ~acultad de Ciencias Bio 
lógicas. Ecología Marina. Casilla114D.Santiago, Chile. 

Loxechinus albus y Tetrapygus niger son dos especies de 
erizos simpátricas presentes en el intermareal y subma
real rocoso de Chile Central. En el presente trabajo se 
presentan evidencias que ambas especies tienen conductas 
alimentarias diferentes y que producto de ello sus roles 
ecológicos serían distintos. Además, en ambas especies 
se analizan estructuras morfológicas relacionadas con 
los mecanismos de obtención de alimento. 
En los estudios de conducta alimentaria se realizaron ex 
.Jerimentos con distintos tamaños de eri zos de cada una 
de las especies bajo condiciones de terreno y de labora
torio. El análisis de las estructuras morfológicas se 
~~~tró en el estudio de: podios, orific·os podiales y 
mandíbulas. 
Los resultados de terreno (intermareal) señalan que T .ni
ger consume principalmente algas bénticas (i.e.Gelidiüñl 
spp.) liberando significati vamente más espacio primario 
que L. albus. Los experimentos de laboratorio ratifican 
lo anterior y muestran que T. niger consume significati
vamente más algas bénticas (i.e. Gelidium sppJ adheridos 
a un sustrato que algas flotantes (i.e. Lessonia nigres
cens). Por su parte, L. albus de tamaños menores a 30 nnn · 
consumen significativamente más algas bénticas adheridas 
a un sustrato que algas flotantes.. .1'1ientras que L. al bus 
de tamaños mayores a 30 mm consLDTien significativamente 
más algas flotantes que algas bénticas adheridas a un 
sustrato. Ambas especies de erizos tienen podios orales 
provistos de ventosas; sólo L. albus presenta podios abo 
rales con ventosas. Adicionalmente, T. niger presenta · 
linterna de Aristóteles con mandíbulas de tamaño aproxi
madamente el doble del tamaño de las de L.albus. Se dis
cuten los posibles roles ecológicos de ambas especies 
principalmente en lo referente a estructuración de comu
nin~nP~ - inrP.rm~rP~lP.s. 
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IMPORTANCIA DE LA ACCION ANTH< PICA PARA LA ESTRUC 
TURA COMUNI1'AHIA ALGAL EN EL INTEHMAllliAL ROCOSO 
DE LA COSTA VALlJIVIANA. 
( Lnportance of anthropical. action for the algal 

community atructu.re of the rocky intertidal 
at the Yaldivian coast) .. 

Parra, Bo Instituto de Biología. Univers i dad 
Católica de Valparaíso. 

Las interacciones biológicas cumplen un rol 
estructurador de alta significación para las co
munidades algales interma.reales. El hombre, al ex
traer con fines de subsistencia y/o comerciales, 
diversos componentes de la fauna intermareal y 

' submareal, b..a a.ido a l.o largo del tiempo un depre
dador de alto nivel trófico que ha provocado cam
bios apreciables en la abundancia y distribuciórt 
de las especies que explota. Investigaciones reali 

. ¡. ~ -

zadas en la última década en áreas litorales ex-
cluidas de la acción antrópica han permitido di
mensionar la magnitud de su impacto como depreda
dor carnivoroo Sin embargo dichos trabajos no 
consideran su .rol estructurador como herbívoro. 

Durante un a.ño ( Ag. 84- Jul.85) se controló 
mensualmente la abundancia de algas y de a.nima1es 
sésiles y móviles en tres áreas de la costa val
diviana , con diversa intensidad de la acció an
tr6pica e 

Caracter1sticas comunitarias tales como la 
distribución espacial, riqueza de especies, abun
dancias relativas, dominancia, diversidad de algas, 
etco resultaro1 muy dife entes para el área de re
serva de .Mehuin '~on fuerte impacto de 1os herbívo-. 
ros y para las áreas de Los Molinos y La Misión , 
con intensa acción del hombre sobre los herbívoros 
y eobre J.a.s al.gas nüsnu=•,S .. Estas Últimas también 
evidenciaron caml>ioa temporal.es al comparárselas 
con reaul ta.dos de 8.fioe anterj_ores º 
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EVALUACION DEL EFECTO HUMANO EN UNA POBLACION DE 
Durvillaea antarctica: DENSIDAD, BIOMASA Y ESTRUCTURA 
DE TALLAS. 
Estación Costera de Investigaciones Marinas (ECIM). 
Pontificia Universidad Católica, Las Cruces, Chile. 
Juan C. Castilla Z. & Rodrig o Bustamante A. 

En los s~ctores rocosos expuestos de Chile central ,exis 
te una actividad pesquera de pequeña escala, centrada en 
la extracción de D. antarctica. Esta actividad es reali
zada por mariscadores de orilla, quienes extraen las 
frondas (cochayuyo), o el estipe (ulte), de las plantas 
para consumo humano . Con el fin de evaluar efecto de 
esta actividad, se c ontrastó la densidad, biomasa y es
tructura de tallas de la población de D. antarctica de 
un área protegida (ECIM), y un área con libre acceso a 
los mariscadores. Durante marea baja se monitorearon 6 
unidades de 50 mts . de costa rocosa-expuesta, a interva-
16~ de tres meses entre marzo 1985 y septiembre 1986. 
Se distinguieron 2 zonas en cada área, que corresponden 
a partes accesibles al hombre, y aquellas secciones ro
cosas separctuas Je la costa de difícil acceso (islotes). 
Los resultados muestran que la población de esta alga 
sufre grandes fluctuaciones en su densidad,biomasa y es
tructura de tallas durante todo el perfodo estudiado. 
El contraste de los sectores costeros de dentro y fuera 
de la reserva, evidenció densidades, biomasas y prome
dios de talla significativamente mayores dentro de la re 
serva. Por el contrario el contraste ·de las zonas de -=
difícil acceso (islotes), en lugares den tro y fuera dela 
reserva no mostró diferencias significativas en densi
dad, biomasa y promedio de talla. El efecto de poda y 
remoción producido por el oleaje y las desecaciones pro
longadas serian l as principales causas de mortalidad na
tural de la población. La existencia de áreas protegidas 
y de difícil acceso humano, permitiría el resguardo de 
parte de la poblaci6n, asf como la repoblación de secto-
res aledaños. Este estudio ·fue financiado por el pro-
yecto O.E .A . - 52C363. 
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MORTALIDAD DE MACROCYSTIS INTEGRIFOLIA Y SUS 
EFECTOS EN LAS POBLACIONE S DE BRIOZOOS EPIFITOS. 

A.E. MORGADO & J.M . CAN CINO 
Departamento de Biología Ambiental y de Poblaciones 
Facultad de Ciencias Biológicas. Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Casilla 114-D, Santiago. 

Los invertebrados sésiles que usan macroalgas como 
sustrato,est&n sometidos a mortalidad frecuente debido 
la mortalidad del alga . La relación entre el tiempo de 
vida media del alga y la longitud del ciclo de vida del 
epibionte determina si una especie es capaz de reprodu
cirse en ese sustrato , lo que a su vez limitaría la 
riqueza de especies epífitas. Trabajos previos señalan 
que hay una baja riqueza de especies de briozoos incrus
tantes asociados a M.integrifolia,lo que podría deberse 
a una baja expectativa de vida de este sustrato. 

En ·el presente trabajo se evalúa la mortalidad de 
~.integrifolia y de los briozoos asociados a sus discos. 
En la localidad de Las Cruces se registró _ mensualmente, 
durante un año , el peso total de algas arrojadas a la 
playa y la mortalidad de briozoos. Las varazones de 
M.integrifolia fluctuaron entre 172 y 13 64 Kg húmedos 
mensuales. La mortalidad de briozoos fluctuó entre 178 
y 26784 colonias por mes. Mediante un marcaje puntual 
de algas en Junio, ·1986 se estimó un tamaño de la 
pradera de 8000 . Kg húmedos, una mortalidad del 5 % en 
una semana y una expectativa de vida media de l as plan
tas de 2, 5 meses. Esto indica que los grarnpones de 
~.integrifolia son un sustrato efímero. A pesar que en 
esta pradera se encuentran numerosas especies de brio
zoos creciendo en rocas, sólo 3 aparecen comúnmente en 
los discos. Estas 3 especies inician la reproducción 
sexual a un pequeño tamaño colonial (33 a 55 zooides). 

Trabajo finan c iado p o r Proyecto DIUC 75/85. 
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COMPOSICJON Y DISTRJnUCION DE LA MACROINFAUNA DE SECTORES COSTEROS 
DE VALPARAISO EN RELACION CON Al GUNOS PARAMETROS SEDIMENTOLO
GICOS. 

HECTOR ANDRADE V . 
Instituto de Oceanología 

Universidad de Valparaíso 

Se analiLa la composición y estruc t ura de la macroiníauna de fondos blandos 
sublitorales de 3 sec tores costeros de Ya lparaíso: un sec tor A, ubicado cerca de la 
costa y próximo a la Lona de descarga de desechos orgánicos de Viña del Mar en un 
área de 0.35 millas' ~), con 20 estaciones bentónicas situadas entre 12 y .58 m de 
profundidad; wi sector B, de 10 . 8 millas' (ca), ubicado entre A y C, con 24 estacio
nes entre 26 y 110 rn; y un sector C, ubicado cerca de la desembocadura del rio 
Aconcii.gua, de 3.8 millas' ~), con 16 estaciones entre 20 y 95 m de profundidad. 

Para A se reconoce un total de 68 especies, siendo Lu m brineris chilensis, 
Nassarius dentifer, Pagurus villosus, Amphiophus magellanicus y Ma lletia chilensis las 
que presentaron más de 50% de frecuencia de aparición (f). Se o btuvo una densidad 
promedio (d) de 2342 ind./m • , con una biomasa promedio (b) de 129 gr/m 1 (peso 

·'"n ú"medo), una ri queLa especifica promedio (S) de 12 y una diversidad especifica pro-
medio (H') de 1.88 . Los sedimentos de este sector presentaron un porcentaje Í- · . 
medio de limo-arcilla (LA) de 43.4, con un contenido en materia orgánica promedio 
(MO) de 1.62%. 

Para B s e identificó 51 especies , con una f ::'.:. 50% para Linucula pisum, b 
chilensis, A. magellanicus y N. dentifer. Se obtuvo una d de 1614, una b de 137, 
una S de 12.3 y una H' de 2.17; un LA de 49.06 y un MO de 1.75 . 

En C se encon tró 57 espe ci es, las co n f > 50% fueron L. p isum, L. chilensis, 
N. dentifer y /\ . magellanicus. La d f ue de 1606, la b de 68.5, la S de 11.3 y H' 
de 1.73. El LA fue de 24 . 7 y el MO de 1.21. 

Se reconoce para los tres sectores, agrupaciones de estaciones utiliLando la 
técnica de "par de grupos ponderados" (WPGM), considerando los valores de similitud 
taxonómi ca (S j), y que concuerdan en cierta medida con la caracteri;r;ación sedim en 
tológica de las mismas, aunque se observan ~ariaciones al analizarse separadamente 
los Phyla más representativos (Mollusca y Annelida). 

Se discuten y comparan los resultados obtenidos entre sí y con los encontrados 
en otras áreas geográficas. 

r.ew lt;idos par ci ales d,.I Proyecto UV 29/85, financiado por la Direcc ión de lnvesti
!:-"<-•°" Cientlfica. y Tecnol ógica de la Universidad de Valparaíso. 
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DINAMICA TEMPORAL Y ALGUNAS CARACTERISTICAS DE LA MACRO
FAUNA BENTONICA DE LA BAHIA DE CONCEPCION, CHILE. 

Carrasco, Franklin D. 
Depto. de Oceanolog ía, Universidad de Concep c ión, Casi
lla 2407, Concepción, Chile. 

Se estu dian y analizan la distri bución y los cambios, 
en la abundancia numérica y biomasa de la macrofauna ben 
tónica ( > 0.5- mm) de los fondo s s ublitorales de la Bahí~ 
de Concepción dura nte 1984 . El trabajo en el terreno 
consideró una transecta de 6 estaciones, en profundida
des que van desde 5 hasta 20 m, desde el puerto pesquero 
de Talcahuano hacia el centro de la bahía. Las muestras 
se obtuvieron en dos oportunidades durante 1984, verano 
y pri~avera, considerándose ~ répl icas de un tomafondo 
tipo Smith-Mclntyre de 0.1 m de s uperficie de mascada. 

El ambiente sedimentario consistía de fondos fangosos 
(fracción limo+arcilla > 75 %). Se identificaron sobre 
25.500 especímenes, la s que pertenec en a 51 especies. 
Los anélidos poliquetos alcanzaron a más del 95 % y perte 
necían a 35 especies. Estas formas se considero que co~ 
rrespondían mayoritariamente a dos cofradías ( 11 guilds 11

), 

la de los individuos depositívoros, discretamente móvi
les y la de los carnívoros y mandibulados. Se detecta
ron reducciones masivas en las densidades poblacionales 
y en las biomasas durante el muestreo de verano. Esta 
defaunación aperiódica, se debió presumiblemente a una 
hipoxia prolongada en lo s fondos de la bahía. El análi
sis de las distribuciones lag - normales de los individuos 
por especies, está mostrando, para las estaciones más so 
meras de la bahía, una fase de transición faunal hacia -
la contaminación orgánica. 

Proyecto D.I. Nº 20.37 . 06. 
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DINAMICA TEMPORAL DE LA MACROINFAUNA INTERMAREAL EN EL ESTUARIO 
DEL LINGUE (VALDIVIA, CHILE ) . 

Bertrán, C. 
Instituto de Zoología, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, 
Chile. 

Entre mayo-79 y mayo-80, se estudiaron las fluctua
ciones temporales de la macroinfauna intermareal en dos sitios are
nosos del estuario del Lingue. El sustrato del sitio más protegido 
(estación interna) presentó capa de reducción, mayor contenido de 
materia orgánica y no mostró cambios en el perfil de la playa. El 
sitio más expuesto (estación externa) no presentó capa de reducción, 
tuvo un menor contenido de materia orgánica y cambios significati
vos en el perfil de la playa. 

En la estación interior se colectaron 12 taxa. Los 
poliquetos Boccardia polybranchia y Perinereis gualpensis fueron 
los organismos más abundantes ~ En la estación externa se colectaron 

--cinco especies, todas crustáceos peracáridos. El anfípodo Cheus 
sp. y el isópodo Excirolana hirsuticauda fueron los más abundantes. 
Durante primavera-verano se observó una migración hacia los niveles 
inferiores del intermareal, mientras que durante otoño-invierno, 
las especies llegaron a ocupar los niveles mareales más altos. 

Las fluctuaciones estacionales se discuten en rela
ción a las características abióticas y a alguno s antecedentes pre
liminares de interacciones biológicas. 

Financiado por proyecto S-80-25 de Dirección de Investigación y 
Desarrollo, Universidad Austral de Chile. 
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Consecuencias Ecológicas de la disponibilidad de Sustra 
to en Cirripedios. 
O. A. López y M. Pérez. 
Instituto Profesional de Osorno. 
Casilla 933 Osorno. 

Las especies de cirripedios balanomorfos muestran 
distintos grados de plasticidad morfológica. Ella depen 
de del tipo de base y del grado de agregación. -

Austromegabalanus psittacus (Mol. ,1782) modifica 
su base calcárea en respuesta a la disponibilidad de 
sustrato, originando 'morfos' típicos de cada situación . 
En base a morfometría y características cualitativas de 
la base, se definen estos 'morfos', los que al ser com
parados revelan que el grado de agregación provoca sólo 
álteraciones menores en el plan estructural. 

Se comparan las relaciones entre los planos de ere 
cimiento, ·'"fecundidad y edad de primera madurez, en ejem
plares con distinto grado de restricción de sustrato y
diferentes períodos en que ha operado esta restricción. 
Individuos agrupados no exhiben espacio-dependencia en 
su crecimiento, porque la contiguidad genera nuevo espa 
cio de adhesión. Sin embargo, la mayor altura generada 
por la modificación de la base, provoca inestabilidad 
mecánica del agregado determinando mortalidad. Se evi
dencia que el uso de la densidad para verificar eventua 
les relaciones competitivas no es apropiado porque no -
representa las reales limitaciones de espacio. 

La dependencia al recurso espacio ocurre de una 
forma distinta en especies carentes de base o con base 
membranosa. En ellas las relaciones intraespecíficas 
ocurren como en individuos recién asentados. 
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V AR lAB 1L1 DAJJ EN LAS POBLJ-\C 1 Oí JES DE Pl-PAG ·'\L\ TOPO ·'V\ ( PCl. l OJETOS SABELAAI -
OOS) EN EL Lil e.PAL CHlLHJO. 

GJI ÑEZ HERRERA, LUIS F. 

Lab. lnvestigac iofl2-5 Eco lóg icas; Depto. Cs . Exactas y Naturales. 

Instituto Profesional d2 Osorno , Casilla 933, Osomo. 

En general, al estud iar ¡:x:>blacion.o___s local izadas en diferentes 
hábitats, es es~rable encorrtrar difeí91cias rrorfológicas, fisiológicas 
y estructural es, entre ell as, que representan adaptaciones a situaciones 
ecológicas distiITtas. 

Las esP?Cies del gén2ro Phragrato¡xrra son ixx:as y se caracte
rizan ¡:x:>r habi tar predaninantmente en las zonas de -las mareas, en las 
costas de .Cnérica, princ: ipalrrente en la O:cidental. Su sistenática es 
relati va1E11te sirrple y se basa fumam211tal rrente en el nÚTero de setí-

. .,oeros, forna del opérculo y en el núrEro y as¡:e:to de las páleas que lo 
f arman , espacia l:Tente pá 1 eas externas y rred i as. 

En el trabajo se di scute el status taxonémico de las p:blacio 
nes de f->tir·agra·to¡xrra a lo l argo del litoral chile10, esta.bleciálcbse sus 
similitud'2s o diferencias y el cmpJrtcrniento local de los organisrros, 
ante diferentes cordiciones élíl-bientales: a) ex.¡:xJsicién al oleaje; 
b) situac iá1 altitudinal, e) densidad ¡x:>blacional. 

Se µ:istula la presencia de una sola especie <:E Phragm.to¡xna, 
en el litoral chileno corrtinenta l. El análisis ITErístico y anatérnico en 
diferentes p::>blaciones,establece qJe el nÚTEro de setí92ros atxbninales 
nuestra una respLP.._::,--"ta signif icativa ante el hecho 62 ser agregacbs o 
solitarios y gradiente latitudinal de factores aTbientales, observáncb
se diferencias no s ·gnifica tivas ante su situación altitudinal y de exrn 
síciéxl al oleaje directo, El nún2ro de pá leas rredias ex~rirrenta var.ia--

· ciones significativas ante diferE:::"'flC:ias altittJdinales y latitudinales y 
no ante el hecho de ser agregados o sol itarios. El nCrrero de páleas ex
ternas rú presen ta di fe1e'l1Cias s ignificativas entre las ¡xblaciones ~ 
PhragraJ r p:::;rr~ , 
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EFICIENCIA DEPREDADORA DE NUMENIU S PHAE OPUS (AVES. SCOLOPACIOAE) 
EN MARISMAS DEL ES1UARIO QUEULE {1 x REGION, 'cHILE). 

Velásquez, C., Instituto de Zoologia, Universidad Austr a l de Chile, 
Casilla 567, Valdivia, Chile . 

Las aves que se alimentan en interrnarea l es de sus
tratos blandos pueden verse afectadas por una serie de factores 
que modifican su eficiencia en la captura de sus presas. Fundamen
talmente relacionados con la heterogeneidad del sustrato y la dis
ponibilidad de sus presas. 

En el intermareal del estuario Queule, ~· phaeopus 
es un depredador selectivo del poliqueto Perinereis gualpensis, 
extrayéndolos de una profundidad máxima de 10 cm. El intermareal 
posee dos áreas de alimentaci6n para e st a ave, una zona arenosa 
y una arenosa- fangosa. El trabajo tuvo como objetivo estimar la 
eficiencia de ~ · phaeopus en la captura de poliquetos e ~ estos dos 
tipos de sustratos • 

. • ¡, ., -

Durante el verano de 1985 se realizaron un total 
de 185 observaciones conductuales de N. phaeopus en ambas 

La captura de poliqu;tos/minuto y % de 
áreas. 
picotazos 

exitosos es mayor ~n la zona arenosa con respecto a la arena-fango
sa (P <. o.oos). La frecuencia de picoteo no difiere entre aiabas 
áreas. La densidad de presas potenciales para el ave ( poliquetos 
~ 41 •11) es mayor en la zona arenosa. 

Tanto la densidad de presas potenciales y las carac
terf sticas texturales del sustrato pueden explicar la variaci6n 
en la eficiencia de ~· phaeopus entre ambas áreas. 

Financiado por proyecto RS- 8 3-21, Direcci6n de lnvestigaci6n y 

Desarrollo, Univers id ad Austral de Chile y FONDECYT 1230-84. 
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RESPUESTA POBLACIONAL DE UN CARNIVORO CLAVE EN LA 
RESERVA MARINA DE MEHUIN 

Irene Lépez*, Carlos Moreno**, Cecilia Godoy** y 
Eduardo Villouta***. 
* Depto. de Oceanología, U. de Concepción, Casilla 2407 
** Inst. de Ecol. y Evol., U. Au s tral,Casilla 567--Valdivia 
***Centro. de Investigaciones Marinas, U. Austra1-Valdivié 

El hombre mariscador cumple un papel importante en la 
organización de las comunidades intermareales que visita 
controlando el ndmero y tama~o de los individuos de mu
chas poblaciones de moluscos . Al converti r algunas zonas 
en reservas marinas, cesa el efecto depredador del hom
bre observándose importantes cambios en l a s poblaciones 
consumidas por éste, que a s u vez son capaces de alterar 
su condición ambiental . Entonces, puede esperarse que 
estas poblaciones exhiba n mecanismos que les ayuden a 
alcanzar un nuevo estado de equilibrio. 

-~-El objetivo de este trabajo fue determ i nar 1 os meca
nismos que desarrollaría la población de C. concholepas 
en una zona qu e fue decretada reserva marTna. 

El estudio se realizó en Punta Kilian (reserva) y 
Punta Pichicuyin (zona explotada) de Mehuin, Valdivia, 
durante 1983, 1984 y 1985 . Se controló bimensualmente 
la densidad, estructura de tallas, crecimiento y reclu
t ami en to de C . con ch ó l epa s , me di ante el u s ·1 de cu ad r ad os 
y del método- del transecto lineal. 

Los resultados indican que las tasas de crecimiento 
tienden a disminuir, la estructura de tall a s a estabili
zarse y que el reclutamiento no ha experimentado varia
ciones . 

Financiado por Proyecto CHI 01/84-85/0EA y U. Austral 
de Chile. 
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Patrones de asentamiento lurval ~o dos especies de Briozoos 
1 ncr ustan les. 

·.J.M Cancrno ·> f'-1 r·-1 uf1oz 
Departamento ele B icil ogrn arn t\ 1 en t.J ¡ : 1Je ¡::-; ob !ac iones 
Facultad de Ciencí.:is t. 10 loq1 ca:. :::· rm t ' ' ic1,'J 1J : 1 ··1ersidad Cató l 1ca de C~11 le. 
Casilla l 14- U -3antíago. 

Er1 1Jrgan1 sn1u ::. ::.és1les 1a1es uirn o t.r; o;::oos, el asentam ien to larval no 
sólo determm:: el lugar er1 c¡ue -:.e rJ'?scir- ro llará toda la v 1da de la co lonia, 
sino aue deoend1en¡jo ae h:i cj1:.tanc1a de .=:i:.·entamien o a los vecinos, 
determina además 1-3 ·~ futura::, in er·acc 1on8:J rnter - coloniaies. Entre las 
espec1ws de t1 1" 1ozor::i': ·,ncr 1.1st ard r:i:- u 1rTl'Jf'JPC ai: I submareal r·ocoso de Chile 
Central , es oositile e:. lablecer- un;:_i 1P.r'r:wnuía competiti v::i de acuerdo a la 
frncuenc 10 •.:.:e::·· ·; ·;..:• ·: ::itir·f?rJe1 E~n n - r:; ;•_i l il élS de otras esoecies. 

En el ore::en1P 1 r a tJ rjJ(1 >A porie11 1 r-11-ueri0 las si9u1ent.es hi pótesis: (a) 
larvas de Ce¡i epor ei l :; h·tal1 na . ·.i 11 ;3 s.:,oec1e ba1 a eri l::J J er~ arquía 

!-::ompetít1~.;a, P.V'Jde asent ar·se 8t ' i(ls •,erc-;:=i ,. 11-:is de Hipoalir1sina sp. oor ser· 
ésta una espec1t: alr.a e1 J 1.3 1e1- r.ir·o1i 1::; ' ' 1-,; H¡poal10sina ::.p . no evade a e_. 
!l'talina ~· ar .. =i 1.::_i¡ e18Cl.í.:. en iat)c11 .3to r· 10 :.. ¡:.: ;fr8c1eron p lacas de vidrio a 
lar~vas d'? arn c10s Ps ~1 er~ w·= . citi<.:.er ·, and1 ' ~~, -=-" oat ,~ ón de asentamiento en 
ausencia v eri wr esencia 1je lar --.1,J~ .-1 0 1uven ;i::!s ínter· y con - específ icos. 

