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EXPOSICIONES ORALES 

==================:-===================~=================== 

<<< LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 1987 >>> 

SESIGN A:·~..NOGRAFIA FISICA 

Sala : Aula 1, Edificio Salvador Galvez 
Presidente; Tomas Fonseca 
Secretario: Patr icio Bernal 

14 ; 30 - 14:50 ~....J1JSTE DE UN MODELO DE RErROALIMENTACION · 
PAF.. .. \ LA INTERAC'CION ENSO. *A. Sepülveda, 
**M. Poblete, **L. Cid. *Depto. ae 
Oceanologia, Deoto. de ~.atematica, 
Universiaad de toncepci6n. (Pag.133) 

14: 50 - 15 ~ H'J ONDA.S ATRAPADAS A LA COSTA.? J. Moraga & J. 
Olivares. Fac . Ciencias del ~_ar, Universidad 
del Nort e , Coquimbo. (Pág.93) 

15 ~ HJ - 1~: 39 RECCNCCIMIEN'IO DE CGR..R.I&>i'I'ES DE MAREA EN 
BAHIA GUAl.~aQUEROS. A. Pacheco, M. Eerrlos & 
J . O ivares . :Depto. Biología Marina, 
Universidad del Norte, Ccquimbo . (Pag.115) 

15:30 - 15:50 DOMINANCIA DE LA VARIABILIDAD~ EN UN 
SISTEMA DE SURGENCIA FREm'E A LA COSTA DE 
CONCEPCION. D. Arcos, N. Navarro & S. 
N~ez. Depto . de Oceanologia, Univezsidad 
de Concep: · on . (Pag .13) 

15:5e - 16:10 VARIABILIDAD~ DIARIA Y ESTACIONAL DE 
LAS CXlNDICIONES HIDRQG(AFICAS FRENI'E A LA 
COSTA DE CCNCE?CICN. D. Arcos, S. N'Miez & 
N. Navarro. Depto. de Oc:eanologia, 
Universidad de Concepci6n. (Pag.14) 

Nota: Considere las presentaciones de A. Aron y G. castillo 
et al. de la sesi6n B. 



SESI CN B: BiOLOGI.A ~ESOUER~ l 

Sala : Aula 2, Edifici Salvaaor Galvez 
Presidente : Alberto .Arrizaga 
Secretario : Alejandro Aron 

14:30 - 14:50 

14:5~ - 15:10 

15: Hl - 15 ; 30 

15 :39 - 15~50 

15:50 - 16:10 

LA PESQUERIA. PELAGIC..\ DE Ll\ ZONA NORTE DE 
CHILE : EVOLUCION Y CAUSAS. E. Yriftez & M.-A. 
Barbieri. Ese. Ciencias de l Mar, Uni v. 
catolica de Valpara i so . (Pag.158) 

c.AtU.CTERI STI CAS GEOMEIRI CAS FUNCIONALES Y 
OPERACI CNJ.LES DE LA FLGTA CÉRQUERA 
INDUSTRIAL QUE OPE;RO EN LA ZCNA NCRTE 
(1985 ). C. Estrada~ J. Oliva. Inst. Fomento 
Pesq ., Santiago. (Pag.42 ) 

DESARROLLO HISTORICO DE LOS PR_NCIPALES 
ASPEL--rüS BIOLCGICOS DE LA SARDINA ESPf\.NOLA 
(Sardinoos sags:c) EN LA ZCNA NORTE DE CHILE. 
A. Aianls & ~Estrada . inst. Fomentu Pesq ., 
Sant iagc , ( Pag .11 ) 

rnECIMIENTO LARVAL DE SardinoEE ~ Y DE 
Engraulis rinqens EN EL :rn T.ALCAHUANO. 
COMPARACION ENTRE LOS ANOS 1985 Y 1987. E. 
Aguilera & G. Herrera. Dept . BiarEC:l1AR, P. 
Univ. catolica, Talcahuano. (Pag .62) 

ANALISIS DE PAR&~OS VITALES Y RELACI~ 
DE S'l'Oa< - RECLUTAMIENTO EN Sardinope sagax Y 
Trachurus sp. DEL PACIFICO ORIENTAL . P. 
Earrla . Inst .Fomeri.to Pes q., Santiaqo . (Pag . . 20 ) 

16:10 - 16:20 CAFE 

Presidente: Eleuterio Yaftez 
Secretario: Dago.berto Arcos 

16:20 - 16:40 ANALISIS DIARIO DEL ICTIOPLANCTON EN RELACION 
A CONDICIONES AMBIENTALES EN UNA ESTACIOO 
FIJA EN EL GOLFO DE ARAUQ). G. Castillo, H. 
Mun~z, H. Gonzalez & P. Bernal. Depto. 
BIOTECMAR, P . Univ. catolica, Talcahuano. 

(Pág.32) 



y 
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16:40 - 17:00 

. 17:00 - 17~20 

SELEO:I ON DE UN ISENO MUESTREAL APLICABLE A 
PESQLJERI.A.S: CASO DE SARDINA ESP&,OLA 
(Sardinops sa;xx ) Y ATUN (Thunnus alalun~ ). 
c. Videla & M .. Barbíer i. ESc. Ciencias e l 
i"'.ar, Univ. catolica de Valpa::a so. (Pag.152) 

AGRUPACIONES ICTIOPU..NCTCNIO..S Y SURGENCIA 
EOJ.ATGRI.AL EN EL AT".uA.NTI CO CEfi'R.AL • A. .Aron . 
Fac, Cs. del Mar, un·v. del Norte, Coquímbo. 

CPag .1s ) 

17: 20 - 17 ~ 40 1u'\ITECEDENTES BIOLOGICOS PARA EL MANEJO DE LA 
PESQUERIA DEL PEJE?ERRO, Semicoss~us 
maculatus (L.ABRIDAE }. H. Fuentes. pto . 
Bíoloqia, Univ. de La Serena. (Pag.45) 

1 7 : 4 0 - 18 : 00 D "'N»n o.. DE L.:\ ME"fil.UZA DEL Sl.JR EXPLar.ADA ill 
LA 'lC:tT.A AUSTR.\L DE CHILE. J . Galeno & E. 
Yáñez. Ese , Cs . de_ HaI ¡ niv. catolica de 
Val~ralsc . (Pag.47) 

Nota. 8sta ses:,;P.. ccm: i na e dia ?-i.a::te:s l 7 en esta sala . 

SESICN A: MI~OBIOLCGIA, PRODUCC!ON PRir@.RlA 

Sala: Aula 1, Edificio Salvador Ga lvez 
Presidente ~ P. Garcia-Tello 
Secretario : H. Mfilllh.auser 

14:30 - 14:50 F.sTUD~ll'AXONOMim DE (X)CQS raM-1 POSITIVOS _ 
ALOFILOS MJDEEAOOS AISLADOS DE LA LAG.JNA 
TABENQUICHE. *B. Prado, **V. Béjar, *R. Rios, 
**M.R. Ferrer & *V. C3mpos. * Lab. 
Microbiologia~ Univ. catolica de Valparalso; 
** Depto. Microbiologia, Univ. de Granadai 
Espafl.a. ( Pag. 26) 

14.59 - 15 . H~ INTRODUCCION Y EXPRESION DE CElES FCRANIDS m 
BACTERIAS HARINAS DE CEI<»i NEUSTCtiI(l). J. 
Robeson, E. Llorens & S.V. Godoy. Inst. 
Biolog1a, Univ. cat6lica de Valpara1so. 

(Pág.130 ) 



15: HJ - lS : 30 ~R.~L1:"ERI Z..~CIO!>. ;_._HF ~ ... \::.'_ ')E :..\CTERIONEUSTON 
CON BACTERIAS A.SOC.: AD.AS A LA ESPUMA MARINA . 
? ~ Ga::cia-Tello, ?'" Di.3.7-
cast r o & M. Reca lde Gat 
t-í.ar ina, Uni V." cat:6l1ca de 

- ~.lanas , M . 
1~::. cr Jbiologia 
\lalcaraiso. 

- (Pag.51 ) 

15:3~ - 15~50 OBSERVACIONES EXPE'.RIMENT~r.Es SOERE 
rnECIMlENTO BACTERIANO SOBRE MATERIAL 
ORGANICO PRQVE}.fI:ENTE DE ESPUMA MARINA DE UN 

15 : 50 - 15 : Hl 

AREA COS~ EXPUEST.A . G. villouta. Centro 
Inv. Mar . , Univ. Aus cra : de Chile, Valdivia. 

(Pag.153 ) 

MICRCCRGil..N!Sl-'DS~_ tffNE.R~:zAc:cN DE MA~IA 
CRGR-.. NICA Y RECICLAs""íl~"'TO C'JE lllrRIENTES EN 
ECOS - STEMAS Aa.JATI ces SED"I~iT.ARI os . *H . 
Mühlbauser, *G . Piza~ro & **E . Castro . 
*Ceptc:. Cs . Ecolcgicas , ·..:r..~, _ de Chile¡ 
-t'*IFCP 1 Pt:!ez:to Hontt . (.!::lag. 98 ) 

16:10 - 16 : 20 CA.F'E 

Presidente : Ramirc r-=t:ccc 
Secretario: Sergio ~~drade 

16: 20 - 16: 40 GtUPOS ~!TES DEL FITOPLANCTON ll-l EL 
OOLFO DE ARAUCO DUR.~?lfl"E UN MlJES'mro DE AL TA 
FREOJENC!JL J . : = ia:r:.!:_e,:l. • • Gonzalez & P. 
Bernal. Dep-co . .2:arEu"!AP P. un.:.v. Católica, 
Talcahuano. (Pag. 76 } 

16: 40 - 17: 00 PRODUCCION PRIM.ARIA :NVERNAf... EN .AREA:S DE 
Aa.JIQJLTURA DEL ARCHIPIELAGO DE CHILOE. R. 
Letelier·, O. Ullca & T. Antezana . Depto. 
Oceanologia, Univ. de Concepc:i6n . 

(Pag.83 ) 

17:00 - 17:20 PROOU:::CICN PRIMARIA FRAO::IONADA EN LA COSTA 
CENTRAL DE CHILE. S . Pantoja, H. Gonzalez & 
P. Bernal. Depto. BiarECMAR, P . Univ. 
cat61 ica I Talcahuano . ( Pag .11 7 ) 



Sala: Aula 2¡ Ed ifi_:o Salvado:r: Ga.l•.1ez 
Presidente: Mathias Wolf 
Secretario: Antonio Aianis 

14 : 30 - 14~50 

14:50 - 15~10 

15 :1~ - 15:3~ 

15 ; 30 -- 15: SIC 

15:50 - 16:00 

DETERMI l 111-.CI CN DE LA EDAD Y :RECI MITh'TO DE 
Mer_uccius ~ ~ ( C..:t.J-¡~or, 1848) A 
m._~ i'ES DEL ~ I SIS DE CURVAS POLIMODAi .F.~ • H. 
Hida_gu. (Pag. 69 ) 

ESTIMA.TES OF ffiOWI'Hl MORTALlTY AND 
RECRUI ~ OF T'rlE G'CO ( Concholr-ces 
concholecas } DERIVED FRCM A SHELL MOL'lND STUDY 
IN NORTHERN C'nILE. M. Wolff . .Depto. Bíologia 
~~r i ~..a , Univ . del Nor~e : Coquimbo . (Paq.157 ) 

@l STE 1 JN Ml?f-OCO I D¡;-::ll.. ?\..e_\ EL -:S'i" iDIC DEL 
U~'CL•CDfi'D E}f CRGAN 3MOS DE SIS~ 
TEMPLACOS? SU INCID~CI.A ~ EL ~..L'il?.J'O DE 
RECUP..SO~ PE......QQUEROS. xc. Cefeo, *'i'E. O:rtiz 
:c-x,; . C. Cast i _ 2.2 . *INAPE 1 Monte 1ideo l Uruguay; 
**La b. Ecolcgia marina, ? . Univ. ca~o ica, 
3an r::iagc, (Pag. 40 ) 

~'~CTOS CEL FCtrDPEP_ oco SOBRE EL PA.TRCN DE 
C?.ECIMJ:'E}lTO D!AR- ·~ EN S>..GITTAS DE ~yqixcdon 

l aevr ifons (TSCHUDI, 1945 ) 
(PI SCES : KYPHOS I ;)~2 · C . Gar la.nd & O, Miranda . 
Dept . Cs. del Mar ( ~niv . A. Prat, Iquique. 

(Pág . 53 ) 

<<< MI~O)LFS 18 DE NOVIEMEF.E DE 1987 >>> 

SESION A: REPRODUCCION i DESARROLLO 

Sala: Aula le. Edificio Salvador G!lvez 
Presidente: J . Calvo 
Secretario: José Stuardo 

14:39 - 14:50 DES~ IN'mACAPSULAR DE Thais chocolata 
( DUC'LOS I 1832 ) ( K)LLUSCA: ~Cl?ODA) • J. I • 



( ' ñ L La .. ec..e. U~iv . de l No.::':e , :Gquiro..bc. 
tPag.28 ) 

14: 5~ - 15: 10 l\_VANCES EN LA CRIOPRESER\-ACIC DE EMBRIONEE 
DE Chromvtilus chorus (MOLL. BIV?.LVI.A). *C. 
Gallardo, **M.R. del campo & *L. Filtm . 
*Ir:s~· Zoo ~ o~ia;~ **.IJ}St. Reprcd. Anima: , 
Un v. Austra_, vald1v1a. (Paq.49 1 

15 : 10 - 15: 30 IdDUCCION P.L DESOVE DEL OSTION Argo:oecten 
~UI~tus (BIVALVIA: PECTINIDAE}, 1.Jl'ILIZ&.'100 

ER INAs ( 5-Hidroxitr iptami na ) . J. Eariles 
& M. Gaete. Inst . Inv . Oceanol6gícas , Univ . 
de Antofagasta. (Pag.19 ' 

15 : 30 - 15: 50 ABUNDANCIA uE UN COMPONENI'E PLA11CTONICO MAL 
CDNOCIDO: L~VAS CR TI>'I'ONISCUS DE BOP IRIDOS 
P~.PJ...SITOS. S. Nl!lñe z, J. St~rdu ~D. Arcos . 
Cept0. de üceanologia c Univ. de Cona:oci6n . 

( l?á.g .106 ) 

15:50 - 16'.10 ESARP..OLL~ ~ICNARI~ Y PRIMERA FILOSOMA 0E 
U . LANGOSTA DE JUAN FERNAi.'i'DEZ Jasus 
fron :alis. E. Dupr~. Fac. es. del Ma.r ~ Uni V. 

rie _~ Nor -+- 2 , _oquimbo . ( Pag. 4~ j 

16:10 . 16~20 C.l\FE 

Pres idente: carlas GallaLao 
Secret a rio'. Irene Lépez 

16;2~ - 16:4'3 ESTRt.X:TURA TESTIOJLAR Y CONOCCTO DEFERENTE DE 
JAIBA MORA (Homal aso is. plana ). A. Gamonal, R. 
Arr edondo, M. Ri queime & H. Cerisola. Lab . 
His tolog i a , Univ. católica de Va l para i so . 

( P~g.50 ) 

'., 16: 40 - 17:00 CRECIMIENTO DE JUVENI LES DE Cryphiops 
caementarius (DECAPODA: PALAE}K)NIOAE) EN EL 
LABORATORIO . J . Meruane & P. Schmiede. Fac. 
Cs. de l Mar , Univ. de Norte , Coquimbo . 

(Pag.92 ) 

1 7: 00 - 1 7:20 ESTUDI O ESTRUCI'URAL DE LA ATRESIA FOLIOJLAR 
OVP..RICA EN a.JATRO ESPECIES DE TELEOSTEOS. H. 
Cerisola , D. Vargas & H. Vera. Inst. 
Biologi a , Univ . Cat6lica de Valparaiso. 

(Pag.33 ) 



17: 20 - 1 7 ~ 42 ANA.LISIS PRELD1IJA.'R DE LA SEXU&.IDAD DE 
Eleoinoos maclovinus ( fffi'C'11HEMID.f...E) EN EL 
CANAL BEAGLE . J . C::il vo / E , Mo::-:r i con i & G. 
Rae. Centro .Austial I:::.v. ient. 1 Ushuaia, 
Argent · na. ( Pag. 25 ; 

1 7 : 40 - 18 ~ 00 INDUCCI N D:! DESOVE EN LEM3UAro (Paralicn-c:.vs 
microcs ) CON C-ONAWTRCPINA CCRIOOICX 'ktJr'MA' 
(H.C.G.). A. Sil11a. Deoto. AC'.Jacul _ura , Univ . 
del Norte, Coquimbo . - {Pag.135 ) 

SESl N B: FI SIOLCG-.A., BICQUIMICA 

Sala : Aula 2~ Edificio Sa lvador Gal cz 
Presidente : ~icardo Gall~gu·11os 
Secretario : E.du.azdo Taziiefic 

14: 30 - 14: Sfl COMPOS:-'.:CICN Bl CQU!i'iGCJ_ EN EL OS'!'.,.Qi DEL dCRTE 
(.A:rgocecten ouxoura;:us 1 . I. ilAi.~2:.ACICNES 

ESTA:'"''IGN.ALES. G. friartinez, X. Eedrr:et-= .A. 
~iv~r3 , A. ~cdriguez & ~. He _tifcqJ. t~pt~ . 
.3iologia i"s:rir.a. Un1-,1. ~el tor-ce J Ccou1moo . 

' - (Pag.89 ) 

14 : 50 - 15 : HJ CCM?CRTAi"íIENro T&~~~~u·r·CR""O DE Larus 
modestus DURJ...NTE L:; . 1IDIFIC..~CION EN EL 
DESIERTO DE ATACE>~'iA . C. Guerra , G. Luna & R. 
Aguilar . Inst . I nv. Cceanolég i cas , Univ. de 
Antofagasta . (Pag . 62 ) 

15:10 - 15:30 ESTUDIO MORFOFUNCIONAL DE LAS GLANDULAS DE 
LEIBLEIN Y DIGESTIVA DE Conchol epas 
conchol epas . O. Ponce , L. Sánchez, A. Magafía, 
S . Enriquez & C. Gosset. ~gtos. Biol . 
Molecular e Histologia y r i ol ogia, Univ. 
de Concepci6n. (Pag.125 ) 

15:30 - 15 : 50 TRANSLOC'ACION DE METABOLITOS EN COLONIAS DE 
BRIOZOOS : ~IENTE ENERGETICXf? *F. Nov oa & 
**J. cancino . *Depto . Cs. Ecol6gicas, Univ . 
de Chile¡ **Depto. Biol. Amb. y Pobl. , P. 
Univ. Cat6lica , santiago . (Pag . 103 ) 



15: 50 - lS: Hl '"EFECTOS DEL . TA .. MP. .... ~C COLONIAL EN LA TF...SA 
·METABOLICA DE Membraníoora hyadesi ( BRYOZOA ) . 
M.C. Orellana & J. Cancino. Depto. Biol. Amb. 
Pobl., ~. Univ. católica , Santtago. fl?ág.113 ) 

16 :10 - 16:29 CP..FE 

Pres idente: Juan cancino 
Secretar io: Osear Ponce 

16: 20 - 16:4fl RELACION GENOTIPO-TALLA EN En~aulis r in~ens 
EN U\ ZONA DE TALQ.JIDANC;. L. ~ onc oso & ~ , 

Galleguillos . Depto . BIOTEOii.·~.R, P. Univ. 
católica, Talcahuano . (Pág._44 ; 

16: 40 - 17: 09 DETE-CCION DE ENZIMAS PROTEOLIT1CAS NEUI'R~ : 
.ALCALINAS EN HI GADO DE Genypterus ma.cula tus 
"c:ongrio egro". L. Ainol & L . Sa nchez . 
De pto. Biol. Molecular, Univ. de Concepción., 

. (Pag.5¡ 

17~00 - 17:20 CONSUMO E OXIGENO EN Paralichthvs microcs v 

K~ ads~rs~ ~J CONDICI ONES DE HIPOXIA. N. 
v~ga & . Tar1tefio . Depto. B-~~1 P. 
Univ. católica , Talca1uano. (Pag . 149 J 

1 7: 2 '3 - 17: 40 RELACION At"'!BIENTAL DE LAS ~BINAS DE LOS 
LENGUADOS Paral i chthvs spp. EN LA BAHIA DE 
CONCEPCION. M. C~ldames & E. Tar i fefio . Depto. 
BiarECM.\R, P. Cniv. Cat6l i ca , Talcahuano . 

<<-.: JUEVES 19 de NOVI EMBRE DE 1987 >>> 

SESI CN A: ALIMENTACION X ECOLOGIA TROFICA 

Sala: Aula 1, F.di f i cio Salvador Gal vez 
Presidente : Germán Pequefto 
Secretario : Ciro Oyar~ 

(Pag .46) 

14:30 - 14 : 50 ASPECTOS TROFICOS DE Medialuna anc i etae EN LA 
ZCNA DE IQUIQUE . R. Soto & M. Vargas . Univ . 
A. Prat , !quique . (Pag . 141 ) 



1 4: 50 - 15: 0 DESCRIPCION Y CCMPJt..F_\CION DE L..:.is H.ABITOS 
.;. ALIMENTARIOS DE Paral1ch"'t: r~ ffi.i.~:roos y E· 

3dsoersus ZN BA .. EIA __,E CCQi.r:M.EC <l . ZufL -.3 .:. 
Eº AClif<.a ~ Unív .. del _;c::-:~ ~'J_;Ql:: ; :ne-c ) ~?3S .:S: ) 

15: l~ - l:.>' ; 3~ HORFilCGL\ ·ROFI ""':. JE ":'9:E::: ~SFS .:I:EE 0¡:; PECES 
COSTE:.-iOS . L . .dñ..ñez ~ .: . Vasquez • Fac • Cs . de 
H=:r , '....;niv. de l Norte: 1 Coquinbc . (Pag .3-04) 

15:30 - lS.Sid 

Tracncrus ~us m.u::-or:. f: ¡ fEDIAi.'i'l'E 
AflALIS!.jDEL · 1cc ES~í'ÁCAL . P. Ve:rgara 
& t.. • A.racena. De oto . '"'ceai-iclco~ a / Un: v. de 
Conce;x:i6r.. - - (P3g . l :>id \ 

15 ; 50 - 16 : 10 A:...:MEN'!'.AC:ON SEL T lT:'íG.!ASC ;:,E, ::,.._-:;:; Gf_1:.J.\ICE 
Hi oco::;l os;s i:ri.,a mac::: o ::;s 3'fE:.i.lDAOi~f.FR , _ 8 ó ; EN 
EL L~ !bR\L DE LA V': 1 ! REDI CN (PI 2CÉS I . 

PLEURONECI'TFCRMES, ?~l! ICl-{T}f'.!'ID~.E ) . :tC . 
OVa~z·~- *~u so~ - ~~ ~~~!~~-- ~¡·e~-~ _ .-.. t:.l.í i7 ..,;,.~. -~ - ~i . ..... .;. __ ·~e ~ ·~..;.:J \.. ·Ja 

16 :10 - 16 : 20 C..~"""'E 

Presidente : Tarcis 1 ·: Ar:::: 0 zana 
Secretario: Enzo Acur1.2 

. .. ' -::::.-"" ... . --_..._t..J_ ~~ 

16 : 20 - 16 : 40 ASPECTOS TROFICCS-A.JAP?AT:vos ~ ~IRMACION 

DE DOS ESPECIES EN EL ~O Calliclinus 
GILL, 1960 (OSTEICHTHYES , CLINID.AE ) . A. 
Insunza & G. Pequeflo . I nst . Zoo:!.og i a , Unív. 
Austral , Va ldivia . fPág .75 1 

16:40 - 17:00 LA ALIMENTACION DE LA ANCHOVETA EN EL PERIODO 
~-O'I'ORO DE 1987 ~ EL LITOR.~ DE Ll~ 

OCTAVA REGION. A. Arr i zaga , C. Oyarz-t!L"1Ú J . 
Chong & c. Soto . Depto . BI CTEc::l-0\R , P. niv . 
Cat6lica, Talcahuano . (Pag.16 ) 

17:00 - 17:20 INGESTION EN HERBIVOROS PELAGI COS : 
SIMPLIFICACIONES Y ADAPTACIONES DEL METOOO DE 
FLl.XEESCENCIA INTESTINAL . C. Morales , T. 
Antez.ana & S. Nl!tfiez. Depto. Oceanologla, 
Univ . de Concepci6n. (Pag.95 ) 



17:20 - 7:40 MICROHABITAT Y DIEI'A DE TRES 2SPEC:IES · E 
SRI zas EN UN At'1BIENTE t?OBRE ~ MACROP.LGAS . 
I SI.A G.J1".RELLO, SUR DE CSI LE. *R . Rce .~ **S . 
Navarrete. *Depto . Gcea.noi.ogia. Univ. je 
Concep:ión¿ * *Ecolog~a l"'.2._ina, . . Univ, 
catol1ca 1 ~antiago . (Pág.12S J 

1 : 40 - 18: 00 USO DE MiatOHABITATS fil1 3 AIBA.: .,.NTERMAHEALES. 
S . Navarrete & J . Cas~ ilia. Eco logl2 ~E.riTl2~ 
F . üniv. Católica , Santia o . ( Pag.10~ l 

.3E3I C~ 3'. BENTOS , SEDIMENTOS,. ECOLCGIA 

Sa l a : Aula 2, Edi':: i ::.. :: Salvador Gal ·1-=z 
Pr es idente : Franklin carrascc 
Secret aric: Huqo Moyano 

_4: 30 - ·_ ~: 50 ESTRUCI'UP-..n COMUNIT~.RIA .:··EL LITDRlU.i EXPUESTO 
DEL PARQUE NACIONAL FR.~Y .JORGE. ( IV REGI N ~ . 
. .:; . vasquez, J . Zuftiga ,. s. Gonzalez s ::; . Mer.a. 
7 \..-: . -:.:::: . de ~ Mar, Un ·; .. del r orte / Cc~1 . .umbc. 

( .. ag.148 1 

~ 4 : 50 - :. ) rn SF~c 'OS DE LA e IN.AL ..... CA 0EL SEDIMENI'O a l 1JNA 
PR..lj)ERA DE Gracilar1a . M. Berrios l A. Pacheco 
~ M. Edding. Fac. CS . del M3r, Univ. de l 
Norte, Coquimbo . (Pag $21 ) 

15: 10 - 15 : 30 COMUNIDADES BENTG.'\i:i ,.:::AS ~UBLITOR.ALES DE LOS 
FONDOS BLANDOS DE LA BAHIA DE QUIN'I'E.=(O, 
CHILE. H. Andrade & S. Guti érrez. Inst. 
Cceanolog i a , Univ. de Valpara i s o. (Pag.7) 

15 : 30 - 15:50 . MACROINFAUNA DE FONDOS BLANDOS ESTUARIALES EN 
EL SUR DE CHILE . E. Jaramil lo. Inst. 
Zoologi a , Univ. Austral , Valdivia . (Pag.78 ) 

15 : 50 - 16: 10 ZCNACION Y ESTRucrt.JRA DE LA MACROINFAUNA EN 
PLAYAS ARENOSAS DEL URUGUAY . A. Lyonnet , O. 
Defeo & V. Scarabíno. INAPE, Montevi deo , 
Uruguay. (Pag. 87) 

16:10 - 16:20 CAFE 

Presidente: Héctor Arrlrade 
Secretario : Eduardo Jaramillo 



ló: 20 - lS · 4'g' LA PRODUCCICN ~'TOLIIC..~ '-! 3t.: :'.:'.: G. IIFI C.il..X ~ARA 
ICTTOFAUNA EN UN FI LRDO DEL 1'1A.R ~-L"~ICO . W. 
Sto ._z , Fac . C.s • del ia= . 'Jn i v . de 2. Nor -;:: .~ . 
Coquimbo. (Pag. 1 42 1 

MOR..t<üLCGIA FUNCIONAL 7 SISTEMATICA Y ?ARA.311'18?-«) I. 

16: 40 - 1 7 : 00 

17 : 00 - 17:20 

17:20 - 17:40 

17: 49 - 2. 8; !10 

FOR.;.\¡"!I r TI 1''lliOS PLN fCTONI COS Y HE'-fIPL~lCTONI COS 
DE IST.w....~ DE PASa.JA. • . :; . Zapata, M. Eenavente & 

A. Va lenzuela. Inst . Pi of. Os~Inc . (Pag.159 ) 

~..DICICNZ.S A. .LA 3RY ZCOFX ~L DE LA I 3Ll DE 
PA.Sa.JA . E. Moyano . Ceptc. Zoologia , Ur. i v . de 
Concspc ló.r_ _ (Pag. 9 ) 

VARI.AC!Ct-i ~TITUDHi&.. E;l\J Labi . ~ce:::a 
fl 1.Jvi.a:il ~.s DAHI.. 1 _349 (~Á!~!<JiDA 1. 

~ RSGI CN DEL ~I O 'E LA ?L..~:1'.A . :"l . <~me-z , 
Depto . 1_.cear.ogra..: ia , Mont2v .:.d.co / U:rugua y. 

(Pag.56 ) 

.Ea ~t1 vnomus := ?...: .l. f..J1'J I 30F \)Cü ':L lLANI DO GI GANTE 
~o M.Af(!MO DE VALDIVIA. L. Chirino & 
M. Pino. Inst. Geoc i enc í as, Uní'. Austral 7 
Va ldivia. (Pag. 36 ) 

:: << VIEmíES 20 DE NOVIDIBRE uE 198'1 >>> 

SESION A: MCm"'OLOOIA, SISTEMATICA 1. P.ARASI 'rISMO II . 

Sala: Aula 1, Frlificio Salvador Galvez 
Presidente: Mario Leíble 
Secretario: Ismael Kong 

14:30 - 14:50 ACCICN CASTRAOORA DE Proctoeces humboldti EN 
Fissurella crassa : ANALISIS PRELIMINAR. *M . 
Oliva, **A. VelaSQ!:lez,**P . Cifuentes, **A. 
Sandoval & **V. Valenzuela. *Inst . Inv. 
Oceanol6gicas; **Fac. Cs. Salud, Univ. de 
Antofagasta. (PAg.108 ) 



14: 50 - 15 : 10 N'uEvOS REGISTROS DE ICTI.....,Au1' A M.:\RINA PARA L.\ 
i c 1.A DE IQU!Qt.JE, ::HILE . w. ,:) i el f e:d Q ; . 

Toro. Ceptc . es. del ~-= 1 '.Jn . V . -P._. ? r =:: :. . 
Iquique. (?ag. j4 ) 

1 5 : 10 - ~ 5 : 30 0-""NTRIBUCI ON AL E.STUDIO E LJ...S R.:<\YAS DE 
PROFUNDIDF-,.D (FAMILI A RAJIDAE ) DEL NORTE DE 
CHILE. E. Acufta & M. Rcdriguez . Fac . Cs . del 
~ar, Un iv . del Nort e , Coquimbo . (Pag.3 ) 

15 : 30 - 15: 50 R.<\YAS DEL ESTRECHO DE MAGALL..~S: SU RELACI ON 
GECGID..FI CA CCN LOS R.UIDAE DE S.A PATAGOtr A 
ARGENTI~A. J. Lami l l2. I ns~ . - clQgLa , Un1v. 
Austra~, . Valdivia . \ ? a g . 81 , 

_5:50 - 16 : _0 H7 PG'I'ES I S F:-LCGENETI ,~..S uE R)....JC ~ JE:: ;. • .i: VE:_, 

~E FA."1;L: F-..s I c:?~~TAfl~ ¡~J ':! ·:.\ NY~./?-. 
ESPECI~ BatnyraJa . M. we ~b~e . = · Un~ ~. 

catolica , Talcahuanc . ,?ag. 82 . 

6:1~ - ' 6 : ~0 (~:il<'""'E 

Piesident ~ : HectcL Fue ntes 
Secretario; Q_ga ~....ra~'!a 

16 :2~ - 16:4~ 

16 : 40 - 1 7:00 

17:~0 - 17 :2~ 

1 :20 - 17 :40 

DESCRIPCION DE Parai~~h~h ':fS del : i ni ~- sp. , 
CON "lar.AS SOBRE amos WZNGUAOOS ·::::CNGENERICOS 
DE CHILE ( PLEURONECT:FCfil"!ES, BOTHIDAE ) . G. 
Pequefio & R. Pla za . .:: :--.s':. . Zcologia, Univ . 
Aust ral, Valdi v i a. ( Pág . 120 : 

Sl JPERFI CI E BRANQUI AL DEL LENGUADO 
Paralicht hys mi crOQé y su RELACI~ &"IBIENI'AL . 
! . Zárr aga & E. Tari f eño. Deptc . BI C1I'EC:MAR, 
P. Univ. c.at6líca, Talcahuano . (Pag.160 ) 

SITUACION ACTUAL DE LA ICTI OPATOLOOIA EN 
O ULE . M. campos • Depto. Acuicul tura y Al i m. , 
Inst. Prof. Osorno . (Pag .26 ) 

BI OLOGIA Y CCNSERVACION DE Ce~halorh~chus 
commersonii. J. Gibbons. CoJD.ie Pio fensa 
Flora y Fauna, Santiago. (Pag .54 ) 



sala: Aula 2, Edif icio Salvad r Gal~~z 

Presidente: Daniel Lóoez 
Secretario: Marco Retamal 

14:30 - 14:50 

14 : 50 - 15 : HJ 

ESTIMACICN DE LA ESTRUCTURA DE CLASES P..NUALES 
EN UNA POELACION DE ucella crassilabrum 
(GAS'IROPODA, MURICIDAE ) . T. Poblete, H. 
Toledo , R. Arteaga, R. Cárdenas & M. Morales . 
1Jepto . Ac" icul t . y A i m. , I nst . ~-=- _.f . Os orne. 

(Pag ..... 24 · 

VARIAC: N MffiFCME'IRICA CRECH1IEN'IO Y 
ECOLOGIA REPRODUC'T-VA 6EL CJ..RAmL Nucella 
crassilabrum EN DOS POBLACIONES DE MEh'UIN ~ 
PROV . t/AL:OI"v'"-.A . ,... • Gallardo . Ins_._ . Zcol:Jq ... =. , 
Univ. Aus~ral 1 Va_dl1i a . (Pag.4 8) 

15 ! lQJ - 15 : 30 RECLUT.i\J-!IEN,,..O E INTERACCI ONES EN?rtE MITILIDOS 
Y CIRRIPEDIOS . D. Lopez & O. l-ianci lla . Inst . 

15:30 - 15:50 

15:50 - 16:10 

16:10 - 16:20 

16:20 - 16:40 

?ro- Osor no. :~ag.SS' 

a.JLTI VO &'<P~IMENT.AL DEL ERIZO COMESTIBLE 
Lo:xechinus albus (MOLINA ) EN AMBIENTE 
a::!f!'ROLADO. L. Pe~e i ra ; J . Illanes & S . 
Akaboshi. Fac. Cs del Mar , Univ . del Norte, 
Coquimbo. {P~g.122 ) 

USO DE PERIOSTRACO DE CHOLGA tAulacom~ ater ) 
mMO COLECTOR DE LARVAS DE OSTRAS. P. irva-& 
R. Becerra. Depto. BiaI'E01AR, P. Univ . 
catolica, Talcahuano. (Pag.136 ) 

CAFE 

PERSPECTIVAS DEL USO DE LA RAZA CHILENA DE 
Artemia EN AaJiaJLTURA. R. Wilson, V. Herrera 
& P. Miranda. Inst. Inv . Oceanol6gícas, Univ. 
Antofa~sta. (Pág.156) 

/ 
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LUJF.S' 16 A VI~ 20 DE NOVI~ DE 1987 

LL'GdR : &\LL BIELICTECA ~ 

I. ~!A FISICA 

CCEANCCR.?il"IA FISICA SINGPTICA DE FICROOS FUEGUUJOS : FIOROO 
ALMIRANTAZm . (Pag.8) 
Ar.rlrade , s . Inst . de la Patagonia 7 Univ. de Magal lanes. _ 

CCEAMCC&.~IA FISICA SINGPTICA DE F I CRroS SUR-P.ATAG:NICOS: 
SISTEMA Cf!'WAY-SKYRING . (Paq.9 ) 
Andrade 7 S. Inst. de la Patagonia, Univ. de ~,agallanes. -

ESTRUCTURA SALINA E HIDRCQUIMICA DEL RI O DE LA PLATA 
~ICR. (Pag.121 ) 
Perdcmo , A. & G. Nagy . Div. Cceanografia Qui.mi ca ,, SOHMA, 
Montevideo, Uruguay. 

VARIACIOO TEM?ORAL DE LAS roIDICICW-&3 ~CCRi\Fic.J.S EN 
BAHI.A ~~RA DE GJAYACAN. ( Pag .109 ) 
Olivares, J. Fac. Ciencias del Mar , Univ. del Norte , 
Coquimbo. 

I I • CCti'l'AMIQCI cti 

LETALIDAD AGUDA Y BIOAaJMULACIOO DE CA™IO Y COBRE ~ EL 
OSTICN DEL NCRTE (Argopecten purpuratus). (Pag.145) 
Truc:cot R.L J. Irrla & M.L. Ferni!ndez. Fac. Ciencias del Mar, 
Univ. ael l.'forte, Coquimbo. . 

ccm'AMINACI~ EN Rro.JRSOS Aa.JATICDS DE CHILE: UN BICE<ISAYO 
PARA AC11AS CCNl'INEm'ALF.S • ( Pc!g. 6 7 ) 
Hermosilla, I ., P . carrasco, J. F . Gavilan, J . C. Ortega, F . 
Alay & W. Venegas. Depto. Biologla Molecular, Univ. de 
Concepci6n. 



IMPACTO FISICO DE LA CONTA.i"'ITNACICN ~·. EL :.:ISTEMA ESTUARINO 
CANAL EL MORRO 1 'I'ALCAHUM O i - BAhI A C~NCEPCI ON 1 VI I I REGI ON < 
CHILE. ~ (Pag . 99 J 
Muftoz, C. Ceptc. 1.X:eanolcgla , Univ . Je Concepci6n. 

ESTUDIO PREL.IMINAF- SOBRE POSI.BU:S IMPACI'OS Al\ffi.iENTALES DE 
DESECHOS DE lllfA IW'.JJSTRIA DE CELULOSA E1i EL GOLFO DE ARAUCO . 
Chuecas? L . . 5' S . NW'iez. Depto. Cceanolog a, Un1 v. de 
Concepc16n . (Pag.37 ) 

ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA DISTRIBUC1CN DE METALES PESJ...OOS 
Y PESTICIDAS CRGANCCLOHAOOS ilI ARE..i...S COSTERAS DE LA BAHIA DE 
CCN~CION . (Pag.38 ) 
Ch.uecas 1 L . & S . Ntlñez. Depto. Ccsanc ·ogla, Univ. de 
Concepc16n. 

DIAGIOSTICG tNSTAN'I'Aa.'fEC DE :_,A_ CX...'MlJ'N OAC PE.k\GICA DEL GOLFO 
CE ARAUCO EN RELACION A E.l''~UENTES • IDUSTRIALF'S. (Pag .10 ) 
Antezana, T.; C. Morales , O. Ulloa , A. Sep~lveda 6 B. 
Raml rez . Cept . Ocear·olcqia, Uni v. de Concepci6n. 

EVALUACION DE CACMIO COBRE Y. HI~O EN Mescdesma donacium, 
EXTRAI oos EN ~..LETA S~J.f P~RO y L~GtJNILLAS DE LA ! t/ REGICN . 
~n9a, J.i R. Trueco &_M.L . Fexri.ár..dez . Fac. e encias del Mar{ 
Un1 v. de Norte, Coqu1.mbo . (Pag . 71 J 

CACMIO, COBRE, H~:&~'ttC Y MANG8liESC :_ , 3EDIMENTOS Y AGUA DE LA 
BAHI A DE TONGOY, I ' RESI ON, CHILE ( Pag . 7 2 ) 
Ir.da, . & R. Trueco. Fac. Ciencias de:~ Ma::, Univ. del 
Norte, Coquimbo. 

III. B!OLOOIA P~ 

ESTRUCTURA DE LA COMUNIDAD DE PECES DEMEl<SALES ASOCIADOS A 
LA PESQUEIUA DE LENG.JADOS Paralichthvs spp. EN LA BAHIA DE 
a:::QUIMBO. (Pag.105) 
N~ez, L., E. Acufta & J. Pef'C.ailillo. Fac. Ciencias del Mar, 
Univ. del Norte, Coquímbo. 

INANICI~ IRREVERSIBLE Y MCRTALIDAD DE LARVAS DE Sarrºº:i 
sagax musica BAJO ruIDICIONES DE LABCRATORIO. Pag. 8) 
*Balbontln, F. & **A. cannobbio. *Inst. de Oceanologia, 
Univ. de Valparalso; **Inst. Fomento Pesq., Iquíque. 



EFECTOS DE L.A A1_,"".l'IVIDAü CENTOi.í,FF:.P. SOBRE. ~ Fnl..iNA 3IL\.7ESTRE 
EN MAGALLANES . (?ág. 30 ) 
C3.rdenas , ;.-::; ., .:·. ·::-J í bbons & M. :3:: ·~':zin. C:ODEF1'', Santiago. 

ME'TOCOS P ~'\HA DE'Ll:!.c:.MI r -ACI GN DE EDAfJ 
(Dioturus ) flavi :-:Jstris.1 PHILIPP: , 

eN RA::!'.°.A -,¡0'...-A.i.iTIN, RáJa 
1892 . (P ' q.44 1 

Fuenteal:OC . H. & M. Le~ble. Depto . 
Católica, Talcahuano, 

BIOTEC.ltf~r ~ :: i 1Jni ~.y· . 

ALGUNOS ALCANCES )ET., PFCGF~~..A HLN:::CIPAf.. DEL ' ESP..R:.i:::.OLLO 
PESQUERO ARTES.AJ.\flli.. COMUNA DE TOME, VI1 I '?.EGION . 1.Pág . -3 i 
Infante, ? . Municipali.:;ad de 'rome . 

A.N&,i ,:;;~5 ·:IJMUNT 'TARIC DES IL"TICP!.M!CTON E!'i LA ZONA NORTE DE 
CHILE . 
Palma , W . M. ~ abz: l n 2 _ 

l!niv . :L ?r2t 1 Ic:¡1.:.:que 
:ect:. Ci encias 

:Pag. ::.is 1 

del Ma:r, 

ESTI MACICJ: ' 0E LCS f':El i'1EROS PRO"'PSOS F..EPRODt.11CfIVOS PAR~ 4A 
SARDINA ESFAi.qOL~ 1 Sard.:.~ saqa:x ) DE L\ ZONA NCRTE. {Pag .12 1 
Aran is , 8-. ~ J. o: i ·,ra . ~nst. Fomern:o Pe2q. / Santiago . 

AL'IALISIS D.E UNA PESQUERl.A ~ .... ~TES~l.AL QUE A.CTtJA. SOERE 1.J'NA 
CCMl.'it-lTDAD I CTL ... A 8STJ.A.~IN.A . ' Pác; .... 7 ~ 
.A.rri:zaga , A., C. V-eJ.o.:c , .h, v..:.llz ci ?. :,2uír..::: . Ceptc . 
BIOTE'C'"""1J."~ r-. 1 • : • • ,-..,,:;. ~ ~ - T""l '-;:::\'"'"' 11=-~o .. ~·~::.;¡.,, ~ .- :_irL:.. ..... '-2 .. _ ~ ... 1.2..ca , -;i. -0.i !~J.,¡ · .. 

CARAL"l'E:Rl ZACl ON DEL _ ~ .• r~a: 1 GE ::.. S3~S CE .:..~.r MI Et-i"TO DI AEU O 
EN arüLITOS S.AGITALES DE Dovdix~d·J .. lai:vi f:r !Jns tPáq. 32 : 
(PISCES ! KYPHOS IDAE ) .. 
Ga.rland , D .. Depto. Ciencias del ra:r , Univ. A. !?rat, Iqu ique . 