Los r·· esultados 1nd1can 1we 1as iarvas oe ambas especies se as ientan en 
9r up1)s y OUP ~··:::lan cio onJsent.8 l(jr- .¡as i::Je ambas 13specie:-:, estas se 
est.ablecen en gr u~1 os ;je coi-1 - espec 1í1 1;u~. 3e comorueba que las larvas 
·je Q. b.Y·alrna =.e a~1 en tan l e_1os :Je 1uven1les CJe Hrnpal iosina sp . ; pero 1as 
larvas de esta última especie tambien se fiJan al sustrato leios de 
_juveniles de [ nyal ína. f'1as ;::iun, las i;:wvas de ambas 8Sp8C1 8S evaden 
::isentarse en las c.erc:an ías de i uven1 les con - especi ficos. Esto sugiere que 
la evasión de ocupantes pre.,nos no depen1je sólo de 1a habilidad cornoetiliva 
de las colonias adultas. sino que aoareni.emente depende adernás de la 
prolJao i l 1dad di? ser '30brPcr··ec 1rJrJ por ':.o lon1as de rnayor tamaF10, aunque 
estas sean de una especie de mas DaJa 1er arquía o colonias de con -
específicos ·~·~ requitw '?.n est.uc!iu·:- (J 11 ir os p i1r· a det.erm i nar· los 
ínecarn srnos r·P-s oonsab les 1Je e·:: toe.. oatr·onw:. oe asentamiento. 

Traba) o fmanciaau por ~ r ovecto DIUC -::::r_j, ::,::_:._ 
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TIBURONES [ ¡EL TALUD CON'l'INENTAL EN'J'RE AFIO\ ( 18° 2 5 'S) E 
ISLA MOC HA (3 8 v15'S) 

Roberto Meléndez C. y 
Sección Hidrobiologia. 
Historia Natural. 
C~silla 787. Santiago. 

Dasul Meneses R. 
Museo Nacional de 

El pro~rama de Prospección del Talud Continental 
ejecutado pJr el Instituto de Fomento Pesquero, en Agos
to-Septiemb~e de 1980 y Enero-Febrero de 1981, permitió 
acceder a u11a fauna ictiológica poco conocida para nues
tro medio, incluyendo en ellos tiburones que a la fecha 
se conocían solo en algunos sectores bien localizados en 
nuestro terLitorio marino. 

Los tiburones estudiados fueron capturados con redes 
de arrastre camaroneras entre los 500 y 1.000 m dé profu~ 
didad. 

El estudio taxonómico ha p ermitido encontrar las si
guientes esrecies: 
Echinorhinidae: Echinorhií1Us cookei P ietschmann, 1 928 

Squalidae: Aculeola nigra De Buen, ·¡ 959; Centroscylliurn 
granulatum Gunther, 1887; Centroscyllium nigrum Garman, 
1899; Centrcscymnus crepidater (Bocage y Capello, 1864); 
Deania cale: e a (Lov·!e, 1 8 3 ') ); r:::tmcp terus g ranulosus (Gun
ther, 1880) y Scymnodon squamulosu~ (Gunther, 1877). 

Scyliorhinid e: Apristurus nasutus De Buen, 1959; 
Apristurus brunneus (Gilbert, 1892) ; Cephalurus cephalus 
¡y H.:;:¡.laelurus canescens (Gunther, 1878). 

Se discuten aspee os de ,1iscribución y aspectos bio
lógicos como alimentación y rE::p r o ducción. 

Proyect•cJ financiado p o r F ONDECYT N º 5057/85. 
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REVISION DE ESPECIES DEL GENERO SYMPTERYGIA (RAJI
OAE), OBTENIDAS EN AGUAS DE CHILE CENTRO SUR. 

Mario D. Leible 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Sede Talca
huano,Departamento Biotacmar, Casilla 127,Talcahuana. 

La literatura señala dos especies del género Sympte
rygia para Chile Central y Sur, S.lima (Poeppig,1835) 
y S.br~vicaudata (Cope,1877),cue se distinguen por 
su espinulaci6n,ancho de la base de la región caudal, 
ángulo del rostro, forma del cartílago rostral, del 
escapulocoracoides v del órgano copulador. En este 
trabajo se examinan ejemplares de este género v se 
propone distribuirlos en estas dos especies más al
gunos morfotipos afines a ellas. 
Se examina 15 machos y seis hembras asignebles a 
S. lima, dos machos afines a esta especie, siete 
1nachos v tres hembras asignables a S.brevicaudata 
v a un grupo afín a esta especie. 
La distribuci6n de la espinulaci6n y morfología del 
órgano copulador sirve para identificar claramente 
las dos especies mencionadas. Otros caracteres diag
nósticos como el ángulo rostral, ancho de la base de 
la región caudal,longitud del segmento rostral v 
forma del apéndice rostral muestra una variabilidad 
mayor que la considerada por la literatura y permi
te separar dos morfotipos en S.lima,que a su vez se 
correlacionan con una diferente distribución en pro
fundidad (100 a 170 m y 300 m). A su vez, la forma 
del apéndice rostral permite separar das rnorfotipos 
en S.brevicaudata, que también están relacionados 
con ·una distinta distribución batimétrica (2 a 20 m 
y 200 m ) .. 
En el actual estado de este estudio es preferible 
considerar dos especies y dos morfotipos en cada una 
de ellas hasta obtener mayores antecedentes que ava
len otra s proposicionesft 
Estudio financiado con aportes de proyectas FONDECYT 
1192/85 V DIUC 84/86e 
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PRIMER REGISTR O DE DASYATI S VIOLACEA (BONAPARlE, 1832) (MYLIOBA
TIFORMES: DASYATIDAE) PARA EL PlCIFICO . SUR. 

Lamilla, Julio, Instituto de Zoologia, Universidad Austral de Chile 
Casilla 567, v ~ ldivia, Chile. 

Melendez, Robe , to, Secci6n Hidrobiologfa, Museo Nacional de Histo
ria Natural, Ca silla 787, Santiago. 

Dasyatis violacea (Bonaparte, 1832) es una especie 
descrita co~o c ircuntropical y pelágica, registrada para el Atlán
tico y Padfico (Norte y Tropical). Se capturaron 2 ejemplares 
adultos (un ma c ho y una hembra) en las cercanías de Isla de Pascua 
(31º03 1 S 100°58 1 W), entre 0-100 m. Se analizó la anatomfa del 
neurocráneo, c i ntura pélvica y 6rgano copulador para visualizar 
probables variaciones con las descritas para otras zonas geográfi
cas. 

Se entregan datos morfométricos y descripciones de 
las estructura :;. anat6micas mencionadas, hechas mediante análl"sis 
de Rayos X. Er. los contenidos estomacales se encontr6 restos de 
crustáceos pelágicos, lo que corrobora el hábito pelágico de esta 
especie. 

Se discute la distribuci6n geográfica de la especie 
y la del géner.·o para el Pacffico Sur. Se amplía su distribuci6n 
en 3.000 Km. hacia el sur de las Islas Galápagos y se la considera 
un invasor tropical de aguas cálido-temperadas. 

Financiado por el Proyecto RS-83 - 56 de la Dirección de Investiga
ci6n y Desarrollo de la Universidad Austral de Chile. 

120 



Biota, Osorno, CHILE (1986). 

NUEVO S REGI STR OS li F_ Jr.1 lOF AU~A MARINA PARA LA ZONA NORTE. DE CHILE 

Is111ael Kong U. ln st. l n v e s t. Oc eanol. Universida d de Antofagasta. 

Casilla 1240. Antofagasta. 
Raal Soto M. Univer s ida d Ar t uro Prat. Casilla 121, Iquique. 

Duran le lo s años J 98 2-85 se recolectó en la zona norte 

del país una gran cantida d de pe~es de aguas cálidas asociados al fe

nómeno 11 El Niño", los que fueron dados a conocer por Kong .:.!_ !.!_., 
(1985)·. Algunos de ellos no fueron detallados en esa ocasión y otros 

se capturaron con posterioridad. En esta oportunidad se infor•a de 

los siguientes nuevos registros, familias Synodontidae: Synodus sci
tuliceps (Jordan y Gilber t , 188 2) ; Ophidiidae: Lepophidiu• negropi.!! 
na Hildebrand y Burton, r 1949 ) y Parabasogigas coheni Mayer y Nal

bant, ( 1972) Himantolophidae: Hi•antolophus groenlandicus Reinhardt, 
(1937); Trachipteridae: Des odesa polysticta (Ogilby, 1897); Trigli
dae: Prionotus quiescens Jordan y 3 ollman, 1890; Soleidae: Achirus 
klunzingeri ( Steindachn e r, 188 0 ) y Tetraodontidae: Sphoeroides 
trichocephalus (Cope, 187 0) . ·• ~ -

Se analizan los antecedentes merístic o s y 1Rorfométricos 

de cada uno d~ los ejemplares , c ompar·ándo1os con las descripciones 
originales y/o caracterizacione s posteriores. 

Se discuten lo s re s ultados obtenidos sobre la base de las 
variaciones específicas. Tam i.i ién se comparan y distinguen a estas 

especies, con sus similares habituales en el área de estudio, explí

c a n d o l a p r e, s e n e i a ci e a 1 g u n a s d e e 11 as e n f u n e i ó n d e l f e n ó m e n o " El 
Niño" 1982- 83. 

Proyecto 10 74 FONDEC YT 
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DIFERENCIACIOtl TAXONOMI CA DE L'JS LE.iH"il J,, Df):J MAS COMUNES EN LAS PES

QUERl AS DE VAUllVlA (OSTElCHlHYE~, BCJTH iDA E). 

Do r: 

Germán Pequeño. Instituto de ¿oologÍ& , Univers jda d Aust r al de Chi le, 
Casilla 567 - VALDIVl A v Ed uard o D' Ottont, Instituto Pr ofesio

nal de Oso r no, Sede Puerlo Mont:t , Seren a esq. Egaña , PUERTO MONTT. 

En el lit ora l chileno es ro sibleo enc on lrar una serie 

de distintas especies de lenguados, todas ~llas prácticame n t e deseo

. na cidas en su biología. Una gran traba que Frena otros estudios 

científicos, es la gran simili tud entr t las especies, lo cual impide 

una rápida determinaci6n laxon6mica. 

E n 12 e s ta dí s t i e a pe su u e r· a o F i e i a 1 , p es e a ex i s ti r 

la serie de especies nominales ya menr:ionada, sólo aparece una de 

ellas el 11 lenguado de ojos chicos'', s in aue , aparentemente haya cap

tura e d~s em barque de otras. Se han estudiad o car acteres morfom¿tri

cos y merísti cos de Hi.ppoglossina macrops St eindachner 1876 ("len

gu a do de o_ios yrandes'' ) y de Parali~~microps Gunthe r 1881 ( "len

guado d!;! _~ .o_jos chicos" ) . Dado que amba s <.::sp ecies son si mpátricas a 

lo largo de toda 12 costa clii l ena, Sf: f· a co nsi d erado oportuno hacer 
un estudio que contr·ibuya a mejorar el conoc imiento so bre l a varia

ci6n intraespe cif ica l ocal de las esuecies, asi comci mej ora r t ambi'n 

las pautas pare su reconocimiento. 

~st. e e studi o const i ~ UYE t..r1 : esultadu parcial del Pro

yecto PS-83-56 dC' la Dírecci 6n de Investigación y Desarrollo de la 

Universidad Austral de Chile . 
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ESTUDI O c0 ;.1PAF/~TIVO r•F, Parc..::i.ci-,-thys mic:rops (G UNTHE H , 
1881) Y P. adspersus ( STl·,:;:nr.;ACHi~ER , 1867) , A TRAVES DE 
MERI STICA Y SISTENATICA BIG~UI~lCA (PISCES , PLEURONECTI 
FORMES, PAHf~.LIChT '."-! YIDf,E) . 

Ali d , !.., ., ' 1 .1\. Gc..ll egu_;_ i:os , _ .. ').:,·ac-z ún y L . 
Departame n ~..:o ue Bi.o logl a J ·~-e ccclog ic::. del 
cia Uni. versid;:icl Cat6lica 'Y: Chile , S e de 
cahuano, Casilla 127 - Tcilca'.:uan-:.. 

Troncos o 
íliar , Pont iíi 
Re gional Tal 

Los peces del ,_,:-'.'J e r: í·>1su.1. rx'..cc .ifr; rmes so n característi 
cos po:-- su asir.1et-r1.2 , ·J::;r ~~t.:s :-i.á.bi. tos ~róficos carnívo 
ros bentón j cos , ~ s~1 2."·í--'l.ie: üi stribuc ién , e n pro fundida 
des someras 2. rnc.:cier·élc::o_:; . :'cnt.:--o ce los lengu a dos prese~ 
tes en las aguas ~e ~tilP . tr~~i.ci onalmente se han reco 
noc ido 7 especie~' : ~.-:::.. ,-:;::0ne:-'J Pé"ra lichthys , si endo por su 
abuncié.1ncin ni crc¡;c·: ·; ·~r1s~ier::;:..:~ lds especies más conocí 
das. ;\den1á:: .. des•_: é..!_','i1:;e:.1''-~ia re iative., esas especies 
son s impá tri cos •2n ; . .:.c?'.1; ¡.a ~··-::.e ele su d i stribución . La 
j.de n tifj cación G~ 2·rn2~ en:"' c:..e~:.; .1a estado basad a en la 
p r esencia cJr- le;~ ')C"'' le'.:· 'rt•j ic:ados ~orno c arac t erísticos 
p•e.ra ~3dspcrsus, ·.::_;r~r:c'.':: el. 1:1ci::: ._, é:·ar ác te r ·externo más ut i 
lizaclo aro. 1Ji:;-;..<r!1jn2:-- 12r,: _ _ -,-: ;::mbas espec i es. La pregu~ 
t a c~t~nc9~ 2 respo.~er es 33 en rea l i d ad c orresponden 
a dos PspPci.?~ b.~oló¿;,.i.c2f· e s61 ~_ son morfos d e una misma 
especi·2. C0::10 hc1-r<1 :r:ier~te:.s ccmpurati v a s se u ti lizaron 
las clásicas meris ticas - rnor f cmétricas y la electroror~ 
s i s enzim~tic ~ en ge l de al~i.d6n . S e ana lizaron 72 eje~ 

plare s ~orroló~lca~eG ~e iguales, 1 2 de los cuales p rove 
nian de 1a zona óe Antcfag~s~a y lo s r es tantes de la zo 
na de Talcahuano . 

Se ano.lizaron un tot::oJ de íJ sis t.em as enz imáticos que re 
v el an un tol8l Je J 5 l oe: . Lo s r esultados mue stran que 
hay 5 enzimas discrirnir.atorias en re ambas especies . El 
único carácter· merí stic-.o que diferenc ia a ambos tipos es 
el númer o de vérl,e bras . 

Financiado en pn rt.~ por F l 'oyec "º VTB-018- J 2 F . G . de la 
PUCCH. 
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(Soleidae) . 

1 2 
J o hn E . Randall y ~oberto Melén.de z C. 

Bishop Museum 
Box 1 900 0-A.Honolulu 
Hawaii.U.S.A. 

2 Muse o Nac ional de Historia Natural 
Casilla 787. Santiago.Chil e . 

Randall y Cea Eg aña (1984) en su lista de peces 
de Isla de Pascua, pre sen t an 130 peces incluyendo espe
cies p elágicas oceánicas. 

El genero Aseraggode s s e relaciona con Pardachi
~ , e ste Último inc luye cuatr o e s p ecies.La principal 
diferencia entre illn bos es q ue P ardachirus presenta un 
poro externo en l a b a se de l o s rayos dorsales y anales, 
ausentes en Aserag g odes. 

d - Diagno sis: 6 5-71 rayo s en la aleta dorsal,50-56 
en la aleta anal;Gltimo s rayos de la aleta dorsal y a
nal no unidos por una membrana a la aleta caudal;75-86 
escamas en la líne a laterR l ; e s camas fue r temente ctenc
·ídeas; 1-4 poros debajo de las escamas periféricas del 
cuerpo;ojos ubicados al lado derecho del cuerpo. 

Esta nueva especie de Aseraggodes se conoce en 
la actualidad en la Isla de Pascua e Isla Lord Howe, 
ambas separadas p or una distancia aproximada de 10.800 
Km.Se espera ,por lo tanto, que esta especie también 
se encuentre en l a s Islas del Pacífico Sur subtropical 
como Pitcairn,Rapa,Islas Kermadec e Isla Norfolk. 

Aseraggodes n.sp. es un pez de aguas someras, sus 
profundidades máximas de c aptura fueron 18 m en Isla 
de Pascua y 2 5 m e n la Isla Lord Howe. 

Se entregan may ores ante c edentes sobre su habitat 
y se compara con las especie s más relacionadas. 
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T DICIONES A LA '-' 'T'I lF'AUNA CHILENA 

Roberto Mel~ndez C . 
Sección Hidroojolog ía 
Museo Nacional de Histori 
Casil la 787 . Santiag o 

Catural 

Se CJmunic a la presen c ia en aguas chilenas de 
cinco nueva !:: familias de peces : Barbour_i_ siidae, Himan
tolophidae , Diretmidae , Oreosomatidae y Scombrolabracidae. 

Ba rbourisiidae: Barbou risia rufa Parr , 1 9 45 , 1 
ejempl a r c apturado frent e a Isla Guamblin.250- 340 m de 
profundida d . 

Him~ntolophidae : Himantolophus groenlandicus ? 

Reinhardt , 1 8 37 , 1 ejemplar, c apturado frente a Bahía 
Cook . 294-303 m de profundidad. 

Dire~midae : Di retrnus argenteus Johnson , 1863~ · 1 
ejemplar , capturado fren te a Coqu irnbo . 450 m de pro fun 
d i d a d . 

Oreosornatidae: Pseudocyttus rnaculatus Gilchrist, 

1906 . 3 ejemplares , capturados entre Chiloé e Islas 
Diego Rarníre~ . 

Scombrolabracidae : Sc ombrolabrax heterolepis 
Roule , 1922,2 ejemp lares , capturados en las cercanías de 
la Isla de Pascua . 100 m. d~ p rofundidad. 

Nuevo s registros de peces p ara Chil e corre s pon
den a familias ya señalada s por Baharnonde y Pequ e ño(1975) 

Balistidae: (Monac anthinae) Aluterus scriptus 
(Osbeck , 1765), 1 ejemplar , c apturado en Isla de Pasc u a. 

12 rn de profund idad . 
Gempylidae: Ne siarchus nasutus Johnson , 1862 . 1 

ejemplar , capturado en agu ñs oceánicas frente a Papudo . 
100 rn d e profundidad. 

Se discuten aspectos de distribución de las es
p e cies c i tadas anteriormente. 
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PREPARACION DE CROMOSOMAS EN 5cartichthys gigas 

(?lSCES . BLE1HHDAE) 

(TRABAJO EJ¡ ~.JECUCIO l'I) 

CAR LOS MU~OZ F. Y GUSTAVO SOTO B. 
DEPARTAMENTO CIENCIAS DEL MAR 

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 

BLENNIDAE, corresponde a una familia bajo 
cu va je s i g na e i ó n se encuen t ra g r' a n c a n ti dad de es pe c i e:::, 
l as que oresentan amplia c istribución en los mares. 

JJa:·:i c:-1 i le haJI sido co nsignadas 8 esp~ -
t~es Je esta familia ~ertenecientes al género 
Scarticnthys, Bahamonde 1975 ~ entre estos, Sc arthicthys 
virioi s y Scarthi cLnys giga~ que coex isten en el lito
ral del Norte de Chile, 3iendo Sc arthicthys gigas una 
especie que se disLr1buye desde Guayaquil (Ecuador) por 
el Norte y Valdivia (Chile) por el Sur (Chirichigno N. 
1974. 

Cor1 el ;=.·roció si to de obtener y efectuar un 
análisis cariológico. se obtuvieron en el sector coste 
~o frente a Iquique (20º 13,85 1 Lat. Sur y 70º 08,9

1 
-

Long. W) a (20º 148 Lat. Su r y 70º 09 1 Long W), al rede 
dor de 50 ejemplares, ios que f ueron puesto en acuario 
provisto de un sistema de a ireación y poste riormente so 
meti dos a un t ratamiento con colchic ina a] 0,1%.Se aplI 
ca la técnica de IDA, H. et al. (1978 ) para la obtencióñ 
de cromosomas, utilizando para ello tejido branquial. 

El análisis de l as placas cromosómicas se 
reali za de acuerdo a REIG. 1969 y LE VAN 1964. 
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POLIMORFI5 ~'10 E l'J Id Y P. \JULr'-\i\Jfll\l , io-\ .J,1.1 (OJL.l i LJll!J ~, )í - Ll-'I V If~US - · 

Tl~IS PHlLJ IJl' l,l Ll':J2 .í-\l \J M Ll~.il'..:i U LL MCJ nl ü1 :t i J[J u~ : L:iJ U í\! c:,.:.'....:
ü AL /?[ D U~ l LJ l\ • 

Autores : M .. Fu ente al t 1 r=i , M . L 8 i.. L-11 e , .J • e cJ r v c-1 j A l. . 

D B p to • d e O 1 o 1 o g .Í a y T e e n ü ...!. o q i a d f::l 1 M a r , P o n L i t' j e l.. o 
Universida CatólicéJ 08 !: l i l le, S e. de f ~ eqi~ ri r..! l ré1lca
huano, CeB.Llle 12 r-1- ·rolc1-il1ur1no. 

Machos y hrnr1bras de t -h-~ i:-'-'. (D .1 p 1_t!..!.'u .. ) f l ei v j rns1: -ris rn'F-~ ·

sentan una rsgíón cnud ::i l a ·u e: (lutua r~ntre JD a L,Q¡G 
de la longí t ud total. Un q rupo d rc. h n n1 t..1 r ris c'.Jn abun ,:; ,• 1-
t e B s pi n u 1 a e i 6 n e n l a s u p u r- f i e 1. e;; do r 5 CJ .L IJ 1.1 ¿ n t r a l e G l 
di s e o , d e g r a n t :::i l l a , e o 1 : J.. u n g i t: u d es t o t a 1 e s s u p e ·: '- o -
res a 1. 0 m poseen L Dn QlL ü u 8a c aua ~ i B s r ed uci~~$ ~ 5 6 

-, 7 w) B ..J /U • 

Las hipótesis qu 1~ ~ ur lJ 1 ·1 1 ni:! 8:, co son:. ~ n:: l morfo ti p :J 
hembras cor1 r e gión cuuur.d .. c o r tc:1 es a f ..í ri n H . t lJ)fl a -
virostris, b)/- 6 U f"" l fi 1 ! _ .p1.::t:J . t~ ul""Íll ?. rlr 1 li -i ( lJ~--p . ~·¡;-0,.-

L r<:J eh y d u .l'ríl í:1 , e ) l~ t3 un <:i : • IJ 1: t~ ..L ,-; C1 l !"L.: r ¡;f-;!_8 u ¡ :.-(~)1 --i -~ -
virostris y n .. (D ) trLic h11 r1t::rrr, · , _ 
Á partir d C: °8 j 8 m p 1 8 I' ;:: E..:i C G : h: t: u d O S 8 n a i;,¡ u ci 5 f I' Un t ( ! ·:·: 

l a sé p ti rn a y o e t º v ;_:; r 8 IJ .L u í 1 , e ri ¡__;n i l e ( j :, L.! i.:.I ~~ d !J Cí G ..:.. ;:; -

titud sur),se estudio nior r-·oloQÍa lnt ~ rn í::i :nP.urucr f11L..!u , 

es e a p u 1 o e ora e o i de Ei 1 e i 11 i: u r a p é l vi e d , a 1 j u m .'1 ~ r j P. l e D r -
t aje del número de v8rr..1::Jb1 ·os a hilorau de L1 1 E: 1-,r:e. :.¡ ,J u 
c ual nos llevó a aceptar l~ primera nipÓtBsis. Estu 
es corroborado por el anÁlí si t..""'l pí:il'S!:ii t<Jri o ccstodo J.ó
gico de la valvul a espir a l, ericontránLJDsB e n inachO~i v 
hembras de R.(O)fla viros tPis 1 l a presenci ~ ~e pa r ó s i 
t os d el g é n 1-:! ro -E eh en 1~ i b o t: ! 1 -r 1 u rn , l os e u t:1 'l1:~ s no ~· e en -
cuentran en íl.( D )tr u ci·1yd'er·rn r-J , q ue e s una e~pecle si11 i
pátrica con n.(O)flaviro ~t.r is en éstas a gu n s . 
En conclL1sión, el morft.l-i:ír)C1hernbras con l' C(¡ÍÓn C <:J ud a l 
e o r ta ( 3 G a 3 7o/... d e 1 a l c.1 n q i t. u d to t r:i l ) e o n 1.. o n g j i · u Li es 
totales supariurBs o 11¡u. 1.iu ::. F! L.lJ 111 1 pur !, 11n1~1-: e ul tfl ·-

xón R.(D)fl8vlrostris. 
Estudio-fin a nc.iado por rro yr~ ctus ¡je inv es ':.iLJar.::i6 n 
FONDECVT 1192/85 V DIUC [)1 ; /E\G ~ 
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Aspee-los Reprouu c t..ivos rl e llutothcnia cornucola 
No to ti 1e11idae) 

(Pisces : 

GuilJ ermo Val enz1H2la Ul•.:!;1 

Centro de l11vest.iq¿ici u ne ~ l·lo.rinas 
Universidad l\us tra L d 1.."! C I 1 i. le 
CasilléJ 567 - VaJcJi'.'.i ci 

Se ha seiialacJ0 <¡Ut:' [ .·1s J ' t ¿_1rJ"r,1s de <;racilaria verrucosa 
constituye11 un l1 .Gb _i_L,1t prr,. 11 iciu para el deso v e de 
algunos peces , entre los c u ales se encuen t ra N . 
cornucola . Ueuluo a la creciente alteración de estos 
ambientes por ereclrJ <Jr:? J ;-¡ C:Xl lotaclÓn de las praderas 
se usume un j_111¡ ··t•.: lo sulJi- r_. L.1 ov i.¡.>os.icj_ú 11, y por ende, 
sobre la.s _b.J01.J lacioncs ur_- ~. cor 11uc..:ola. 