IV. MICROBIOLCG- A X PROOCCCION PRI:Mtl-..RI A 

ANALI SIS PRELI!-'"JNAR DEL MI CROFI TOBENTOS EN LA ZONA I NTERNA 
DEL ESTUARIO DE BARIA BLANCA . (Pag . 43 ) 
Farlas , L. & D. Cicerone. Depto. de B1olog l a , Univ . Nac i onal 
del Sur e Inst . Argentino de Oceanografia , Bahla Blanca , 
Argentina . 

DISTRIBUCION DE LA CLOROFILA "Aº 'i PARAME.TROS HIDROOUIMICOS 
DURANTE UN "BLOOM" DE Micr ocysti s aerugi nosa Ki.!rZ lll ·EL RIO 
DE LA PLATA. (Pag. 84 ) 
L6pez , C. SOHMA, Montevideo, Ur uguay. 



Süt1EROS Df '.:HI LUE 
Ramirez; 2 . , ~~ Antezana 
Un ~ ie : _.!1<::e ~;< ... ~ ·:~,-

(Pag. 127 ) 
&. R. L..etel.Ler. Ceptc•. OcEanolcgia , 

TECNICA PARA LA ? REPARACION DE CROMOSOMJ\...S DE .. STION DEL 
NORTE (Argocecten purourat us ). (Pag .154 , 
vo t: Erar.e ,. E. , ·-:; E€ _lol :o & K, Lohrmanr: Un ~ ... ,.. del Norte , 
Coquimbo . 

ESTUDI L· COMPARATl \íO AL :vi. !: . B. DE SAft.ETOS 'i hlJEVOS RECIEN 
FEOJNDADOS DE Pa.ra l i. c!:t~vs adcersus Y F . mi cro-oo . {Pag. l ' 
Acuña , E. ~ G. Bellolio. Uni v. del Norte , Ccqu1mbo , 

EVOLUCION ESPACIAL DE LOS DI~·E!~l'l'ES EST.AD ... OS LARv:\í..ES DE 
Cb'1ARONES PEN.AEIDEA EN LAS AGUAS DE I...A &a .. HIA BL>..NCA (PCIA. 
DE BUENOS AIRES-ARGENTINA. ) Y SU ZOMA DE _:MFLiJlllCI.A. (Pa g. 34 J 

O:!rvell in ~, P. & J. C. i"El l o . I .A .D.O. , Buenos Aires , 
~...rqe t i n..c . 

LMVAS __ .f. ~r 'IDDl:JOS caementaz 1us ~"t0LU 1L .'... 7 8 2 ¡ , EN LA BAHIA 
DE a::QUIMBO . . ~ _ ( P~9. 57 ) 
Gonzal ez , E., M. Rivera , P . Schm1eae , 0. Meruane, R. G1L & 
P. De Amest i. Fa c . Ciencias del 1"'.ar , U iv . de ~ Norte, 
Coquimbo . 

ANALISIS COMPAR.~TIVO DE LA FEO.JNDIDAD DE L i t h -des 
antarct i cus . (Pag. 66 l 
Guzmán, L. & C. Rios . Inst. de la Patagon i a , Un iv. de 
Magallanes . 

DESARROLLO DE LOS CARA~ SEXUALES E:X'l~NOS EN Portunus 
(Portunus ) oelagi cus (BRACHYURA:PORTUNIDAE ) . (P!g. 91 ) 
Meruane, J. Depto . Acuacultura, Univ. del Nort e , Coquimbo . 

DESClUPCION DEL DESARROILO LARVAL DE b! · mitra {DANA, 1852 ) 
( CRUSTACEA, ANOMURA ) • ( Pag . 15 5 J 
Weber , L. & H. Saelzer . Depto . Oceanol ogla , Univ. de 
Concepci6n . 



DESClUPCI ON '"DEL ES.ARROLLO LARVAL DEL HBLANQUILLO" I 
Prolat ilus J gula:: i s ~7 . ET V.AL . CPag . Hrn 
Muftoz-; :. Depto. BI O'I'ECMJ\. .... q, !?. Uni v. Ca:ól ica , Talcahuano . 

DESCRIPCI ON Y. COMPARCION DEL DESARROLLC :..ARVARIO DE 
Para l ichthvs microos (GUNTHER, 1881 ) Y E_ . 3.dscersus. (Pag.162 1 
(STEINDACHNER, 1867 ). 
Zuftiga , H., E. ~cufta & A. Silva. Unív. de l No~te, Coquimbo . 

Ví . ~1 3 OLOGIA ~ BICQUifilCA 

METABOLI SMC> DE Je:-d. l i.lE ::irr3cus (DA..'qWIN , 1854 : 
( CI rtRI PED I A ; CHTHAJ"1Af., I AE ) . 
Gonzalez / M l . I M. . Pérez ,& e . A . r OF€Z . ::Je pt0. 
y Alim. , Inst . P~:f . Os ornc 

(Pag.b0 ! 
Acu ' cultura 

EFECTO E .... ..\ AL í:\,¡EN'I'AC: ·~.t-1 SU 3P-E sr., \J~.LOF U- l!.'l'E:rrco DE Ll\RVA.S 
DE NAUPLICS DE An:emia salina . (Pag. 59 ) 
Gonzalez, M.I....,. µ Pe:rez & J ·-· U:: i be ~eptL. Acuicultura y 
Alim, , Inst . Frc f . Jsor no . 

MORFOLOGIA DE LOS ><'I L.A.MENTOS BR\NQUIALES DE Paralichthys 
micro"CS Y Paral i chthvs adsoers us : RF1 ACIC'N'"ES CON LA 
SOBREVIVENCI.A A UN APiB fin'It ANOX-:: ·~ (Pag . 96 ) 
Morillas , J. & E. Tarifefto. Dep~o . 6IO'I'ECMAR; P . Univ. 
católica , Talcahuano . 

ADAPTACI~S A LA HIPOXIA EN PECES ~.ARINOS; CASO DE LOS 
LENGJADOS Paralich~h~ microos Y Paral · chthvs adspersus . 
Tar ife~o, E. , M. Galames , O.Herrera, J. Moi'llas, N. Vega 
& I. Zárraga . Depto . BiarECMAR, P . Univ . cat tolíca, 
Talcahuano . (Pag.143 ) 

COMPOSICION BICQUIMICA EN EL OSTION DEL NORTE Argo¡:ecten 
Paur~uratus ) . II. VARIACIONES CON EL CRECIMIENTO . (Pag.90 ) 

r !nez, G. 1 X. Bennett, A. Rivera , A. Rodrlgue.z & L. 
Mettifogo . Univ. del Norte, Coquimbo. 



V.'1 I . A.LIMEi'iTACI CN X ECOLOGI A TRCFI C..\ 

MORFOLOGIA DEI.. APct..;..ATC' BUCAi. DE Acart1a t onsa OANA. (Pag.70 ) 
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SODAMERICA. 

Presidente . CORVALAN. 
Secretario G.M. PERILLO. 

08:45 - 09:00 Presentación. 

09:00 - 09:30 R. Charrier . 

.Docencia de postgrado en Geología Marina. 

09:30 - 10:00 E. Schnack o G.M. Perillo. 

Desarrollo de la Geología fvTarina en 
Araentina . 

.J 

10:00 - 10:30 L. ~.ia.rtins. 

10:30 - 10:45 

Presidente 
Secretario 

10:45 - 11:15 

11:15 - 11:45 

Desarrollo de la Geología Marina en 
Brasil. 

CAFE. 

J. FRD'IDS. 
E. SrnNACK. 

J. Corvalan. 

Desarrollo de la Geología ~.arina en Chile. 

L6pez-Lal:::orde. 

Desarrollo de la Geología Marina en 
Uruguay. 



11:45 - 12:15 ~ M. Vega. 

VIERNES 20 

Presidente 
Secreatio 

08 :45 - 09:00 

09:00 - 09:30 

09:30 - 10:00 

10 : 00 - 10:30 

Desarrollo de la Geología Marina en Perú. 

DESARROLLO TECNOLCT;ICO Y COOPERACION INTERN. 

C. QUIÑONES. 
M. T. INFAL\lTE. 

Presentación . 

M. Parías. 

Un caso de aplicación de datos de satéli 
t2s; Sedimentación actual. 

C. Ulricksen. 

?rospecció~ de sulfuros submarinos. 

~. Ver gara í' A. Torres . 

Uso del 3onar de rebusca lateral. 

10:30 - 10:45 C.l\FE. 

Presidente L. MARTINS. 
Secretario E. VALENZUEI.A. 

10:45 - 11:15 M.T. Infante. 

Política econé:mica nacional y co:Jperación 
interinstitucional. 

11:15 - 11:45 C. Quiñones. 

Estado actual y perspectivas de los recur
sos minerales submarinos. 
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ESTUDIO COMPARATIVO AL M.E.B. DE GAMETOS Y HUEVOS 
RECIEN FECUNDADOS DE Paralichthys adspersus y 

R.· microps. 

Enza Acuña S. y Gilda Bellolio C. 
Universidad del Norte - Sede Coquimbo, Casilla 
117 - Coquimbo. 

La característica de proveer una imagen de super 
f ic ie de al ta resolución y gran pro f.un¿idad de campo de 
la Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), la hacen 
una herramienta ideal para las descripciones de microes 
tructuras. A pesar de estas ventajas, la MEB ha sido 
poco utilizada en los estudios de peces, restrin~iéndo 

se principalmente a la identificación y clasificación 
de huevos y morfología de otolitos. 

El presente estudio, tiene por objeto describir y 
comparar las características morfológicas de los game 
tos y huevos recién fecundados de las dos especies del 
género Paralichthys que coexisten en la Bahía de Coquim 
bo. Las muestras fueron obtenidas directamente de ex 
primidos de especímenes maduros capturados en dicho lu 
gar, y- fecundación en laboratorio. Luego fueron fij~ 

das siguiendo las metodologías de Turner-Boyle y Dobbs, 
deshidratadas en etanol, secadas en punto crítico y re 
cubiertas con una película de oro de 250 A. 

Se encontraron diferencias evidentes en la morfolo 
gía tanto de espermios, como de óvulos y huevos recién 
fecundados de las dos especies. Se comparan además las 
diferencias detectadas al utilizar distintos tipos de 
fijadores. 
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PRESENCIA DE Centroscymnus ows toni Garman, 1906 
( SQUALIFORMES , SQUALIDAE) EN LA PES CA DE PROFUND IDAD 
DE LA I V RE GI ON . . 
Enzo Acuña S. y Marco León. 
Facultad de Ciencias del Mar . Universidad del Norte. 
Casilla 117 - Coquimbo, 

Durante el año 1986, se realizaron pescas explorato
rias de Dissostichus eleginoides en el área de Coquimbo. 
En noviembre, en una de estas pescas co"n espinel de pr~ 
fundidad entre 1000 y 1500 m y a 10-15 millas frente a 
Isla Pájaros, se obtuvo una gran cantidad de e j emplares 
de los tiburones de la Familia Squalid.ae Aculeola nigra, 
Centroscymnus crepidater, Deania calcea y Etmopterus -
granulosus, y Scyliorhinidae Halaelurus canescens. Ade 
más, fueron capturados cinco ejemplares de o~ra especie 
no conocida. 

Utilizando la clave para Ordenes y Fami lias de Campa~ 
no (1984 ) , los ejemplares f ueron c l as i f i cados en el Or
den Sq ualíformes y luego e n l a Famil ia Squalidae. Con 
siderando las características de los dientes de ambas 
mandíbulas, la comparación de l a distancia preoral con 
la distancia boca-origen aleta pectoral y el borde de 
las aletas pectorales, fueron asignados al género Cen -
troscymnus. La comparación de medidas antes señaladas, 
los tamaños relativos de las aletas dorsales, las espi
nas de esta~ y la forma de los dentículos dérmicos per
mitieron diferenciar las ejemplares de Centroscymnus 
crepidater, e identificarlos cow~ Centroscymnus owstoni 
Garman, 1906, especie no citada para Chile, por lo que 
este hallazgo consitituye el primer registro de ella pa 
ra nuestras costas. 
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CONTRIBUCION AL ESTUDI O DE LAS RAYAS DE 
PROFUNDIDAD ( Familia Rajidae) DEL NORTE 

DE CHILE . 

Enzo Acuña S. y Marcela Rodríguez M. 
Facultad de Ciencias del Mar. Universidad 
del No rte. Casilla 117 - Coquimbo. 

La fauna de profundidad en general y la de rayas 
en particular ha sido poco estudiada en las costas chil~ 
nas. Además, los escasos trabajos publicados se r efieren 
a especies presentes en el ex_remo Sur de Chile. 

En el presente trabaj o, se informa sobre el análi 
sis de 5 ejemplares, pertenecientes a dos especies de ra 
yas capturadas con espinel de profun didad como fauna 
acompañante del dientudo o mueludo Dissostichus elegi
noides, a profundidades de alrededor de 1.000 m y entre 
10- 15 millas a l oeste de la Bahía La Herradura. 

Los ejemplares fueron medido s , y revisadosupatrón 
de espinulación utilizando la metodología de Hubbs and 
Ishiyama (1968) y Chirichigno (1974) . Las característi 
cas morfológicas, acanaladas y de base estrellada, yprin 
cipalmente el número y disposic ión de las espinas escapu 
lares, oculares y dorsales permitieron asignar cuatro de 
los ejemplares a la especie Ra j a doello-juradoi Pozzi, 
1935, constituyendo este el primer registro de dicha e~ 
pecie para aguas chilenas. Además, se disectaron dos 
ejemplares para describir las características del endof~ 
notipo, especialmente el neurocráneo de la citada espe 
cíe. 

Por el interés que representa, se describe el quin 
to ejemplar, a pesar de no estar definitivamente i denti 
ficado hasta el momento. 
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CRECLHlEMTO LARVAL DE s.Jrdfnops S1JfJ8:f Y DE Engraqlis 
rt'ngens EN El AREA DE TALCAHUANO. CON?ARACION ENTRE 
LOS AROS l 985 y 1987*. . 
Eduaroo Agu ilera y Gu illermo HerrerJ Ar:.a ee Bíolcg1a y Tecnol()]ia Ge 
r-'lar (BIOTECMAR ), Pontificia Un1ve:r ·~ 1 1foG Cdtólh~ ('i; Ch ile. SeCe 
Regional Talcahuano, Casilla 127- Talcahuano 

En el área de Talcahuano ( 36.235 Si se observa el ·-entro de Cesúve 
más mer idional de los especies sardina española ( Si!rd;nqps S3fJIJX ) y 
anchoveta ( Engraulis ringens) En esta :ona ~e observan condiciones 
OCBOnográfícas relat ivamente r 1gurosas que no perrn ít ír ian el 
establedm ient de condícíor es optimas par'~ el desarrollo larval, ée 
ocuerdo a las hipótes is de inan icion, edvecc1on y prejccion. 

En el contexto de una invest1 gacíór en ca..~r rollo tendiente a 
estudiar las var iociones estacionales er. el crecimiento larvar io de estas 
OCis especies oo Clupeíformes , se comparan los resu1~ados parciales 
obtenidos durante el períoC-0 de otoñe l 9B 7 con resul tceos de l m ísmo 
per ícm obten iros en 198S. Prev iamente se estab leció que ambas especies 
presentaban una baja tasa de crec im íenro en compe1ación con las 
reportadas en latitudes más bajas. Se ut 1 liza el mismo métcdo de anál ísis 
oo anillos diarios en otollto saJltta usado anteriormente en larvas desOO 
5.0 a 19.8 mm de longitud en Engraulís ringens y desOO S. 1 a 20.5 
en SIJrdínops S11f11JX. 

En l 985 se estableció que un modelo de regresión potencial fue el 
que mejor ajustó y describió el crec1m iento en esta etapa de desarrollo. 
Las tasas oo crecimiento fueron bajas y símílares en ambas especies , 
sugiriéndose que la baja temperatura ( 12.SºC) podría estar ínfluyenoo en 
gran medida. En los análisis lleva00s a cabo en otoño de 198 7, a 1 3.0ºC, 
se encuentra una sítuocíón similar, tanto en crecimiento de los otolítos y 
tasas re crecí m íento. 

* Fínancí<rtl por Proyecto FONDECYT 5059/86. 
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DETECCION DE ENZIMAS PROTEOLITICAS NEUTRAS Y ALCALINAS 
EN HIGADO DE GENYPTERUS M.ACULATUS "Congrio Negro''. 
Ainol, L . y Sá nchez , L . 
Departamento de Biolog í a Molecular. Fac. Cs. Biol . y 
Rec . Nat. Unive rsidad de Concepción . 

Las proteínas y los l ípidos son las principales fuen
tes de energía en los pec2s. La degradación de las pri_ 
meras proporcionan a l a célula aminoácidos que se r án 
utilizados en diversas funciones entre ellas la de a 
portar energía. Para que la degradación ocurra la cé 
lula requiere de sistemas proteol í ticos. En esta cornu 
nica ción se presenta evidencia de la existencia de -
sistema s p r oteolíticos neuLros y alcal~nos en el te
jido hepático. El esL~dio se ha realizado en un rango 
de pH entre 6 y 10, se ha utilizado caseína- rea como 
sustrato siguiendo el método de Anson. 

Los resu_tados muestran que en un exLraCLO se encontra 
ron do s actividades proteo_~ticas, una con un máximo 
a pH=7.2 y o tra con un má ximo a pH=9.1. La pr i mera p r e 
sen t ó mayo r activida d a 37°C, en cambio la segunda l o 
h izo a 45 ºC . 

La distribució n s ubcelular de e l l as se investigó me
dian t e fraccio namiento p o r c entrifuga ción di fe renc i al 
u tilizando como contro l enz imas marcadoras. Ambas ac
tivida des s e ubica n en l a fracción microsomal y l iso 
somal. 

Proyecto 20 .31.20 
Dirección de Investigación , Universidad de Concep ción. 

5 



• 

DENSIDAD Y. CREC IMI ENTO DE J VENIL ES DE Calyptro eo ~ 
chiformi s (BORN, 1778) EN CONDICIONES DE LABORA TORIO . 

R.P. Ambl er y J . I. Ca ñete 
Un i ve r si da d de l Norte , Casilla l 17 - Coq uimbo 

Calyptr aea tro c h iformi s es un ga s trópo 
do c uyos niv e l e s pob l a cionales han disminuido bru s ca 
me nt e en l a IV Regi ón a pe sar de s u c orto período de 
explotación; como uno s olución se ha sugerido la posi 
bi lidad de cultiva rla. El prese nte e studio eva ~ úo el 
e f ect o de diferentes de nsidades e n el c rec imiento de 
juveniles de C. troc hiformis en condicione s de labora 
torio . 

Se utilizaron juvenil e s eclosionados en 
laboratorio, los que s e og uparon en 4 categorías de 
de ns idade s r e lativas : ma yo a lOCOind. , e nt r e 300 - 1900 
ind., entre 50 - 300 ind. y me nor a 50 ind . /G . 071 m · 
Los i ndividuo s fu e r on mantenidos a t empe ra t ura ( 14.7 ~ 

o l ' 1 . 3 C), sa linidad (35 ppm) y air eac ión c ons t a nte , a 1 

mentánd olos c on Isochr ys i s ga l bana a uno c oncentrac ión 
de 100000 ce l/ml . 

Se observó una r e lación inversa en tr e 
crecimien to y de nsidad para un perí odo

2
de 60 dí as. A 

densidades mayores a 1000 in d . / 0. 07 1 m la t a s a de e re 
cimi ento fue

2
de 5. 05 um / día , en cambio a me nos de 50 

ind. / 0. 07 1 m se incrementó a 5591 um/día. Los res ul 
tados se discuten en relación al crecimiento de j uven~ 

les de especies cultivables. 

FINANCIAMIE NTO: CIDERE IV REGION. 
PATROCINIO UNIVERSIDAD DEL NORTE , COQUIMBO . 
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COMUNIDADES BENTONICAS SUBL ITORALES DE LOS FONDOS BLANDOS DE LA 

BAHIA DE QUINTERO, CHILE . 

Héctor Andrade V. y Si xt o Gu t iér rez S. 
Instituto de Oceanol ogí a, Uni ver sid ad de Val pa raíso , Casi ll a 13- D, 

Viña del Mar, Chile. 

Se estudi a la composición, di stribuci ón y estr ud u·ra de la 
macroinfauna bentónica de l a bahía de Quintero (320451 S) 1 se 
caracterizan los sedimento_ superficiales de l es fondo s. Las mues 
tras fueron obtani as en 23 esta~iones, ent e 5 y 54 me tros de 
profundidad ~n novi ambre de 1986 . Los sedi me ntos se ca rac t arizan 
por el predominio de arana s finas, 66%; medias , 3%; y gru esas, 1%, 
cuya distribución demos:ra ía l a existencia da dos an illos d! 
circulación. 

Se iden~ifica on 55 especies de ~n total de 15615 individuos 
pertenecientes mayurita iamente a Mollusca (63%), C ustacea (23%) 
y Polychaeta (12%) con una abundancia promedio de 766 i nd. /m2 • Las 
espec i es má s import antes, según e índice de McCloskey, fu eron; 
Gon i ada unc i nige ra, Eudevenopus ~- gracilis y Linucula pisu•. De 
los parámet ros comu nitarios anali zados , la dive rsidad especí f ica 
(H'= 2.3 : 0. 8) apa rece relativamen t e altá y los valores de domi
nancia bajos '(J= 0. 27 : 0.2) , demostrando una buena repa rtición de 
los individuos. 

De l os anális i s de clasificación jerárquicos, en ambos modos, 
se infiere la exis t encia de tres grupos de especies distribuídos 
en cinco grupos de estaciones, aparentemente relacionados con la 
dinámica circula t oria de los fondos de la bahía. Se seleccionaron 
para cada asociación las especies susceptibles de ser utilizadas 
como indicadores de cambios en la estructura comunitaria. 
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CCEAMXRnfIA FISICA. SIPCPTICA II firn:GS Pu1EeJI!'(6: 
FIC~ l\J.JV!IRftNTAZffi 

Sergio .Andrade Barrientos 
Instituto de la Patagcnia - Univers idad de ~Bgallanes 

Casilla 113-0 Punta Arenas 

Infonnacién básica recopilada en di versas campañas de terrc::r:o 
en el fioreo Almirantazga: GEOrorfológica (If-lA, IG'il, ENAP), 
M::teorolégica (IP, Armada, Dir.,~ronáutica ) , Hidrológica (IP, 
MJP) , Ocear.cgráfica (Lniv. Brítish Colt..rrbía) , en ccrrbinación con 
íl'JJCelos matEJ'ráticos analíticos , permiten una siropsis de circula
ción gravitacicnal y prncesos ce rrezcla en el mayor fioreo fue
guir.o. 