Como una de lu.s etapris ¡ 1<11 . 1 r2valuar este pos ible impacto 
se realiz·a un estud .i. 1 • .:.1 •:: u·:- · <i~; olJjctivos son conocer el 
ciclo reproc.Juc ti_ '-".J y .l <.l fe cu 11dj dud de 1'1. cornucola. Se 
entregan anteceden te~; svb 1·c la é!poca de desove y la 
mq¡:luración ,ováricri , ¿¡ i_i_-,;-ivc~s de análisis mac r oscópico y 
microscópico de las yúnauos . 

Las mues tras fuernn Lr_>1t1üd 21 s c. tu incenalmen t 
Estuario Quempi 11611 ( l\ncud) por medio de 
depositadas sobre cJ rondo . 

en el 
trampas 

El análi s.i s microscópico, l 1a J->e i:-rn _i_tido reconocer hembras 
e n estado prev i telogén·~sis ,~1 L 'artir de rnayo , iniciándose 
la oviposl u ra en el mes de agosto . El desove es total 
y cada postura const a ~ ntrc 2.000 y 6.000 h uevos 
aprox imrt.d .::rn1e n l.!'>_ 

Proyecto firFu1ciadu ¡ r J t ('IJIJ .LC '{'l' 

FONDECYT 50¿3 - ~3'5 

Código DID-Ul\Cl! 1-H r:-, - ·3 3 
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--- -OBSERVACIO NES SOBRE PC~ STLA RVAS Y JUVENILES 
DEL GENERO Chiono drac a fPisces:CHANNICTHYDAE) 
RECOLECTAD 0 .. 3 EN EL EST PE L' l 10 ERANSF I ELD . 

TERESA RUEDA L. Y CARL J S MORENO M. 

Instituto de Ecolopía y Ev oluci6n, Univ. 
Austral de Chile> Casil l a 567. Valdivia . 

En el ecosistema pe Já vico antárti co ,la faun~ 
Íctica esta representada principalmente por 
estados tempranos del desarro llo de los peces 
demersales. · Estos estados v ad ult os del g ~nero 

Chionodraco han sido re~i~rrados frecue~te
mente en los mares antáriicos. 

En este estud i o , se a n a li~an postlarvas y 
juveniles de Chionodraco sn., recolectado s 
durante la expedición SIBE_ ~ · II a la Antártica, 
en Enero-Febrero de 19 8 S, cons iderándose: -·.-. -
a) Contenidos estomac ales, profundidad y hpra 
de captura con el obj etiv. e dilucidar s u 
actividad tr6fica. 
b) Morfología de las branquiesp ina s con el fin 
d e poder determinar si los ejemplares perte 
necen a Ch. rastrospinosus o Ch. hamatus. 

El análisis morfoló gi co de-Tas branquies
pinas se hizo a través de fot ogra fía por 
microscopí a electr6nic a (S cannin g) y una lupa 
Wild M7 S. 

Se concluye que Chionodraco sp. presenta 
un marcado ho rar i o de activiaaa tr6fica, con 
desplazamientos en la columna de agu~. Su 
status específico queda en dis cu sión. 

130 



Biota, Osorno , CHILE (1986) . \ 

B l:OLOG IA MOLJi: CULt\H lH1...:L DE SARROLLO TEMPRANO DE 
PEJ.ESAPO : Sic i a ses sanguineu s _ 
R OBERTC> LaGoratori o de 
Bioqui mi.c:a . l_i ni_ ve r:.:::;t ,J_ad de S anti a go de Shil e . 
Casi lla 56 :)~=• . ,-_'., :J 1_·, - r:~ c: S ;::n 1 t . i ag o . 

Lo s pr r::J c e s ,:i:::- rrt•.:.i J. '?'_ .• ..i.a1-:- '?::.:: ~-uv <::i lu c rados en e l 
des ar r o l. l e• y ·-:.' m b r ; • _J g · en es i. s d e l pe .J es a p o n o 
han s íd r:.i es i_ :~ b l-= r-' 1. <J_uc;. Pa ;3 _ esta e s1:.iec l e , 

s ol o t 8 n e mos J. uf:.: d;;_1_ t .ué.:.; r ·eut1ldc•s en nues t r o 
l a b urato r ío ó u e an tP ~ ,·_:) fe! ul-t,í mo s a .!" i OS. H e mos 
se l e ce i l n ad ci · ~ l n •:: r.J esta•:i i os dP oo c i to s , 
c a t egori zad o s p•:1r s u t a rn a •· 10, con t en i do de 
vi t.e1c 1 y <.: •_• J. . .:·1· J-•ar;:i. ana l izar los r asgos 
t í l.J í. u C.J s d ".? l :O! """..; í n -L e s j _ :::-3 de f ) r c1 t. e i n a s y de ARbT 
e n es t:.o s e s tau _•_!s . L-'a r e:. ·~ ad a. un: o d e el l os, 1 0 
oocito~ S(.JD i. n·~ubadu s · -· ·-•n uricli n.a H 3 , 1 0 0 
u C / mL u 1 ~.:- o r· 1 t11e ·t .. c.r.:.iní n a ;~~3 !). 1 mC / mL. 
P o sterj o rn1en-1::. f':• j · ~1 ;;: ._ ... _, :-·i 1_.,:::i s s o n pro c esados 

- ... .p a ra a.nal isis d'3 !"\.h~i\! , .. rJe t e cc a r sí n t es i s d e 
pr r.:...,te inas. L a 1 . . as 8. -:t·· ·.:"- J a_i_.i ·-,_; a d e sin t.es is y la 
variedad d e t-\ H.N m "-"'"? e s t ab lece mediante 
c romai-: o gra:f í é! ·::i "., a :f - ~ n id ad e n. o 1 i g o d T 
c e l u los a . ac-:-: ·.)p1ad a con a n ;::i.) l.Sj s de l o s A RNm 
en gel es de Dr·J 1. i :=i c .r-i i::tnn d a urea . L a s í ntesi s 
de p rote in as . .:; e v15 r í f i e a me r:i i a n t. e el a n al is i s 
de g e.les de pc_, lia(:J_·:i lamida S DS . 
H e mo s c: on e 1 u i·J_t_· ·:i.u.e ·:l u r a n t •3 1 os suc e sivos 
.e s t ad ios rJe 1 ·:le sarr~::·l .l.o c ie r t as especies d e 
ARNm :'O <:)n mu.'.r '~ f".;tab l e s. cons ti tuyend o 
pr o ba b 1 e mPu t.e ~ l ~-~et . de prote i n a s de 
ma nten i míen ti:1 del ooc J. t 1~1 y · que ot ras especi es 
de Ah'.Nn1 ci e s apa1·~-~cen. ind ican do camb ios 
trans o ripcion al es. 
En e i-=; r ·r,0 m c)c1 ·:..· i. r-=t ::-- 1 • 1 i ·; e ;::~ is d e p r ot e i n as en · 
term in.o s ··) u a 11 t a t i V CJS es mu:.-~ s i rni l ar a otro s 
grupr.)s de a n i male s C'.· o m c' po r ej e mpl o l os 
art r opo dos c u y o s oocitos t a mb ien se man ti enen 
p O r V -- i ·. P _L O • 
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COMPOSICION DEL ALIMENTO Y T MAÑO DE LAS PRESAS 
EN LARVAS D E PECES EL ESTRECHO BRANSFIELD, 
ANTA RTICA. 

F. Balbontín, M. Carretón y J . Neuling. 
Oceanología, Universidad de \ /alparaíso, Casilla 
del Mar. 

Instituto de 
13-D, Viña 

En larvas de peces recolectadas con redes Bongo 
e IKMT en enero de 1985 en el estrecho Bransfiel, se 
determinó el contenido estomacal, la incidencia alimentaria 
y el tamaño de las presas en relación al ancho de la boca 
larval. En el ictioplancton se identificaron once especies 
de peces agrupadas en seis f am il ias ; además de una especie 
de Nototheniidae sin identificar. 

De un total de 201 larvas medidas, se determinó 
el contenido e'stomacal en 170. La dieta consistió 
fundarr¡entalmente en huevos de krill, huevos d e copépodos, 
huevos~ -•d-e otros invertebrados, estad os larvales de euf áusidos, 
copepoditos y larvas de otros c rustáceos. Se determinó 
canibalismo en Trematomus newnesi. 

Se estimaron las líneas de regresión para la relación 
ancho de la boca y longitud estándar de las larvas más 
numerosas, siendo todas ellas altamente significativas. 
Por otra parte, no se encontró una correlación pos1t1va 
significativa entre el incremento de la longitud larval con 
el ancho - promedio o ancho máximo de las presas ingeridas. 

Se discuten las estrategias alimentarias de larvas de 
peces de diferentes longitudes en consideración al espectro 
de tamaño del alimento ingerido . así como también las 
relaciones tróficas con los estados de desarrollo del krill 
antártico. 

Proyecto financiado parcial mente por el Instituto Antártico 
Chileno . 
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ADAPTACIOí'lES PARA LA FLOTABILIDAD EN un PEZ DE ?ROFUNDI 
DAD, Dissostichus eleginoides S!·1ITH , l898 ( PERCIFORMES-:
HOTOTHENIIDAE). 
Oyarz0n, C . P. Campos y H . Valeria 
1) Departamento de Biología y Tecnología del t·iar, Ponti 
ficia Universidad Católice. de Chile, S ede Regional Tal 
cahuano , Casilla 127 Talcahuano 2) SERN AP, Casilla 
52 - Talcahuano. 

Como los n ototénidos carecen de vejiga gaseosa , podría 
esperarse a que estuvieran confinado s a hábitats bentóni 
cos; sin embargo , se e ncuentra en el grupo una tendencia 
hac ia la e volución de especies con fl otabilidad neutra 
que permitiría , ya sea l a colonización de ambientes pelá 
gi cos o la reducción del gasto energético para locomo 
ción. D . eleginoides es el pez depredador de mayor tama 
ño en el ambiente mesopelágico de la costa de Chile que 
depreda principalmente sobre peces , crustáceos y cefaló 
podos. Los cambios para una flotabilidad neutra debie 
ran reflejarse en especializaciones morfologico funciona 

'· _,,. ~ - -
les especí ficas . El presente trabajo muestra los resul 
tado s de un estudio realizado en D . eleginoides para v e 
verificar la existencia cie estructurac:: que ayuden a su 
flotabilidad. 

De ejemplares de D . eleginoides de la zona pesquera de 
la !III Región se cuantificó los con t enidos lipíd icos 
( Soxle t ). En promedio tales contenidos en la muscu la tu 
ra llegan al 25% no importando la región del cuerpo. Sí 
hay diferencias con l as capas de lípidos bajo el tegumen 
to, llegándose casi al 50% bajo la aleta dorsal y en la 
zona ven t ral por detrás de las aletas pélvicas¡ depósi 
tos que disminuyen gradualmente hacia la región caudal 
en donde son mínimos o no existen. La s zonas de mayor 
concentración lipídica correspon den a proximadamen t e al 
centro de gravedad del pez. Las estr cturas esquelét~ 

cas muestran un bajo grado de mineralización, especial 
f!1ente las vértebras, con cavidades 11 -· nas de lípidos y 
el centro que no se cierra persistiend o restos de no to 
corda. También se encontró :lorrnacion:.=s cartilaginosas 
en el cráneo y ~ n el ped0nculo caudal. 
F'inanciado por ¡.·,") rnento- DJUC 4000/85 de la PUCCH. 
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AL l fv'Ef'-.JTAC ION DE AL ~UNO ~ PECES DE PL AYAS ARENOSAS EN LA 
PR 1 fv RA REG i 01 ~ OUR.6.NTE EL PER 1 ODO 1 9 8 4 -85 

' 

í~aúl So t o M . , fva ur· i c i o Varr .=is F . y Gu i 1 1 erm o Gu z rn3n G . 

UNIVERS I CAD ARTURO PKAT 
DEPA RT A/VENTO C 1 E l'\JC 1 AS DEL fv\A.R 

Ca s i 1 1 a 1 21 l q u i qu e 

RESUf/E ~ 

Duran t e el oer í odo cotTp r en dido entre 1 9 84 y 198 5 s e 
e s tudi a l a di v er··s ida d í ct i ca d e fondos bl a ndos en l a P ri me
r a Región y a lguna s esp e c i s s on c ons iderada s para un ana -

· li s i s t rófi c o . ¡:>u. r.;:i t a l e s e f e c t os s e e a li zaro n rrue s t reos 
· • peri ód i cos en pl éi~ a s a r ~ enu .:;as e 1prendidas de sde Playa L as 

fvBchas por e l r~ u~· l e a P !a ~éJ Chipa na p or el Sur , medi a nte 
e 1 u so de u na red d e e.e r e o de r 1 aya . 

En u n a 1· 1~ 1 1 nera e t apa :oolu :o- c ons i deran 3 e spec ies , 
s i end o u n a de = 1 1 a s M en t i < i r 1-hu s q:Jh i c epha ' us , e spec i e 
típi c a d e p l aya s . aren osa ~ e n l a 7rna de e s tud i o y l as ot r a s 
do :::: P s e udup en e u s 3 1 a n d i ::; cua 1ni s y !'-lec t a rge s n oc 1 _urnu s s e 1 e s 
c ons i deró a mod o de c orrparac i ón pc¡r se r e s t as dos e spec i e s 
prop i a s de 1 a t i Lude s menor ~ L 1_1y a presen c i a en 1 a z o n a 
se debi ó a l ev entn " El Ni ño " 1982-83 . 

38 a 
Se a n a 1 i zan :__.in t o t a l de 8 4 e s t órra.go s c..o r-re spond i end o 
M . oph i cepha l u s 20 a f\J. noc lurnu s y 2 6 a P. 

grand i s c uami s . 

En 1 a p ,~ f '2 r e n e i a 
len c ru s ta c ea : 
- P o i ych a et a. 

t 1 ~ú f i c a d e 
.t..nnh i p oda , 

es t a s especies s obre s a -
C q:;i epoda , Mi se i da y 

Po s t e r i o r~n 1en l e a i pe 1 • í od o de es t ud i o , 1 a s e sp e e i e s 
f oráneas ana 1 izada s y CJ. ne s e p r e s e n lar n en 1 a zon a , fuvo 
r cc i end o e l re Lo rn o a la nori rali dad en r e l ac ión a l a 
di ve rs i dad í c ti ca . 

134 



Biola. O sorno. C HILr. (1986) . 

-~ -- - INVERTEBRAD S 

135 



Biota, Osorno , C I llL E (1986) . 

DESOVE t:!\ . : l / '. Er<,1 1• :=-;¿ .....,n...,rc,¡¡ y 1 ~ ~u::, c h or·us : 1J !lh :1l·.1'EhMII ' A 
Cl0l'~ r:STRUCT kfl.L ,.~ lJ ANT 1 T;....T T'.Jf, . 

Yañez, L. y uecerra 
Depar -i:.amen T. ri~ ~. io logí& v l ec no-1.ogía ar! l .. ar , Pon ti !i 

~eg1 o nal Tal e l a Un l ver s . \J a (' r: ató l J e G , l t-: r 1 ";. e , . ·. e d e 
cahuanc , L:as . _ l.é:i 127 - Té:> l. c c.tr _, J é:.no . 

Se realizó n est.udi o oE: t:: .i "cJ0 fo. onáct i co e n e J emp 1 ares 
de 
un 

Choromyt L .;. US cnorus 
cul t ivo exp ertmental 

• ct10rí_, zap a t:.o ¡ , proven i ent:e s de 
~n ~anio de Concepción . 

El oojetivo ~uP neterm1 nar ei ~rac o oe madurez sexua l y 
mes de desove nurante ej r•e:~í ono verano- otoño- n vierno. 
El culc.ivo ~ e ,n1ció en t:ne ,-·c y rinal.Lzó en agosto del 
mismo año . L os re s u i.. ado s inues 1..ran quE- ejemplares- de ta 
l lé:i superior a L1C mm se ·.:c·11cuent.r21n rnaourns sexualmente 
tal como i.u _nc.LCÓ Arac e! •él 1 l ·.::Jh3 . . 

análisis hi;:; ológ J co con m: '--f·osco p Íé 

Sin embargc , ·ef'l el 
ae "~~ , la época de 

desove mos 1_r·ó un rn 8.x irno en ;110._yo - j unio . E: st..o coincide 
con una 
desde un 

agos to . 

reducciór1 oe l. a '.: C.í.;8. Jc:rií1:!..n at.j './2. cie los rnachos, 
va lo r promec~ i (_; '..: e -:>~ f.. en febr ero a 3 . 1 µ en 
oe ·L mismo moo c-.J , . a.s nc:moras mues tran una di s rni 

nución 
14. 5 
!junio 

en e _ valor pron1ec · 11_ ·~ do': L.::t c apa germi na i va desde 
en r ebrerc a 4 . ;::.J , , -:; n la época de máximo deso ve 

::,e a grega & lo 
folicular de las 
tando a 
nuyendo 

55 . 3 en 
a 5C_; , 1 1-

an t:e ri or. ~ Uc"' e L oron.e ci i o .oe d i.árnetro 
nembra~ '". · P , 1e 4f:> ._ er¡ f"ebrero , aumen 
junio · f:p o.:- cc; l ie máxi mo desove . y dismi 

en agos T.o . 

Finalmente se propone un&. :; sr::a~a ne m2durez sexua de 3 
estad os, donde .1.0s ooci .. os 1 ~e1 estado ~ I presentan una 
media de 54 . 2 µ en diéme~r0 y ios ooci~os d~l es t..ado II I 
muestran una mee! i a d e oC; . •, µ • 
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ESPERMIOGENE SI S , FERTILIZACION Y DESARROLLO EN CHOROMY -
TILU S CHO RU S . UN~ APROXIMACION MOLECULAR. 

Juan C. Ver a . Ju an O. C§rca mo, Ana Marí a Von Chrismar, 
Eduardo Gutierrez y Luis O. Burzio . 
Instituto de Bioqu ími ca, Universidad Austral de Chile. 

A partir de espermios de Choromyt ilus chorus, de 
diferentes épocas del año se purificaron 3 polipéptidos 
básicos. - La purificación se realizó por solubilización 
selectiva en ác ido, seguida de cromatografía en Sepha
cril S-200. Los resultados fueron analizados en geles 
de poliacrilamida y por composición de aminoácidos. Uno 
de lo s polipéptido s presenta característica de protamina 
y los otros 2 presentan prop iedades tipo histona. Hay 
evidencias de l uso de estos polipéptidos como marcadores 
de diferenciación durante espermiogénesis de Ch. chorus. 

Tambi én se e studiaron las cond iciones óptimas para 
l~ fertilización y c ultivo de embriones de Ch. chorus en ... ... ... -
el laboratorio tale s como: razón ovocitos, espermios 
para evitar poliespermi a, temperatura de incubación, sa 
linidad y concentración ópt im a de embriones por ml. -
Además se presentan evidencias que indican que el comple 
mento de proteína s bási cas de los embriones podrían uti-=-
1 izarse como índi ce de viabilidad y desarrollo de ellos. 

Financiado por Grant A/205-1 de la International 
Science Fo vndati on ( Sueci a) , Proyecto S-85-10 de la 
DIO de la U. A. CH. y Proyecto OEA UACH U. de Chile para 
programas de post-grado. 
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RECUPERACION GONADAL DEL OSTION DEL NORTE 
Chlamys (A) purpuratus ULTRP.ESTRUCTURA 

DLpré, E. (1) y Gorgollón , P. (2) . 

Universidad del Norte, Facultad de Ciencias 
del Mar (1). Universidad d Va~paraíso, Fa 
cultad de Medí ina ( 2 ). 

Se ha reportado que la recuperación gonadal de Chlamys 
purpuratus a una temperatura de 17-18ºC, demora 18 días. 
El presente trabajo s el in ic io de ün estudio tendiente 
a correlacionar la organiza i 6n histológica de los dife 
rentes estados de recupera · i6n gonadal, con los factores 
inductores de la maduración y e l desove. Trozos de gónada 
femenina fueron fijados en Bouin alcohólico, en glutaral 
dehido al 4% en agua de mar c~ltrada y pro c esados para su 
observación al microscopio ÓpLico,al ele ~ trónico de ~~ans 
misión y al de barrido. La gónada recientemente desovada 
está estructurada por cavidades o folículos revestidos 
por un epitelio plano muy bajo, apoyado sobre una delgada 
lámina basal. Con frecuenci ·1 este epi celio es cá engros~ 
do, observándose estados de transición entre el mismo y 
los ovocitos maduros. Encre los folículos se'halla tejido 
fibroso con fibras conjuntivas, células similares a fibra 
blas tos y macr"6fagos, así como también conductos y conduc 
tillos revestidos por célula s epiteliales prismáticas o 
cuboidales, que presentan microvellosidades y ~i}ios . Al 
rededor <le lo s conductos mayores, el conj un ti v o está en 
grosado y suele mostrar características linfoides. Ocasio 
nalmente, es posible encontrar grandes macrófagos con 
cuerpos residuales en 1 inte r iur de los fuliculos,lo que 
significaría que hay .fagoc:itosis de los elementos que pe.!_ 
manecieron en el ovario y que no fueron evac uados. 
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ESTUDIO PRELIMIN AR DE LA ESTRUCTURA OVARICA DEL CAMARON 
NYLON (HETEROCA RPU S REEDI. BAHAMONDE). 
Ceri so l u . H. y Mora l e s . G. In s t i tuto de Biología. 
Univ e rsi dad Cató l i c a de V0 lpa raíso . 
Bras il 2 950 . Valp a raí so . 

Se a na l iza l a e s tructu r a ová r i ca del c amarón nylon 
con el propó s ito de co nocer e l proce so de la oogénesis 
y el e s tado de maduració n ooc itaria en un período deteI:_ 
minado de su act ivid ad re productiv a . 

Se re a lizó un só l o muestreo en el mes de Octubre 
frent e a l a costa de Va l pa r a í s o a 300-500 m. de profun-

. didad. El t amañ o promed i o s egún longitud céfalo tórax 
fué de 3 ,2 cm. Todas l as hembras e xaminadas presenta
ban embrione s en e J pleón . Las muestras de ovarios fue 
ron proce s adas pa r a mi c r oscopía de luz y electrónica. 
El e xamen de l a est r uc tura ová rica rev e la la presencia 
de una gr a n c ant idad de ooc i to s en maduración que se 

- ~isponen por de bajo de la cáps ul a y en toda la corteza 
ovári c a. No se pr esentan ooc itos totalmente maduros. 
Las oogonia s s e d i s pone n a l o largo de la región de la 
ganada. Se de scriben l os ooc ito s en s us diferentes es
tado s de maduració n y l o s constituyentes celulares del 
folí c ulo y de l estrom a ová ri co. 

Se conc luye que : (1 ) El proce s o de la oogénesis 
prospera desde el centro ha c ia la peri f eria del ovario 
y, (2) e n el me s de Octubre las hembra s con los embrio 
nes e n e l pleón pre sentan ov ario s en un estado de madu 
ración in c i p i e nte. 
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//Es Tu e I o IN I e/ A L C' [:_ L -". \._) p G A r._' i z A e j() N f-t I s Te L o e I e A 
TES TIC U LA f< Di .JA 1 b ,--' ,\ · C' f ' /! { f-f . !VI 1"i L rl S P 1 S P LA f 1¡ ~ ) " • 

Gamo n a l V A driana y Humberro ;~e riso/u E. 

L a b o r a t orio de f-listolo g ío,, JflS[Jturo 
de C ien cia .::; 8 ÓS i cas y ¡'yfa remó tlCCi:::> , 

de Va/p oro/so. 

Ci e B io I o g to , Fa c u Ita d 
Univers i dad Católica 

Este t rabaio está ded(caoo a l esrucuo de la or9 1nizac ión 
estructural de l testículo cie jaibo mor poro un me ;o r co
nocimien to del proceso reproeiucttvc; ae e__.t espec i e. 

Los ejempla r es fueron reco1ec tao<...· :::. en lo re9 1ón c_q~ tera 

de Ton go y en el perfodo c:..·rresp nd ien re a los mes'e s de 
Abril-Agos to . L as g¿nodus .s.t:· r 1·(· esoron poro m icrosc o 
pía ó p tic a y se estudió el s c:9menio anrerior del test l cu 
lo. 

E/ co r te h i s t o lóg i co nos 1 ·e: ..., e/o c1 ue eí f es t íc u lo es Lá con s 
t/tuído p or un enrolloao r{1bu/c; c0!ector . · múltiples folí~ 

c ulos q u e fo r m a n porte nt: lo paree' ael rúbulo y en l o s 
cuales se obser vo l o ..... oif .r ente.s c:sloaos ae la esperma tc 
g énes is . 

. S e puede onc1L11 r que lo.:i e¡t::r· ¡:, Jures estuaiodos mostr a
ron activ idad espermotogénica ~~ r, todo FI segmenro anal i_ 
zado y que l o estr ucturo hi:;tolós1ico e s se:mejanre_, sal vo 
pequeñas diferen efe_, ., o 10 ( . ./E: n u·us e f'l.1~ túceos J en con -
cordan cia con los an [eceaen tes 1·eq1s t raaos en la litera 
tura. 
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VARIACIONE~ EN LA ESTRATEGIA REPRODUCTIVA Y EL CRECIMIEN 
TO 0[ ALGUNO S MICMUROS DE LA FAMILIA CYAMIIDAE 
(BIVALVIA) 

0.L.Aracena, S.Olave* e 1 . Léµez 
Oepto. Oceanologfa, U. de Co nc epc ión, Casilla 2407 
* SERNAP~ An cud, X Región Ca lle Libertad s/n Ancud. 

La s poblacione s pre se ntan conjuntos de atributos fen2 
típicos acumulado s en una escala temporal evolutiva, que 
se resumen en su "histor1a de vida", cuyos componentes 
más interesa ntes s on lo s que conforman la denominada es
trategia reprodu ct iva . Este punto de vista nós permite 
esclarecer mucho s problemas referentes a la ecologfa, 
biogeograffa y evolución de los organismos, asf como 
tambien mejorar l os modelo ~ predictivos aplicados a las 
poblaciones. 

Según diverso s autores, dentro de la estrategia repr~ 
ductiva, lo s t ipo s de desarrol lo larval que presentan 
las poblaciones están en estrecha relación con su tama- . 
ño individual re lativo y con la inestabilidad numérica 
ae·-1 as misma s. La fami 1 i a Cy ami i dae es de orí gen aus
tra 1, todos sus componentes s on de pequeño tamaño e in
cuban s us embrioner e n c6maras branquiales. Segdn estas 
caract e risticas deberi an ~e r poblaciones numéricamente 
establ es, s in embarg o en Is la Santa Mar i a existe una 
población de sta famili a (Gaima.rdia bahamondei) que se 
ha constituído en plaga . --- -- - -

En un estudio so bre esta po blación e tre 1984-1985, 
se determinó mediante muestreos mensuales el crecimien
to, fecundidad y tamaAo de embriones,ent re otros . En 
el pr -sente t raba io s e contrartan estos atributos con 
los de rob l aciones de la misma familia en la Antártida 
e Isl as Subant§rtica~, enco ntrándose que en 
G. bahamondei e l ~recimienio es mucho má s rápido, su fe 
c undid ad es -n1ayo 1· y s us emb 1- i on s más pequeños~ lo cuaT 
podría ex pl ·icar s 1J compo i~tamient.o ag resi vo. 

Financi ado e n parte por Sub s ecretaría de Pesca . 
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DESARROLLO LARVAL DE CRUS'LALEU:S DELA l ODOS IMPLICANCIAS 

BIOLOGICAS. 

Hugo Saelzer R . 
Departamento Oceanologia, Univer~tdad rt~ loncepcion, Ca 
silla 2407 - Concepción. 

Se est ud ió el desarrollo d~ Pagurüs edwardsi (Dana, 1852) 
( Anomura, Paguridae) Pinn o Lh eres politus (Smith, 1870) 
(Brach y ura , eorce llanidae ), e n c-1 laboraLorio (15 - 16°C ; 
34,3 So/oo ). 

Pagurus e dwa rdsi desarr olla ~ esLadios de zo~ a y una me 
galopa en un LÍ mpo aproxim do d~ 50 días_ Los pagúri~ 
dos conforma l un gru p o mu y i n L.:.~ r <:'" s a n le des d e e 1 punto de 
vista filogeltetico . Ma1..- Donalr1 eL al., (1':757) y Pike y 
Williamson (1960) reconocE-n e nlr:::--las larvas de Pagurus 
3 tipos principa les , donde 16 mayoria de las espec:~~ d e 
sarrolladas calz an . P. edwardsi ~s una exc~pciÓn ya qu~ 
presenta un a mezcla de caracteres de los 3 grupos pro 
puestos, constiLuyendo un nu~v0 grupo. Se discuLe el h e 
cho de est..ablecer gru p os arine::, _c.¡ut-- te1.gan i_mplLcancia 
filogen~t ica, a~n cuando ~ ~ conocLmienLo que se tiene 
del grupo es frag rnencario. PinnoLheres polilus es un 
cangrejo braquiuro comensal de Crepidula dilaLa l a . Pre 
senLa en su <lesarrollo 5 csLadius de zoea y una megalo 
pa. Los pinoc.éridos nu contorman un gruµo bi n def inid o 
ya que las dis~in~as especies presenlan disLjnL0 n~mero 
de f as es 1 ar va 1 es . Se ha n e 1. é:I s j f i e ad o como 11 B rae h y u r a 
sensu strict.0 11 , condiciorr qué la mayorLa de E: llos no c um 
pl e,· por lo menos en ~--1 r:::.L.:Hi") Lar\ra l- PLnno lheres po-
litus se acerca <::sLe paLru11, Y"' que prc-·'.::>enLa 5 zoeas y 
una me galopa n ::.u ,1esarrr ! Lo v st;gmenu.J~ ,_ , bdomin ales . 1 

parcir de la cuarLa zoed . 

La mayorj a C12 los Pinnotht•re· .::> p1 ,,..~cn L.ci ·_, ::oc>gmenLos abd 0 

minales. 
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EL CICLO ~ITAL DEL M~~ROMOL0SCO Kinguiella 
chi~enica (BIVALVIA, CYAMIIDAEJ EN E L E S T UA
RI O DEL R _Q QUEULE , PROV. /ALDIVIA 

Inst ituto 
de Chil e . 

CARLOS S. GALLARDO 

de Zoolooía , 
Casi lla 567, 

Unive rsidad Austra l 
Va ldi.via, Chile. 

Kingu iella chilenica e s u n microbivalvo 
de l as mari s mas estuari.na s d el s u r de Chile. 
Po r su pequeño tamaño y p a r t icul a r biología 
reproductiva , se propone a e sta e specie c omo 
un model o para e s tudiar inte r acciones ecoló
g ico - evolutivas que expl i q uen dete r minad as 
estrategias de historia de v ida en poblacio
nes de i n vertebrados ben tón icos del estuario~ 

E l presente trabajo da cuen ta d el estado 
«e- a v anc e de dichos estudios , en p articular 
en lo re ferente a estructura t emp oral d e ta
mafios e n la población, den sidad, cuidado pa
renta l y estadio de eclo s ión de l as crías , 
cic lo y frec u encia d e hembra s incubatrices. 

Lo ~ resultados se discuten en relac i ón 
con al g u nas i nteracciones bióticas que mues
~ra e s ta pob l ación en s u medio a mbiente , 
en especial e n relaci ó n con sus p redatores y 
e l efecto del paras iti smo sobre lo s i n divi
d u os adultos. 

Fin anciado por Proyecto S 85- 1 9, Di recc i ón 
de Investigación , Desarrollo UACH. 
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DESARROLLO LARVARI O DE LA CHOCHA, ( aly !--' ;...rae ~ \. írochi_ ¡J1 \ 
t roch i i~ orm í s ( GASTROPODA : C.AL YP f RAE IOAF} ___ -

+ + . ~ + 
Vega, R. , A. AugsbUí'Qér' J , .J _ L d r, ___ t e-
+ INSTITUTO DE FOMENT O PESQUERC 
++ UNI VERSlOAD U.: L NOl~ TE, SED E ._, ci ;L1 MBO 

Se o~-=r~· i r,r: I~-- ,~ ... 1 . :1c:s 1 __ ::~ ._ _,-~ · , e,.~--- .. - -··; :. •:.; r. 1:=> 

r i o de C. t ro c hi f o nn 1 :~ e n cond ic i or1es u ~ :_a. oo r'·ar..or10 u t.i 
l .1.zandomate rlaT reco leL ~.c,rJ o ;?,r 1 8 :: nía. L.c. · ~ ~ rr ct o ur a I v Re-
g i ón . 

La s o t> se r '1 a e i o ne s y r e s u .l T . .... Ji o '.:. . .J ;:: 2 ..::: t. d 1 n v e s T. l '::J .:;; · -
c1 on, mue st ran un c r·etd::: 1ón d H 'e L. ca . ~ni.. r e ·- · r_amaño .Je. la 
hembra y E:l r.i:Jme r c dE: cá pS l las, •= ~ y U ..:: v . · 1.:=:. e ntr e :5 y 6 7 
oor ov i post ura. Las c ~ p s ü l~ s ~~o u n ~ 0 J aa a J de f0rma t r i J n 
gul ar s on de pos 1tao as 1 ~;é1nOJO ~ ·, :. d i e i1 ... dOa'- ~i sust.rat.o 
quedando ubi c ada s en l?. Có V J. da c c:::-J .no. r1 Lu a e i .:i t1E:;;nbf2 . 

El de sa r r oi i o iarva, · 10 lfl'.... i dCc ¡...i Stn c:·~ 0uro e1·1 ~ s t .:i 

exper 1enc 1a apro x 1maciame n l c L¡(; , _ _ co : w•! á T ernpe1 ·a-i:. Llr~ d 
. ' _) 

en l os acua1·1os QL·E: T i UC LJ v e r '. 1~ r e 1 .. v 1 c C, 1..-0S J '.! ,'en 1 
les a l ec o sion ar rn1a en er 1 re 12.0u y ': ,1.J( : Lim, l :JS ::: L·01 2:: 
l u ego el e re p t J. r s 2 i.- l J a n ri. ~ s u s t i ·a Le . 

F i 11almE:nte , c c. 00 las a r .:-,--: "L ,:T~St,l.L:i ::. r·r:o r od uc tiv a s 
y con s iderandc su l 1:1p urt. u f ,.._1r:i ecoL ·1rr. i. ca if:c:p 1e:nte , se d1 ~ 
cute la nece s i d ad L:,.. un rT-<-n eJO er 1a :-:;e:.,q ue·rL1 · le ;:;s te r e 
c ur s o . 
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Tasa de pruducción lle huevos e11 coµepodos y su relación con las 
concentraciones de alimento disµo111ble. 

Autor: DAROCH A. 
Deµarta111e11Lo Biotec111ur. Casilla 127 TalcJhuano 
Ponlificid Universidod Cató li ca e.le Cllile, Set.le Tal cah uano 

Se estudió l a relación entre lu tasa diaria de producción de hue
vos de Calanus austral i s a distintas concentraciohes constantes 
de alimento (Ounaliell~ tertiolecta). en condiciones de laboratd 
río (12ºC) durante 19 2 horas. 

Los resultados ser1ala11 , por un lado, luego de 7 2 horas de i11ani
ción. f. austral is presenta un inar c ado au111ento en las tasas d~ 

produc c ión de huevo s ( 0 .16 y l ~ ve c es) durante las 48 primeras hQ 
ras de ser 111ante11idas co n conce nlra ciones de D. tertiolecta de 
3.9 x 104 cel/ml y 7 .1 x 104cel/111l r·espectiva;ente. Por otro la 
do se e nco n t 1·ó una al La corre lución en el tiempo. entre las tasas 
.de producción de huevo s y la ca ntidad de a"Jirnenlo ingerido para 

... .+ ""' -

la s dos con c enL1·acion es de ctl 111lento disponib -les analizadas 
( , = 0.8 2 ; "' U. 8 ~; ü . 01) . 

Final111e nte se di s Lut e l::J c apa c itlad presentada po r f. au s tral is de 
variar su es tr·aLeyia rep r·ouu c liva en cortos per ·íudos de tiempo -
(1 - 2 días ) en resµu es La a 11.arc a J cs c ambios en la concentración 
de fi loplancton en el o c éano. 
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E s p E R MI o H I s T e E t E s I s y .:--1 o R F o L o G I A E s p E R M A T I e A 
DE Cho rus gigant:eus. Jaramillo~ R., Garrido, O. 
y Jorquera, 8. Instituto de Embriología. Uni
versidad Austral de Chile. Ca silla 567 Valdi
via. 

La espermiohistog~nesis y morfologia es
permitica del muricido Chorus giganteus fue
ron estudiadas con microscopía electrónica de 
transmisión (MET) y de barrido (MEB). Ejempl~ 

res maduros fueron colectados en Puerto Claro 
(Lat. 39º53'Sur; Lat. 73º22 '0este). Valdivia. 

Los espermatozoides obtenidos de vesícu
las seminales a MEB presentaron aspecto fili
forme y longitud aproximada a 100 µm. El acro 
soma mide 2 pm de longitu d, la pieza interme
dia es reducida,. la cabeza .,. la cola poseen 
longitud equivalente. 

MET, 
En 
se 

tro z os 
observó 

de tescí culos procesados 
la difertn cia ci6n precoz 

- .,,.4 

para 
del 

acrosoma. en cuya membr ana externa aparecen 
bordes seme j antes a una cremallera. imulti
neamente el nficleo adqu iere forma de un cilin 
dro hueco e n cuyo interior se forma el fila
mento axil. La cromatina, inicialmente se <lis 
pone en forma de láminab delgadas. dispuestas 
alrededor del eje axil, luego estas laminas 
se compactan concéntricamente a dicho e je , fi 
nalmente se fusionan para otorgar al núcleo 
aspecto compacto y homo géne o. 

Se dis ucen los resulca(OS obten~do s, 

con aquello s descritos la a otros murícidos 
como Concholepas concholepas y Nucella lapi
llus. 

Financiado por D.I .D . UACh. Proyecto 1 -8 5-44. 
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ANALISIS ULTRAESTRUCTURAL DE LA ESPERMIOHISTO 
GENESIS Y MORFOLO~IA ESPERMATICA DE Nucella 
crassilabrum (Mur'cidae: Prosobranchia). Garri 
do, O., Gallardo · ~ C . y Jorquera t B. Instituto 
de Embriología Universidad Austral -de Chile. 
Casilla 567 V~ld " via. 

Los Gastrónodos con fertilización interna 
poseen un espermatozoide con una larga pieza 
interm~dia, denominado tipo II o modificado, 
según Franzén (1955). Esto ha sido estudiado 
en Conchole_g_as _con c h lepas y Chorus giganteus. 
No existen antecedentes en Nucella crassila
brum, se presenta la esperrniohistog¡nesis y 
~orfología esp er mát ica con MET y MEB. 

En MEE, los espermatozoides obtenidos de 
vesículas semína.les del macho y receptáculo 
seminal de la he mb ra presentaron aspecto fili 
~~Fme con long i tud oromedio de 7 5 µm. La cabe 
za y la cola tenían longitud equivalente. 

Para MET, se p ocesaron muestras de tes
tículos y vesí culas se minales. Durante la di
ferenciación de la espermitida fue posible es 
tablecer 5 fases consid erando: agregacion y 
condensación de la cromatina, formación del 
canal endonuclear, elongación del filamento 
axil. aparición y polarización del acrosoma. 
Sin embargo, con relación a Chorus giganteus 
la formaci6n del canal endonuclear es pre~oz, 
la aparici6n del acrosoma y su polarizaci6n 
en el extremo apical de la célula es tardía. 

El espermato zoo maduro de Nu c ella crassi
labrum es del tipo II o modificado típico de 
especies con fertilización intern a . 

Financ ia do por D.I.D. UAC H. Proye c to RS - 83-57. 
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EFECTO DE ALGUNOS FACTORES SOBRE LA ASIMILAClOM Y EXCRE 
SION DE Austrome gabalanus psicLacus (MOL . ) 

M. L. González y M. V . Via l . 
Institu to Profe s ional de Osornn, Cas il la 033, Osorno . 

Los procesos as oc iados al me Labolismo de inverLebrados 
marinos son afectados por diversos f a c t ores, principal - . 
mente temperatura, cantidad y Lipa de alimenLo . El cono 
cimi e nt o como operan estos facLores sobre l as Lasas de 
asim ilaci6n y excreción, son imporlanLe s para conocer 
las variaciones en el aport de compuestos org~nicos , de 
excreci 6 n, prod ucidos por orga 11 ismos dominantes e n bioma 
sa qu e ocupan g r andes exLensiones del suslra Lo dis poni
ble. Esta mat eria orgánica es 1Jn componente n o despre 
ciable del flujo de ener8 Ía en SlbLemas liLorales . 

Se estudi ó e n cond iciones de la bora Lorio, la Lasa de éón 
sumo de larvas de ArLemia salina por A. ps it r-acus, ev· .L 

denciándose que ella es sensi~L va ~ la con centr ac ión de 
alimento y temperatu ra . La tasa de asimilación medida 
a l a concentración Óptima d~ alj me nt o vario c on la tem 
peratura. La e xc reci ó n de am on io iue mayor en animales 
mante n idos en cond iciones de inviern o que de ~erano . No 
se verificaron claras ~endencias c uando las co n dicion es 
de aclimatación difirieron de las exp er imen Lales . 

Todos los exper i mentos fueron ~ondu cidos en P jemp]ares 
aislado s para v e rificar la variaci6n individual . Se dis 
cuten las impli c ancias de los d ato ob~enidos r .spec Lo 
a la d ·ispon ibilidad de maL eria urgan ica par a ceros o rga
nismos. 
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EFECTO DE LA T~MPERATUPA SOBRE LOS PROCESOS FISIOLOGICOS 
QUE INTERVIENEN EN EL BA LANCE ENERGETI CO JE . Hemigrapsus 
crenulatus (Milne Edward s, 1837). 

Grandjean, M+ y J. E. Winter++ 
+instituto Profesional de Osorno. ++c 9ntro de Investi
gaciones ·Marin a s Universidad Austral de Chile . 

La sa lini dad y la temperatura son los factores fi 
sicos más relevantes qwe afectan los procesos metaboli -
cos en organismos estuarinos. 

Con l a fina lidad de cuantificar el efecto que tie 
ne un cambio térmico sobre los diferentes procesos fisi~ 
lógicos . que intervienen en el balance energético del -
decápodo estuarino H. crenulatus, se llevaron a cabo es
tudios bioenergéticos a la s temperaturas experimentales 
de 12º y 17º C; mantenien dose constante la salinidad en 
25 %a . Como alimento se ut ilizó carne f re5ca de chorito 
(Mytilus c hilen sis) . 

Los resul tad o s indican que las tasas de: ihges
tión , excreción y respi r ación dependen del tamaño corpo
ral y l a temperatura. registrandose un considerable au
mento de dicha s tas as fisio lógicas er la condición de 
mayor temperatura (17ºC) . La eficiencia de asimilaci ón 
es independiente de l tamaño corporal y la temperatura; 
por l o que H. crenulatus ouede regular sus demandas 
energéticas-a través de la tasa de ingestión. 

El balance energético más favorable se obtuvo a 
17ºC, temperatura a la cual la ganancia de energía dispo 
nible para cre c imiento ., ~ ~-Jd ucc ión es efectivamente -
más alta que a 12ºC, : ~ ~~ar . de las mayores demandas 
energética s requeridas para los procesos de respiración 
y producción de fecas . 
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ESTADO ACTUAL DE LA TAXONOMIA DE AMPHIPOTIA 
GAMMARIDEA EN CHILE (CRUSTACEA: PERACARIDA). 

Exequiel Conzález Balbontín. 

Facultad de Cienc~as del Mar. Universidad 
del Norte . Casilla 117 Coq uimb o . 

Los anfípodos son probablemente el grupo ordinal más 
grande dentro de los crustáceos malacostracos; su notable 
diversidad de forma y colorido se compara con su amplia 
diversidad ecol6gica . Es te grupo taxon6mico ha sido pobre ... -mente estudiado en Chile, esto se ve reflejado en el nume 
ro de publicaciones al respecto. Los registros de citas a 
especies chilenas se remontan a 1840 en el trabajo de Mil 
ne-Edwards y posteriormente la publicación de Nicolet, en 
Gay, en 184 9. Los datos que estos autores recopilan, se re 
fi eren a s6lo una especie en el primer c aso y a diez en 
eJ.~, - segundo, siendo este el único que trata sólo especíes 
chilenas. Posterior a estas fechas una serie de expedicio 
nes que pasaron por nuestro país recolectaron muestras 
que fueron analizadas en el extranjero y publicada en ex 
tensas obras, entre las que destacan las de Dana (1852, 
1853 & 1855) . Stebbing (1888) y otras. 

En el año 1906 Stebbing realiza el primer gran esfuer 
zo para recopilar toda la informaci6n d e anfípodos gamari 
dos publicada a esa fecha. En esta obra se citan sólo 34 
especies para Chile, la mayoría de ellas para localidades 
del extremo sur del país (Estrecho de Magallanes y Tierra 
del F uego). Durante la primera mitad de este siglo son s~ 
lo unas pocas las obras que tratan la f auna anfipodológi 
ca chilena, después de los años 50 aparecen publicaciones 
aisladas con descripciones de nuevas especies, sin embar 
go son pocas las referencias a aquellas ya citadas con an 
terioridad. Esto ha significado que el stat us taxonómico 
de las especies no está claro . Es nuestro interés resal 
tar aquella que re mas son esp ec~es vgl~d~s. 
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ESTADO ACTUAL Y FUTURO DEL CONOCIMIENTO DE LA MEIOFAUNA 
EN CHILE. 

Elena Clasing 

Centro Investigaciones Marinns, Universidad Austra l de 
Chile, Cas illa 567 , V .i J djvi,1, (' l 1i l c . 

En general l a meiofau na ha permanecido prác t icame nt e 
desconocida para l a s costas marinas tanto Centro- c omo 
Sudamericanas . L a costa c h ilena no e s u na e x cepc i ó n a 
esta situaci6n . Es t e desconocimiento unido a la 
importan c. ia cad a vez más crecie n te que se le atribuye a 
este grupo d e ani ma l es hizo rec mendable iniciar u na 
investigació n para conocer J as especies prese n tes a l o 
largo de gran par t e de la costa temp l ada s u d amer i c an a 
occidental a la v e z q u e , comenzar con l a for mació n de 
un grupo de cientí ficos cli i lenos ded i cados ·a la _ . .,. 
investigación de esta f ;:nin .:-1. Con ta] [Jro p ósi t o i n me nt e 
durante 1985-1986 se realizó en µlayas areno s as de l 
intermareal un mu e s treo meiofaunístico desde e l nort e 
de Chile hast a l a I s l a Grande de Chilo~ . De l ma t er i a l 
recolectado s e han t r abajado completarne 11 te los 
Epsilonematidos de Ch i l oé y alrededores de P u er t o Mo ntt. 
Como resultado de e llo se h a ampliado la d is tribu c ión 
conocida hasta 1 98 5 de la gran mayoría de las especies 
de Epsilonema t i do s d e esta zona , especies co n ocidas 
hasta entonce s cas i e n forma " endém i ca " sólo- para 
algunas playa s d e l a zo n a . 
A futuro es n ecesario continuar con l a identificació n 
del mat e rial ya recolectad:; de la zo1 1a Cc 11 tral y Norte 
de Chile . T r a n s c u rridos algunos años se debería tener 
un buen conocimi e n to de a lo menos l os Nemá t odos , 
Copépodos Ha rpaticoí<icos y Poliquetos intersticiales 
chilenos p a ra así poder i nterpretai desde u n punto d e 
·vista b iog e ográfico la ya bien conocida Meiofa u na d e 
•las Islas Gal ápagos , y por enrie a[lort r - nteccden es 
par a finalme n t e s aber si la Mejofauna marina sirv e o n o 
'como indi c a dor de rel.aciones bioqcoyr&ficas . 

DID-UACH S 85-2 J FU tJ DECY T 1044 / 85 
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DESARROLLO ONTOGENETICO DEL CAMARON DE LAS VEGAS, 
Parastacus p u gnax (POEPPIG, 1835) (DECAPODA: 
PARASTACIDAE), EN CONDICIONES DE LABORATORIO. 

Erich Rudolph L. y Juan Rios O. 
Instituto Profesional de Osorno. 
Casilla 933. Osorno. 

Se describe el desarrollo ontogenético del camarón 
de las vegas, Parastacus p ugnax (POEPPIG 1835), en con
diciones de laboratorio. 

En aguas a temperaturas entre 15, Sºy 21, OºC, con 
7,2 a 8,1 mg/ 1 de oxígeno disuelto y una dureza entre 
17,8~y 35,~ ppm de Caco

3
; la incubación de los huevos 

tardo 38 dias. Luego de la ec losión se presentan dos 
proceso s de muda, que permiten separar 3 estados juve
niles, el Último de los cuales se logra 15 días des -
pués de la eclosión. Se comparan los resultados de 
es~e estudio con aquellos obtenidos con experiencias 
similares, efectuadas en otras e species de la familia 
Parastacidae. 

El patrón de desarrollo de esta familia es del ti
po directo con incubación de huevos grandes autosuf i -
cientes, con protección parental hasta las dos prime -
ras fases juveniles, asemejándose en esto al tipo de 
desarrollo de las familia s Astacidae y Cambaridae del 
hemisferio norte. 
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VARIACION E TAC IONAL DE LA DENSIDf\D Y BIOMASA 
DE Nassariu s ~j_ (GA STHOPOOI\~ NASSARIIDAE) EN 
EL ~ S-AN~A N TONI • 

S. Letelier , P. Barría y C. Osorio 
Departamen to d e Ciencia s Eco .lóJi ñsi- Facult ad de 
Cien c ias, Universidad de Chi l e,. Ca . il la 653,Stgo 

La comunidad bentónica submarea l de San Anto
nio (Lat.33 º 35'5.y Lon0 .7 1 º7íl 'H) se cftr ftcterizó 
en el periodo de junio 1978 a septiembre 1979 
por presentar como especie dcminante dentro de 
1 os m o 1 u s e os a N a s s a r i u .:; o a y ·í " 

E l o b j e t i V o a e e s te t r á b a1-o e e a r a e te r ; za r 
las variaci ones e stacio ale Je la rlensidad y 
b i o m a s a d e 1 a r o b 1 a e i ó 11 • r- e d e te r . i ,.., a ,... o n l a s r e 
1 a c i o n e s f u n e i o n a l e ..., v p 1 · e d i -r i v a s A n t re 1 a _ ,,..ta :: 
lla (L) y p so carne-húmeda (PCH), tal la y neso 
carne -s eca (PCS ), talia v e~o conch -ooér culo 
seco (PCopS ). 