El fioreo presenta una capa su¡:erficial de rTEzcla (50 m en la 
txx:a y 10 m en la cabeza) que fluye hacia el Estrecr.o de fv\Jgalla
res a través del paso Bcquerón. La cuenca presenta una relación 
largo/ancho de 13, que irrpide efectos rotatorios , excepto frente 
al Canal Gabriel y Bahía Inúti 1 en donde esta relación dísninu
ye a 2. Tres fiordos tributarios cercanos a la cabeza prcducen 
un gradiente salir.o (longitudinal-rorizootal) de 27 a 30 (PSS-
78), en tanto que el Ca!Tp) horizontal de ~ratura fluctúa 
entre 4 y 9 (C). El gradiente de presión hacia la cabeza, 

., pnxfuce corrientes superficiales que fluctúan entre 0-10 an/s , 
en tanto que el tiaTJ;X) de residencia es alrededor de un afu. 

El fiorcb Almirantazg:i constituye un ejarplo característico de 
fiorcb ventilacb con un alto dinamisro de circulación gravitacio
nal y alta TTEZcla debido al stress del viento (fetch extenso), 
que causa rmpimientos de la picroclina, que a su vez se mani
fiestan en gradientes laterales de densidad. 
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CCEAfiffiWIA FISICA SirJ::PTICA CE FIIXOS SLR-PATftfDIICT6: 
SISffiVIA QH;g\Y-S<YRING 

Sergio Ar.drade Barrientos 
Instituto de la Pata~onia - Universidad de Magallar.€s 

Casilla 113-D Pun+i...a Arenas 

Sobre la base de información básica publicada por di versos 
investigaeores en áreas es¡::ecíficas: G.earorfolcg ía ( If-1A, IGM), 
M2tereología (IP, Armada, ir .. ~rcnáutica) Hidrolcgía (IP, MY), 
Ocear.cgrafia (IP, Uní v. British Co urbia), y rrediante ecuacior.es 
pT""'cdictivas de carácter ana ítico y sensibilizadas en fiordos de 
características similares, SE prc~cr.e una diagnós · s de circula
cién gravitacicnal y rrezc:la en el sistana de fiordos Lway-Sky
r ir.g. 

Artos fioreos poseen era capa sup::rfLial de mezcla (aprox. 
10-50 m), la cual fluye 1 ir.ealrr.a1te hacia el canal Fitzroy en 
Skyrir.g , en tanto qL'e en Otway flLye hacia el Estra:l:o de Maga-
1 lares con una celda rotatoria anticiclónica. Los cálculos de 
residencia indican qLie Skyrir.g es clos Ve5:.,es más diná'niéo QLie 
Otway (25 y 10 aros respectivarrente ). Las estimaciones de 
¡:érdidas de arll?litud de marea por efectos topcgráfi cos , indican 
que son del orden del 5%. Las predicciones del stress del 
viento rruestran ranpimiento de la picnocl ina que generaría 
gradientes laterales de densidad en arrtos fiordos . Una variabi
lidad espacio-tarp::Jral conservaeora (en la capa superficial de 
rTEZcla) de velocidades horizontales es del orden de 0-18 an/s,en 
tanto que la salinidad varía entre 20-28 y 27-30 (PSS-78), y la 
i:arµ:ratura entre 6-8 y 7-10 (C ) para Skyring y otway resµrtiva
rran:e. 

Lha relación carparativa con fion:bs verrtilacbs (e.g.fiorcb 
Almirantazg)) indica que el sistana otway-Skyring es fTB"'OS 

diná"nico que la rrayoria de los fiorcbs en la XIIª regiéíl de 
M:lgallares. 
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DIAGNOSTICO INSTA NTAN EO DE LA CO MUNI DA D PELAGICA DEL 
GOLFO DE ARAUCO EN RELA~ION A EFLUENTEv INDUSTRIALES 
Tarsicio Antezana, Carmen Morales, Os va l do Ulloa, 
Aquiles Sepú l veda y Beatriz Ramirez. 
Departamento de Oceanología, Universidad de Concepción. 

La evaluación del impacto ecológico de perturbaciones 
antrópicas requiere de una descripc ión lo más acabada 
posible de la estructura y funciona~iento de l ecosiste
ma en su estado más pr i stino. En l a dif icultad de acce 
der a estas ¿ond iciones, se real izó un estud io explora~ 
tor io instantáneo, or ientado a identif icar indicadores 
de la estructura de la ccmunidad pelág i ca del Golfo de 
Arauco, en ambientes 1 itorales y nerít i cos cercanos y 
a l ejados de efluentes de industrias de ce l u l osa. 
E 1 a n á 1 i s i s de 1 a d i s t r i bu c i ó n de den s i d 2 d , b i o ma s a , di_ 
versidad y r iqueza especif i ca y ca-ocu r renc ia de grupos 
y espec ies de l f i toplancton , zoop l2ncton e i c t ioplanc
ton evidenció des vi ac iones en l a estruct ura de la comu
n idad pelágica cerca na a l e Fi ·1ent e que podrían alcanzar 
áreas muy distantes. 
Sin embargo, se observó: una amplia variabi l idad geogr~ 
f ica en algunos indicadores de la estructura que pare
ció consistente con la variabilidad ambiental de corto 
período (e.g . dirección del viento), y una correlación 
no significativa con contaminantes ind i cadores (e.g. 
microfibrillas y pH). Debido a Ja..~ r:-estricciones del e~ 

tudio no fue posible establecer causalidad en 1a rela
ción 11contaminante-estructura 11 de la comunidad pelágica, 
aunque por las evidencias preliminares obtenidas se su
giere fuertemente la intensificación y extensión de la 
caracterización ambiental de base. 
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DESARROLLO HISTORICO DE LOS PRI~CIPALES ASPECTOS BIO
LOG ICOS DE LA SARDINA ESPAÑOLA (Sardinops sagax) en la 
ZONA NORTE DE CHILE. 

Antonio Aranis R~ y Carlos Estrada M., Instituto de Fo 
mento Pesquero., Casilla 1287 Santiago. 

Se entrega una visión global de los aspectos biológi
cos más relevantes de _a sardina es~añola capturada _por 
la flota ce r quera industrial de la Zona Norte de Chile 
durante 1978 al primer semestre de 1987. 

En el análisis se entrega; la composición por talla, 
Índi ce gonado sornáti co, factor de condición, madurez y 
p r oporción sexual, pr incip ales elementos q ue pe rmiten 
entregar un estado de situación biológica del recurso 
en estudio . 

De ello se desprende que en l0s Últimos anos y como con 
secuencia de alteraciones ambientales y al tos volúmenesi 
de captura, se han detectado notab les cambios en la e~ 
tructura de tallas y comportamiento reproductivo. Dicha 
situación se manifestó claramente a partir del segundo 
semestre de 1983, fines de 1984 y especialmente duran
te el período 1985- 1987, años en que se observa una -
gran juveni lización de las capturas, notable disminu
ción de los grupos p arentales y cambios en la estrate
g ia reproductiva . 

11 



;. . 
ESTIMACION DE LOS PPIMEPOS PROCF.SOS REPRODUCTIVOS PARA 
LA SARDINA ESPAÑOLA (Sardinops sagax) DE LA ZONA NORTE 

An~onio Aranis R. y Jorge Oliva L. IFOP,Casilla 1287, 
Santiago . 

Se entrega la estimación de los prime r os procesos r e 
productivos de la sardina, sobre la base de elementos 
conceptua les y metodológicos de reciente aplicación -
por medio del estableci~iento de los estados de madu
rez por técn i cas histológicas. 

Se estimó la longitud de primera madurez, longitud me
dia de madurez y desove para hembras, comparando con e~ 
tudios macroscópicos, observándose un buen ajuste en
tre ambos mé todos. 

Los resultados entregan una primera ~proximación his 
tológica al estudio reproductivo de la zona norte, 
siendo un valioso aporte a l =onocimiento d e la biolo
g ía y dinámica de este r ec_1rso. 
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DOMINANCIA DE LA VA RIA& .L IDAD TEMPORAL EN UN 
SISTEMA DE SURGE NCIA FRENTE A LA 

COSTA DE CONCEPCIQ~ 

D.F . Arcos, N. Na varro Y. S. Núñez 

Depa rt ame nto de Ocea nologia 1 U. de Concepción 

LOS proceso s 02 surge nc1as so n f e nóm ~ nos 

3 l tament~ var1ab le;, lo s cuales tienen un import ante 
y s 1gn1f1cat1vo e ~ecto so ore ia product1v1dad de las 
áreas costeras. 

Se presenta u ~ e;tudio de !a ~ar1ao1l1dad de lo s 
e ventos de su rg e nc13 en la zona de Concepción usando 
para e llo los compcn e nt es ~e! ~ ente p3ral e lo a l a 
costa, e l tra n spcr:~ de Ek ina 1, ."luctuac1ón del 
gradiente ver t:ca l de de1s . d3d 1 series de 
temperatur3 super ' .:?~ d¿ i n~r eíl la costa. 

Los resultados !ndican que l a estación de 
s ur ge nci as se e ~ t1eGde entre OctLbre-Noviembre a 
Marzo-Abr1· de c3oa a~o. Análisis espectra l del 
componente de l v 1e n r~ paralelo a la costa y 
temperatura ina1can que esta va ri abi lidad tien e 
periodos t!pic o= entre 6 y 13 días. El tie mp o de 
respuesta ele l a CG~ m 1a de agua al forzami e nto del 
viento es de unJ a jo~ dias, consistente con otras 
áreas de surgenc ~ á . 

~ n : J nclus 10n el s1st2ma de surge nc1a fr ente a 
Concepc1on prese ta una va r1ab 1 l1d ad que se asem eJa 
mas 3 :a costa nor:e de Oregon qu e a otras areas ~e 
surgenc1 e .. 
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VAR IAPILIDAD TEMFORA D~ARIA Y ESTAC "ONAL DE 
LAS CONDIC I ONE2 HIDROGRAFICAS F~ENTE A LA 

COSTA DE CONCE ~ CION 

D.F. Arcos, S. Nuñez y N . Na varro. 

Departamento de Oceano l og i a, u. de Concepc1ón 

~as condiciones n1drograf 1:as de -~zo n a 

_ os~era frente a Concepción esta n domi nadas ~or i a 
oc ur rencia de s urge nc1as de car3cter estac10Ga i . 
Obse '"'1 2.c1ones re:d1zada::: e n L; ~1 a estac1: 0 -;- :·a en dos 
diferentes escalas ce t1emp c: 3emanal, entre A~osto 
de 1 ~6~ v Marzo de ! =3c ; ~ d 1 ar : 3 , en Ener o ~e 1985 v 
Enero de 1986 por 2G cias co nsec utivos, perm1ten 
e va 1Ll ar 1a variac1o n ae l a n 1dr ~ gra 'f 3 ~ estera en 
relac:on a la fl uct ua-io n de: ~i ento e n 1a zo n a. 

Se co nc l uye que l as a; ua ~ coster5s t i e ne n un 
a to grado de var1a c: 1 1daj s ~ ~ ~ ~~, y j~ ar?a, :omo 
consecuencia de l a +:u ctu3c1~ n de ! Gs ~1 e n tos. ¿¡ 
mayor efecto de los e ~ entos 0 2 s urgenc 1a es l traducir 
aguas frias y de b~ J O contenido de oxige ne · Ag uas 
ecuatoriales s ubsuperf1ciales 1 nacia la zona c ostera 
1 eventualm ente a ! ~ 3up e rf1c1e . Dur ante eventos de 
surgencia activa , l a columna de agua se pr esenta 
nomogenea mientr a ~ ~ ue durante '. a re a~a c~ ó n ésta 
muestra un mayor grado de estrat1ficac1ón. Al mismo 
c ' empa se det ectJ u~ t1empo d e respuesta ~e la 
col umna de agua de un o a das dias a l os v e n t 0 s 
r a vorab-es a g e nerar surg e ncia. 

~1 ~! s t ema c o~ t ero responde de una mane r a 
predecib l e, s1m :! ar a otras áreas de s Grgenc13. 
mos_ r ando además e .tj e nc1as 1 e v a r 1ab 1~¡d ad 
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AGRUPACIONES ICTIOPLANCTONICAS Y SURGENCIA 
ECUATORIAL EN EL ATLA.~TICO CENTRAL. 

Alejandro Aron Neumann. 

Facultad de Ciencias del Mar. Universidad 
del Norte. Casilla 117 - Coquimbo. 

Este trabaj o busca caracterizar al Ecosistema de 
Surgencia ~cuatorial en base al Ictioplancton. 

Se capturó material usando MOCNESS de 333 um e n l a 
co lumna 25 0-0 m en 71 estaciones distribuídas por º de 
latitud sobre un corte a los 22 ºW, desde Jº~ a 2ºS. Se 
muestreó durante 6 cruceros entre Marzo y J unio 197 9 . 
Se a g rupó las estaciones de acuerdo a su éon tenido de 
I c tioplancton mediante un análisis ce Cl us t e r, us ando 
la Clasificación Centroide como método de fusión. 

Los taxa determinados se distribuyeron en 3 gr u
pos de ocurrencia temporal : 1) especies que desde el 
Ec uador se a l ejan de él; 2) especies nórdi cas a l Ecuado r ; 
3) especies s ureñas a él. Esta tendencia se repite a l 
compararla c on l a ag rupación temporal de las estacione s 
en base a l a ocurrencia de larvas en ellas, mediante un 
análisis de Cl uster. El grupo 1 de especies y/o esta c i o 
nes aparece después de cada una de las dos surgenc i a s 
ocurridas en el período de muestreo. 

La surgencia ecuatorial explica la ocurrencia de 
determinadas especies porque : a) algunas surgen con el 
agua a la superficie y luego son transportadas lateral
mente y b) los adultos de ellas desovan en el área atra 
ídos por el proceso de surgencia y ese desove se pued; 
seguir después de la surgencia, a través de las capturas 
de sus larvas . 
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LA Ail MtNTACHHf 
VERANO-OTOIO OE 
REGmM.(*) 

DE LA ANCHOYETA EM El PERIODO 
1987 EH EL UTORAl DE LA OCTAVA 

A 1 berto AtTi za9e_. C1 ro Oyarzún . . Javier Chon~;¡ ~ Carlos ~:;o to 
Pontificia Universidad C.°3tÓlic;:, de Chile, Sede Re9ion;:il folc::3huano, Ar~'l de 
Biologfo y Tecnologfa 1jel Mar ( B!OTECMAR), Departamento Pesquerfa3, 
Casilla 127-Talcahuano. 

En base al análi~is de 300 individuos recolectados en el perfodo 
verano-otoño de 1987 en el litoral de 1a Octava Región , :3e efectuó un e~tudio 
cuali y cuantitativo del contenido gástrico de anchoveta fn4rauJ13 ri ngen' 
Jenyns. 

En la estimación de la abundancia de la::; presas, :;;t utilizó e1 cíiterio 
de la 9ota alicuota . Procediéndose l !Jego , a determinar 10:3 taxa 'J la 
abundanda de aparición de cada uno de ellos, expre3ándose en frecuencias 
porcentuales. En cada uno de los estórnagú::: 3e hicieron tres determinaciones . 

En 1os e:3tómagw se encontraron cüpépüdos el Gr . urntr-aparges, 
l~rvas de cn.J3táceos (zoea y cypris) .. y en una proporción menor 3alpes y 
huevos de anchoveta. En términos de frecuencia repre.sentarnn el 64% de las 
presas, el 36 % restante fue cubierto por el fitoplancton. Los 

mayores aportes fueron hecho.'3 por LeptocHüadrus danü:us, 
Skeletonema c03tatum, Navicu1a sp ., Chaetocer~ censtrictus_ 

De lo anterior, podemos se·ñalar que para el perfodo de verano-otoño 
la especie Engr u113 ri nge 3 presentó un comportamiento trófic:ij 
preferentemente zoofágico, el que se observó en todas las tallas involucradas . 

(*)financiado por la División de Investigación, Prot}ecto INB-085-A. 
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AHAUSJS DE U :A PESijLJE:Rl.A ARTES~MAt QU1E AtTIM SOBRE 
UIA COMU 1 DAD ll:TJCA '.ES7Uf\RUl~_(1) 

A BEPTO ARRlZAGA, CARLOS VELOSO, MANUEL VELIZ Y PATRICIA 
QUIROZ. Pontifici.a UniYi?rsid<Jd C.atólic.a d€' Chile, Sede Ré'9ion.al Ta1c.ahu.:.no, 

· Are.a de Bio lo9ía y T ecno 10t~fa di? 1 M.ar (BJOTECM AR).. Dep.artamEtnto 
Pesquerí.as .. C<isi11a 1 27-T .a k:.:thu.afK; . 

En b.as.e .al conko l di.ario de las c:aptur as y a uri muli!'str€'o biológico 
semanal des.arro1fadei en una i::.aleta di? pt?::..c.adori?~ artesdfia°k-s en 1.a ciud.ad di? 
Ar aucl) .. se e.ar acterizó la pi:squería .arte~an.a 1 qui? e·:<p lot.:j un.a comunid.a<l 
1ch::.a del est1J.ario del río Canmp.aogue . El b.a jo nÚITJ€'r o de ~mb~c.aciones 
( 16) y s1J r:e-d1Jcid.a auionom1a (pequE-fÍ.d, y c;on motores füera de borda) y la 
alta homogeneidad de las ade-s de po:>sc.a (ri?des fijas .. do? pl.aiy.a y líneas 
::imp lt-s) .. haCJ?n de e:sh •::.a 1eta un lu9.ar privi1t-giado p.an i:-1 i:-studii:i de la 
eomtJnidad 1ctica del i?s~u~rio 'J >? 1 ~fadü qut- l.a exp lotaci•m .e jercl? sobre l.as 
E-sp>?ci;:-s pr esent€'s i?il t-1 s:ist~m.:i e :.tu.arini: .. 

a::: c.aptur as mues+.r aff .:i ·~1nt~O ~spo?i:;1es predoro inantt-;;, t-stas son 
p>:> jerr -?•~ .• roba lo.. jurel , lis.a 'J c•:in in-3 .. i? ::.<:istio?ndo ademi:ls c.apt1Jr.as 
oi::.3sionaks de rollizos .. ~f'l•Ju.ados.. truchas 'J otros s.almonldE-os . Lo::: 
muestr¡;.os biológicos sobrt- las es:p>?cies principalt?S m1Ji?stran un amplio nogo 
d€' t.a llas presentes en las captun:::: . lo::: .anó lisis pre liminar es dE- CPUE 
muestr .an fluctuaciones imporhntt-s durante el pi?l"'rooo de estudio , 
principalmente asociados a condicione;; dimóticas adYt-rsas, pero un análisis 
más detallado revt-ld interacciones >?ntre las abundanci4s reJ.ativas de J.as 

Estos rt-sultados Cúnfirman fa potencialidad del are.~ como zona do? 
-=-studio di? una s::omunidad estuarin.a poco pi?l"'turb.:ida. 

(1) Financiado por Pro1Jedo do? Des.:¡rrollo PesqUE'ro Ades.an41, IRCtC 
(Can<sd~) .. Grant 3-P-86-0116i01 . 
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INANICI'ON IR.REVERSIBLE Y MORTAL IDAD DE LA.RVA3 DE 

Sardinops sagax musica BAJC CONGICIONES DE LABORATORIO . 

Fernando Balbontín* v Aleiandro Cannobbio ** 
• - J 

*Instituto de Oceanología, ~niversidad de V3 lparaíso, 
Casilla 13- D, viña del Ma~. ~ *Instituto de Fomento 
Pe s quero , Casilla 170, Iquique . 

Los trabajos experi~entale s e~ larvas de peces ' a~ 
contribuido en gran medida a identificar lDs factores 
que influyen en el éxito del reclutamiento . Dentro de 
e ste contexto , se estud ió ba-i o c ondiciones d e labo r a ':.o 
rio el p e r í odo de tiempo que p uede n sobrevi- ir sin ali 
mento las larvas de sardina hasta alcanzar el punto :1.e 
inanición irreversib le v el efecto de la densidad de 
alime nto sobre la mortalidad la rval . 

Larvas de sardina inmediatamente después de la reab 
sor c iÓ.11 del v i te lo se man i::uv ie :-on en hambn.::.::1a por perío
do s de tiempc cada vez me..:_¡_ --2s. en o tra s2r::..e de experi 
mentos, se criaron larvas baja c inco densidades diferen 
t es de alime nto . Diariame ni:: e se determLDÓ la mortalidad . 

El punto de inanición irre ver sible se alcanzó en lar
va s que no· se alimentaron el el cuarto día. Por otra 
parte, s e dete rminó la densidad mí nima d e al imento que 
a fectó sign if icat ivame nte e l porcen ta je de mor talidad 
larval y la d e n s idad que p ermitió una s obrevive ncia óp
tima . 

Los resul tados obtenidos e xperimenta lme nte enf at iza n 
la impo rtancia que tiene para las larvas p elágicas d e 
sardina el disponer de la densidad adecuada de al i me n 
t o s e n e l plancton una vez con sumido e l vitelo . 
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I NOUC CION AL DESOVE DEL OSTION Argooec t e r 
ou r pur a t u s CB'va lv i a Pect ini d ae ! . 
UTIL I ZANDO SEROTO NINA CS-Hidroxitriota mina ). 

Jua n Bari l es S . Ma x Gaete U. 
Unive r s idad de Antofa gasta Inst ituto de 
Investi gaciones Ocea no l ógi cas . Cas illa 1 2~0. 

Con e l ob j eto de con oce r la e f ec tiv i d a d 
d e l a s erotonina , como a g e n te induc t or de l 
deso v e e n Argooec t e n curp ura tus , §sta se 
apli c ó a va r ios grupos d e ,e j e mpl a ¡:-es maduros 
co l e cta dos desde su hab i tat natura l . 

La s al es d e seroto n i n a f ue r o n d i s u e l t a s 
e n agua d e ma r f il trada a distintas 
concentr a c · ones e iny ec t a d as 
intra gonada lmente a cad a e j e mpl a r ma nte nido 
sepa r a d a me te en acuarios a dif e r e nt e s 
t e mpera tura s. Dosi s de O.~ ml . d e l inductor 
l e f ueLon 2d min i s tLad o s a c ada e j e mp a r 
di s tribu § ndolas eq u itat iva me nte a l a porc ión 
f e me nina y masculina d e l a gónada . 

Respues t as d e un 100 % se obtu v i eron e n 
l a e mi s i ó n de es permi os con e j emp l a r es 
manteni dos a 22°c e inyectados con una 
concentración de 2 mM del i nd uctor , no 
obteni§ndose resultados positi vos con l a 
emisión de ó vul os. 

Los r esul tados 
efectividad de la 

s ugieren que 
serotonina e n 

la 
l a 

estimulación a l a emisión de espermios está 
ligada estrechamente con la temperatura del 
agua , asi como tambi§n , con la concentración 
del inductor . 
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ANALISIS DE PARAMETROS VITALES Y RELACIONES DE STOCK
RECLUTAMIENTO EN Sardinops sagax y Trachurus sp. DEL 
PACIFICO ORIENTAL. 
Patricio Barría M., IFOP, Casilla 1287, Santiago . 
Las asociaciones de peces en los sistemas de surgencia 
del Pacífico Oriental ' son muy similares y algunos de 
ellos aportan con el mayor porcentaje de la biomasa ex 
plotable. Esta correspondencia sugiere que tanto la an 
chaveta, sardina como el jurel coexisten en ecosiste
mas que presentan procesos físicos semejantes . Es pro
bable que cada uno de estos g éneros posean pa trones d: 
ciclo vital convergentes para la explotación de sus re~ 

pectivos habitat, y por ende en su dinámica poblacio
nal. Se analizaron los parámetros de ciclo vi tal y sus 
relaciones stock-reclutamiento aolicando el método de
ductivo y comparativo . A partir de los cuales se infi
rió el éxito reproductivo, niveles de compensación y -
grado de explotación que estos recursos puedan soportar 
Se efectuó una evaluación de los stocks de sardina y -
1urel mediante el Anál~sis de ?oblación Vi rtual (APV ) . 
Los niveles de abundancia y biomasa fueron utilizados 
en los modelos de stock- reclutamiento de Ricker (1954), 
Beverton y Holt ( 195 ) y Shepherd (1982) dependiendo 
del recurso Sardinops sagax de la Zona Norte de Chile, 
presenta escasa variabilidad en sus niveles de recluta 
miento entre 1979 y 1986 . Según el modelo de Shepherd 
R= (23 , 33P/( 1+(P/1 ,61 )1 .71) ,r=0,99; valores superiores 
a 1 , 6 millones de toneladas se manifiestan efectos den 
sodependientes . En el jurel de Talcahuano a partir de 
1978, han ingresado buenos reclutamientos, los cuales 
son independientes del tamaño del stock parental. Los 
niveles de abundancia tienden a estabilizarse y presen 
tan un alto grado de compensación . Se comparan estos -
resultados con relaciones stock- reclutamiento obteni 
das de especies símiles en el sistema de la mrriente de 
California . 
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EFECTOS DE LA DINAMICA DEL SEDIMENTO EN 

Ut'A PRADERA DE Gracilaria. 

Manuel Berríos R. , Alvaro Pacheco H. y 
Ylario Edding V. 

universidad del Norte, Facultad de Ciencias 
del Mar- Depto. Biología Ma~ina - Casilla 117 
Coq uirnbo. 

La Ciencia de la vegetación Mar~na está investí 
gando en su parte genera l aspectos desc riptivos y comp~ 

rativos de la vegetac ión macroalgal marina, para después 
entrar al análisis causal de la parte vegetal de un eco 
sistema determinado . 

En el comp ejo de ecofactores se destacan, movi 
mien tas de aguas y transport¿ ae sedimento, porque es 
tán estructurados dinámicarnen ~ e a la vege tací6n rnacroal 
gal. 

El presente trabajo desa rrollaco en la Bahía La 
Herradura de Guayacán cuantifica los erectos de la diná 
mica de los sedimentos, en las proyecciones horizontal 
y vertical de una pradera de Gracilaria, empleando para 
tales efectos, un Sediment6rnetro para la proyección ve.E_ 
tical y el sistema de coordadas para la medición de la 
proyecc ión horizontal, relacionando estos con la varia 
bílidad del sus trato y la cobertura de la pradera. 
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MACROINFAUNA EN FONDOS BLANDOS CON CULTIVOS DE BIVALVOS. 
C. Bertrán V., Instituto de Zoología, Uni versidad Aus
tral de Chile. 

Se realizaron muestreos estacionales (1983 ) y quin
cenales ( 1984 y 1985) en el estuario del río Queule, 
con el fin de analizar la influencia de los cultivos de 
mi tílidos en los sedimentos y en la macroinfauna· subma
real (3m), En términos generales, · los sedimentos del 
área de cultivo difieren de áreas controles (sin culti
vos ) por las mayores cantidades de materia orgánica 
y grava (esta última representada especialmente por res
tos- calcáreos de mitílidos y cirripedios ). No se detec
taron diferencias en la cantidad de agregados entre am
bas áreas, lo que sugiere que los biodepósitos de mití
lidos producidos en el área de cultivo son rápidament e 
destruídos por acción de las corrientes mareales. 

De las ·especies que componen la macr o infauna , cinco 
fueron las más abundantes y constituyentes habituales 
en cada sitio de muestreo: M~nuspio chi lens i s, Perine
reis gualpens i s, Polydora sp., Capitella s p . (Polychaeta ) 
yParacorophium hartmannorurn (Amphipoda ) . Durante la 
mayor parte del período de muestreo, M. chilensis pre
sentó las densidades más al tas, tanto en el área de 
cultivo como en el área control. La única excepción a es
ta dominancia, la constituyó Polydora sp., quien aportó 
el mayor número de individuos durante los meses de mar
zo de 1983 y 1984 en el sitio control. Al comparar am
bos si ti os de muestreo, se observó que la mayoría de 
las especies present ó densidades más al tas en e l área 
control. Basados en estos resultados y en otros relacio
nados a cantidad de biodepósitos producidos por mitíli
dos, se discute la influencia de estos cultivos en la 
estructura de la rnacroinfauna en fondos blandos estua
riales. 

Investigación financiada por DID-UACH I-83-29 

22 



DINAMICA ~ TEMPORAL DE LA MACROINFAUNA SUBMAREAL EN EL 
ESTUARro : oEL RIO QUEULE (IX REGION , CHILE ) . A. Bravo , 
Ins ti tu to de Zoología, Universidad Austral de Chile, 
Valdivia. 

Entre junio de 1982 y feb r ero de 1986 se muestreó 
cuantitativamente la macroinfauna submareal de fondos 
blandos ubicados en la parte media del estuario del 
río Queule, sur de Chile. 

Temperatura, salinidad y oxígeno· del agua, presen
taron una marcada fluctuación estacional. Análisis 
granulométricos mostraron que el sedimento estuvo fun
damentalmente constituido por arena fangosa, con por
centajes de materia orgánica que fluc t uaron entre 
2 - 11% . 

La macroinfauna estuvo consti tuída por nueve espe
cies, siendo las más abundantes Minuspio chilensis 
y Perinereis gualpensis (Po_ychaeta ), Cyprideis beaco
nensis ( Ostracoda ) y Paracoroph ium hart:nannorum ( Am
phipoda ). Sus abundancias 9::-e s en tan fl 1 ctuaciones es
tacionales, registrándose las mayores densidades en 
el verano y ot oñ.o ( 530 - i. ~ 3G i ndi viduos por O. 025 
m2 para el total de las espec ies ). La diversidad y 
equitatividad no mostraron una tendencia temporal , 
estando sus valores comprend idos entre O. 9 - 1. 7 y 
0.4 - 0.7 respectivamente. 

Los resultados de análisis de regresión múltiple, 
mostraron bajas correlaciones ( <. 0.50 ) entre la varia
bilidad temporal de las abundancias de las especies 
mejor representadas, y la variabilidad de los factores 
físicos. Los mismos análisis , mostraron correlaciones 
más altas (positivas) entre las abundancias específi
cas, lo que es el resultado de la fluctuación contem
poránea de las especies estudiadas. 
Investigación financiada por DID-UACH RS-80-25 y 

I-83-29. 
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RESULTADOS PRELIMINARES ACERCA DE LA BIOLOGIA DE Fi
ssurella picta. Marta Bretos, Javier Gutiérrez, Zule
ma Espinoza. Depto, de Ciencias Básicas, Fa ul tad de 
Medicina , Universidad de La Fronte ra , Temuco. 

Fissurella picta es un gastrópodo marino utilizado 
en la alimentación humana en el Sur de Chile. Estudios 
recientes han revelado su ro l dentro de la comunidad 
intermareal. Sin embargo, falta dilucidar numerosos 
aspectos de su biología. El presente trabajo pretende 
contribuir al conocimiento de la reproducción de F. 
pic~a~ su caracterización biométrica y aportar obser
vaciones sobre su epibiontes. 

Se recolectaron periódicamente ejemplares en playa 
Cheuque (39º23'S, 73º14'W) desde septiembre 1986 a 
feb rero 1987. En el laboratorio se determinó el tama
ño, sexo, peso fresco de cada individuo y de las góna 
das . Se calculó el índice gonadosomático (IGS) como 
porcentaje y se estimó el estado de madurez sexual de 
cada individuo. 

Se obtuvieron ecuaciones matemáticas para las rela
ciones biométricas, con altos índices de correlación. 

Entre los epibiontes destacan los cirripedios Bala
nus L'losculus~ B. laevis y Chthamalus scabrosus~ poli
quetos del género Phragmatopoma y el alga Ulva lactu
ca . 

F. picta presenta sexos separados. La proporción de 
sexos fue de 1;1, registrándose un total de 137 hem
bras y 141 machos. Los IGS promedio mensual más alto 
se detectaron en septiembre-oétubre y sus valores más 
bajos en noviembre-diciembre. El 100% de las hembras 
se estimó sexualmente maduras en septiembre, declinan
do a 15% en noviembre, remontando sobre 60% en enero 
y febrero. 

Se concluye que la población en estudio presentó un 
desove importante a fines octubre - inicio noviembre. 
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ANALISIS PRELIMINAR DE LA SEXUALIDAD DE ELEGINOPS MA 

CLOVINUS (NOTOTHENIDA2) EN EL CANAL BEAGLE. 

Calvo, J .; Morriconi,E . R. y R3e, G.A. 

Centro Austral de InvesL1ga2ionEs ~ientificas (CADIC) 

CC 9:2 . (9410) Ushuaia· . Tierra del Fuego. Argentina. 

La sexualidad de los peces muestra una gran plasticidad 
encontr¡ndose practicamente todas las vari ac iones e ntre 

el he rmafr oditismo s imultá neo y el gonocorismo estricto 

En el presente trabajo se ana_iza la histología gonadal 

de Eleginops maclcv in ~ s ( No~o t henidae ) capturado en el 

Canal Beagle, en l ~ s cercanías de l a Bahia de Us huaia . 

El rango d2 tallas estudiado comprende entre 22 y 52 cm 
de largo -cota::_. 

Se observó que alrededor d~ ::.a tercera parte de los in 
dividuos que present2 n es: _-·,_¡ •::- c:• _r=.t gonadal de tipo testi 

cular conti2::en ovoc i i:os e -: ~Js :.: ~ime:os c::sta :Hos de de 

sarro'lo, ya sea dispersos 2 r. ~l conjun.o del tejido 
masculino o bi e n concentr ados en la zona postero- ventral 

, 
del organo. 

Los ovarios inmaduros, aun de animales de gran talla,se 

organ izan a partir de una delgada capa de epitelio ger

minativo que luego se pliega hacia el lumen formando 

crestas. 

Dada la amplia distribución geog ráfica de la especie se 

considera de interes la rea lización de investigaciones 

en condiciones climáticas diferentes con el objeto de es 

timar las influenc ias ambientales en el fenómeno. 
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SI l Ul\Cl Q\J ACIUAl DE LA I CT 1 CPATQ CXJIA EN 0-H LE. 
11./arce o C. Carpos Lorroin , Cepto . ,Acuicultur a y .AJ.~ .-ren<: .J":, _ns : 1 :. v-::c 

Profesiona l ;de Osorro , Cosi lla 933, Osorno . 

Lo producción pesquero en Oüle está o conzondo s ign.:. ~1con vos ni vE:i "=":::, 
s rn erborgo a s ent e r-rredodes, que es uno de l os fcc: res que podric: 
limi t or la , no se l e ha prestado lo debido irrportonc1c . Exi ste uri dc:s 
conccimiento cos1 abso ut o acerco de os patologías que presento ~ u 

fauno íctico autóctono dulceacuícola y rrorina; los oocos antecedent es 
disponi bles corresponden a hallazgos incidentales. Por su irrportancio 
carerciol , es en relación o los salrronídeos donde se concentran los co 
nocimientos , debi en¿o destocarse ue , con escasos ex efX:1ones , esto~ 

se l imitan o ent regar registros locales de su ocurrencia . 

Cerro resultado de nuest ros experiencias y de uno vasto revisión b1b1ic 
gráf ica se puede i ndicar l o ccurrencio de los sigui entes pctol ogí as : 
nec rosis pancreático infecciosa, necros is eritrocí t i ca vi ra l, enfenre
dod bacteriano de riñón , mixobacteriosis en agua de rror , septicemia 
por Aercrronos rróti l es , septicemia herrorrágico bacter : ono , col urrna r1s 
~i c rococosi s , otros bac ceremios no identificacbs , costiasi s , i c tiof 
t i rias is , qui l odoni osis , saprolegniosis, hexanitiosi s , copepodosis 
t ricodinosis , ergasi l osi s , gloquideos is, diphyloootncs i s , varios 
ot ras poros i t os i s en peces rrorinos , aflotox1cosi s , contcminación al1 -
rrenti cio ~on pesticidas , al teraciones nut ricionol es . 

Existe preocupación con respecto o los principales en e~ades vi ro es 
y bacterianas que no han sido encontradas y que son considerados carc 
las nús graves en el Hemisferio t'br t e , ya que o pesar de la legis l ac ión 
existente, los ·agentes patógenos , algunos de los cLXJles muestran escosa 
selectividad de huésped , podrían estor presentes, pero l a falto de es
tudios no penni te irrputorles los mortalidades regis trados. En lo actLXJ 
lidod se carece de una adecuado cantidad de l aboratorios y profesiona
l es que no sólo asesoren al creciente núrero de piscicultores sino que 
tarbién estudien o los peces silvestres nativos e introducidos. 

En este trabajo aderrás de enurerar , arulizar y discutir las patologías 
evidenciados en e l país, se plantean algunas líneos de acción que deben 
ser consideracbs para controlarlas y perfeccionar la l eois lación. 
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DESCRIPCION MOR FOL OGICA DE PEDICELARIOS DE 
LOS ERIZOS: k· albus y T. niger. 

Juan Candia J. 
De pto. de Oceanologia, U. de Concepción 

Much as espe cies de equ i nodermo s pueden 
definir se d e mejo r ma n era a través de la 
microe str u ct L~a de algunos de sus · compo
nentes. 

El ~xa~~~ d~ los pedicelari o s entre 
géner o s at i n~s, representa un método de 
diagnóstico ED Equinoide os. 

Ha s ta el momento , no se han examinado 
los pedicela ~ ios de ~~embros de la familia 
Arbacid3e a través de -ª Microscopia Elec
trónica de Barrido ¿~ Ch ils. La ap-icaci6n 
de este método ha permitido precisar y 
complementar lo ya conocido. 

Observa~do numerosos ejemplares , tanto 
juveniles c o mo adultos , hembras como machos 
de Loxec hinu s albus y de Tetrapygus niger, 
se pueden encontrar variadas clases de 
pedicelarios con una morfología y tamaño 
muy particular existiendo, sin embargo, 
rasgos de similitud entre ellas. 
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DESARRO LLO I NTRACAPSULAR DE Thais cho c olata ( DUCLOS , 
1832 ) . 

(MOLLUSCA: NEOGASTROPODA ) . 

J . I.Cañete A. 
Un iversi dad de l No rte 

Casi lla 117 - Coq ui mb o 

E l 11 Loca te 11 
, T ha i s e h o e o 1 a to , e s un mu -

ric ác e o di stri bu í do desde Pay t o, Pe r ú ha sta Valparaís o , 
Ch il e. Como ot r o s mi emb r os de e s t e taxón, los hemb ras 
de positan los hu e vos f e rtili z ados e n comple j os c á ps ulas 
adheridas a s us t ra to s du r os . El p resen te estudio de s
c ri be lo s ev ent o s qu e ti en en lugar de s de lo depos i ci ón 
de la s cáp s ulas hasta que ocu r re lo eclosión. 

Se colectó individuos y ovipostu ra s en 
sedime nto s y s us t r ato s r ocosos de Bahía La Herradura 
(29° 59' LS, 71°22' LW ) en Mayo de 1985 y 198ó, a una pro 
fundidad de 5 a 12 m, trans f: riéndolos posteriorme nte a
a c uario s con ci rculación constante . Iniciadc l a de pos ~ 

ción de l as cá ps ula s , éstas fueron colocadas en a c uar ios 
de men o r capa c idad ext ra yéndolas a d isti ntos in terva los 
de tiempo. 

El desarro llo i ntrac a ps ul a r du ra 30 a 34 
o 

dios a una temperat u ra de 18+1 e, ec l os ionando lar vas 
de 220 + 10 um. No se observaron huevos nutr i cios. El 
tamaño de las cáps u las fluctúa entre 12 y 23 mm , regis
trándose e ntre 75 0 y 3600 lar vas. 

La modalidad de eclosión ev idenciada e n 
T. chocolata se analiza y disc ute considerando l os pa 
trones de desarrollo intracapsular propuestos para tha í 
didos. 

PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO. 
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AVISTAMIErl TOS DE BALLENA FH.ANC A AL:3 Tl:-tAL l Euba
laena ausiralis) EN LAS COSTAS DE CHJLE 

C'rdenas,J.C.,G1bbons,J~ , Stutzin, M. 
CODEFF. Casilla 3675, Santingo. 

Eubalaena australis es una especie en peligro 
de extinci6n.Sus poblaciones sufrieron serios 
retrricesos num~ricos y geográficos desde el si
glo XIX.Actualmente su caza está prohibida in
ternacionalmente. Se desconocen las principales 
características reproductivas y poblacionales 
de E.australis en el Pacífico Sur Oriental. 
CODEFF,en conjunto con el WWF/lJS ha implementa
do una red de avistaje de esta especie en Chi
le, tendiente a obtener an~ecedentes de su esta 
tus poblacional.Complementariamente se han desa 
rrollado actividades de educaci6n ambiental~ -
El total de avistajes entre 1964 y 1986 es de 
23,encontrándose 40 ejemplares adult o s y 6 
crías~ 63,8% son cetáceos s olitarios y 42% en 
pares8 19% corresponde a ·hembras c on ~rías. 
El período 1984-1986 arro j a 8 avistajes corres
pondientes a 18 ejemplares entre Pisagua (19º 
39'S) y Estrecho de Gerlache (64º40'S). El avis 
tamiento de Pisagua corresponde al mes septen- 
trional paia esta especie en el Pacífico Sur 
Oriental. 
Es fundamental fortalecer la red de avistaje y 
la educación de la ciudadanía como base para la 
adecuada conservaci6n de este patrimonio, amena 
zado de extinción. 
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EFECTOS 'DE LA A_CTIVIDAD CE. JTQT_,LEFP. S OB.s>E LA FAL-A SI L
VESTRE EN MAGALLANES. 
Cárdenas , J.C.; Gibbons, J .; Stutzin, M .. 
CODEFF. Casilla 367 5 . Santiago. 

La pesquería de centolla (Lithodes antartica ) y c ento 
llÓn (Paralomis granulosa ) en Magallanes ha utilizado 
durante los ultimos diez años, ilegalmente diversas e~ 
pecies de mamífero s marinos y avif auna cos tera como -
fuente de carnada. Las especies más afectadas han sido: 
Lagenorhynchus australis, Lagenorhynchus obscurus, -
Cephalorhynchus c omrnersonii, Arctocephalus australis y 

y Otaria flavescens . 

Se est ima que a proximadamente un 70% de la carnada uti 
lizada corresponde a estas especies. La pesaue ría cen
tollera p resen ta actualmente claros signos de sobreex 
plotación. 

Se postula que esta pesquería al Lamente destructora 
del medio ambiente su r ge como consecuencia de una pol í 
tica pesquera contrapuesta con la conservación del p a 
trirnonio marino. Conjuntamente se distingue una falta 
de conciencia en relación al uso sostenido de los re
cursos naturales po r p arte del subsector empresarial y 
una inadecuada implementación de mecanismos de control 
y fiscalización de la legislación vigente. 
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LA MACROI"NFAU A DE LOS SEDIMENTOS ?ROFUNDOS DE LA BAHIA 
DE CONCEP I ON . 

Franklin D. Carrasco, Depto. Oceanología 
Universidad de Concepción 

La macroinfauna (> 500 urn ) bentónica del área más pro
funda de la Bahía de Concepción, se estudió mediante e~ 
mues treo intensivo en los meses de junio y agosto de -
1986 . Para ello, se consideraron dos estaciones situa
das cercanas a la Boca de la Bahía, a profundidades rna 
yo res de 30 metros. Los sedimento s se obtuvieron con un 
toma fondo del tipo Smith- Mcintyre, de cuyos contenidos 
se lograron las respectivas 'réplicas , usándose para 
ello un sacatestigos de 7 x 10- 3 rn2 de superficie de -
abertura. 
Las colecciones son denominadas ampliamente por los gu 
sanos poliquetos depositívoros Paraprionospio pinnata, 
Aricidea pigmentada, Cossura chilensis, y Mediornastus 
branchiferus, los cuales hacen c a. del 90% de los efec 
.... i vos tota_es. E número de especies es bajo (< 30 ) , co 
mo también la diversidad por la alta dominancia que se 
verifica. Este tipo de infauna, difiere del encontra
do en la plataforma por Carrasco & Arcos (1980) , en e~ 
pecial por la carencia de anfípodos, y de la fauna de 
las zonas más someras de la bahía . 
Al explorar· los calce s de las abundanc i as por especie, 
y como manera de detectar diferencias en los patrones 
de dominancia, ya sea a curvas de rangos de abundancias 
de especies (RSA) , curvas de k-dominancia y a las log
norrna les, se observan tendencias a mostra r hacia una s~ 
tuación de contaminación orgánica , lo que no correspon 
dería a la realidad como ya lo ha insinuado Carrasco 
'(1986), sino a características particulares de la Ba
hía. 
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'" ANALISIS · DIARIO DEL 
CONDICIONES AMBIENTALES 
GOLFO DE ARAUCO. 