El mater ial colectad0 men ualmente de ocho 
estaciones , f ue ron extro - rlos con una rlrana P~ 

tersen de 5,5 l ts.Lo~ 28~8 eje mplare s fuer on 
anali z ados e n forma estandar en el laboratorio. 

Los resultados estirni'rlns fueron los siry uien -
tes: 

l. PCH = 0.01712 L ~:j ~~~~ 
2. PCS = 0 . 002757 L~ ()~Q ?n 
3 . PCopS=0.08661 L.J, :J ; r = 0.889; 

r?=0 . 936 y r 1 =0.960 a nartir de e_tJs ecuacio-
n l! s se es ti mar on 1 o v i1 ·1 n re 1 té h i o m a·: - .,, n r es 
taci ón v m se n fun.ión de loe; intervalos de ta 
l la, el - peso fue expresñ Jo en mili oramo"" _ La 
densidad má x ima se ohserv( en o tuhre 78 co n 87 
e j e m/ d r a o a ; e n a b r i 1 - 9 fu e Je 6 3 j ~ m J tl r a na • 
La biomasa máxima Gorrtsri ndi '' a .... cttJJr ~ 78 con 
3l , 6n , en 79 fue de 19 ,~17~.L~ di~~rihuci6 n de 
1 os i n d i v i d u. os 1 e n o r t-~ s ('t ·1 o<:: f; • O m rn ( ~ 2 $ 8 % ) , s e 
observa en l'a estación 7 a ! ti ~ 20 m <íe prof . La 
di stri bu ción de talla-s. orese : a la s. rnracterísti
c a s de u n a p o b 1 · c-1 ó n f) ·i in n d d i . 

*Proyecto DIB~ PRIO 15~1040 7 . 
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SOBRE UN CEFALOCARIDO NUEVO Y SUS RELACIONES COMUNITARIAS 
Stuardo J., R. Vega e I. Céspedes 
Departamento de Oceanología, Universidad de Concepción, 
~asilla 2407, Concepción. 

El estudio de las asociaciones de fondos blandos sub 
litorales en Bahía Coliumo, Prov. de Concepción, ha reve 
lado una serie de especies nuevas y relaciones comunita
rias poco estudiadas en nuestro país. Una de las espe
:ies nuevas para la fauna sublitora l corresponde a una 
especie de Sandersiella (Cephalocarida). 

Ejemplares de esta especie aparecieron en número muy 
bajo e irregularmente en muestras cuantitativas obteni
das con una draga Smith-Mclntyre, en una sola estación 
(Est.4) de un total de 10 estudiadas en la bahía. La 
fracción granulométrica es predominantemente arena fina 
y limo-arcill a y se caracterizó por una mezcla de orga
nismos entre los que sobresalían por su abundancia o ta
maño las sigu .ientes Ampelisca araucana, Pinnixa 

1va"'laiviensis, Callianassa uncinata, Cumáceos indet., 
-Malletia chilensis, Macoma inornata, Mysella molinae, 
1Nucula pisum, Nassarius dentifer y micromoluscos. Los 
poliquetos están en estudio. 

No es claro si el cefalocárido está asociado directa 
mente a las galerías o tubos de algunas de las especies 
o si vive libre sobre el sedimento, habitat preferencial 
descrito para otras especies. Sin embargo, se ·han colee 
tado algunas en galerías de Thalassinidea, en praderas de 
~halassia, Spartina o de macrófitas; en fondos duros mi~ 
tos, de arena fina y conchas , arena coralina y aún en el 
intestino de un Góbido. Se discuten estas adaptaciones 
ecológicas y, en especial, las adaptaciones morfológicas 
que pueden ayudar a precisarlas. 

Proyecto 20.37.03, Dir. de Investigación, Universidad de 
~oncepción. 
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DETERMINACI ON DEL CARIGTIPO DE LA CHOLGA, Aulacomya ater 
(MOLINA, 1782 ) (MOLLUSCA: MYTILIDAE). 
Méndez, C., J. Moril las y R . Galleguillos. 
Departamento de Biología y Tecnologi.a del Mar , Pontif'i. 
cia Universidad Católica de Chile , Sede Regiona l Tal 
cahuano, Cas i lla 127 - Talcah u ano. 

La determinación del cariotipo , con stituye una parte 
importante del conocimiento biológico sobre una determi 
nada especie. Este p u ede ser u tilizado como una valiosa 
herramienta e n estudios de ci to"Laxonornía, mutagénesis y 
detección de poliploidías experimentales. 

El objetivo del presente trabajo ~ué obtener y describi r 
el cariotipo básico de Aulaco111ya a ter (Mo l ina , 1782 ). 

Se utilizó la técnica de proy E::cción , descri t~ .• - _por 
Thriot-Quiévr eux ( 1984) para Aulacornya a ter regia 
(Powell, 1957 ) mitílido de l~s isl&s Kerguelen . 

La medición de los cromosomas se rea lizó proyectando dia 
positivos de ellos, una vez recor~~dos y ordenados , u ti 
lizándose un compás de punta seca y aplicándose los índi 
ces descritos por Spotorro (198SJ . 

Los resultados obtenidos señalan 2n 
cromosomas submetacéntricos. 
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FORAMINIFEROS BENTONICOS DE LA SUBPROVINCIA ZOOGEOGRA
F ICA SUDCHILENA. 

Jaime Zapata M. y Gustavo Ouarte C. 
Insti tuto Profesional de Osorno 
Casilla 93 3 . Osorno. 

Las costas de Chile Austral están consideradasco 
mo una de las áreas menos estudiadas del mundo respect¿;
de su foraminiferofauna. Sin embargo, su conocimiento · 
es de importancia en el establecimiento de áreas zoo -
geográficas y de patrones de distribuci6n a micro y me 
soescala. 

Este trabaj o pretende entregar nuevos anteceden
tes sobre los foraminíferos bent6nicos e intentar obte 
ner algunas conclusiones de orden zoogeográfico. 

Las muestras fueron obtenidas entre los 41°30' S 
y 53°18' S , desde el área costera hasta los 264 m de 
profundidad, luego tratada s s egún la metodología tradicio 
na~-utilizada en el estudio de los foraminíferos ben_:
tónicos. 

S e encontraron 126 especies, de las cuales 42 son 
citadas por primera vez p ara Chi le, estableciéndose una 
nueva especie de Glabratella . 

Se propone el traslado del límite norte de la sub 
provincia Sudchilena a lo s 43ºS y su límite sur hasta 
el Cabo de Hornos. Se fija como límite norte en el A
tlántico los 41ºS, aproximadamente. La gran afinidad 
con los forminíferos bentónicos de la zona costera sur 
de Argentina, permite considerar a esta subprovincia 
dentro de la provincia Magallánica postulada por auto
res que han trabajado con o tros grupos de organismos. 
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NUC \Ti-\~; ¡\)) ("; nnr,~; i• ¡_,¡\ [',".i;¡.1; í't'UFAUNA D "E P ECE S MARINOS EN 
CHILE. 11 ·JTJ•11_:r:_.¡¡r.;· 1 ,\:;1•1•1 ;,.: , · 'TkEA-

e é s 8 _, "J ; 1 J ~ 1 ; ) ~· ~./ ] "-', • ·; 11, 1 i ne I' e i ná nd e z . 
De p 8•·1 ftl Tl ª Tl ' ,, ,le ~'"·l.,·~: 1 ;i _ Un 5. vsrs i d ac1 d~ Concepción~ 

ton q11.r--::o-I ¡_n ,,,, - _ ,. r·~ ·Hí 1 d'2: la gr an. c a ntidad de especies 
d e T:' F ( _ C' =- -r P't :.; --: ..-! e: (,()!') ., r r)rtCH:en s ol ame nte 16 Monogene a 
V Un ;.1 '\ .o. f-' Í l • · ;.: ."'l ."° i i. c. P 

E ""' 1 p1.-'=c"'"'"t e- t - " , ;. "'"" '1::?i B. conoc ~ r las siguientes e~ 
p e c i'."~': iTCd 1 nr~r;;1.1i:---:.- r:c.,,1í-,•cngjn.q var i e gata n. sp. de Chei-
2._0d ~~.Y l 11 -""~ ·· "', _' -~~~:_:_ • ,_,~-- / .~-ph -1-ixl -;l_~ide é-zhi lens is n. sp. 
de J) í sr:r)l'\'P."-' ""-;.h11·~ í i . E ,,¡;n-i-~J~ scombrí ( K uhn 1829) de 

- ---- ,:-.__.::..::-... --- - .. ---
S c o rrJ l) <;•O i-~r "'P:, 1·;:-; i•í· ' 1 '•J•}H_H8 microrne s isti Suriano y 
jj~.;_::-1.:'¿;:~c->(Ji 1·~·;;.;, ·'• ¡;í. r'J'i.'" .• -_i-q-¡--fu°.; aust r alis, Diclidophora 
EiJ':..1-2-1" ri r¡· ,:¡~ · : · 1'1·r·:. ", .... ·:',q ~~op s, T t iglicola insula-
~_--1_.,, n '>f.'- i<- r·t. '; ¡,.,.,;, 1 111·~ .. - pict11s, Gh B_ lguacotyle mugi-
J_.-, i rli"' r1. •:-~.. r- ~r.· ·" ;¡;,-;~:rT:_Td~ ci;'IJe sis, Tribuli-
ph c· r 1~: "._.1.; ¡,., ~-= 1 ·.r1:-:;< - ¡-;,-T,,t..:btn 1977 de Salilota aus-
-- -~--:s-- ... ""' ... • . 

. !.E:gl~-~::. · ~i,;n;;:t l.'. i·:rn _:_..:_n ....... 111w '"~ sp~ d e. S e r iola sp .. , Erpo-
~t-'~2 ..... _;:il 1 ·h·-,,· 'T;_n,· J )~·~)de Gallorhynchus callor-
h vl)Cn":". 1\~~i· li•fl .:.-..,-~r-r ·· f -~!á.~-'nost_oma c al.lorhynchi Szidat 
_J ~-1-6 6 -·.:..¡,; ' ::> l i.' •J. h j .. 1. h , ,.., 

Alg1_n.a:; •1
<· ·--1 .-=i·~ """'. -=· ~1-:;q ¡11-'8se n t an pa1· r c nes definidos de 

rli s1_, .. _;,.,, ;.< •. , "'"'"~ ;:!•.i_,·;n ""i1 sue hospedadoresª T. sali
J o t ac·_ n ir1 i. r"'l11º'-"f"'1 J y ·1.· c:? llorh y r c hipa asitan a 
i_g~ia ( hr:~il~·rl-;;~~~j:--:,:,,!l J_p ·.-:02t.::> l~t lá iLlca y Pacifica de Su-
d. a m61 i --~· _ P ,-."' 1 1 r· · i1y-,, ~·i µu1 o Lr a parte, se encuentra 
P P c:··il' ~, . ,l_¿.r- í r...:l ·- if11-=>·n ¿'O'land i a en Callorhynchú.s ca-
1 Jo ~ ... r;.j1"1· 1111·=". e · __ ::a1~,.-.;~ ~J -~ -7 1

_ .... ~~12_~ , J.:- e:s p ectivamente. 
-;f-,,1ii_.~~1:~~ ._ ~ ''"'' ....... ~ • ._, . , ""' ,._,,~ rJc~ Ja f:::irn íJ i a T iglidae y por 

í_·¡ l:i. rn r. L ""' '"", .í ., ~-,.-,... i ~ -"''Tl ·1j i_p d i. st1 i l 1 .. 1c i ó n , asociada 
:::i P{:"'"~ .~: ''~·; ,_.,r. ·;' lnr ··.; • ,_.- arii.:?.c.e rl en í_= s re f erzan la hi 
-.. 6t.:2r;j_; ' 1 "'i' -:J• "; 1 "'-''' ',_ ;:;;:•"<:1~c.i.Ón '3n lre los m.onogé-
r1 e 0 s ~f s 1_~ s l 1 · _, ::.: r' i..:.: , l ::...:t , ' • ... J º 2 
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GIGANTISMO Y DEFORMACION DE LA CONCHA DEL OSTION DEL 
NORTE (Argopecten purpurata): 

¿uN PROBLEMA PARASITARIO?. 
Matthias Wolff. 
Facultad de Cien c ias del Mar, Univers idad del Norte
Departamento de Bio logf a Marina . 
Casilla 117 Coqu imbo. 

Un total de 1.500 especfmenes de Argopecten purpu
rata ( 11 0sti6n del Norte") fueron analizado durante 
19'83 en la localidad de Pisco , Perú. Los cuatro indi
viduos de mayor tamaño (93 - 119 mm de altura de la con
cha) encontrados durante el estudio, mostraron un defor 
mación de la aurícula anterior de la concha. El exa
men de las partes blandas mostró : que los 4 ostiones 
de mayor talla presentaban una gónada extremadamente re- • · 
ducida y de un color blanco tran s lúsido. El ínqice go
nádico de .los cuatro ejemplare s f ue mucho menor que eT 
de los individuos no deformados . Por el contrario, el 
músculo de los individuos deformados pesaron entre un 
36 y un 93% más que lo esperado para tamaños similares. 

Se sugiere la acción de un parásito castrador que 
influya en el crecimiento diferenc ial de la concha y 
del músculo aductor. 
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VARIABILIDAD DE LAS 
DB E'E~~c~:;~NO ~L :0411'1 O 

p _{_:_:C I PI TAC~ I O~l ~.'S 
( µ1 - -·. \ 

\_, - L .:_. _~_, ) • 

X.Sobarzo y N.Saavedra. 
Dpto . Oceanolo5Ía,Cas.2407 -Dp~o.?Ísica,Cas.9 47. 
Universidad de Concepción_ 

Se analiza la cantidad y frecuenc ia media 
mensual de precipitaciones ~ara Serena ,Valpa
raiso y Concepci ón con datos del período 1931-
1969.Se comparan los resultados med~os mens ua
les de los 7 Niños del pe r íodo con la normal 
mensual del resto de los a~os . Para Valnara iso 
y Concepción se constata un exceso irnpor~ante 
de la precipitación en meRes de invierno,tan
to en cantidad como frecuencia de precipita -
c iones .. En S eren a es t e he e 11 o no e s tan c lar 9 ~ 

Para cada localidad, se clas ifican lo s Niftos 
de acuerdo a la canti dad de precipi tación du
rante el pe riodo de duraci6n de cada uno (se
g¿n literatura ) .Se e ntre~a un cuadro con las 
anomalías de mm de a¿ua caída a~ual que uues
tra qu e un Ni5o puede ten~r,en lo que a esta 
variable se refiere,di s~in~a inte ~s ~dad depen
diendo de la. localidad.Finalme~te se hace una 
normalizaci ón de esta vari ab le,en base a me di
das de desviación estandaI' , presen t ando mes a 
mes los 7 Ni fto s para cada l ocalidad. Se conf ir
ma el hecho de que en ~nvlerno las N~aos en 
todas las localidades est~n muy fuera de una 
desviaci6n e standar y que~en general , en torno 
a mese s lluvios os existen me s es se cad . 

Se concluye que en a.ñas de !'U.ño, es en lo s 
meses de invi erno cuand la preclpitac i6n es
tá muy sobr e lo normal y que este es el hecho 
que hace que J.a media an.ué.1 sea ~ An gene~al , 

tambi é n superior~ 
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XEMf>ERATURA Y NIVEL DEL MAR EN lA COSTA CHIIENA EN IDS 
ULTIMCB 40 AACS . 

TCMPS R. FONSECA 
ESCUElA DE CIENCIAS DEL MAR 

UNIVERSIDAD CPTOLICA DE VALPARP..ISO 
CASTI..J.A 1020, VPLPA.RATSO. 

HE SUMEN 

Con las series de teffi9eratura y nivel 
del mar de casetas rnareográ_f icas se estudian las fluc 
tuaciones anuales e históricas de las variables. Se ca 
racterizan las variables anuales tíoicas de temperatura 
y nivel del mar oara 6 ouertos entre Arica y Puerto 
tvbntt con esa información. Se aoortan antecedentes cli 
~~tológicos del litoral chileno. 

Se estudian también las ananalías men 
suales de temneratu:ra y nivel del mar. Se identifican
y caracterizan desde un vunto de vista físico-oceanográ 
fico, los períodos de El Niño que han ocurrido en la -
costa chilena en los últimos 40 años. 

Proyecto financiado por el Comité Oceanográfico Nacional 
(CONA). 
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DISTRIBUCION TEMPO RAL 
FR ENTE A QUINTERO Y SU 
NIÑO 1982/83. 

DE CARACTERISTICAS 
RELACION CON EL 

RO BERTO PRADO F_ 
HELLMUTH A. SIEVERS C . 

Instituto de Ocea n ología , 
Universidad de Valparaíso 
Casi l la 13 - D, Vi~a del Mar 

DEL AGUA 
FENOMENO EL 

Entre el 21 de julio de 1981 y el 5 de e nero de 
1984 se realizaron , como parte del p r ograma de vigilan
cia del Estudio Regional del Fenómeno EJ Niño , una se
rie de cruceros oceanográficos frente a Quintero ( k-at. 
32C45 1 S) . La investigación realizada por el Instituto 
de Oceanología de la Unive1°sidad de Valparaíso , f'ue 
iniciada poco tiempo antes que <.J curri e ca el f'e nómeno 
El Niño 198 2 /83 y s e mantuvo durant e todo el tiemp o 
que duró di cho f'enó men o , permiLiendo seguir su desarro
llo hasta que se restablecieron las condiciones norma
les. Las características del agua observadas f'ueron 
temperatura, salinidad, den~idad, oxígeno di~ue lto, 

f'osf'ato, nitrito y nitrato. 

La pres e ncia del f'enórnerio El Niño 1982 /8 3 se ca 
racterizó en el área por anomalías t~rmicas positivas , 
bajas conce n traciones de oxígeno en toda la coltmna de 
agua, concentraciones de nttrat o rnuy bajas en la capa 
superf'icial y hundimiento considerable rte Jas tsolíneas 
de todas las caracter'Ísti c a s investi_gadas excepto las 
del ni tri to. Este hund im_i c:11t. c.i cB el prc,d uc to de la 
advección de agua s de r·égimen más '~álic!o i dentif'icados 
como agua Subtropical, cuya presen ia no c::s normal en 
la zona ~ 
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~;-1 Golf o 

Enfi ~Jd , o~~id ~ . (Cc_l~<~ (J f :.:e:_._not,r ¿-; phy , 
C> ·: go ;-, 9 7 3 3 1 S t a t. ~: U i i 11 , r :::; : 

C r<::go n 
USA) 

E x i s t ~' n n 11 rr , r · e...: -~ :::_; ; . u' ~ i •. , ~; q u .,. ~ ·2 mu es L r a n 1 ¿;¡ 

respu~s t. ;.J r.;r; • c r:j·~ ._,:-s' :·¿- -,1 i'o r z amic:- rLc ':)r_; lc.3 

vien tos c..¡u .;:: 0--; 1. J ;::;n . · . 0 · .;o d l eeuac. l y las costas 
del P ¿; (' ifi1 ,- ·_;:-' i '" l 1t:3:;_ . ··,... ...... ¡,.~s µu c0 t ¿> c onc:oiste 
p r i n e i p ¿· l n ¡, ! L n <J ~ _ i-l ¡__::e n '-'f' ; :-: l •.:.i !·; d e e; l 3 u.r b i os en e l 
ni vE.·l del n; ,...2 cu~ 1 Pre .1 .Lr-._· ·~C!' t~í""l'tS 3 scbr c el marg e n 
contin e n L3l r;u· r~ r-u p c.''-' 11· _ _; j ,: los í-;i Clot~ , d ~ te c t éi ndo:::;e 

en r egio n e c: ('U S t F_, r ·¿_,s r 'uur.:. 1,é..JS c-1 f o rzé.:irn iento . En 
cambio , dur a r;t"= .'e).'-· i ;- · Jcr r 1 :::> s ..:.~'<:.. herni s f'sri o n o rte se 
prod u ce- un f -: n o t.i"-'i10 t~l · ~ P0r,_.::.ob'; (.!O y ocEanj co d 4= gran 
intensid.-3.d en l· ; <.Jo:"'t:'-· :-·r 1;'~J l 1i(·x .i cr.J qu·-3 r e s u ltél 
:;;um <?. mE: nL•· ; r: t.<.r"-:2'éP1 1. ' , ·<.'t o q u -· no Sf' c onforma al 
pa tron c•in2rni cc- ·~<-'SL•· ·c. .-, _:-;;':. u mtJ.:' c.do . Si s t e mas 
f ~c nt a l e s , '2r; :_ord.>i iir- _·.:.·~:-. c;c .r ! ,:;_ ':r- pr c,sior, atmosferica 

sob r e ;; l Go ..;. f o Gl-; i í r<:>''o , ¡:.,1· o du·""c. T1 u na f' uert ~ 

g r adiF_;n~,;::;; !'. 0 pr ' E=-3 i 0 Tl ·::Í~· nr·¡ ·,r- ~ S Ur b. t rc:!.\'e S d•:l ltSillO 
d~ T~h u;; nt1-¡y::...: , J .. ~ · ; r·:r:td.s2 f u e r ~_.s vi e ntos h a c i¿¡ 
el s w- _ i~s L c . .; v i -nr.u.s ::v ·>-" ' "-1 i. zd.L ;: t r '"'~s de u n 
va l l e en t r P :Jos , ; r_ ,~ d i l J ~ ¡ · :.:: :::; , e x t en d i en cJ os E:. 1 u ego e n 
for ma d e un , hor~o sobr~ Gl Go l f c d~ Tehuantepe c , 
perpendicular a}; .:·c>::;l,·l . ri c 1 tC-"'' :) , c; u e s uel r-:; 
a l c a nzar ~_:,· · 3c :u/s , '>C'd.._,.io ri a ba j .:~s de p0~ · lo me nos 
20-·l..j C ·:~m e L :.:: 1 ni ·,; r; J cl r ·J. n.ar QU '" , a. 1 c ontrario de s us 
c o11lr .! partc:: s me:;¿¡ ~onoci. d o.;::; , i:•_. SE p ropo. L:,;.1 11 !-iacia e l 
n o r t E: c;mc c·nc; · ~ a L r:::i p ac::-~:; .-i l;.:• ce::;. ta . A l parec e r· , la 
e n PrgL ini pbr·!. i d .;, .:•l mar fut'rn a y i:.!.Ce l<=·r ? Lt L sist e ma de 
remol .i 1 1c.: ~1 q u ;: l tH~Eº (-'SCa ¡."' ; -; 1¡ .J.;.c .::.. 2 cos t a h e ·:; j_ a e l rr;a r 
a bi e r t o y p 1 :) pé:l gé1li iléH.: i ~::'! l o c- sti:: ~on lri Corri i?nt e 
Norecu;: t o ri al . E v íd ~:::nc· i. 0 ! ' sobr 2 ~ s tos r t:r;iolinos lv~ n 

s i ci o e a p t : e;.:, 3 ;:::¡ t, -: v e:: 0 e>·· i n1 a.ge ri es de s a t e 1 i tes y 
boy<:-,S de d (' J' t ·,-;_¡ . i::-.- un a 
d e s e r i p l .. i. 1) ¡ l t h:· r-.. :: ' f 1:::: : 'orr •:: 11 ' . n v~ st r r: s 
i nv e.s i g ;~c"'"Í t,r, ...... :_ ~,_.:,l 1 1 .. ~~ t 1 • ..;_ t , 1 ,'=-4 n 1 i r. ~ -:1 • 
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PRESENCIA DE ONDAS INTER AS EN LA BARIA LA HERRADU 
RA DE GUAYACAN. 

Julio Moraga - Jorge Olivares. 

Universidad del Norte-Sede Coq 1imbo. Facultad de 
Ciencias del Mar. Casilla 117 CoquimLo . 

En 197 6 se inicia el estudio oceanográfico de la 
Bahía Herradura. Alfs en (1979) describe un ciclo anua l de 
algunos pargmetros físico-quími ·os. Posteriorment e con 
la adquisició n de equipo s de registro contínuo se han reu 
nido nuevos a ntecedentes. Se pretende mostrar la presen
cia de variac iones de alta fre ·uencia en el an~lisis de 
registros de temperatur a y corrientes. 

En Junio-Julio de 198'/ se usó una cade na de Cermis
tores Aandera a de 20 m en lct boca de la bahía tomando da 
tos cada 1 5 min. En Di ciembre üel m:ismo ario se efectua ron 
observaciones de corrient::es y ce1npera tura c on orrentóme 
tro Aanderaa en c uatro 2st:aciones de 3 días cada una a 
dos profundidades con un inLerv alo de 10 min. 24 horas de 
muestreo cada dos horas con bot:ellas Nansen en una esta
ción fija se realizó el 05 y 06 de Octubr de 1984. El 31 
de Mayo de 1 986 usando un baciterm6grafo se muestreó du
rante 10 horas en do s estaciones obteniendo 20 registros. 

Se obs e rvan cambios t:érrnicos superficiales asocia
dos a la radiación solar di aria~ presencia y ausencia de 
gradientes térmicos verti ca les, oscilaciones de .las iso
termas con p eríodos sernidiurnales y otras o nda s internas 
de per íodos me nores d e una hora. Es ce tipu de uudas no ha 
sido descrito en zonas costeras frente a Chi l e. 

Estos ambios influyen cu Ju::; c.~sultados obtenidos 
con otras metodologías y c0.i.Jici.ona 11 .-::1 ,:u1nporcamj_ent:o de 
variables bio lógicas que. tleuen alca depeudenc.ia de para 
m~cros físíco-químicas a esLo e;::.caJa, 
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ANALISlS DE REFRACCION DE OLAS EN SISTEMA 
DE BARIAS DE LA IV REGION. 

M.anu.el B erríos R. , 
Jorge Olivares M. 