ICTIOPLANCTON EN 
EN UNA ESTACION 

RELACION A 
FIJA EN EL 

Casti ll o, G., H. Muñoz, H. González y P. A. Berna]. 
Area BIOTECMAR, Pontificia Universidad Católi ca de 
Ch il e, Sede Talcahuano, Casi l i a 127, Talcahuano. 

Se estudió el Ictioplancton del verano de 1985 
durante il dias en una estac ión fija en e l Go l fo de 
Arauco <37°05/S; 73°20 / W) , uti 1 izando 18 
arrastres oblicuos con red de plancton de 335 um de 
trama y 0.282rn:;; eje area de boca, con f luJ ómetro 
para medlr los volumenes de agua filtrada. El materia l 
co lectado se fij ó en forma l ina a l 4% y se separaron 
huevos y l arvas de peces, procediéndose a determinar, 
medir y cuantificar las especies presentes . Además, 
se midieron temperatura del agua, concentraciones de 
c lorof i Ja integrada, volume . es de desplazamie to de 
zoop lancton y transporte de Ekman. Se encontraron 3 
patrones claros en relac ió a.l ict i op la cton: i ) a lt a 
concordancia al ordenar por rango las densidades de las 
espec i es; i i) c::oncordancL:i. s i gn ifi cativa en l as 
fluctuaciones de densidad en el tiempo para las 8 
especies más abundantes; iii) la presencia de dos 
períodos con diferente distribución de longitudes 
larvales para las 4 espec ies más abundantes. Se 
detectaron 3 cambios ambienta les en el período de 
estud io: hundim iento de las l sotermas y una marcada 
disminuc ión en las concentrac iones de c lorof i l 'l en e l 
6° d1a de muestreo, y una tormenta dos días 
después. Los dos primeros indican una entrada de 
aguas ocean1cas, que parece haber sido aume nt ada por 
un even to de downwe l 1 ing durante la tormenta. 

Financ iado por Proyecto FONDECYT 119Q-84. 
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ESTUDIO ESTRUCTURAL DE LA ATRESIA FOLICULAR OVARICA EN 
CUATRO ESPECIES DE TELEOSTEOS . .. . 
e e r i sol a , H . , O . V a rg as y H . V era . In s ti tu to de B i o l o g í a . 
Universidad Catóiica de Val paraíso. 

Siendo la atresia folicular ovárica un proceso que no es 
bién conocido en una gran variedad de especies se propu
so como objetivo del presente trabajo examinar los aspe~ 
tos histológicos y citológicos más destacados que ocu
rren en la involución del folículo ovárico como un apor
te a una mayor claridad al problema. 

Se tomaron muestras de las siguientes especies ovíparas: 
Ba,6A.uc.h;thy,s Clf.,L/)i/r.cU?.j_,5' s,¿C.ljCl,6 e6 1.)CLYLgu,,ÜLe.lM y Ge.nypteJW.s 
c.YUl..e.nó~.). Además se tomaron muestras de una especie ovo 
vivípara: Se.ba ... .) ,te.,,.) c.ape.n/),u . Las muestras fueron procesa 
das para microscopía de luz y electrónica. -

Se destacan a g nas caract2~ís:icas que fueron comunes 
en los ovarios de las especies revisadas: a) el proceso 
atrésico se presenta en f líe ·los maduros que no han ex
perimentado ovulación; b) no es un fenómeno regul ar y se 
presenta en peq eña proporción respecto a los folículos 
normales; c) ocurre una hipertrofia de la envoltura foli 
cular; d) las células foliculares se diferencian y pasan 
a constituir ún cuerpo de aspecto glandular que después 
involuciona; e) en los cuerpos atrésicos terminales se 
presenta una activa fagocitosis. 

Se concluye que las observaciones presentadas contribui 
rán a una mejor comprensión de la relación estructura
función ovár'ca en peces. 
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~VOLUCION ESPACIAL DE LOS DIFERENTES ESTADIOS LARVALES 
DE CAMARONE S PENAE IDEA E J LAS AGUAS DE L\ BAHIA BLANCA 
(PCIA .DE BUENOS AIRES-ARGENTINA)Y SU ZONA DE INFLUENCIA .. 
Patricia C~rvellin i y Juan Car los ~allo-I.A. D . 0 . -Av<la. 

Ale~ 53- Bahía Blanca 8000 - Buenos Aires - Argentina 

El área de la bahía Blanca es d e características muy 
particulares , ·compon::ándose s e;ún "C'reij e et al., 1. 981 
como un estuario en la zona más interna , ha sta presen
tar características marinas desde. el Pto. Ing.White ha
cia su de sembocadura ( 39ºo4 1 S- 61º5o'W). El objetivo del 
pr esente fue conocer la evolución espacial que manif ies· 
tan los distintos estadías larvales de Plecticus muelleri 
Artemesia longinaris y Peisos petrunkevitchi. Se compa
r a r on muest ras d e plancton de verano de ~fon te P..ermoso 
(39°oo'S- 61º16 1 H) con muestras del mismo período en la 
zona externa e int erna la bahía ( 3 8º~5'S- 62 º22'W y 39º 
15' S- 61º24'W) .Se util izaron red e s de 3oou y Soou .Se 
puede señalar que el área de Monte Hermoso y zona exter· 
na de la bahía presentaron un comportamiento similar 
en cuanto a la frecuencia de aparici6n de cada una de 
las especies .La abundancia de larvas fue superior en 
la zona externa (6 7.8%) .En el ~rea interna solamente 
fueron hallados escasos estadios de Peisos p. (3 .9 %) . Se 
evidenció para las tres especies un pr edol:linio de pro to
zoeas ,característi~a ob servada por Xallo y Cervellini 
1.987 . No fueron halladas postlarvas de Artemesia l . y 
Pl eo t icus m. El Peisos p.se encontró en todo el á rea en 
es tado l arv a l y pos t l arval , d ef i n iéndose como una espe
c i e cost era per o no estuaríal ,pues no se han observado 
larva s en el sector de la bahía,que func i ona como e s tua
rio .Las otra s dos especies l imitaron su distr ~buci6n a 
ir ea s con características marinas . No com~o r tándose sus 
larvas como lo hac en otras espec i es de peneido s del r e s
to del mundo que ut i lizan las zonas estuarinas como"nur
series". 
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GERIONIDOS 'DEL PACIFICO SUDORIE)ITAl (DECAPODA : BRA
CHYURA: GERYONIDAE). 

Luis Chirino Gálvez . Instituto de Geociencias. Univer 
sidad Austral de Chile. Casilla 567. Valdivi2. 

Los geriónidos son un grupo caracterizado por espe
cies vivientes y fósiles, cuya taxonomia y número de 
especies es aún incierta. 

En l os Últimos años se han capturado geriónidos en 
Juan Fernández, San Félix y en la plataforma costera 
de Chile central , y geriónidos fósiles han sido colec
tados en Valdivia , Peninsula de Taitao y Tierra del 
Fuego. Todos ellos fueron examinados y comparados con 
la diversidad conocida dentro de la famili a. 

Geryon sp. de las islas esporádicas v de 12s costas 
de Chile central constituyen una nueva especie, mien 
tras que Archaeogery on sp., y en forma mas res~~ingida 
Progervon ~· serian especies neog enas amp:::..iamente 
di stribuidas en las cuencas ~e~ci2rias. Tales especies 
compartirian con las vivient2s :a posesión ae rostrum 
tetradentado, Órbitas abiertas, la morfol og i a del ab
domen, pero presentan variabilidad marcada en la esp i 
nulación del cefalotórax. 

Se discu~e el carácter arquibentónico de estos gé
neros . 

Financiado parcialmente por la Dirección de Investiga
ción y Desarrollo, Universidad Aust ral de Chile , Pro
yecto RS- 79- 24. 
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BATHYNOMUS SP . , UN ISOPODO CIROLANIDO GIGANTE DEL 
MIOCENO MARINO DE VALDIVIA. 

Luis Chirino Gál vez & ~ario Pino Quivira . Inst i tuto 
de Geociencias. Un iversidad A stral de Chile . Casilla 
567. Valdivia. 

La facies marina de limolitas micáceas de la Fm. 
Santo Domingo en Val divia, contiene una variada y 
bien preservada tanatocenosis de invertebrados fósi
les. 

Esta facies fue depositada en un ambiente de aguas 
tranquilas, en pequeñas cuencas de circulación res
tringida, con una profundidad estimada entre 60 y 
200 m, reconociéndose condic i ones reduc t oras en los 
primeros centímetros del sustrato y zonas con bi otur 
bación intensa. Evidencias sedimento lógicas y paleon
tológicas permitirían establecer impredictibilidad 
ambiental, producto de sedimentación asociad a a tem
pestades. 

Se describe el hallazgo de 4 pleones enteros y 
restos menores de pleonitos, así como gale rías per
tenecientes a Bathynomus ~· . Se caracteriza la mor
fología de los fósiles e icnofacies asociada, compa
rándolas con otros registros conocidos. 

Se discuten sus relaciones zoogeográf icas y auto
ecológicas, y se interpreta tentativamente las gale
rías como pertenecientes a la facies de fodinichnia. 

Financiado parcialmente por la Dirección de Invest iga
ción y Desarrollo, Universidad Austral de Chile, 
proyecto RS-79-24. 
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ESTUDIO PRE¡,IMJ:NrlR ... 
DE DESEtHOS · DE UNA 
ARAUCO. 1 ) 

SOBRE POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES 
INDUSTRIA DE CELULOSA E EL GOLFO DE 

( * ) - (* ) 
~ISANDRO CHUECAS M. y SERGIO NUNEZ E. 
Se analiza la distribución metales en traza (Cu,Cr,Hg, 
Pb y Zn), pesticidas organoclorados (DDT, DDE,PCC) , bif~ 

nilos policlorados e hidroca~buros derivados del petró
leo en· aguas superficiales del Golfo de A.rauco . El mues
treo (Dic., 1986) contempló estaciones en el . efluente 
industrial, río Carampangue, zona de descarga del efl m 
te y otras dos zonas con carácter de referencia. 
Los resultados revelan que las concentraciones de las 
sustancias investigacas son en gran medida, ir.feriares 
o están en el rango de concentraciones pe~misibles o de 
ocurrencia natura_. Las concentraciones de metales en el 
efluente son significativamente superiores a las encon
tradas e~ las aguas marinas. Pesticidas (D DT,DDE ) , BCP 13 

e hidrocarburos del oetróleo só_o fueron ~etectados en 
algunas estaciones ~n muy bajas concen~rac~ones. PCCno 
fué encontrado en ni~guna de las muest~as analizadas. 
Conclusiones prelimi~ares: (1 ) Sa abrupta disminución de 
las concentraciones de metales al mezclarse e_ efluen
te con las aguas del Golfo, podría implicar su precipi
tación y/ o dilución sugiriendo una adecuada capacidad -
asimilativa del cuerpo de agua receptor. (2 ) Las concen 
traciones de _ las sustancias investigadas, en particular 
metales en traza, son en gran medida comparables a refe 
rencias para aguas oceánicas (no contaminadas) y a estu 
dios anteriores en la región, lo cual permite inferir la 
inexistencia de procesos de contaminación duranLe el pe
ríodo de estudio. 

(1) Estudio financiado por Industria Celulosa Arauco y 

Constitución, S.A. 
(*) Departamento de Oceanologfa, U. de Concepción. 
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ESTUDI RRELIMINAR SOBRE LA DISTRIEUCION DE ~ETALES PE 
SADOS Y PESTICIDAS ORGANOCLOR.I\DOS E- AREriS COSTERAS DE 
LA BAHIA DE CONCEPCION. 

POR 
LISANDRO CHUECAS MUÑOZ y SERGIO Nü~EZ E . 

En el contexto de un estudio básico de referencia, se 
analiza la distribución y concentraciones de metales p~ 
sados (i .~. Mercurio y Cadm~o) y pesticidas organocl o ra 
dos (i.e. Lindano, Aldrin, DDE y DDT ) en muestras de 
agua, sedimentos y organismos marinos ( i.~. Aulacomy a 
ater y Perumytilus purpuratus ) en diferer.tes localida
des seleccionadas, en términos de descarga de desechos, 
en la zona costera de la bahía de Concepción. 

Los muestreos ~ueron re2lizados en l o s períodcs esLi val 
e invernal durante los años 19 85 y 1986 , en es~ac~ones 
de muesLreo ubicadas en tr~nsectos perpendicul2res a la 
costa. 

Se discute la variabilidad esLacional de los contaminan 
tes seleccionado s en los diferentes sustratos y la va
riación espacial al alejarse de la costa en los transe~ 
tos de muestreo. Se contrastan los valores obtenidos -
con diferentes criterios científicos referentes a con
centraciones permisibles para el ambiente marino, canee~ 

traciones subletales y concentraciones máximas naturale= 
y por otra parte, con resultados de estudios anteriores 
e n la región. Se analiza además, información hidrográfi 
ca complementaria. 
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GRANULOME-TRIA Y DINAMICA ANUAL, PLAYA U IVERSITARIA, 
MEHUIN, PROVINCIA DE VALDIVIA. 

Silvia Constabel Grau . Instituto Profesional de Osorno . 
Casilla 933. Osorno. 

Los ambientes de playas expuestas constituyen entor
nos complejos desde el punto de vista de los procesos 
que interactGan, quizá uno de los mas inestables y va
riables dentro de los ambientes sedimentarios . 

Con el fin de conocer y cuantificar los procesos de 
erosión- acreción que ocurren en la una playa expuesta 
del litoral valdiviano (Playa Universitaria, 39º26'S-
73º13'W), se tomaron muestras durante mareas de sicigia 
en cuatro estaciones (Jun.81 - Jun.82). Se midió además 
diariamente la dirección de la corriente litoral, la 
altura del depósito, el periodo de las olas y la di
rección del viento. 

El análisis de los datos obtenidos permite dif eren
ciar tendencias de erosión- acreción en los diferentes 
sectores de la pl?ya. Las arenas colectadas er. la berma 
presentan diámetro promedio de 2,390, son bien selec
cionadas y simétricas en su distribución. Los sedimen
tos de la zona de rompiente son mas gruesos, aGn mejor 
seleccionados y muestran asimetria negativa. 

Se discuten los resultados obtenidos en relación a 
la variación espacial y temporal de la energia ciné
tica en la playa y con la estacionalidad de la dinámi
ca de erosión- acreción. 

Esta investigación fue financiada parcialmente por 
la D.I.D., proyecto S-80- 25, Universidad Austral de 
Chile . 
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EXISTE UN METODO IDEAL PAR.A EL ESTUDIO DEL CRECIMIENTO 
EN ORGANI~MOS DE SISTEMAS TEMPLADOS? SU INCIDENCIA EN EL 
MANEJO DE· RECURSOS PESQUEROS. Ornar Defeo* ,Ern2sto Ortiz** 
y Juan Carlos Castilla**· *INAPE,Constituyente 1497,Mon
tevideo, Uruguay. **Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Grupo Ecología Marina. 

En este trabajo se estudian y discuten aspectos de 
la dinámica poblacional de la almeja amarilla Mesodesma 
mactroides (Deshayes, 1854) en playas del este uruguayo, 
en base a muestreos realizados durante los años 1983 y 
1984. Para tal fin, se colectaron los individuos obteni
dos de los 22 transectos destinados a evaluar el recurso, 
en tamices de 0.5 rrrrn de malla, luego medidos con preci
sión de décima de mm. El crecimiento y la mortalidad del 
bivalvo fueron calcu_ados en base a métodos que utilizan 
edades o longitudes para su determinación (Pauly, 1983); 
Breen y Fouarnier, 1984 ; Pauly y Caddy, 1985; Brey y Pauly, 
19 86) . 

Los valores del coeficien~e de crecimiento K obteni
dos son disímiles, lo cual repercute en la estimación de 
la estructura poblacional, que a su vez se refleja en los 
distintos valores de mortalidad total (Z) derivados de la 
construcción de las respectivas curvas de captura. 

Se discute la incidencia que posee la aplicación de 
estos métodos y se advierten sesgos que puedan derivars~ 
de la utilización indiscriminada de los mismos. Estas 
consideraciones cobran mayor peso aún, se si toman en 
cuenta las variaciones de algunas variables ambientales 
(e.g. temperatura) en zonas templadas. En muchos casos 
éstas influyen en el ritmo de crecimiento de las especies 
de tal forma, que prácticamente invalidan o hacen suma
mente problemático el empleo de métodos tradicionales (e. 
g. von Bertalanffy, i938) en la determinación de paráme
tros de crecimiento. 
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DES4RROLLO KMBRIONARIO Y PRIMERA FILOSOMA DE LA 
LANGOS TA DE JUAN FERNANDEZ. Jasus frontal i s. 
Enr iqu e Dupré Moraga s. 
Fac_ul tad de Ciencias del Ma r . Uní vers idad del 
No r t e . Cas illa 117 - Coquimbo. 

Uno de los modos mas efectivos de determinar la fe 
cha de apareamiento de una hembra portadora de embriones, 
es la de t erminación del estado del desarrollo que se en 
cuent r an dichos embriones y la t emperatur a del ambiente 
en que vive el ejempla~. Por esto es necesario estable
cer la carac t erística de cada uno de los estados del de 
sar r ollo embrionario de la especie y su maduración . 

El presente análisis forma parte de un estudio ten
diente a determinar épocas de apareamiento, proceso de 
la fecundación, desarrollo embrionario, desarrollo lar 
val y comportamiento reproductivo a fin de establecer pa 
rárnetros que permita el manejo de la especie en su am 
biente natural, así como su culcivo en ambiente contra 
lado. 

Los embriones es e diados f ue r on exr: raídos cada 3 días 
desde la masa portada por 3 hembras mantenidas en labo 
ratorio en un estanque de 2 mil litros con flujo consta~ 
te de agua de mar filtrada a 50 um y 2 hembras manteni 
das en jaulas en la Isla Robinson Crusoe. Otrogrupopr~ 
vino de emb r iones extraído s de dicha s hemb r as y manteni 
da s en cul tivos i n vit r o ba jo di feren t es temper a tu ras y 
me dio s ambien t es. Se analizaron 10 es t a dos diferen t es 
t ant o a mic ro scop í a fot ón ica como elect rónica de bar r i 
do. 

El desarrollo embrionario de esta especie dura entre 
90 y 100 días a una t emperatura de 15- 16ºC. Cada uno de 
los estados se carac teriza según la cantidad de vitelo 
presente, apar ición de : estructuras como apéndi ces, 
ojos, pigmento oculares, y cromatóforos en apéndi ces y 
movimien to cardíaco. Se dis cute el cult ivo in vitro . 
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CARACTERI~TICAS GEOMETRICAS, FUNCIONALES Y OPERACIONA 
LLS DE LA ' FLOTA CERQUERA INDUSTRIAL QUE OPERO EN LA 
ZONA NORTE (1986). 

Carlos Estrada Munsenrnay er y Jorge Oliva LÓpez 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

Casilla 1287- Santiago 

Chile registró en 1986 un desembarque de recursos hi
drobiológicos que alcanzó las 5,7 millones de tonela
das representando un incremento del 16% con respecto al 
año anterior. En este contexto, el sector pesquero ha 
evolucionado hasta situar a nuestro país, desde 1983 , 
dentro de las primeras cinco potencias pesqueras del 
mundo . 
Actualmente la flota cerquera industrial del país está 
catalogada como una de las más modernas y eficientes 
del mundo, este planteamiento se basa en los resultados 
obtenidos de los contínuos planes de mantención e inno 
vación de materiales y equipos que desarrollan las em
p resas pesqueras. Por otra par~e , la diversidad de ta
maños y tipos de goletas, c onj untamente con la mayor m~ 
canización y avanzada tecnología, le permiten obtener 
altos rendimientos de pesca durante el año. 
Es así que en 1986 la flota cerquera industrial de la 
zona Arica- Coquimbo capturó 3,7 millones de toneladas 
de peces pelágicos, cifra que representó el 80% del to 
tal de estos recursos a nivel nacional. 
El análisis de la flota cerquera indica , para 1986,cam 
bios en sus características, tanto en las variables -
geométricas, como funcionales y operacionales. Estos -
cambios se rela cionan con la incorporación de nuevas -
embarcaciones y de mayor tonelaje, uso de nuevos equi 
pos electrónicos, instalación de sistemas de pesca es
pecializados, modificaciones en las redes y en el ré
gimen operacional . 
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ANALISIS PREL.DilNAR DEL HICROFITOBEN!'OS rn U ZONA 
INl'ERNA DEL ESTUARIO DE BAHIA BLANCA 
Laura Farias&Daniel S. Cicerone. Departamento de Biologia . 
Universidad Nacional del Sur e Inst.Argentino de 
Oceanografia. Av. Alem 53 - 8000 Bah!a Blanca ARGENTINA 

Los sedimentos estuariales , se encuentran colonizados 
por poblaciones de diatomeas epipelicas. Con el fin de 
comenzar a evaluar la importancia ecológica de esta 
asociación de microalgas, y de determinar cual es su 
contribuciéna la producción total del ecosistema, es que se 
ha iniciado una nueva linea de investigación. 

Se realizaron muestreos mensuales a lo largo del 
periodo octubre 1 86 \ septienbre '87, en áreas del 
mesolitoral inferior de la zona interna del estuario de 
Bahia Blanca (Pto.Cuatreros). A partir de un dise.~o de 
muestreo estratificado se efectuaron aislamientos , recuentos 
y estimaciones de biomasa por pigmentos fotosintéticos. Se 
obtuvieron, ademas , valores de producción (método de o2) 
TºC, Si... pH. 

Los resultados indican que el microfitobentos está 
representado principalmente por tres familias: 
NAVICULACEA, NTI'ZsaIIACEAE , y SURIRELACT.AE; siendo 
los géneros Navícula , Nizschia,Amphora,Gyrosigma,y Surirella 
dominantes cuali y cuantitativamente. Un gran nómero de 
especies se encuentran presentes durante todo el año, 
mientras que otras tienen una aparición estacional o 
mensual. Los valores de el a y nóm. de células , ponen en 
evidencia la existencia de -una comunidad importante El 
aporte a la producción primaria total tiene un piso inferior 
de 35-40 mgC\ m2\h, este valor representa una hipótesis de 
minimo,por encima del cual se esperan valores reales de 
producción. 

Del análisis varianza de los valores de el a se 
concluye que: las diatomeas bentonicas presentan una 
distribución estratificada; y que dentro de cada estrato 
encontramos subunidades diferenciales. A partir de un 
análisis de regresión multivariado se obtuvieron 
coeficientes lineales no significativos, y dada la 
variabilidad observada tanto en la composición de especies 
como en los grados de dominancia, biomasa y productividad, 
se deduce que el comportamiento de esta asociación de algas 
epipélicas es complejo. 
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METODOS PARA DETERMINACION DE EDAD EN RAYA VOLANTIN, 
Raja (Dipturus) flavirostris, PHILIPPI 1892. 

Autores: Fuentealba, M. y~- Leible. 
~rea de Biol. y Tecn. del Mar, Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Sede Regional Talcahuano, Casilla 
127 - Talcahuano. 

Las zonas de crecimienro que son depositadas anualmen 
te en el centro vertebral de elasmobranquios son una 
buena herramienta para determinar la édad. 

El objetivo del presente trabajo es probar la bondad 
de diferentes métodos para leer con nitidez anillos 
de crecimiento en vértebras de R. flavirostris. 

Se utilizaron vértebras de la zona abdominal, de 30 
ejemplares de esta especie colectados en aguas del li 
toral central chileno. 

Se concluye que el mej or método es: blanquear, fijar 
y cortar las vértebras: pulir los cortes con un disco 
de carburo de silicio hasta obtener una lámina de 
aprox. 0 .04 mm. de espesor, que es leída bajo micros
copio con aumento de lOx. La descalcificación con 
ácido formico, no dió resultado. Las tinciones Ali 
zarina y Hematoxilina, con y sin descalcificar no des 
tacan los anillos . 
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ANTECEDENTES BIOLOGICOS PARA EL MANEJO DE LA 
PESQUERIA DEL PEJEPERRO, Semicossyphus macula 
tuo (LABRIDAE). 

H~ctor R. Fuentes 
Facultad de Ciencias, Deportcm~nto de Biología, 
Universidad de La Sereno. 

Entre las artes de pesca que tradicionalmente 
se usan para la captura de peces que forman parte de 
la comunidad bent6nica costera, se destaca el uso de 
espineL l a red de cerco y de arrastre. En las Gltimas 
décadas, especialmente en e l Norte de Chile , se ha desa 
rrollodo l a pesquería efectuada por buceadores que usa~ 
arpones como arte de pesca. Este tipo de actividad efec 
tuada inicialmente mediante buceo en apnea , se ha cen 
trado pri ncipalmente en la especie S. maculotus. Las es 
tadísticas de los desembarques indican un incremento de 
11 .9 Ton. en 1979 a 348 Ton. e n 1986. Este incremento 
se ha logrado debido a q ue e n la actualidad las capt u 
ras se efectúan mediante e l us de compresores de aire 
por parte de los pescadores. 

Se considera que es indispensable establecer re 
gulaciones a este tipo de actividad que garantice la 
continuidad de las poblaciones , las que pueden estar 
amenazadas de sobreexplotaci6n. Basado en antecedentes 
biol6gicos se propone una veda durante la época repro 
ductiva entre Noviembre y Mayo y un peso mínimo de 2.0 
kg. durante el resto del año. En consideraci6n a las ba 
j os densidades poblacionales actuales y a la baja tasa 
de crecimiento de la especie, se sugiere una l egis l a 
ci6n que prohiba el uso de compresores de aire o de 
cualquier otro método que no sea el buceo en apnea en 
las capturas. 
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RElAC'OM AMBlfJHAt DE LAS HEMOOLOS!MAS Df LOS 
lfHSUADOS Paraiiehtbys spp. P RfSfNTES EH LA 8AHIA DE 
COHCEPCIOM { 1) 

r-'IAR.IA l. GALDAMES y EDUARDO TARIFEÑO. Ar-ta dt Bio~ &J T.cno~ 

deJ Mar (B:oTECMAR), Sede Talcahwno) Pontir.cia Univt!"sidid Cató~ de 
Chile . Casilla 127 - T alcahuano, Ori1e . 

u ~ de ~ión pr~ ~iones G. hipox'b ambienúl 
durante el vtr31":C que !\<in prc®cido ~.andades masivas de ~ (~ 
1J N-oos 1 1976). Sin ~go) ~ stas ~s no se h.a ~..ado la 
roortar.dad de los 1tnguaCcs P.;rattchttiy! micrgps y ParaijcMhys .adspersus , 
~ ~ ~ ~o dt la bihla. Ccn •1 m • tx.wnTtar las 
posibles ~aciooes a niv~1 ~ de es'tas tspiteies p.ari scibrrrivír Dos 
~~s de ~fa o aooxia amb'..ent.31, So? h.a examinado las diftr!neias ffl los 
sis-temas de h«ítea;;loimas de ~ pec:e-s JI«' e~~Cf'.tsis J ffl cuanto al 
flÁrrnM"o , ~.cm y mi<y~ de la is~~. Las nwesVu di sn;Tt _ 
flJ«'cn cbt~.d4s ~ ~i ~ de F~ .:.{ al (1979)) y las htmog1ob7Ns 
.an.aliz.ad.ti YJJf' it~ofcnsis b<lS~.a M Jcs m~ ~ Crn:rim (1 964) J 

D.aYis (1964) y L.aemmn (1970). Los ~~enes electro1créticos dt estos 
~ nf.c.in que !:,. micrl?P.S tiene tns ~lcbNs, j diftrtneia dt 
E,. ~ que cuenta con cinco. Sin ~go, 1a ~ dt tm f-1>1 
o.atód'íca • ~~ Hli2 '1 H>! ~ de migrleiÓn distal , 
pr~lemente con ~itet'Ístic.1s foocion.a~ distinW, le proporcionarlan 4 

P. microps \.N rn.l(Jor plast~ tn SI.IS htmocJlobinas pari suptr .. los 
piwíodos estacíeNlti de-~ o n>Xia ambi«tul; i diftrtneia de P. 
~sus 1 ~·s ~lobinas l-1>2 fil ~, son las miS ~ y con 
migr~ ..&tica muy próxima. 

( 1) Pr~ecto FtX€CYT 1150/86 
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Dinámica de la Merluza del Sur Explotada en 1a 
Zona Austral de Chile. -

Jakov Galeno D. y Eleuterio Yáñez R. 
Escuela de Ciencias del Mar, U.C.V. 

Casilla 1020, Valparaíso 

Se reevalúa la dinámica de la merluza del sur 
(Merluccius australis), explotada por buques facto
r1a al sur del paralelo 57ºS, a través del modelo 
de producción de FOX (1975), utiliza.~do como unidad 
de esfuerzo las horas de arrastre estandarizadas 
aplicando la metodología de ROBSON (1966). De acuer 
do con los resultados obtenidos se estL~a una captu-=
ra de equilibrio de 31 .000 toneladas anuales, para 
los actuales niveles de esfuerzo . 
Por otro lado > el rendi~iento fue estiillado aplicando 
el modelo estructural de RJOCER (JQ.71} previa es 
timación de la edad de pr~mera captura' (PAULY, 1985), 
y de las tasas de mortalidad por grupos de edad y del 
nivel de reclutamiento a través del método de análi
sis de cohortes (CADIMA~ 1977). Los resultados indi 
can una captura de equilibrio de 27.000 toneladas, 
para los niveles actuales de mortalidad por grupos 
de edad y de reclutamiento. 
Se concluye que la pesquería ha sufrido l.111 significa 
tivo grado de sobreexplotación1 razón por la cual se
recomienda11 estrictas medidas de manejo. con _._opj ~to. 
de recuperar la abll.lldancia del re01rso y por ende una 
captura permisible superior a las 40. 000 toneladas, 
estimada como máximo rendimiento sostenido. 
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VARIACION MORFOMETRICA 1 CRECIMIENTO Y ECOLOGIA REPRO
DUCTIVA DEL CARACOL NUCELLA CRASSILABRUN EN DOS PO
BLACIONES DE MEHUIN, PROV. VALDIVIA. 

Gallardo, S. Carlos. Instituto de Zoología, Universi
dad Austral de Chile. 

Todo organismo dispone de una cantidad limitada 
de energía para su mantención , crecimiento y repro
ducción. La manera en que se canaliza es ta energía 
y otros recursos entre las demandas en conflicto, 
aporta antecedent es sobre el aj uste de los individuos 
a las condiciones que operan en su medio. 

En Mehuín hemos comparaco durante a_gunos años, 
2 poblaciones de N. crassilabrurn que difieren clara
mente en grosor de concha y tamaño de sus adultos, 
asociado a una diferente t asa de crecimiento en indi
viduos prereproductivos ; tales patrones se asocian 
con diferencias en la eco logía reproducti va de ambas 
poblaciones. Individuos de concha de_gada decrecen 
tempranamente su crecirn:!..en -: c y maduran , manifestando 
intensa producción de ovi posturas (en parte sujetas 
a mortalidad) en e l año, lo que al parecer compromete 
su sobrev i venc ia futura en un ambiente que sugiere 
mayor inestabilidad física. Individuos de concha 
gruesa en cambio, muestran crecimiento acelerado 
postponiendo la reproducción y producen oviposturas 
más esporádicas en el afio y con baja mortalidad ; con 
ello aumentarían s us especta ivas de vida y longevi
dad y la posibilidad de reproducirse varias veces 
en su vida en un medio al parecer más competí ti vo 
y con mayores presiones de predación. Se discute el 
valor adaptativo de tales patrones en el contexto 
de la ecología poblacional de este caracol muricáceo. 

Financiado por DID-UACH, Proyecto S- 85-19. 
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AVANCES EN .LA CRI OPRESERVACION DE EM!3RIONES DE CHOROMY-
TILUS CHORUS (MOLL. BIVALVIA). C. Ga:lardo*, M.R. De l 
Campo**, L. Filun*. 
(*) Instituto de Zoología, ( ** ) Ins t. Reprod. Animal, 
Universidad Austral de Ch~le. 

Ensayos preliminares (Del Campo y co_ab., 1986) 
han demostrado que, las técnicas de criopreservación 
de embriones utilizadas en mamíferos, pueden ser apli
cadas em embriones del bivalvo Ch. chorus. 

El presente experimento sediseñó para determinar 
la temperatura inicial de congelación , y la tasa de 
dilución óptima de glicerol-agua de mar, a fin de crio
preserva.:- embriones de Ch, chorus. Embriones de 2-8 
cél ulas sa col caron por etapas, en cuat ro soluciones 
crecientes de glicerol , desde O. 25 M a l. 5 M y luego 
envasados en pajuelas p_ásticas, y enfriadas a lºC/ min 
hasta - 7°C. ?ost.eriorme:1ce l a tasa de enfriami.ento fue 
de 0.3°C / mir. ~as~a l _ega.:' a - 35°C. Luego se sumergieron 
en Nitrógeno líquico por períodos variables de tiempo 
hasta s e:: ¿escongelados. L Js e:-:1. !'iones después d¿ la 
descongelaci 5r fueron t_ ata ~os :! .• etapas con seis solu
ciones decrecientes de glicerol y cultivados en agua 
de mar1 filtrada , evaluándose la sobrevivencia en rela
ción al c ultivo control ( embriones no congelados). 

La sobrevi vencía de embriones descongelados fue 
de un 82% de embriones tempranos ~ llegando un 67% a 
e s tadios trocófora y un 12% al estadio de Veliger D. 
Por el contrario la sobrevivencia en el cultivo control 
fue de un 95% de embrio es tempranos, de los cuales 
un 90% llega al estadio trocófora y un 20% al estadio 
Veliger , . 

Eventualmente este método de criopreservación 
podría usarse para el manejo de embriones y/ o larvas 
de es t e mití l ido. 

49 



ESTRUCTURA TEST ICULAR Y CONDUCTO DEFERENTE 
DE JA IBA MORA ( HO!v/A LASP IS PLA NA ) . 

Gamonal V. Ad riana, R. A rredondo,, /vi. Riquelme y H. C~ 
r/sola. 

Laboratorio de His tología, Ins titu to de Biología, Facultad 
de Cienóas Básicas y ívlatemáticas . Un ivers(dad Católica 
de Va/pa raíso. 

El pres en te trab ajo tiene por ob je to completar el es tu dio 
de la organ izoc ¡'ón es tru ctural del testícu lo de ;oiba mora 
y desc ribir la his tolog ta del conducto de feren te. 

Los ejem plares fu eron recolectados seman almente en la re 
gión cos tero de Tongoy du ron te u n periodo de dos años-: 

Se procedió a la desc rt'pción anatómica d ei aparato repro 
ductor y pos teriormen -'-2 se tome on mues tras que fueron 
procesadas para mic roscopía de /Jz. 

Tal como se in dicó en un estud/o inicial para el segmento 
anterior del tes trcu lo, el resto de la gónada presenta, tan 
to a la disección ano tómica como en los cor tes his tológi - -
cos, un enroscado túbu lo colector al cual están adosados 
múltiples folículos que contienen los distintos estados de 
la espermatogénesis y forman porte de la pared del túbu
lo, el cual se continua con el conducto deferente, que 
también se pres en ta enroscado y recibe a la masa esper- .. 
mática . La secreci'ón epitelial de este conducto formará el 
espermatóforo . 

Se considera que el pres en te es tu dio es un aporte a un 
me¡or conocimiento del proceso reproductivo de es ta esp~ 
cte. 
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CARACTERIZACION COMPARAD A DE BACTERIONEUSTOl\ . 
CO.' DACT~RIAS ASOCIADAS A LA ESPUMA MARINA 

P. Garcia-Tello, R. Dfa~, J. Llanos, M. Castro, lVI. Recal 
de . 

Laboratorio de Microoiología Marina, Instituto de Biología, 
Unívers~dad CatólicB de Val paraíso . Casilla 4059 V alparaíso 
e hile. 

l:n e prl!'.::iente trabaj1.) ::-e ant.!.lzan cier .. as características 
111etabólicas de lC:J.s bacr ~' riets ::.tsociadas a la película super
t'icid.l cid o. gua de mal ., es puma e·3 table generaca cerca de 
la co::;t:1 rocosn con c.~ L1 1.; n•~ ;-rnci.a de alt:-,as ·y particularmente 
Lessonia. 

Para este e t udit.1 se up l.icaron métodos de bacteriología 
clásica con énfasis en [écnicas de cultivo de bacterias ma
nnas. 

Entre las principale.:: c.l.iferenc1 c_~ encontrddas entre estos 
dos grupos de bacterias están .:: ' núme o de bacterias aga 
rol ~ticas, de bact--ria-=> oxiC.asa positivas, de bacterias 
Gram-positivas y en el recuento viable:, además cte otras 
diferencia~ relaciona.das ccn el metabolism0 de fenol , mani 
lol y g·l ucosu. 

Las tendencias detectadas apuntan hacia un enriq uec1m1en -
to bacteriano de la espuma en general y al enriquecimiento 
po r heterotrofas que degradan componentes generados po:r . 
lds alg·a - o asociado::, .ceg·ularmente a ellas, a diferencia del 
Lipo de bacterioflora 01slada de la p elícula superficial. 
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CARACTERIIACI N DEL PATRON DE LINEAS DE CRECIM!EMTO D!~RIO EM OTOLITOS 
SASITAlES DE~.D-Oydi~odon 1aevifrons (Pisces: Kyphosidae) . . 
David E. 6arland R. 
laboratorio de Cronob i~1og1ai Departa3ento j~ Ci2nci3s del ~ar, Universidad 
Arturo Prat. Casilla 121 !quique - Chi l ~. 

Un patrón de cr2cimien ~o diario se d~fin2, s2gún Panne la (1974) coto : 'la 
disposición de las l!neas de creci~iento diario en el otolito 1 coio conse
cuencia de ca~bios aibientales o actividad fisiológica de pez 1 ó sea es el có
digo o archi vo de co10 las registras diar ios son escritos" . El objetivo a cu~
pl1r es carácterízar el pat:-cn di? líneas de cr2ci1iiento diarias (ld ) en otolitos 
sagi~a 1 es ae D. laevifrons jU'ienilesi _on el ·)b jeto de averiguar si e:oste un 
patrón de crec1i1ento marea!. 

Los pec?s fueron captJrados en las pozas ¡:torales del r?c1n to de Monce~ar 

(V jlparaí~o ~ . a partir de ios cuales se real1:aron ~ediciones de los espesores 
de La e~tre el núcl!D j ~ '. ~arj~ rastra \ Je la sagitta, ca~o ade~as se co~para

r~n los 70 últimos espescr?s j~ 2 Jrupc ~ ~~ :e:?s , uno ~ant~nido en c3uti12r10 v 

J~: .. J ;a '.·1 212. Para la dete'JC111c1ón del ; .~:t11; •je crecüiento r&areal se usaron 
lJs ~etados de análisis espe~tra l de Four1er 1 análisi ~ de autocarrelación de se
rie5 ~~ t!eipO ~ chi-cuadr3do , y ~ar3 \ 3 C0 0JfiCÍÓíl de !S~i?SOf?S la doc1~a 't" 

i_a disposición de l:ís ._j F • sagittas de Q..:_ lae'ilfrons es rnncentrica alre
dedor del núcleo y en farii de dedales superpuestos cerca de los bordes rostral 

1 postros!rai, e ~i stiendo una transición entre a1bos puntos. Es a disposición al 
ser comparada con las pianteadas por "iranda (1973) nos 1uestra que es típica de 
~n organista so~etido a ca1bias ritsicos como .atbien bruscos, de la5 condicio
nes ajbientaies , tales c0mo l¡s po:as i1torales, el cual es un a1biente 1uy va
riable. Los anal1sis ~ate1ático-estadis~icos r~ali zados sobre los espesores nos 
rndic ar• que: ( 1) eü stlri-l 1Jn patrón de cr-ecifii2nto 1areal en ~ laevi f rons i JU 

~eni les lo cual apoya la hipótesis de Pannella (l971 1 1974) 1 12) no existe cre
c·112ntr a~ tipo ~areal en peces iantenidos en cautiverio y (3) cuantitat1va1en
te se encuent ra que lo~ peces salvajes tienen un creci1iento 1ayor que el de los 
pece~ ~anten1dos en caut iver :o. 
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EFECTO DEL FOTOPtRIODO SOBRE EL PAT~ON DE CRfCI~IENTO DIARIO EH SA6ITTAS DE 
Dovdi:todon laev.iirons (Tsci\udi, 1815) (Pi sces: Kiphosidae) . 

.;. 

David E. 6arland R. y Osc~r Kiranda Br~ndt 
Laboratorio de Cronobiolngíaj Departa en!o de C1?ncias del ~ar, Universidad 
Arturo Prat. Casil la 121 Iquiqu?-Chile. 

En relaci ón ¡ lo~ es~1di0 ~ de edaa ~ patrane: d? cr~c1~1 ~ nto d: ar 10 en otc 
litos de peces , l.as Jbserv.E1on~s de Panne ~L; (lQ/1, ::-4., ':? n sagittas de dife 
rentes especies , parecen ·apeyar :~ h1pótesis que las lineas je crecimiento J:a 
rio pueden se r un rasgo un1v~r~ ~l en los otol1tos sao1tales de los oeces. Esto 
ha s:do apoyado por numero~ tr3oaj ~s , per u aún na se -ti ene claro G c ~ál o cu~ t ~s 
;;01-1 1.QS ·1-,r_tf'_1 r-~--~· P_~_t::.,--,·1 (• <: '"· lf-1 o,· r,r. - ~ -~' e- - - ¡ - -- - · - 1 ;. ,,,_ 
• \J - - · - \- - i.o '· - 1..·°'j '; ":: :..t~i. -1 1-i:' ~t' Prl-ctlJ .... --=~ L:f -! 2fl 

cr?c i J1ento diar ias ~n l n':;- n.r~ 1.·l.!.o_n_.,- c.:i-;;~, · 1 e· de n , __ 1·1 7º-:"'I ,., 
!..' _ ... ____ .J'..l1-i..1..d ~ \., ~ .:ft=.t _ .r' ... ' ff~ .1

1 
.. 

·~ ei ríÚiñ t? r:.1 .?srEs.::· d2 i·::~ ::.: c r:.i.n cre~ae r··:c:: :1res2· .:~: ~.-¡ ~-:s :-:.; .! .os sag~ ,."' ~ -·.: 
se JsarJn t 2C íl!CJS ?~~jd:~t~cas pd 3tet :~ :as , no - ~a-3~~1r1:a¿1 

Los resu ltados e ~~er.Jent a l es no~ ?Efill !~2n dec ir que: : 1 los tncr eien~cs 

de creciuenb ~res2nt~: ?i! a rücroestr· ·:- Jj de las sagiths •1e h l~e vi fron s 
son de naturaleza d1ar1 a, 12) que la expresión e~terna del r1 :~0 de creci~ienta 
son ' c:s 11H: rorncre1entos ~n ~ C/s otolitos, (3) el -rec:.ff1ientc• d~ario de los o
tol1tos se relac·onaría con el equilibf10 ¡ (4\ que e fotoperiodo atbiental ac
tuaria co~o un zeitgeher sobre ei i tmo de creci11ento c1r~ad2ar10 en otolitus 
de !L_ laevifrons. Basandonos en nuestros resultados y a la !u ~ de los tra oa1os 
biológicos e~ist~nt~s se propone un mode lo de los pos ibl es 0rocesos que int 0 r 

vendrian en la far1ación de los otolit os . 
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BIOLOGIA Y CONSERVACION DE Ceohalorhynchus com
mersoni~. 