Alvaro Pacheco H., 

Universidad del Norte, Facultad de Ciencias 
del Mar. Casilla 117 Coquimbo. 

Este trabajo tiende a contribuir con la información bá 
sica necesaria desde el punto de vista físico para la ins 
talación de sistemas de cultivos u otros tipos de estruc 
turas marinas. 

Como antecedentes para la selección de frentes y altu 
ras de olas se empleó la información del Faro Punta Tortu 
ga de la Armada de Chile y datos propios colectados de in 
formes de Ingeniería de Costa . Además la Batimetría de 
;fos Bahías Coquimbo y Herradura de Guayacán corresponden 
a levantamientos propios y en las demás se hicieron veri 
ficacionep del relieve submarino, mediante Track Batimé
tricos. 

Se entregan los resultados del Análisis de Refracción 
de diversos frentes y alturas de olas de las diferentes 
bahías que conforman el Sistema de Bahías de la IV Región: 
Estas son de Norte a Sur; Coquimbo, Herradura de Guayacán, 
Guanaqueros y Tongoy. 

En cada bahía se analiza un mínimo de tres frentes y 
tres alturas de olas diferentes, dependiendo del grado de 
exposición y orientación geográfica de cada una de ellas. 
Se muestran además los respectivos gráficos del coeficien 
te de Refracción, los c ua es, permiten determinar con ma 
yor claridad las zonas de may or y menor energía. 
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OBTENCION DE ALGORI TMOS OF. CLO ROFI LA ~ IMULANDO 

INFORMACION REC OLE CTADA POR ~AT E LITES. 

Jo r ge M • Me s í a s ~~ , !<.e n d a 1 1 L . C a r · 1 e 1 · • 

*Departamen t o d e F ísi ca . P.U-Cató l ic a de Ch i l e Talcahuano. 

Los algoritmo s numéri cos q ue re l ac ionan l as concentracio
nes de pigmento s d e c l o r of i la a e n la superficie del mar 
(C) con las radian c ia s espe ctra l es medidas a bordo de sa
télites, se resume n en l a e ; uació n : 

C =A [ Rr s(\ i ) / r~rs( \ j) JB µ g/1 

donde Rrs (IJ, la refl ecta n c i<'l de percepción remota, es 
el cuociente adimensional e n t r-e l as irradian .: ias emergen
te y penetrante a l a l ar g i t u d de o nda A, las constantes A 
y B se de te rm i n.::i n c>n 1- e':cl r es iones 1 i ne a les v son depen 
dientes del nive l y p r ocede n c i a de la s medic rones. 

Usando medi c i o nes d e C y de ir radi n c ia espe _tral en 15 es 
taciones del Ar c hipiéla g1 de S;:in J uan ( Seattie , USA)~el al 
9 o r 1 t m"<5' es t a n ci a ,- P a r a e l e 0 a 3 1 ;:¡ i z o ne e a 1 o r '.3 can ne r < c z c s T 
fue simulado p a r a l s cond i1 ~ i o11es l o cales del océano. Las 
mediciones fueron real i zadas duran te el me s de Agosto de 
1985 con un flu o r ó me t ro Tu rner Des igns y las de irradian -
cía espect r al c6 n un in 5tr ume n to po rtéti l Spectron Enginee 
ring . Tambi é n f u e r o n ' i mu l ados a l go ritmos al t ernativos pa 
ra e l instrumen t< e n d esarrollo Oc an Co lor lmager (OCI) y 
para el Themati c Map per ( TM ) a to rdo del LANDSAT 4 . 
Real izada s )as co rr ecc i o nes nec8sa rí a s por l a presencia de 
aeroso le s at mosfé ri cos, l a mejor- co rrelaci ó n f ue obtenida 
con l as bandas e~pe c trel e~ del 0C l p ropu est a s pa r a a g uas 
con a l ta concent.1-ac ión d 0 < 1 -.n:ifi l a , S i n e mbar o, el la es 
inferior a la " desc 1- i ;:15 er1 l a l i ter a t ura pera el CZ CS . Fi 
nalmente , y a pp ·a r de l a baja sens iti v idad d e sus s enso ~ 
re s, se encontró u na co i re l ación ace ptable p a r a el TM, res 
pecto de las expect ati v~s exist~ n tes, aun q u e i nferior a l~ 

ob tenida par a l o s do~ µ1- i me 1-os insL t" 1me n tos. Para a segu -
rar la c o nfi ab ili clad de e~tc~s n=-s tr ltados e n f1itu ro s experi 
mento s debiera .411mPn l ;::l 1-~~ e i n•~ 11H~ r·u e.Je med ic i ·) n es así corno 
mejorar: la es tima '.: i ón de J.::15 re1 tu r-bac io nes a r. mo sférica s , 
1 a s q u e p o d 1- i a n i n d w : í r ·, r_1 1 r, q" s n ~a a t i vos en ' os e u o e i en -
te s d e re f 1 e e t ~ r 1 L ¡ .-::i es p e ' t ,- ;::¡ 1 . 
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1 t-i I ·. ¡ 1 ·, t; /\ DE i IA r~ 

't , - 1 1 •.ardr-.1-.1-1.1 .Cl a h y D.J.Coll ins 

" Depl r•. • ••· 1 - ! ' ¡, rl rl-=_ 1:h ; le. Talc:a hua no. 

Par a i r1 t<=-1¡_>1 o i r ll l' 1-1• ·-· 

mar- í!lP.d Í <i0 '11j ~""· .... - r 

pro p iedadF·:: '•Pt , , • --J, 

·1 ·11,ií')l ! 0 111~1-genfio desd e el 
_,.-,. ""S 11e.. 1 .-:::;:irio c..onocer las 

,,,;, Sl per ¡, de. 1 <.)CéoéPlO. En es 
te t 1 aba j ' <:, '-" r1 1 • j 1 1 1 ,. l 

e h a s ¡ t · u p i F=" 1 a d e :- ' ¡ • • o . f -

rno s f é ,- i e rl ""' f i 1 ' , f' ¡ :-• , , . ' . ~ , , , , 

·:tr ··"' i 1Jr¡_-;: '°" ti ca l es de di-:
• 11 '=1 ;::¡1 icrl ;:::¡d de co n d i c iones at

rr ;,¡· "' ' . tJ <;:;n 13 estaci o -
n e s d e 1 /\ r ,_ l 1 ¡ ¡ ' 1 r< 1 ~~ • ¡ · , 

mes de A gu:-:;1,-, ele 1 ·1~~ · , 

El p e rf i 1 ve t 1 i , ;.:, 1 • 1 . -
1 ;'.'l 

b l e c i do 1ni -l 1.~r .·I · · 

t r 1-ad i é me 1 ' 1 ¡ . ,1 i '• ,. ¡ r 

e i a d i s r::>') n ! ' ! f l i, 
'' 1 

lJ E i n /rn2 
:_ seq. L 1 n - C>('"_¡ 1 ºl 

ción o:;ol;=n 
no rrn a l i za 1 

j., i '·~ ( ' o=: t 

¡por!'' i ,.,.,, -

f "¡ mo s E' ;_j "- (~. 1 1 ti l ' 1 t 1 f ll i 

coef i e j e n t-::; d 0 .3 1_,.-:0 1111;.:i, 

u s a n d o l a 1. · r" f " n d 1 • 1 ·1 rf 

ne l 

~ ' r 1 

í' 1 

11_ 1 -'4 1 ' ( ~ e ~ t r 1 e , U . A) d u r a n te e 1 

•11-,.J1.;:Hci;: p netrante f ue est a -
• ,_ 1 ,.. de · . r r , f 1 n d ; dad e o n un es pe~ 

b' 'l""ter '•rn.§ n dose i a ir· rad ian 
1' _,, i-::::11 ~ ª : P/ R · en unidad es de 
-1·ic{)f1otr·) fue 1 sado e n la direc

. r;~oiat 1r....1a Pf.\R en s perfic ie y 
1 , t r- 1 1 n r r- ~ • .., e o !Y l a d o a es te ú l -

• ::i fe eh ~ .3 r a de te 1-m i na r e l 
; <.1 1·¡0 1al 1· medio fue c a l cu lado 

1 :; cr) ~.ecc hi . 

E l p e r fi 1 "2r·1·ir_.:.it k ·tw<:!nt ·rir;.í()1 d-=- piomen t·os fue es 
t a bl ec i rl0 <=:n d,;..-, •·' t·_,, •· n", 'T' '(·!~nd( 1-0 1 1 n fl L1orf rnetro 
Turn e1- f)"::'·~f:_¡nr- . ¡ 1 1 I,,,¡_:¡ 1,--:. 0 -::t~rir1ne-::., Auernás. s e toma-
ron rnue-::t ;;-:;~~de ·i•1.:,, · •" ·· 1 t rl J~c:. 1J1 -:: l· ·11 p.:;:1ra mP..dir l a tern 
per atur;::i. L=i cnn•: F':ril 1·_;:, , 1•; • ,¡P •:lon.ifi la -'3 y phaeop hytin a 
y los coefir ien tnc .-!0 , ¡ ¡,~rir--1 ~-ión a 45 y 1 e grados c uya 
r a z 6 n ~,) 1 ¡r l í n rl í , "- . 1 ,..., l , e. fTl -~ n q rl ~ J ;::¡ s ~ a t i e u 1 a s en s u s pe n -
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PERCEPCION REMOTA DE PROP I EDADES OPT I CAS DEL OCEANO 

Jorge M.Mesí as;'', K.L.Carder, H.L .C lark y D.J.Coll ins. 
;'•Departamento de Física. P.U.Catól ica de Chile, Talcahuario 

La relación entre la reflectancla es pectral de percepción 
remota (Rrs) co n las propiedades ópt i cas del agua de mar, 
está modelada según Ca r der y Steward (1985) por la ecua -
ción Rrs = 0 . 1076 b/a, donde by a son los c oeficientes 
totales de dispersión y absorci ón, respectivamente. La ma 
yor contribución en estos coeficientes proviene de las
propiedades del - a g ua pura e n la c apa superior del mar y 
de los p.igmentos de clorofila suspendidos o d i. sueltos eh 
e 1 1 a. 

En este trabajo se determinaron va l ores de Rrs usando me
diciones directas de radian cia espectral con un radi6me -
tro portátil Spectron Engineering, en 13 estaciones del 
Archipiélago de San Juan (Seattle, USA) y real izadas en A 
gosto de 1985. Lo s resultados fuer on calibrados con medT 
ciones de la irradiancia so l ar y de l cielo incidiendo so-::: 
bre una tarjeta g r is neu tra y un es pectroradiómetro lnst. 
Speciaffiies. Los valores espectrales fueron · graficados 
y relacionados con otros parámetros ambientales recolecta 
dos en cada estación. -

La ecuación de reflectancia de percepción remota fue in
vertida para obtener el coeficiente totál de dispersión 
hacia atrás debida a los pigmentos de clorofila. Las · con 
tribuciones del agua pura de mar f ueron obtenidas de las 
Tablas de Smith'y Baker (1981) , mientras que las de fluo
rescencia fueron consideradas nulas para longitudes alej~ 
das de lo s 685 nm. También fue despreciada la contri bu-::
ción de la absorción por la s sust an c ias amari 1 las en sus
pensión y, f inalmen te, l a absorbancia espec í fic a fue deri 
vada de a cue rd o con e l método de Mi tchell y Ki efer (1984T. 

Los resul tados indican que existe una relaci6n positiva en 
tre los valores de ri vados teóricament e y aquéllos obteni.:
dos de mue stras de l as estaciones co n un dispersómetro 
Brice - Phoe ni x a 135 grados y usando luz amar)lla. 
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MEC ANI SMOS DE I NESTAB ILI DAD DE LA CIRCULACI ON DE 
LA~ I Gf"'U I R EN EL OCEANO 

JA VIER MART Pl El ~L HAL TEP ZE LL ER A. 

INSTITUTO DE FI SI CA, UNIV ERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 

CASILL A 4059 . VA LP ARAI SO 

En este tr él h'1 j o s e pr esenca un estudio acerc a de los 

mecanismos de in est0~ i lirl0 0 rle ln ci r c11 l nci ón rl e La ngmuir, 
basados en l a teo rí a rle C r ai ~ y Le i bovi ch ( J. Fl u i d Mech., 

73 : 40 1 , 1976 ) 011 e niuest r an que los fTlO Vimientos 
circul atori os s e pr od uce n oor 1Jnél. i nte rnc c ión del tipo 
onda-corriente . 

AsifTlis rno, se efe ctúA 11ri ririÁli s í s cofTlpa r at ivo e ntre la 

teoría de Cr ri i k y Le i bovi ch y l ~ conocida pr oblem8tica de 

la ines ta bili dad terrnosa l ina , ~otiva ~o por la semejanza 
formal ex is t ente en t r e lA s circ ul ac iones de Lan gmuir y de 
los rollos de conve c c ió n te rmal. 

Finalmente , se il 11stran observacione s de l fe nómeno 

efectuad a s e n e l océano y e n lagos, j unto c on presentarse 

recientes ex pe ri mentos ~e la borntori o desti nados a 

confirmar l as hi pótes i s su s t e ntad as en la ú ltima década. 

Financi ado por l a D irec ~ i ón Gener~l de I nvesti gac ión de la 
Universi dnd CAt 6 li ca de Va loaraíso. 
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cmDICl~ES HIDR06ftAF1CAS '{ OiSTIHBUC1Uf~ Ut Pill l UiiLJ~. !.J·l Li1 8ArllA DE Cct·4CEPCION, 
JULIO-DICI EMBRE OE 1·9s4. 

Victorino Hartfnez, Ramón Ahumada, Humtn: f'to uo11dl1::! :t Leoniir·du Rojas 
Pontific ia Univer sidad Cat óli ca t: thi 1~, 3~de 1· lcah u4no. Casil la 127. 
Talcahuaoo. 

Resunien . 

Se describe e 1 c00tpor t álTJ ¡e n t 0 l; l d1't1yr·a; i co la Bah i a de 
Concepción, med ian t e cruceros men~udle s rl~vados a cabo ~nt r _ Julio y 
Dicienibre de 1984. 

Las variable s hidrogt'idica~ d1:su1t. .. ~ <.l.c. Ti'.11p1:r-dtUr.:t; ~ali nida.d, 

densidad, oxigeno disuelto, nutrien tes/ 1.:io1-u-r1l:i.-·,u prese ntan un patr-ón de 
cor1porta11iento estacional caracter1 s11cu. 

Durante el 
hortogéneas en 
influencia de 
periodo, donde 
y a pesar de 
efecto de 1a 

periodo d~ 1n1)ier-r10 ·:vu l .. ,-~-i:fti •elhor· t: .ir !a.~ t erap~1·dt ura,& , son 

la e lumna de ªºº" ! 1-:1.:; ·.::.11r.1J!:!.1.1es ·::." •1er. ~ tl!Ct:idas por· la 
aguas dulces. La oens.di.Hi c"Jct cr1n~ iaer a!J!erne1d i: urante este 
el cor ponente de Cii.ffibio ¡.;·in:: ;¡,.,,t ~;~ L.i ::.,111n 1dad. S i!t e11bargo, 
los pt ocesos de mezcta.i :.it: ¡Jt u d u1.t:- u1id ctí lé. ~~tr ati f 1 caci6n por 
dilu íón superfi i:iid. Lo~ flútr1t:ot~~ !¡lle pe- 1·1uanH 1H, en bajas 

concentraciones, en las aguas f11e1·<1 de í <.!. Dn.n í rt, ¡rni:t:!~n pr-i:~en t.:t1' cambios 
locales en su inter ior. Los. r·angn~ übEcl'v4d·..".· ~ t'f1 el 1rilerior de la bahfa 
corresponden a: ¡1- 11 uM/ l (nitratos.', O-u. u urtl! ( nitr-itos.l 1 0-2 uH/1 
~fosfatos). La Cloro f ila J pre senca ~llore~ altos µrir·6 un perioüo dond~ aún 
no se manifiestan l as car-acte1·1st1cas t1l-' I,;. ~u1 9.:-ncia._ El r·a.ngn ut- 1.alores 
detectados en est e periodo es de 1-10 f!l l}'tu--: ·:Clor·ot1 1;. E. .i . Li c 1Hrn!lria de a9ua 
se presenta bien oxigenada (3-7 rnlü / I J . 

Durante el perfodo d~ pri11101H· ra-•11:1·m . .1 \ !i.tlib!· ::--f>i, í1:1~L1·..:), •JCt11Tt> una 
tsfrat ificación de la colunríla á~ itlJ!d l'-'" l 1 t•11fo~, 1tm d<- !!!le. e· i'l'h i ¡, ri . La 
pi cnoc l ina fué detectada l!O rÍ' lo-:; / íO .. , :1,,. f!1·0t;s11oid.:d 1 ;11 ~stt· v.:-r· 1c;do la 
densidad es gober1aá par los Cilll1b1u ~. ,Je tt·1!:1•1;r'?1tu1· .... t1i· .-,ul.1·i r:rd1: s \N03 t N02 1 

P04) estan distri bu idos en una caµa ::.upt1·,1 ,.i: ,_¡.;¡ !:JiÜE Lv1tc fl r c iones <0-10 
11>, separada por una nutrí l i 1a C11: ou·n i:up_ irnt ' t L!' úir ñ, tci:. ~ 011 ce ntr·aci ones 

(15-40 11). Los valores de C1 roirli! !it.-i;,..:1110111 u 11 rnú. i1!1C• dt? biornasa 
alrededor de los 10 t ll dé' pro·fun didaJ . (ü11 '"'H11 .. ·:; 11t •• : <tl112.i..···r. t1a::ir~ 3'.5 rug CJ a 
/n·3. El con tenido de oxfge-no di.;.t1~ltü µn:~l:'1,L. 'J.:i. llHc>: .¡., .,il!111na .: ..... ., ( i 
nil 02 /1), a part ir dí: los "JO r1i .;· ;J!uiuilii1Lhi . LhU' pi:tliJdü esta 
caracterizado por el pred 11ni o de uH f>uli (•!1 iit: ..J1t·11t •• s S·-St.f un eventos de 
surgenc ia en la plata·formd adyacentf. !l. L1 lL1111.L. 
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PATRONES DE V f. RIACION Y AS OCI ACION ES PACIO-TEMPORAL DE 
LA ABUNDANC I A , En UN A TAXOCENOSIS F I TOPLA NCTONICA DE LA 
BAHIA DE CONCE P CION . 
González, H., P. Bernal , A . S e p6lve da y M. George
Nascimento. Departamen t o de Biología y Tecnolog ía del 
Mar, Pontific ia Unive r sidad Ca t ólic a de Ch i le, Se d e Re 
gional Talcahuano, Cas i lla 1 2 7 - Talc a huano. 

Se realizó un a nálisis de la v a.riabi l idad (C V s/x·lOO ) 
y agregación espacial (es t ac ion e s ) y temporal ( fechas), 
mediante el modelo potenci a l de Tayl or( s 2 = axb ) , d e la 
abundanci~ de una t axocenos is f i t oplanc t ónica de la 
Bahía de Concepción, en mues treos de al t a frecuencia (48 
horas) y baja frecuencia ( me s e s ) . Igualmente, se deter 
minaron las agr upaciones de t a xa , med iante e l índice de 
similaridad de Bray-Curt i s, considerand o d atos normaliza 
dos de abundancia especí fica ( Nºce l / l O ml) y b iomasa 
ngC/lO ml). 

- ' f - .. 

Durante 10 cruc eros real iza dos d e septiembre a dic iembre 
de 1982, se r e colectar o n parárne tre s q u ím i cos y b iolqgi 

· CQS (Tº, N0 3 , PO~ Clor o fil a- a , Ox ígen o disuelto y 
fitoplancton cuali y cuantita ti v o) . 

Se determinó una mayor homogen eida d de l a a bundancia tan 
to espacial como temporal e n muestreos de a l ta f recuen 
cia. Además, en ambas frecuencias o c u rri o mayor varia 
ción de las abundancias a n i vel e s p ac ial. E l modelo po 
tencial de Taylor, explica en promed io e l 90% de la va 
rianza de la variabilidad d e la biomas a , t a n to en espa 
cio como en tiempo. Se dis c u te n e stos res u ltados. 

La agrupación d e taxa por s imilaridad d e sus abundancias, 
conforman un g r upo principal q ue e s muy simi lar t anto en 
espacio como en t iempo. Las dif e .rencias entre abundan 
cia (células) y biomasas ( carbón ) , o curren sólo en espe 
cies muy pequeñas (i.e. Chaeto c e ros soc i a li s ) o muy gran 
des (i.e. Protoperidinium o b tusum) . 
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•:ARIAc r a 1 T.EHF:Vr~ UCL F I'Iüi?U-\i lC1U j i:'.l-fr..h'I'L A VALPARAI30 Ef~ illil.ACIQ'IJ AL 
F'ENU 10'.:0 DE EL 1 ·ID .O 1982-33. 

DE.Pi-\HTA IEHIT..i DE CIENCIAS .JEL i JJ-\R 
U1 iI VLi SIDJ'.UJ AR'lU'rlU PRAT 

'...!asilla 121 - lquiy_ue 

Se analizar1 ..Las varJ..aciones t::err,..x:>rales cuantitativas y cualitati
vas del f'itoplanct on .f'rente a Valµaraiso d esde julio de 1932 hasta enero 
de .1984, en relaci ón al f'enérnenu cie "Ll 1Jlrio11 , y l as fluctuacic:nes de 
algunos paránietn'.x3 f'í.sico-químiOJS C;U-· ü1íluyen sobre dicha ccrrunidad 
vegetal. 

Se realiZé:i.rOJ i , u e.:=, e ' u , 1,_.s1 ·Jé- ir--·~-' ; e.1 1 -;i i;.:; 1 es en C. estac iones 
.:::; i UJ¿_:¡_cJas c.' 2 -,.- 12 -:u ¡las ue l J costa f .rente a Punta Los i lolles , 
Quintero; colectándose rm.ies tras oe a -:ua en superf'icie y a las profundi
dades de S , 1 0 , 2 5 .~· CD m pura e l recue.uto de células por especie, y 
nuestras U.e red 1..)EJI'a l os onál.i.si .--:> c ual..:.tcb.vos ael :f'itoplancton. 

Se establecieron ¡.Jerícx..i.oD ae . 1unuimiento rruy p ronunciados de las 
i soUnea.s de ter~Jeratur-'ó: , salirudad , contenido d oxígeno y nutrientes 
a :ü..nes de ilicierrúre de l '.::B2 :>' er iero de 1 ....., , ccnjuntarnente con ello se 
registraron valores de dens.i.dao y • >iomasa :f'i toplanc t6:1ica anorrrElrnente 
bajos par-a la época c.iel él.Í)(.J { área de esrudio . .Ll período primavera-
verano 1982/33 i \.Je apArentan ien L.-:; normal hasta septiembre de 1932, a 
partir de octui.Jre , la IJlOITBs:3. n ·tuolanctón.ica. eY.perimenta. Wl. increrrento 
soster1ido alcanzancb rnáxiI a prJJ1cipios oe novi errbre, para presentar 
una f uerte i.llsminuclón curcuTtE: iliclernore , llegando a valores anormal.nen-
te bajos en enero de 1983. El período invernal. cae d entro de los rangos 
nonnales al igual que el prima.vera-verano 83/84. La p rirre.vera de 1932 
s e caracterizó por presentar bajos valores fil...lV próxi m:::> a los obtenidos 

d urante e:i. F enéSmeno El 1 ~jj~l() 1972/73 , mientras que l os observacbs durante 
la µrima.vera y verano 1 93:.:J/r::.J.J se acercan Iná.s a los registrados en años 
nannales. La clisc,Li .. nuci6n Lle los valot"'eS de oensidad y biorrasa desde 
septiembre 1932. hasw abr~l Je l~ en relación a años normales, el 
acortamiento de período <le .~ i abundancia que ronralmente cubre · el 
periodo cx:::tubre-abril al períc::x:L octul::rrB/ enero y la abundarlcia de nurrero
sas especies ele diatomeas y d i noflagelados de agt.ias cálidas en el 
p l..ancton nerftico, son las alteraciones más notables que sufrió el ciclo 
anual característico del f i '-aplane ton frente a Valparaíso debido a la 
ocurrencia de "Ll [-1.i...tlü" 1 ~:.»<:/2-3 . 
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OBSERVACIONES SOBRE FITOPLANCTON Y TEMPERAT URA SUPERFI
CIAL EN LA BAH IA SAN JORGE, ANTOFAGASTA. 
Luis Rodríguez Vi l lar 
Instituto de Invest i gaciones Oceanol6gicas 
Universida de Antofagasta 

La i nformación ecológic a sobre f1toplancton de l as 
bahía s del norte de Chile y en espec ial San Jorge, Anta 
fagasta es basta nte escasa. -

El pres ente est ud i o se realizó en t re Ab ril de 1981 
a Marzo de 1986; en una esta c ión fija de la bah í a Sa n 
Jofge . Se co l ecta r on muestras diarias de f i topla ncton y 
mediciones de la temperatura superficia l de l mar. 

Se determinó un total de 80 t ax a entre d i atomeas, 
dinoflagelados. sil i cof l agel ados y iliados, estab lecién 
dose que 13 especies de diatomeas y 10 dinof l age l ado s 
estuvieron r egu l arme nte pres E:ntes e 11 E=_l planct on. La 
temperatura s uperf i c i a 1 present.ó un ra ri ~J O de 13, 9 º C · '<f. 
23,5ºC; las densi dades f i topleu1c:tó r1icas vai~ iaro n entre 
425 cél/ml y O cé l/ml . 

La presen c i a de nanopla11 clc.J1 1 fue de e sca sa import an 
cia y corr es po nde a lo se~alad0 por Avaria et a l . (1982)
para el norte de Chil e. 

Se observó 1 a pre sene i de oc t10 fenómenos de mare a 
roja, que se pre se ntaron en oto~o, primave r a y en menor 
número en veran o . Dos de ellos fueron ca usados por e l 
e i 1 i ado Mesad i n i um ru brum ( L ol1mann) Hamb urger e Gudde n
brock y lo s r e s t antes por distintas es pecie s de dinof la 
ge lados. 

Dur ante 1 q. pres ene i a de un f enórne 11 0 i • El Niño 11 de s de 
medi ados de 19e2 no se observó ninguna var ia c ión que per 
mita utilizar a Ja comunidad fitopla nctoriica corno ind i ca
dor para predec i r este fenóme no. 
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VAR~AHILIDAD DE LA DISTRIBUCION VERTICAL DE 
CLOROFILA FRENTE l\ BABIA COLIUMO, CHILE, DURAN 
TE UN PERIODO DE SURGENCIA , 1985. 

Castro, L. (l) ; S. Núñez (2); S. Navarro (2); 
y D • l\. re o s ( 2 ) ~ 

(l) Depto. Biotecmarr Pon tificia Univ.Católica, 
Sede Thno, Casilla 117 , Talcahuano. 

(2) Depto. Oceanología, Universidad de Concep
ción-, Casilla 2 40 7 , ConcepcJ~ón . 

Durante 20 días (4 aJ_ 23 de Enero, 1985) se es 
tudia la variabilidad d iaria de la biornasa fi= 
toplanct6nica (medida como c lorofi la a) en res 
puesta a cambios en el for zamiento del viento 
e hidrodinámica del §rea ubicada frente a Bahi~ 
Coliumo ( 36°31 1 3: 72°S6'W ) y , se discute el pa 
pel de esto: G_J_tir1os parámetros en la determi= 
nación de l _a ( currAn c ia de máximos d e b iomasa 
f'°:ttoplanctón ica a dj_ferente s pro f undidades. 
Los r esultados señalan que marcados eventos de 
surgencias y relaja c j_ón ocurrirían en cortos 
períodos de tiernp0 (dos d~as) inducidos por 
f.uer tes cam.bios en la d.inámica del viento, así 
como t.ambién en períodos de mayor d uración (ca. 
una semana ) . De acuerdo con lo anterior, altas 
biornas~s fitoplanctónicas y rn&ximos de clorofi 
la en alg1mos estratos podrían desarrollarse ~ 
tanto. inmediatame e despu~s de un e vento de 
surgencia e1i res 11t:?sta a al tas concentraciones 
de nutrj_entes residuales en la capa fótica, _2o 
mo t.==imbj_én durante e rento s d e surgencia rnenos
in tensos prc dur:::tr de i1na prolongada perrnanencié 
del fitoplanct0n en la capa fótica y del contí 
nuo ap rtt'=-~ le nuf.::.:i_ ient.es subsuperficiales. -
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VARIABILIDA D DIURNO- NO CT URNO EN LAS DI STR IBUCIONES VER 
TICALES DE COPEPODOS EN EL AREA nE SURGENCIAS DEL GOC 
FO DE ARAUCO , ENERO 19 85. 
Patricio Bernal , Leonardo Castro, A lfredo Tron co so 
Departamento de Biología y Tecnología del Mar, Pontifi 
cia· Universi da d · Católica de Chi lé , . ede Reg i o nal Tal 
cahuano, Casilla 127 - Talcahua no . 

Se es tu d i a 1 a va r i a b i 1 i dad de 1 as d i s t r i b u e i o n e s ve r t i -
cales diurna -nocturna . n 10 es pe ies de Co pepodos Cala 
noideos y de los má x imos dr biomasa zoopla ntónica en 
el Golfo de Arauco du rante 10 días consecut ivos de Ene
ro, 1985. Se disc u te el papel qlle rlesempeña ríari pará
metros bióti cos (máximos cie c l nrof i la a), y abióticos 
de l a column a de agua (tcn11•_,cli11as; co ncentraciones mí 
nímas de oxígeno disuelto ~ h r drodin§m i ca) a l determí~ 

nar los estratos de agrega ción ·1c::o 1as dis1:i nt as -~-~ P~ 

cíes. 

Los resultados seAa l an el de~ar r cl lo de migrac i o nes ve~ 
tícales muy acent uad as en Jos Copépodo~ de mayor tamaRo 
(Calanus; Rhin a lanu s; Calanoi~es)así -orno muy pequeRos 
des p l a za m i en t s en e 1 p Tan o -ve 1- T í"c a -1 en o r g a n i s rro s de 
residencia pe r manen te más som~ ra (Aca r tia te ns a). En ge 
neral, existí ría una tenden c ia a desa r rol lar se agrega~ 
cíones de bí omasa zooplanct6ní ca en l os e sTratos c on ma 
yo res b i o ma s a f i top 1 a n t ó n i - a s d 1 J ,- a n te i a no eh e . La d i s 
tribución ver t i ca l diurna de l os máx imos de -biomasa zoo 
plantónica, sín embargo , n o prese n ta ría un pa t rón Gnico: 
un prímer período se caracterizaría por una d i str ibuciái 
casi homogened en lo ve1·rical ·1 , Ltn se-:¡undc período,po r 
un a ten den e í a d t:: a g raga f ü ne s c:. 11 1 o s e s t: ,- a to s me d i os de 
la co lumna de agua . 

El análisis de la distrib ·.1ci6n 1ertical de diferentes es 
tadfos de des rroll o de CopépJdo~ je l gé .ero Rhíncalanus 
señala una di s t ribución difen=·r1 r i al poi- pn--ifund idade s d.!::_ 
rante el día, sítuacton q1.><'- 1 - ,r,t:iia eri I_ noche c uando t o 
dos Jos est d í s dé: dcsa1 r · 1i !1) ::,~:: ut.ice111 en e l estrato 
superior de l a col um1 d J e· aqu.:.i . 
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\EFECTO DE COPEPODOS HERBIVOROS EN LA COMPOSI
.CION DE. LA MATE RIA ORGAI\JICA PART'ICULADA. 

!carmen E . .Moral.es 
.Edificio Montecarlo D-16 ,. Viña del Mar, Chile. 

Los organismos zooplanctónico s producen fecas 
cuya composición y tasas de producción constitu 
yen información clave para las estimaciones de
fluj o tr6fic o y de elementos en el océano. Este 
estudio s e enfoc6 en eJ_ efecto del comportamien 
to alimentario de copépodos herbívoros en la -
compos ición de las fecas . 
En con diciones de laboratorio , grupos de copépo 
dos (Pseudocal anus spp . y Temora longicornis 
:[ueron alimentados con diferentes concentracio
nes de fi toplancton r 'I'halassios ira weiss f logii) 
vor Lill núme ro ~1arj_abJ e. U.e U.ías. Las fecas resul 
tantes fueron analizadas y c omparadas respecto 
de~J. - contenido de carbono (C ) y nitrógeno (N) 
por unidad de peso seco~ 
Los resultados indicaron q ue la composición de 
las f eca s no varía en íunción de la concentra
ción de alimento, del período de aclimatación 
a cualquier c oncentraciór.. , ni de la tasa de in
gestión de los copépodos . El valor del cuocien
te C:N de las fecas (7 a 9 ) incrementó respecto 
del correspondiente al alimento ( 5. 5) ; indicati 
vo de mayor utili z ación del N sob re el C. Las 
implicancias de estos re sultados se discuten en 
torno a las estimaciones de flujo d e C y N vía 
feca s de copépodos. 
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PATROt.JES DE tJARIACI ON ESPACIAL Y TEMPORAL DE LA 
ABUNDANCIA EN UNA TA,XOCENOSI S DE CO PEPODDS. 

Patricio A. B~ rnal; Mari o G20rg 2 -Nascimento; 
Luisa Vergara; V.Alfredo Tro1coso. 

D e p a. r t a.m e n t o 1j e 8 i o l o 9 f .:.. .· T ;:. ,- r 1 ._. ·¡ c. ·:;! ~ =- .j •::- 1 i ··1.3. r· 
( 8 1 OT E CMA R ) , P • Un i '-J e r· ·::. i d ·=-. d Ca t ,_::, : i e .::-. de C r, ¡ 1 ;_:. , 
S.R.Talcahuan 0 ¡ Casilla 127 Talcahua~o, CH I~E. 

Se estudiar·on las variaciones de 1a ab undancia. ce !o.s espec ¡e-:. componentes de 
la taxocenos1s de copépodos en un traG~~ct o : entra! de la Bahfa 
Concepción. E1 diseno de muestreo permitió !íl v~~tigar los pat r ones de 
variabilidad espac ia l a. 2scala de }.·il&v:·é ro::cí :,, u:•mpor· c. 1 :1 io ·::.c::.; .::. 
interrnensual 1:Ser1 r i rrnbre - Dic i ernt1re _1 :' ~~-~-·~ ::.~ : .-·~:::. - 21 Dic1¿;;r:.r:::- .·~, : ·: 

= 0.58; P ( 0.01 ) entre rneses 1 siendo e l pctr s~ptiembre-Dici embre e l más 
dlsfmil r e l par Nov iembre-D ici embre,?] ~as s:ffii l~ r . Existe tamb ie~ - ~ -

concordancia espaci a! (e scala de f.'.jlt4'1le tr e;.= l ::i" l .;;:=:;.: :_.=;;:: ;, de ordenam i rnto 
de las especies para cada mes <P<O.O~ l . Lac ~~0c ord inci~~ temporal2s son 
menores que las espacial es, i.e. ex1 ·-:. l~n iL/ur·i:- = d .r11bios er. 1as jerar·quías de 
dominancia a través de 1 os rneses. que ~ ! ;:, ' :;r·go cí..: 1 tí·ansec to . Lo·::. camb ios. de 
~bundancia abso lu ta y relativa en e l t ; empD s ~ a~be[ pr incipalmente al 
i ncre111en to en núrner· os. de 1 o~ g.foer- o:. ;je cop ~p odcs . . jorn i nante s . 
A escala de variac ión inter-dfas, e;:.1 S{e ra.rnbie11 una ::i gnif ica ti<1.:; 
concordancia de las s.ecuen c ias. de abundanc i":: (~J=0.89; P<o.01·1 . Par·<:. ::::id6. 
dfa existe tambien concordanc ia espacial s ignif icati ua 2nh-E l as e~:.taciones 

del tr-ansecto <P<0.01). 
Se ajustó ~os datos al modelo de Tay lor , e l Qu e asum~ una rel ac ión 
varianza-media expon enc ial. Tanto par~ e1 c:..~. o E=s¡-..aci;:,"1 v tE-rupora1, el rno deio 
ajustó significati\J uH, te dando cue nE ,,- n pr o¡¡;ed ic d.2 a1 m,,.n o:: ~1 ;e·: de ]a. 

varianza. Al estudiar los parámetr- o: •:1 e ! mtiüt lu 1 -: E t:ncor.lr .:. qv2 ;ii : a::~ de 
cambio de la 11ar·iania d¡:; 1a de nsidaó en 21 .:- ::.p.cio 1 n,-; e~tJ cor-r· e1;:, c i;::, na.d;:. 
con la tasa de cambi o de 1 a varianza ;:;n i: l l; t?'mpo , -3%QU2 a11iba <: d<? penden de 1 a 
abundancia relativa de cada espec ie . Es~G sugi ere la ~~istenc1~ de p~tron es de 
distribución ba jo cont r ol conduc tu~ l je l~s ~=P~ ~:;: :: 1 que svstrcten :i. los 
organiS111os de la inf 1uencia física de1 ambie nt ~ , una oose r-. .1 ac1ón r10 t ~· íui a1 

para organismos p1anctón 1cos de p e que~ ..:. tarn;¡_ nr, ;.- ,j,: ': míta.th ~ c<.p3c1da •je:: 
de molJimiento . 
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COMP~TENCIA EN DIFERENTES PROPORCIONES DE NUTRI ENTES LI 
MITANTES (N03 /P04) DE UNA COMUN IDAD FITOPLANCTONIGA EN 
BAHIA DE CONCE P CION. 
Ménde z, C. y H. González. Depart a ment:o de Biología y 
Tecno logí a del Mar, Pontificia Univers ~ dad Católica de 
Chile , S e de Regional Talcahuano , Casilla 1 27-Talcahuano. 

El ob jetivo del presente traba jo es analizar la competen 
cia en proporc i ones de nutr ient es (N0-1 /P04), como me 
canismo e s tru ctu rador de una comun i dad fitoplanctónica de 
Bahía de Concepción. A partir de u na muestra de fí to 
plancton de r ed de la bahía , se p r ocedi ó a inocular 3 ma 
traces experimentales , los c ua l es conten ían medio de c~l 
tivo F 2 modificando los nutri ent es par a ob t ener díferen 
tes proporc i ones de N03/PO~(l :l, 10 : 1, 300:1). Díaríamen 
te fueron muestreados los ma t races, analizando el inc~e 
mento en el número de células e n un hemat ocitómetro. 

Skeletonema costatum se presen ta bajo las 3 condiciones 
experiment a les , siendo su crecimient o m~yor en un medio 

~ · ... -
con fosfa to di s ponib l e. Estos a ntecede ntes aportan al 
entendimiento d e l éxito di s tribuc i onal de S. costatum, 
basada en u n éxito adaptativo en relac i ón a la incorpora 
ci6n y u ti l iza ción de los nutri ent es d el medio. Nitzchi~ 
closte rium se presenta bajo l as condicion es de NO~/Poa 
(10:1 ) , siendo a su vez altamen te sens i ble a condic iones 
limita ntes de No3. Leptocylindrus d a n i cus c r ece b ajo las 
condic iones de n i!rato dispon i ble, s iendo sensible a las 
condicione s de PO~ limitante . Ce r a tau lina pe lágica ere 
ce bajo condiciones de dispon i bi l idad d3 fosfato y limi 
tanc ia de n itrato. 

Diferentes especies pueden desarrol l ar su p r opio ó ptimo 
parti c ular en cuan-L 8 la proporc ión de r ecurs os u til iza 
bles . y en la. medida que esta razón no s-=a la mi s ma para 
o t r as espe cies, se deberla encontra r ár~as en l a nat ura 
leza con gradiente~ e;i .las razones de recur s o s en donde 
d ife rentes especies con 0ptimos diferen t8s p ueden coexis 
ti r estabJ.ernente, l.;::i -oexistenci a y/o e xc lusión competi 

· ti v a de esp-=!cj es eJl rna l races ele c u ti vo se manifiest a en.' 
las fluctua ciones de las curvas de creci~iento o btenidas. 

181 



Biota , O sorno, C HILE (1986). 

VARI ABI L I DAD EI~ LA BIOMASA FITOPLANCTOflICA DE LA BAHIA 
DE CO NCEPC ION EN RESPUESTA AL F ORZ Af.HENTO MAREAL. 
Vega, N ., H . Gonzál ez y V. Mar~ínez. 

Departame n to de Biología y Tecnología del 
cia Unive r s idad Ca tó l ica d e Ch ile , Sede 
cahuano, Casilla l27 - Talcahuano . 

Ma r , P on tifi 
Regional Ta l 

Se pos t ula qu e los cambios observados e n la clorofila-a 
y/o b iomasas específicas (! 0 cel/10 ml) de la column a de 
agua es t a rían respondiendo a dos c ausas principal e s 
(i) adaptaciones l u z-oscuridad asociadas al ciclo mareal 
(ii) var ~abilidad propia de 0na sola masa de agua. 

El disefio de mu estreo consideró una estación anclad a en 
la Bahía de Con cepc i ón durante 9-lu y 24-25 de mayo.de 
1986. Cada d o s h o ras se r~gi~~raron perfile s con tínuos 
de fluorescen c ia, se midió la ternpe1~at ura, dirección y 
velocidad d e c o rrientes y se ton.a.ro n mues tra s p a r a - · e l 
anális i s de n utrien tes (NO~ • PO ~), clorofi l a-a y f ito 
planc t on (cual i y c u a n titativo;. 

La biomasa fi tc•planctónica evillcnciét la for111ación d e u n a 
gran capa d e r,i e zc la, con val ores qué diminuyen notoria 
ment e b a jo los ' l 2 m. Los nutr ien t es incrementan g radu al 
mente h ac ia el fondo (No; lD 16 rmol/ l; Poi -
2 -4 ~ol/l en s u perficie y 20 m :cespec ti vamen te) . La d is 
tribución vertica l d e la tempera-i:::ura es muy hornoge n ea 
(x = 1 2 .73ºC, s = 0 . 1 0). La velocidad de la corrien te 
en un ciclo ma r e al osciló entre 9 . 5 cm/s y 2 9 .4 cm/s . 

Durante l os per íodos de mues t ·ceG , no se encontró u na co 
rre lación s ignificativa e n LI'é las va1 Lacio n e 's de L'.)s nu 
trientes ni biomasa fi toplan ctónica (clorofila-a y 
Nºcel/10 ml de Skeletcnema costatum, Chaetoceros 
social i s, Thal&ssiosira sp . ), as o ci a.da a l& f:cecuencia 
del c iclo mareal. Esta honiogeneidad indica que el área 
de mue s treo es tá constituida por una. masé de agua que de 
I"' i v a por el for z a.mj_ento 1ni::u ca.l . 

. Se p r o pone que · en tal es c ..... •ndiciones <:::S más efectivo un -
diseño de mues ·r:reo con ur1 rr írd 111,_, da es \;he iones y un 
m~ximo de réplic&s. 
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VARIAClUNES DE CINCO DIFERENTES MEDICIONES RUTINARIAS D~ 

BIOMASA ZOOPLANCTONICA: EFECTO DE PRESERVACION (HR-MESES) 
Juan Carlos Soto 
Depar t amento de Biología y Tecnología del 
cia Universidad Ca t ólica de Chj_le, Sede 
cahuano, Casilla l27 - Talcahuano. 

Mar, Pontifi 
Regional Tal 

Se analiza la variabilidad temporal en la determinación 
de la biomasa, de mues tras de zooplanc t on de red totales 
y por grupos principales (copépodos, eufásidos, quetogna 
tos y larvas de crustáceos). 

Las muestras fuer on recole c t adas en la Bahía de Concep 
ción (36°40'S; 73º0l ' W) y · analizadas dentro de período 
de preservación de horas a meses en formalina neutraliza 
da al 4%, contrastándose sus resultados con muestras en 
fresco. Las mues tras de zooplancton fueron submuestrea 
das con un separador Folson, para realizar mediciones de 
volumen desplazado (Yentch & Hebard, 1 9 75), peso hómedo 
y peso seco ( I3eer, l 981) , con tenido calórico ( Shoemaker 

-~ -
& Garland, l967) y carbón orgánico particulado 
(Strickland & Parsons, 1972). 

Los resultados indi can que los valores de peso h6medo y 
peso seco calculados desde submuestras preservadas entre 
1 y 6 días no dif'ieren significativamente, además, la_s 
muestras tienen un contenido de humedad mayor al 92%. 
E"l volumen desplazado incrementa significativamente ( H= 
5.33, p < 0.05) con la preservacion (6 días), lo mismo 
que el carbón orgánico par ticulado ( H=3. 00, p < O .10) . 
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POLITICAS Y DESARROLLO - ~- . 
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EN 

CIENCIAS DEL MAR 
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\ 

CONSIDliRACIONES SOBRE LA INVESTIGACION CIENTIFICA MARINA 
EN CHILE. 
Gallardo, Víctor A. 
Departamento de Oceanología, U. de Concepción, Casilla 
2407, Concepción. 
1 

¡El trabajo analiza la actual situación de la investiga-
~ión científica del mar en Chile y los grandes desafíos 
ílue se presentan al país en esta materia, como reflexio
nes derivadas del lamentable hundimiento del B/C ITZUMI. 
Aparte de rescatar información referente a la gestación 
del malogrado buque, se consideran elementos histórico
culturales relacionados con el ·estudio de la naturaleza 
en general y del mar en particular en Latinoamérica, y 
los aspectos relacionados con la investigación marina 
incluidos en la Convención sobre Derecho del Mar de las 
Naciones Unidas. Se discute el Plan Oceanográfico 
Nacional y la situación de "boom" en lo referente a la 
fQr.mación de recursos humanos. Finalmente, se propone 
en términos generales un sistema para la utilización 
racional de los actuales y futuros recursos de 
investigación marinos (laboratorios y embarcaciones) . 

..... . !ltt ... 
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------~~ •' . .. 

LAS CIENCIAS DEL MAR EN CHI' E: INVE STIGADORES Y PRODUC
.TIVIDAD CIENTI ICA 1981-1985 . 

Juan C. Castilla (*) y Elena Rho 
(*)Facultad de Ciencias Biológicas 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
Casilla 114- D Santiago, Chil e. 

Se presenta un análi s is para el quinquen io 1981-
1985 de la evolución dei número de profesionales e inves 
tigadores en Ciencias del Mar en el país y de la produc-=
tividad ~ientifica, con énfa sis e n las Universidades e 
Institutos de ducación Supe ~ ior_ Como metodología de 
estudio se utili za la desarollada por s¿nchez y Castilla 
(1982) . Los resultados indican que el número total de 
profesionales e investigadores (contratos de planta) en 
la disciplina en 1985-1986 fu e de aprox imadamente 393. 
Para las Universidades e Institutos de Educación Supe'f;:-. 
rior dicho número se ha incrementado de 184 e n 1981 a 
232 en 1985 (- o 269 en 1985 ci se cons idera n un grupo 
de Facultades y Departamentos no ontemplados por 
Sánchez y Castilla, 1982-) . Durante e l quinquenio el 
100% de las publicaciones científicas en revistas extran 
jeras (Nº total == 83) y el 87% en revistas y publicacio
nes nacionales (Nº tata = 293) fue producido por los -
investigadores de las Un iversidades e Institutos de Edu 
cación Superior_ En estas Instituciones el número de -
trabajos cientfficos publicados por ano y por _investiga 
dar en revistas extranjeras ha f ~ uctuado entre 0.05- -
0.12. Para los trabajos publicados en Chile dicha pro
ductividad fue e .21-0 . 29_ Para e l mi smo periodo e 
instituciones sólo un 1J% a l 19% de la población de in
vestigadore s anali zada presenta primeras autorias en 
publicaciones nacionales; rni entxas que ta l es porcentajes 
disminuyen a 4 .5 - 11 ~ 8% en r elación a pub licaci ones ex- . 
tranjeras. 
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INVESTIGAC ON O LOS RECURSOS MARINOS: 
OPOHTUN 1 OAflES PARA MEJORAR 

frederick J. Srnith 
Profesor y Economista de los Recurso s Marinos 
Opto . de Ec onomia de Agricult ura y Recursos 

UNIVERSI DAD ESTATAL DE OREGON 
Corva ll is, Oregon 97331, EEUU 

Exis te una gran competencia entre las numerosas 
instituciones y en tre las disciplinas de 
invest iga.cion de los reC'n"' os marinos . La cantidad 
de instituciones y de investigadores ha incrementado 
en los ultimas affos, ya que los recursos marinos se 
han hec ho mas imporLantes en la economia chilena. 

Durante una se~ion de trabajo que s e celebró en 
octubre de 1985 en Tomé, Chile, 28 eminentes 
investigadores y administradores de investigacion se 
pu&~eron de acuerdo en que la invest igac ion actual 
no producfa los eneficios proporc ionados a la 
cantidad cie instituciones e investigadores 
involucrados. Los par·ticipan tes en est a sesion de 
trabaj o identificd;-on l(JS problemas de la 
inves tiga-ion actual, pero, lo que ma s inportante, 
los parti sipa nte s identificaron tambien diversas 
oport unidades para mejorar la investigacion 
relacionada a los recursos marinos en el futuro. 

En este informe se describen esor pr oblemas y 
identifi cacion <le 1~ : 010rtunidades para mejorar la 
inve stig:J ion. ,_,):- proble1nas inc 'Ju_yen l a falta de 
los datos, la filo~ofia r ientffica en Ch i l e, el 
incent ivo a pqbl ica .. u1 lo :-> periódicos científicos, 
y el ·in centivo r! ·in\/ertig~1- los problemas prácticos. 
Las oportunid~de- r~Y' .a m~_jorar la- investigaciones 
incluye n l;,t f ·ll oso 'i;; nur._v2, l a estructura de los 
organ ismos e inv--~'1-. ig~:ci o n, y la metodología de 
financiam·iento de l;:i.s inv e ~tigaciones . 
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' NOTAS SOBRE EL SISTEMA DE AREAS DE CONSERVACION ANTARTl
CAS, CON ENFA S IS EN LAS AREAS MARINAS. 

Gal lardo, Víc to r A. 
Departamento de Oceanologfa, Universidad de Concepción, 
Casilla 2407, Concepción. 

Las . áreas de conservación antárticas derivan de las 
¡denominadas Medidas Acordadas recomendadas en la Tercera 
·Reunión Consultiva del Tratado Antártico. 

Actualmente hay 19 Areas Especialmente Protegidas 
(AEP) y \2 Areas de Especial Interés Científico (AEIC) 
en vigencia. El Comité Científico 5obre Investigaciones 
Antárticas (CCIA) reconoce además tres otros sitios (pro 
puestos originalmente por Chile) los que no han sido -
aprobados por el Tratado. 

Se hace un análisis general del sistema de área~ .Ae 

conservación en la Antárti ca, con espec ial enfasis en 
las áreas marinas no aprobadas por el Tratado, revelando 
asT las inconsistencias del mismo. También se conside
ran somerament e la s tendencias actua les bajo discusión 
dentro del Sis tema Antártico sobre la materia. 
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DESARROLLO DE LA ACUICULTU RA EN CHILE : ¿FALTA D~ UNA 
DEFINI CION DE OBJETIVOS? 
~duardo Tarifeflo S . , Pontjficia Universidad Católica de 
Chile , Sede Talcahuano, Casilla 1 27 - Talcahuano, CHILE. 

~El desarrol_ l_o de la acuic 1 1 tura en Chile ha sido origi 
nalmente fundamentada como al terna ti va de producir pró 
teínas de origen animal para suplir el déficit proteíni 
co en el país, y como tal se ha recibido apoyo de diver 
sas instituciones iPternacionales. Si bien es cierto 
,que este objetivo es válido en otros países (Asia, Afri 
ca), en Chile tiene una ambigüedad que necesita ser defi 
nida para priorizar políticas y mecanismos de desarro 
llo. 

A nivel nacional exj sten ot as alternativas más expedi 
tas para suplir el déficit proteínico (pesca para consu 
mo humano y no para harina de pescado, por ejemplo) al 
margen que en muchos casos, el problema del déficit pro 
te4nico no es la falta de disponibilidad de proteínas, 
sino más bien la de recu sos económicos para adquirir 
las . En este sentido surge la contradicción que en la 
Gltima década, los objetivos de la acuicultura en Chile 
han estado dirigidas a producir proteínas de alto valor 
agregado (salmones, ostras, ostiones) más para un mere? 
do de exportación que para el consumo local. 

Es necesario def "nir los objetivos de esta actividad no 
sólo en función ae sus márgenes de ganancia' sino ta~ 
bién en base del rol que p uede jugar l a abuicultura en 
Chile: i) desde el pinto de vista social, al ofrecer al 
ternativas de trabajo y focos de desarrollo rural~ 

ii) su rol jndirecto en la conservación d e recursos mari 
nos autóctonos al se al terna ti va de la explotación de 
los bancos naturales, y iii) su rol en el desarrollo de 
tecnologf as aprop iadas q u e eviten los insumos importa 
dos ~ 
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Saludamos al Insti ruto Profesional de Osorno 

por la Organización de las VI JORNADAS 

DE CIENCIAS DEL MAR - CHILE . 

Banco de Crédito e Inversiones 
Ayudando a Crecer 

Saludamos a l Instituto Profesional de Os orno 

por la Organización d e las VI JORNADA S 

DE CIENCIAS DEL MAR - CHILE. 

SAESA SOCIEDAD AUSTRAL 

DE ElECTJHCIDAD. S. A. 



PAMELA 

Saluda a los parti c. pantes d las VI JORNADAS DE 

CIENCIAS DEL MAR - CHILE, y ofrece su atención 

en tarjetas postales, artesani'a en cobre y cerámicas. 

-·.,. .- CAFE WALDIS 

Rarnirez 952 

Local 37 

Galer{a Romboco l 

OSORNO 

Saluda a los participar t s de las VI jORN ADAS DE 

CIENCIAS DEL MAR - CHILE, y ofrece sus servi-

C lOS . 

O' Higgins 610 Frente Plaza 

Fono 2433 

OSORNO 



PELLET SECO PARA TODOS LOS TA 
MAÑOS 

MEZCLA SECA PARA PELLET HUME 
DO 

PRE-MEZCLAS VITAMINICAS 

DIETAS A PEDIDO 

PARA ASEGURAR LA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS, 
SU"RALIM: 

- CONTROLA LA CALIDAD DE INSUMOS Y PRODUCTOS 
TERMINADOS 

- REALIZA ENSAYOS BIOLOGlCOS 
-

- OCUPA MATERIAS PRIMAS DE PRIMERA CALIDAD 

- ENVASA EN BOLSAS DE PAPEL CON POLIETILENO 
MICROPERFORADO 

ANTILLANCA S.A. LONGITUDINAL SUR S/N-CASILLA 100 
FONOS: 2462 - 5781 OSOílNO 



-• .. -

HA 
Análisis de agua, a imentos, etc. 

DI 
Medios de cultivo para microbio l og fa 

se 
Material de vidrio DURAN 

GRE R 
Material para cultivo celular 

SA RIU---
Filtración por membranas 

-GE-------
Equipos pa r a laboratorios 

MIGUEL CL ARO 070 , LOC AL 35-B 
FONO 2231 93-CASI LLA 10- 5 

SAN TIAG O 

'·' 

BER 

LTI>A 



AGENCIA DE VIAJES 
Cachrane64& fono 2920 O~rno 

VIAJES GLOBUS 

I 

Saluda a los participantes de las VI JORNADAS DE ¡ 
CIENCIAS DEL MAR - CHILE, y ofrece s us serví-

cios de Ci ty Tours y excursiones. 

Cochranne 646 1 
Fanos 2920 - 2731 

OSORNO 

ROTISERIA SALAMERO 

Saluda a los participantes de las VI JORNADAS DE 

CIENCIAS DEL MAR - CHILE, y ofrece sus exqu1 ~ 

s i tas carnes y cecinas de la zona. 

P . Lync h 1936 

Fono 4327 

O SO RNO 
.1 



QUESERIA MULPULMO 

Saluda a los participantes de las VI JORNADAS 

DE CIENCIAS DEL MAR - CHILE, y ofrece sus 
: 

exquisitos quesos y m a ntequillas de campo. 

Trébol Norte, Acceso Osorno 

Fono 3375 

OSORNO 

-~ -

IVENS & CIA .. LTDA. 

Saluda a los participantes de las VI j RNADAS 

DE CIENCIAS DEL MAR - CHILE. 

GERENCIA 

.FONOS: 2230833 - 2231429 - 2232051 CASILLA: 3956 TELEX: 340762 - IVENS - CK SANTIAGO CHILl 
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CONFERENCIA INAUGURAL 

LAS NAC IONES LJ1 IDAS Y EL DESAF:::.O CJCEANICC . 
C . Ma rtínez S. 

ACUICULTURA 

EVALUACION DE ALTERNATIVAS PARA LA UlILIZACION DE LA INFR AE S 
TRUCTURA DE LA PISCICULTURA PUL LINQUE. 
J.C . Uribe; H. Von Brand; A. Medina ; R. Oñat.e i T. Mon salve 

ANTECEDENTES PRELIMINARES DE LA REPRODUCC ION f N TRUCHAS SIL 
VESTRES Y DE PIS CIC UL TURA . 
F . Estay; P. Iturra y P. Velo so. 

EVALUACION DE UNA EXPERIENCIA PILOT O DE RANCHJNG DE SALMON 
COHO (ONCONRHYNCHU S KIS UT CH) EN LA PISC ICULTURA EXPERIMENTAL 
LAGO RUPANCO . 
J.C . Uribe· H. Va n Brand A. Me dina: R. Oñate y T. Monsalve. 

~ + 
CO MPARACION DE LA CURV A ANUAL DE LA Na /K ATP asa BRANQUIAL 
EN EJEMPLARES PRO VE NI ENT ES DE HUEVO S NA CIO NAL ES E IMPORTADO S 
DE TRUCHA CABEZA DE ACERO. 
M.V . Vial:. J . C. Ur ibe; H. Godoy; V. Caté:ilán . 

EL PAPEL DE LAS H OR MONA ~ TIROIDEA~ EN L1 REG ULA CTON HIDRO MT 
NERAL Y LA ES MOLT lFICACION EN LOS PECES SAL MONIDEOS . 
Gilles Boeuf . 

ESTRUCTURA HI STOL OGICA NOR MAL DEL HIGADO EN DIVERSA S C~ PECIES 
SALMONIDEAS DE CULTIVO. 
M . Campos. 

NECROSIS ERITROCIT ICA VIRAL (VEN) PRESUNTA EN SALMON Cü HO OC 
LA DECIMA REGION , CHi l E. 
X. Reyes y M. Campalans 
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DETERMINA CIO N DE EDAD Y CRE ClMlENl ú EN BA SE A LA LE CTUR A DE 
ESC AM AS DE TRUCHA ARC G IR IS ( Salm o gair dner i) 
M. Fu en zalida . 
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CONSUMO DE ALIMENT O Y TA SA DE CRECI MIENTO EN CONDICIONES EXP~ 
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DEL MAR - METRI (CEACI MA - METRI). 
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.. . _,. -

ANTECED ENTE S PRELIMINAR ES SOBR E PRODUCC ION DE SE MILLA DE AL 
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ALGAS 

CI NETI C~ DE ABSORCION DE AMONIO POR Gracíla ría verr uco sa (Hud 
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M. C. Orel lana y J .M . Ca nci no. 

MI CROP ASTOREADORE S Y DISPERSION 0[ ES PORA S DE lrídaea lamina-
rjoides. 
~Buschmann y B. Santeli c es . 
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A. Jera r· din o y A . J . H off man n . 
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RENDIMIENTO Y FUER ZA DE GEL DEL AGAR DE FA~E ~ TE TR ASP OROFIT O 
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TINALES). 
E. Barrientos y A. Candia. 
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30W) ANCUD CHILOE Xª REGION. 
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(CHAM) . HARIOT EN EL SUR DE CHIL E. 
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ALGAS MAR IN AS DE LA REGION CENTRAL DE CHILE. 
K. Alveal; H. Romo y M. Matamala. 

EL GENERO Craci lari a EN CHILE : SU REPRODUCCIO N Y DISTRIBU
CIO N GEOGRAFICA. 
A. Ca ndi a. 

SOBRE Gastro clo nium parvum (Hollemberg) CHANG & XIA ( RHODY
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AHNFELTIA Y GY MNOGO NGRUS EN CHILE 
P. Ca rn us y B. Santeli ces . 
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R.P . Schlatter. 
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DEPREDACION DE ORGANISMOS IN TE RMAR F~Lt.S 
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TURA SOBRE LA N U TR I A DE MAR L u t r a r e l i na l MOL ~ r~ A , 1 7 8 2 J ( C i\ R ~ 

- --- ----
NIVORA: MU STELIDAE). 
L.A . Ebensperger y J .C. Castill a. 

BIOLOGIA MARINA 

MODELAJE PRELIMINAR DEL ESFUERZ O úf H.SCA if-t ~1~ AüG h t.'-\ PES
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R. Follegati. 
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ABUN DAN CIA LAR VAL DE ESPECIES D[ LA FA MILIA Myctophidae EN LA 
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W. Pal ma; V. Fe r nande z y J . Pi zarro . 

ANT ECE DEN TE S SOBR E LA FAU NA ACOMPAÑ ANT l EN LA PES QU ER IA 
Di ssost ichus eleg }noides SMITH 1898: EN Ln v- Iª REGIO N. 
S . Mora ; J . C. Sal as y C. Oyarz ún . 

DE 

DE SARROLL O HIS TOR ICO Y CARA CTERIS TILA S TCC NICO OPERAC I ONAL ES 
DE LA FLOTA CERQ UERA I NDUS TRI AL DE LA VI IIª RCG IO N. 
C. Estrada. 

MET ODOS NO PARAM ETRICOS PARA ESTI MACIO NtS HIORO ACUST I CAS DE 
DEN SIDA DE S DE PE CES . 
S . PeRalo za y M. A. Barb i er i . 

ASPEC TOS B I OLOGI CO~-PESQ U E R OS DEL JUREL , T~athu ru s rnu rph yi , 
NICHOLS , 1920 DE TALC AHUA NO. 
A. Ar r i za ga ; C. Velo s o; G. Castillo / S. ORate . 

ALGUN OS ANTE CEDENT ES SOBRE LA PESQ UERIA DEL JURE L (T r ac h~ru s 

murph yi ) EN LA ZO NA NOR TE DE CHILE. 
J~ Bastén y W. Pe a r cy. 

PLANT EAM IE NT OS DE LA EDUCACIO N DE CRECI MI ENT O DE VON BER TALAN 
FF Y, AP LIC ADA EN JUREL ( Tr a c h ~~~s murphyi Ni c hol s , 192 0) 
E. Esta y; M. Agua yo y T. PeR a i lill o . 

ES TU DIO DEL CI CLO REP ROD UCTI VO DEL J URE L, I_:!chur us ~p~J'..2_ . 

EN EL AREA DE TA LCAHUAN O, 1985 - 1986 . 
E. Agui l e ra y A. Arr izaga . 
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LA PESQUERTA SUR AUSTRAL DE MERLU ZA ESPAÑOLA ( Merlu ccius po -
1 ilepys): ESTl MAClON DE RENDI MI ENTOS EQU ILIBRADO S. 
J. Galeno v E. Yañez. 

REANALISI S DC LOS PARA MEfRO S DE íRfCIMIENTO DE MERLUZA DEL 
SUR (Mer_lu ccius a~i st.c_~ ~0) Y ME RLUZA DE COLA ( M -ª..c_!::_~onus m~ 

gellani cus) 
T. Pe ñail illo; M. Aguavo v R. Gili. 

BIOMETRIA Y MOR FOLOGIA DE LA SARDINA ESP AÑO LA (Clupeifor me, 
Clupeidae ) EN LA ZO NA DE lQUIQUE , CHIL E. 
P. Saez . 

ALIMENTA CION DE LA SARDINA ESP AÑOLA (Sardin~ saga x) DE LA 
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H. Aran cibia: {. 0liva ~ J. Braun . 

. . ~ . -
FLUCTUACIONE S EN PARA METROS DE MOGRAFICOS DE Sardinop s sagax 
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P. Sarri a. 

ANALI SI S DEL CICLO REPRODUCTIVO DE LA SARDINA ESPAÑOLA (S ar 
dinops sa9ax musical EN EL AR EA DE TALCAHUA NO. 1984 - 1985. 
J . Chong : C. Oy arzún v E. Aguilera. 

ANALI SI S DE LOS PRINCIPALES ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE LA SAR 
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1985 . 
A .. Aranis y J. Oliv a. 

ANCHOVETA S (En graul is ringens Jenyns 1842) DEL LAGO BUDI Y 
SU POSIBLE RELACION CO N LAS ANCHOV ETAS OCEANICAS. 
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CRECI MI ENTO LARVA L DE Engrauli s r i nge ns EN FL GO LFO DE ARAU CO 
ESTIMADO MED I ANT E LEC TURA DE IN CRE MENTOS DIAR10S EN OfOLI TOS . 
A. Llanos; P . Ber na l y G. Herr e r a. 

DETECCION DE PARA SITI SMO DE ESTA DIO S Dl DESARR OL LO OE CO PEPO 
DOS CALIGOIDEOS SO BRE LARVA S DE ANCHOVETA (En9~3t:_li-_s ~-~ r:!..9 ~ -~~J 

EN LA ZONA DE TAL CA HUANO. 
G. Herrera. 

TASA DE CRECIMIENT O LARVAL DE Clupe a bent in ck i, EN EL AREA DE 
TALCAHUANO. ANAL IS I S DE INCREM ENT OS DI ARI OS EN OTOL IT OS SAGI 
TTA. 
E. Aguilera; G. Herrera y G. Cast i ll o . 

COKPOSICION Y SEL EC TIVIDAD EN LA DIETA DE LAR VA S DE SARD INA 
ESPAÑOLA Sardinops~JLax mus1ca. 
V. Ortíz. 

SE L E C TI V ID AD A Ll M E N TI C I A E N A N C HOVE T Jl. ( E n g r a u 1 i s r ~ .!:._~ s ) , 
SARDINA COMUN (Clupea (Strangomera) bentin cki) y SARDINA ES
PAÑOLA (Sardinops s agax musica) (Est~i~reliminar ) . 

• J. Castillo; A. Pacheco y H. Gonzále z. 

CONTAMINACION 

PROTEINA S DE ALTA AF I NIDAD POR METALFS PEJA DüS. 
E. Garcés; M. Zúñiga y L. Chue cas. 
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I. Santa María; M. González y H. Flores. 
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METALE S TRAZA EN SED lMENTO S DE íRE S BAHIAS DE LA IV REGION 
CÓQUIMBO -C HILE. 
J. Olivares: y C. Ruíz. 

BIFENILOS POLICLORADO S (PCBs) EN S~D IMENTOS DE L~ BAHIA DE 
CO NCEP CION , . CHIL E. 
S. Pantoja; J. Becerra· M. Silva: C. Santos y L. Chuecas. 

EFECTOS DEL COBRE EN Aula comya ater ( MOL INA , 1782) (MORTA 
LIDAD Y SOBRE VIV ENCIA). 
M. Zuñiga; V. Troncoso; R. Becerra y J. Co rdovéz. 

cCOLOGIA 

HERBIVORIA SO BRE LA FA SE CO NCHO CELIS DE Porp hyra columbi
na MONTAGNE EN SUSTRATO CALCAREO . EX PERIENCIAS DE LABORA 
TORIO . 

... . ,. -
S . Navarre te y H. Ro mo. 

EFECTO DE FILTRADORES SO BRE ESPORAS DE MA CRO-ALG AS. 
I. CONSUMO DE ESPORA S. 
E. Ma rtínez y B. Santelices. 

EFECTO DE FILTRADORES SOBRE ESPORA S DE MA CRO-ALG AS. 
II. EFECTOS INDIRECTOS Y DETERMINACION DEL PAI SAJE . 
B. Santelices y E. Martinez . 

FACTO RE S QUE SELECCION AN DIFERENCIALMENTE LAS FASES HAPLOI 
DES Y DIPLOIDES EN EL ALGA ISOMORFI CA IRIDAEA LA MINARIOI -------
DES. 
C. Luxoro y B. Sa ntelices. 

MORFOLOGIA DE ESlRUCIURAS ALIMENTARIAS CO MO FACTORE S EN LA 
ORGANIZACION DE CO MUNIDADES SUB MA RCALES. 
J. Vásquez . 
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CON DUCTA ALI MENTARIA Y ADAPTACIONE ~ MORF OLOGIL AS DE DOS 
ESPECIES DE ERIZ OS EN CHILE CENT RAL . 
S. Co ntre r as y J.C. Castilla: 

I MP OR TAN CIA DE LA ACCION ANTROPI CA PARA LA tS TRU CTURA CO 
MUNITAR IA ALGAL EN EL INTER MAREAL ROC OSO DE LA COSTA VAl 
DI VIANA. 
B. Parra . 

EVALUACION DEL EFECTO HU MANO EN UNA POBLACION DE Durvillaea 
antarcti ca: DEN SIDAD, BIO MASA Y ES TRUCTURA DE TALLA S . 
J.C . Castilla y R. Busta man t e . 

MORTALIDAD DE MA CROCYSTIS I NTEGRIFOLIA Y SUS FFEC TO S EN 
LAS POBLA CIONE S DE BR IOZOOS EPIFITO S. 
A.E. Margado y J.M . Ca nc i no . 

COMPOSICION Y DISTRIBUCION DE LA MA CROI NFAUNA DE SECTORES 
CO STE ROS DE VALPARAISO EN RELA CIO N CON ALGUNOS PARA METRO S 
SEDIMENT OLO GI COS . 
H. Andrade. 

DI NAM ICA TE MPORA L Y ALGUNAS CARACT ER ISTICA S DE LA MACRO 
FAU NA BENTONICA DE LA BAHIA DE CO NCEP CIO N, CHILE. 
F. Car r asco . 

DINAMICA TEMP ORAL DE LA MAC RO INFAUNA INTER MAREAL EN EL ES 
TUARIO DEL LI NGUE (VALDI VIA , CHILE) . 
C. Ber tr án. 

CONSE CUENCIA S ECOLOGICAS DE LA DISPONIBILIDAD DE SUSTRATO 
EN CIRR I PEDJOS . 
O.A. Lópe z y M. Pérez . 
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VARIABILI DAD EN LAS POBLACIONES DE PHRAG MATOPOMA (POLIQUE 
TOS SABELARID OS) EN EL LITORAL CHILENO . 
L. Guiñez . 
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113 

114 

115 

116 

11 7 

118 

11 g 

120 

121 



Biota, Osorno, CHILE {1986). 
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J. Randall y R. Melé nde z . 
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R. Meléndez. 
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C. Muñóz y G. Soto . 
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DAL REDUCIDA. 
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OB SERVA CI ON ES SO BRE PO STLARVA S Y JU VENI LE S DEL GEN ERO Chio 
nodra co (PIS CES: CHANNNl CTHYD AE) . RE COLE CTADO S EN EL ES 
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T. Rueda y C. Mor eno . 
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INVERTEB RADOS 
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E. Dupré y P. Gorgollón. 
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trochiformis (GA STROPODA : CALYPTRAEIDAE ) . 
R. Vera; A. Augsburger y J . CaF1ete 

TASA DE PRODUCCION Df HUEVOS EN COPE PODO Y SU RELA CION 
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TE MPERATURA Y NIVE l Dll MAR [N lQ COS TA CHILENA EN LO S UL 
TI MOS 40 AÑO S. 
T. Fo nse ca. 
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PUES TA OCEANICA COSl ERA . 
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CONCICIONES HIDROGRAFI CAS Y DI STRIBU CION DE PIG MENT OS EN 
LA BAHIA DE CO NCEP CION. 
V. Martine z: R. Ahumada; H. Go n za l ez y L . R0¡as. 

l 72 

PLANCTON l 73 . 

PATRONES DE VARI ACION Y ASOCIA CION ES PA CI O- TEMPORAL üE LA 
ABUNDANCIA, EN UN A TAXOCENOSI S FITOPLAN CTON ICA DE LA BA 
HIA DE CONCEPCION . 
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M. Braun. 
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SURGENCIA, 1985. 
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NORMASDEPUBLlCAOON 

1 .- BIOTA es una publi cación especializada bilingüe (castellano e inglés) con una pe
riopicidad de un volumen anual. Cada volumen podrá tener más de un número de
dicado a espectos biológicos básico s y aplicados de la fauna y flora principalmente 
de ambientes acuáticos, recibiendo para publicación artículos científicos y/o tec
nológicos originales o de revisión , conferencias, simposios y comerttarios científi
cos. 

2.- Los manuscritos deberán ser presentados y mecanografiados en hojas tamaño car
ta a doble espacio, enumeradas correlativamente y en triplicado, con márgenes de 3 
cm. a cada lado de la hoja . 

3.-Los trabajos deberán ser enviados aJ Subdirector de la revista, quien junto al con- lf 
sejo redactor realizará una preclasificación formal y/O técnica de elios, haciéndo-
los llegar a uno o más miembros del comité editorial, según fuera el caso, quienes 
lo evaluarán, pudiendo considerar, además, la opinión de revisores anónimos. 

4.- La revista considerará artículos in extenso a aquéllos de una extensión mínima de 
cinco páginas y notas científicas y / o técnicas a los de una extensión menor a 
aquella. Los manuscritos aceptados para su publicación no serán devueltos a los 11 
autores. 

5.-En el texto se aceptarán tablas, figuras y fotografías en blanco y negro. Las taplas 
(máximo 2 en las notas) deberán ser enumeradas en forma correlativa, utilizándose 
números arábigos. Las figuras (máximo una en las notas) deberán ser en papel 
diamante, con tinta china negra e ir enumeradas en forma secuencial con lápiz gra
fito, indicándose su posición en el texto. Si las figuras corresponden a mapas se de
berá incluir, en un recuadro , un pequeño mapa sinóptico del país. Figuras y fo
tografías debeqín tener un tamaño tal que permita una reducción adecuada a un ta
maño de 6.0 ó 12.5 cm de ancho si se contempla a una o dos columnas, respectiva
mente. La leyenda de cada figura o fotografía se enumerará con números arábigos 
y deberá indicarse en hoja anexa al texto. Las fotografías (máximo una en las no
tas) deberán ser de óptima calidad y en papel brillante de buen contraste. 
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6.-Los artículos in exrenso deberán ceñirse, denrro de lo posible, a la siguiente estruc
tura: título, autor (s), dirección institucional, resúmenes en inglés y castellano 
(Abstract y Sumario), introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y 
conclusiones, agradecimientos y literatura c itada. 
Cada trabajo deberá tener un título en castellano y uno en inglés. La extensión del 
Abstract y Sumario no deberá exceder a las 500 palabras. 

7.-En el caso de las notas, el texto será continuo e incluirá textos, auLor (s), dirección 
institucional resúmenes, contenido, agraqecimienros y literatura citada. 

8.-En ambas modalid ades de publicación deberá indicarse un titulillo para el encabe
zamiento de cada página impar . 

9 .-Los nombres científicos deberán escribirse en forma completa y ser subrayados con 
línea continua; en la primera mención deberá incluirse, además, el nombre del 
autor y el afio . 

10. La literatura citada deberá ordenarse en forma alfabética de acuerdo al apellido del 
primer autor y secundariamente en forma cronológica. La dta bibliográfiea deberá 
incluir: autor (s), año de publicación, título del artículo, revista, volumen, año y 
páginas. Las abreviaturas de los nombres de revistas ientíficas se basarán en la
Lista Mundial de Periódicos Científicos . 
Los libros o textos se citarán de acuerdo a las normas bibliográficas habituales. 

11.-En el caso de citas bibliográficas que co respondan a más de dos autores, en el tex
to deberá indicarse sólo el apellido d el primer autor seguido de la expresión et al., 
Si se tratase de artículos aún no publkados, e ll o deberá indicarse explícitamente 
(e.g . en prensa, en preparación). En la literatura citada estas expresiones deberán ir 
entre paréntesis y al final de la cila. Cuando se hi:tga referencia a comunicaciones 
personales deberá señalarse el apellido e ini c ial del primer nombre del autor o in-

, formante, seguido del año y de la expresión com. pers. 

12 .... Cada autor principal de los trabajos publicados Lt:ndrá derecho a 25 separatas y a 
un ejemplar de la revista. 
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