Jorge ülbbons 
Comit~ Inves{1~ac~6r ~am~f~ro s Marine~ 

Comité ~acional Pro Defe~sa Fauna v Fl ora 
Casilla 3675, Santiago. 

C.commersonii (~onin & ovéra) es una especie pro 
1egida por la ley chi~ ena .Su comercio interna
cional no está permitido salvo excepciones (App 
II CITES). 
En Chile se encuentra e n el sector ori ental del 
Estrecho de Magallanes. Ha sido sometida a caza 
ilegal por los pescadores de csc~olla y a capt~ 
ras de ejempl a res vivos para zoológicos y acua
rios ex~ranjero en ) oportunidades:20 ejempla
res en 1983, ó ejemplarts en 198 ~ y 17 ejempla
res en 1987. Se plaat~~ .ue esTas actividades 
han sido realizadas 51~ ·~3 conocimiento básico 
que permitan evaluai el impact o de ellas. 
Existen observaciones da C.commersoni i en vida 
libre y en caut~verio ílUe d€no~an alta plastici 
dad condu~~ual y un acoplam1en~o s ocia comple= 
jo.Llamamos plas~ícidad conductual a cambios de 
posición o postura en relaci6n a un medio cam
biante. La configuración de sistemas complejos 
por componentes conductualmente plásticos depen 
de de la ontogenia de éstos, los que los hace -
frágiles.Se considera aue en el establecimiento 
de pautas de manejo de esta especie debe dárse
le más importancia a estos aspectos junto a las 
diversas dimensiones de su biología. 
Se concluye la necesidad urgente del cese de to 
do tipo de captura y el inicio de investigaci6ñ 
básica en c. commersonii. 
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NUEVOS REGISTROS DE THALASSOMYCES FAGEI (PROTOZOA, 
INCERTAE SEDIS) SOBRE EUFAUSIDOS DEL PACIFICO SUR
ORIENTAL. 

" . 
Alexei Glasinovic Y Tarsicio Antezana 
Depto. Oceanología, Universidad de Concepción. 

Los ellobiopsidos constituyen conspicuos parásitos de 
crustáceos marinos pelágicos cuyo de~arrollo, crecimien 
to, vía de infestación y otros aspectos de su ciclo de 
vida son virtualmente desconocidos. De amplia distribu 
ción geográfica y batimétrica, T. fagei ha sido identi
ficado en 23 eufaúsidos epipelágicos entre los cuales: 
~ . simplex, E. diomedeae, E. distinguenda, !_. frígida, 
E. vallentini, _.§.. lucens, ~. recurva, E. similis, 
E. tenera, T. gregaria que habitan aguas chilenas . 

El análisis microscópico de muestras colectadas en di 
versas expediciones en la Corriente de Chile- Perú y Re 
gión Subantártica- Oriental permite extender la distribu 
ción geográfica de T. fagei desde los 20ºS hasta los -
47ºS, s obre algunos hospedadores ya registrados para 
otras localidades ( E. recurva , E. vallentini y 
T. gregaria) y sobre dos nuevos hospedadores: 
E. eximia y !· mucr onata. 

Ya que!· mucronat a es endémica) dominante y un itempre 
f erencial de la d ie~ g de peces en la Corriente de Chile
Perú, el efecco eve~tual de T. fagei en el sistema pelá
gico parece sugerente, por lo que se hace necesar io cono 
cer no tan solo su ciclo de vida, sino incluso revisar 
la idencif icación taxonómica de este parásito que pare
ce tener tan amplia distribución geográfica . 

55 



VARIACION LATITUDINAL EN Labidocera fluviatiliE 
Oahl, 1849 (COPEPODA: CALANOIDA). I REGIÓN DEL 
RIO DE'. LA PLATA. 

Mónica Gómez Erache Fac. de Hum. y Ciencias; 
Opto. Oceanografía. Tristá~ Narvaja 1674 . Mon 
tevideo, Uruguay. 

A lo largo de las costas de Améri~a Central y 
del Sur se extiende el área de distribución de 
la especie Labidocera fluviatilis ( 28º lat.N-
38º lat. S ) . 
Esta especi e costera presenta distintos grupos 
cuyas diferencias mas apreciables se concentran 
en las medidas dimensionales del cuerpo. En el 
presente traba~ o se efectuaron estudios biomé 
tricos en 186 individues adultos y 340 indivi 
duo~ de estadics inmad~~-s, pertenecientes al 
área de influen c~a del ~:0 de la Plata ( 38º58' 
39º15 ' latitud .:::ur y 57º5Ó' - 52º31 r longit ud -
oeste ) . -
Fueron seleccio nad os a qu ellos caractéres de ~as 

fácil e xámen que se ven asociados con las condi 
ciones del medie ambiente. En L.fluviatilis - -
quedó estableci do un aumento latitudinal en el 
largo del cefalotórax y de la quinta pata iz 
quierda . Este incremento se verá interrumpido 
a nivel del Río de la Plata exterior; donde los 
o r ganismos manifiestan una disminuc i ón en su -
talla . 

. El Río de la Plata actuaría entonces corn o agen 
te perturbador o barrera hidrológica, separando 
dos grupos de L. fluviatilis morfométricarnente 
diferentes. 
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. LARVAS DE Cryphiops caementa r ius 
(MOLINA, 1782) , EN LA BARIA DE COQUIMBO. 

Gon zá lez, E. , M. Rivera , P. Schmie de, 
J . :'.'feruane, R. Gil y P . DE: A1nesti . 
Facultad rie Ciencias del ~r. linivers idad 
de l No r ( e, Ca s i lla 117 - Coquimbo . 

C. caementarius es un a espec ie dulc eacuí cola en su 
vi da ; dul ta , que requiere de salinidades más al t as dura n 
t e s u desa rro l lo l arval (B á ez et al . , 1983 , Rive r a et 
a l., 19 83) . Es ta caracterí stica ha permi ti do pos tular 
la posibi lidad de una estraceg ia dispersiva de los, pr:::. 
meros estadios larvale s ha c ia aguas costeras, siendo ex 
po r t a das de los ríos donde estos se e~cuen t ran . Con el 
f i n de de t erminar l a abundanc:~ y distribución de las 
larvas de C. caementarius en :a Ba bía de Coquirnbo, se 
realiza r on muestreos diurno s mensuales ent r e Octub r e de 
1985 y 'Brzo de 1987, además seis de 24 horas en los me 
ses de verano. Las muestras f ueron obcenidas con r e¿ 
de plancton en lances verticales y red ep ibentón~ c a. Se 
establecen seis estad~os larvales, desee el estado I a 
juvenil ya me t amorfoseado . El mayo r n úmero de la r vas se 
encontró en el fondo , estando pr esen tes d urant e t odo e l 
año. La abun danc i a ent re las estaciones más cercanas y 
más alejadas de la costa no va rían . Los mue s treos ver 
tícales mensuales no mostraron la presencia de larvas 
en la columna de agua. 

57 



CONCENTRACION DE MINERALES PESADOS EN LOS DEPOSITOS DE 
~ ARENA DE CRISTALERIA CHILE 
' 

I. González M. 
L . Rosas T . 

Depto. de Geología y Geofísica 
Universidad de Chile 
Casilla 13518, Correo 21 Stgo. 

Este trabajo tiene por objetivo detectar la canti 
dad de minerales pesados como producto de desecho de las 
arenas del Yacimiento "Cristalería Chile". 

Metodología: Se hizo el estudio sedimentol6gico de las 
arenas silíceas procedentes del muestreo de un manto de 
10 rn de espesor. Entre otros análisis destaca el quími 
co y mineralógico realizado a la arena silícea natural co 
rno a las diferentes fracciones después de cada proceso al 
cual es somet ida para ser utilizada en la industria del 
'Jidrio . 

También se h izo ?.ná:lisis de elementos trazas a las 
mismas fracciones anteri~re s po ~ Cr, Sr, Ni, Co, V, Mq Cu 
y Zn. 

Resultados: El manto de arenas silíceas explotable está 
formado por arenas de color amarillas grisáceas y con in 
tercalaciones de lentes delgados negros con buena selec -
cion . La composición mineralógica es principalmente cuar 
zo feldespática con cantidades discretas de magnetita, il 
menita y zircón. Los análisis químicos revelan que el 
porcentaje de Ti0

2 
en la muestra natural de 0,23 aumenta 

en la fracciones de desecho magnética a 10 ,12 y en el de 
secho fino a 0,99. También aumenta los óxidos de hierro 
0,37 a 14,26 y 3,02 respectivamente . 
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EFECTO DE LA ALIMENTAClON SOBRE EL VALOR DIETETICO DE 
LARVAS NAUPLIOS DE Artemia salina. 
M.L . Gonzólez; M. Pérez ¡ J.M.Uribe 
In s tituto Profesional de Osorno, Casil la 933-0sorno 

Las larvas nauplios del branquiópodo Artemio salina , 
son la principal fuente de alimento de cultivos de peces 
y crustáceos. Su calidad nutr"iti va puede variar de acuer
do a características genéticos y a los tratamientos em
pl eados para su c ul tivo . 

Se evaluó el efecto de l a alimentación con microalgas , 
en la composición bioquímica de lar vas n~uplios recien 
eclos i onadas de A. salino. Los lar vas fueron alimentadas 
por 24 h, con el alga criso f ícea Monochrysis luth er i., a 
una concentración de 35 . 0 00 cel. larva :- 1 El alga fué a s u 
vez culti vada en dos med i os distintos: Walne y Erd. 
Schre1ber , en donde a l canz ó distintas densidades máximas 
y variación en la ca n : idcd de carbohidratos , lípidos y 

proteínas . 

Las lar vas de A. s a li na , alimenta.das con mic"oalgas 
exhibier on ma yores c 0 n te n id0s de compuestos orgánicos q ue 
larvas controles, pa r-tic u lorme nte en proteínas , donde los 
valores fueron incl uso ma yores que el de larvas recien 
eclos ionadas. 

Se determinaron asimismo dife ren cias en la composición 
de larvas alimentada~ c on microalgos cultivadas en medios 
distintos. 

Los resultados e vid enc i aran que la alimentación con mi 
c roa lgas es un métod o adecuado par a enriquecer larvas de
A. salino y que el pr oceso es sensitivo a la calidad del 
~edio en que se han c u ltivado las mic roalgas. 
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METABOL-SMO DE .... '3 h~ius cirratus, (DAR'J./IN , 1854). ( CI~?.I

PEDIA: CHT nAi·!A LIDAE ) 
M.L.González; M.Pérez y D.A.López 

Instituto Profesional de Osorno, Casilla 933, Osorno . 

El cirripedio J ehlius cirratus se distribuye 
de Perú hasta el archipiélago de Chonos, siendo un campo 
nente importante de la zona intermareal medio superior.-

Se efectuó un es tudio de los procesos metabó 
licos de esta 
en ejempláres 
72 o 39 t w ) • 

especie, en 
recolectados 

condiciones de laboratorio, 
en Punta Metri (41º36' S: 

Se determinó la tasa de ingestión de ejempla 
res alimentados con larvas de Artemia.. salina , verificán 
dose que la tasa peso-espec:fico disminuyó ex~er i menta -
mente con la tal la. El consumo de oxígeno fue mayor 
en ejemplares alimentados que en inanición, en tanto 
que la producción de amonio no mostró diferencias, sal vo 
en individuos de pequeña tal la, donde la cantidad de 
amon io excretado fue mayor en individuos no alimentados. 

La ciné ..... ica de 
ció que la excrec ión más 
20 minutos y 40 minutos, 
los ejemplares analizados. 

producción de amonio eviden
elevada se produce entre los 

dependiendo de la talla de 

Se verificó igualmente, la frecuencia de 
muda, e~ diferentes cond~ciones experimentales. 

Los resultados son interpretados de acuerdo 
con las características del hábitat en que vive la espe
cie y discutidos en términos comparativos con los proce
sos descritos para otras especies filtradoras. 
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MOVI~IEN10S TERMOREGULATORIOS DE Otaria flavesc~ns E~ LOBERIA 

BANDURRIAS (23° 18 1 S) ANTOf AGASTA 

C. GUERRA C. y G. PORTFLITT K. 
Inst. lnvest. Oceanológicas. Universidad de Antofa9asta. Casilla 
1240 - Antof agasta. 

patro.nes conductuales para unuizar el estrés 
sido sugeridos para los miembros de la fa ilia Otariidae 

and WILKE, 1956; VAZ-FERREIRA and PALERM, 1961; 

Diversos 
tér•ico, han 
(BARTHOLOMEW 
GENTRY, 1970). 

Sin esbargo, 
de O. f lavescens 

y para el 
que habitan 

la información es inexistente. 

caso específico de las poblaciones 
las costas de Chile,hasta el •omento 

Durante las estaciones de cría 198 1-82 y 1982-83 y estación 
post-reproductiva 1986 se realizaron en la loberia de Bandurrias 
(23º 18 1 S) obser ,1aciones conductuales en adultos de la especie 
y se obtuvo infor~ación respecto de las variaciones aebientales 
que pudieran es t ar inf lu yendo en l os procesos termo r regulatorios 
de O. f lavescens. 

Las obse ·1aciones rea l izadas en l a pl at a or•a costera en 
la lober í a d2 Band u ria5 perJi i ';e n as 1J :11r que ~s t a esp?CÍie utiliza 
con efectividad el 11ecan1 sM de "despl azaient os masivos" hacia 
la linea de 1area, con el obje t o de reducir el es tres téraico 
no llegando necesariamente a introducirse al agua, utilizando 
adeaás aecanisaos co111ple111entarios co•o ser: . •ovi•iento de aletas, 
introducción en el agua y uso de las superficies so•breadas. 
Asids•o, se pudo determinar que estos •ovi•ientos aas1vos obedecen 
princi~alaente a las variaciones térmicas del suelo, •~s que 
a las del aire. 

Se discuten los resultados en relación a observaciones realizadas 
para la misaa especie en Uruguay, COllO asr también las i•plicancias 
que puedan tener en estos procesos la estaci6n reproductiva. 
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COMPORTAMIENTO TER~ORRE GULA TORIO DE Larus :1odes tus 
NIDIFICACION EN El DESIERTO DE ATACA~A 

e.GUERRA C.; G. LUNA J. y R. AGUILAR P. 
Inst. Invest. Oceanol6gicas. Universidad de Antofagasta. 

DURA~TE LA 

las aves que nidifican en a1Rbientes desérticos, han desarro·llado 
11ecanis11os ter•orregulatorios eficientes, co110 conductas .posturales 
y/o habilidades para seleccionar o construír un ambiente tér11ico favo 
rable para reducir el estrés térmico a ·que se ven enfrentados 
(LUSTICK, et. al. 1979). Se estudio' el co111portamiento teraorregula
torio de adultos y polluelos de L. modestus, durante su nidificación . -
en el Desierto de Atacama. Siillilares estudios se realizaron con L. 
mod stus en cautiverio.. Se registraron variables <1etereológicas, y 

se calculó un Indice Térmorregulatorio (ITR), que se correlacionó con 
las variables 1edidas. 

Para el caso de los adultos se obtuvo una alta corre ación posit! 
va entre ITR y los factores a11bientale5 :medidos. En los pollue los, 
11enores de 50 días de edad, se observó el aprovechamient de depresio 
nes y socavaciones de l terreno para reducir los efectos de las al tas 
te111peraturas. 

Se discuten los resultados en relación a otras aves que nidifican 
en alllbientes similares; utilización del sustrato para la incubación 
y la crianza de polluelos y la relación de las conduc tas ter1orregul! 
torias con otros aspectos de la reproducci6n de L. 11odestus, como la 
conductancia de vapor de agua de los huevos y el tiempo de incubación. 

PROYECTO LARUS. II0-01 DIEXAT - UDA. 
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GRECIMIENTO ~ DE Choromytilus chorus EN CONDICIONES· 
DE CULTIVO CON SEMILLA PRODUCIDA EN HATCHERY. 

Arnoldo Gutiérrez, Mario Sanhueza y Manira Matamala. 
Centro de Investigaciones Marinas. Universidad Austral 
de Chile. Casilla # 132, Quellón. 

La producción de moluscos bivalvos en laboratorio 
se presenta como una alte rnativa viable y necesaria 
para la repob l aci ón y abas tecimiento regular a los 
centros de cu l tivo. El objetivo de este estudio es 
conocer e l crecimiento y desarrollo en sistema de 
cultivo suspendido, de la primera producción masiva 
de semi l la en l aooratori o de Ch. ch orus, t eniendo 
como antecedente que para l a obtención de la semilla 
se utilizaron antibi ó ticos en el cultivo l arval. 
El c ult ivo se rea ~ izó e n l a Estación Yaldad, c on 60.000 
ejemp l a res produc i rlos en Oc t ubre de 1986 en el h atchery 
de l a Es t ación Quempillén. La talla de traslado fué 
0 .26 T 0 . 06 c m. (~3/ 1 2 /86) y f ueron dispuestos en 
long- line en bandejas entre 2 y 4 metros de profundidad. 
Mens ualmente s e evaluó l ar ~a , anc ho, alto, peso total, 
volúmen desp l azaao , peso tírn~do carne , en una muestra 
de 50 i ndi vi duos. 
Los r e su l tados indican qu e el c horo zapato presenta 
en 10 meses de cu ltivo una talla de 4.87 ~ 0 .40 cm., 
que es similar á la ta l la d e los charos producidos 
sin an ti bióticos ~ 4. 80 + 0 .48) lo que significa que 
e l us o d e estos bactericidas en el cultivo larval 
no presen t a efec tos adversos en su crecimiento . 

. S~ _ dj s cu ter los r es 11ltado s c0n e s pecto a i nfo:ma ciGn 
bioliográfica. 

Fi nanciado por CIID/U ACH. 
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0FDRTE DE CR I~S EN Lit h odes a n tarcti cus 
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CRECIMIE~lO RE LHi. I VO EN Lithodes antarcticus 
L.Guzmán v C. Rios.Inst1tuto d e la Pataq on1a 

UMAG [as1lla 113-D.Punta Arenas. 
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CONTAMINA~I01 EN RECURSOS ACUATICOS DE CHILE: UN BIOEN -
SAYO PARA ' AGUAS CONTINENTALES.(Contamination on acuatic 
resources of Chile: A Bioassays for continental waters). 
Hermosilla,I. ;Carrasco,P.;Gavilán,J.F. ;Ortega,J.C. ;Alay, 
F. ;Venegas,W. Depto. Biología Molecular. Universidad de 
Concepción. 

En Chile se ha comenzado a detectar e identificar con 
taminantes críticos en el ambiente acuático.En muchos ca 
sos las cantidades superan los nive~es permisibles o a : 
ceptadas por entidades fiscalizadoras. 

Al revisar la literatura nacional sobre como estas SUE 

tancias están afectando a los organismos acuáticos, encoo 
tramos escasas ins~ancias en las cuales el problema es a 
bordado, aún cuando es una tarea u rgente. -

El presente trabaj o, bioensayo realizado en estados err. 

brionales y larvales de Caudiverbera caudiverbera,verte: 
bracio acuático, de amplia dístríbuci6n en Chile,muestra 
la sensibilidad de estos organismos a sustancias quími -

:as que se incorporan al ambiente acuático.Así, agentes 
como el DDT,Flúor y Pen taclo r o fenol, en concentraciones 
variaole3 mostraron s er ter~tog~nicos en embriones y ge
notóxicos en larvas. 

Los resultados indican un potencial daño sobre nues -
tras recursos natura l es renovables . Es necesario y urgen
te realizar estudios en o rganismos marinos de nuestro li 
toral.Pero la experiencia en éste anfibio indica que pr~ 
vio se requiere conocer: los aspectos biológicos norma -
les del desarrollo y el manejo en condiciones de labora
torio del sustrato a utilizar . 

~l presence pane l intenta llamar la atención sobre el 
peligro potencia l de sustancias qu ímicas contaminantes 
en ambientes acuático s y aportar una metodología aplica
da para este tipo de estudios que podría adaptarse a bio 
ensayos con organismos marinos. 
Provecto DIC 20.31. 13 . Un iyersjdad de Cppce p cjón. 
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MORfOMETRlA BRA~QIU1Al DE Paralíchthvs &isoersus. 
CDMPARACIO CüM ESPECIES AflMES ( 1) 
Gu llermo Herrera y Eijuareo Tar ifeño. Area ee B1olcq1a y Tecnol()Jia 
del Mar , Pontificia Lr 1vers1dcd Cat. 1 ¡ca ·ce C1 í le, .)SCe Re;Jional 
Talcahuano, Casilia ; 27 - l alcahuanG 

Las especies de hé:bttos ~tónicos) ~ los ~, pr~s.mtan b.aja 
actividad pc¡t'" 1o qce c~os p.lrámet"ros fisio~cos y m«fo~ r~lbn 
.a~. En la b4tria Ó(' Ccr;c:~pciOO ccl'i.abit30 dos e~ció?S &: ~ de 1 
géner~ Paralích!tiy! (E_. m-:Crws y E· ~~~~XJS)J dor.de ~in«fw debtn 
tnfr"~ cor.die~ .ar..Sxic.ls por iñecfo de ~.oo.es ~~áfic.ls 
n.rtw"ales . En es1e trab.a jo ~ ~~ "inform~cién n~tiv~ 3 la m~ del 
p.aránevo ñs-'.c?éqW.o ~r.c~ hrar.quí.41 •e. ~sus .. ~s~ nwdi.ante 
métodos d4? a00lisís morfom~tríco esi:Gnd.r / rriedtf~a de tal forma ~ s.e 
inc~~ tcd4s tas brar.q.rfas de e.ad.a ~~~, a fn ~ ~ pcsi>les 
dtfer~ias c.aus.41áas pcr 1a .as":tne'tria dl? la cabez4. 
En E_. ~rsus ~ ~.ab1ed.ó ~ ~xisU. ~Qf!':•> ~OO"'~fu 22 1.srne 1a:s pcr- mm de 

fil.amento bnl".qui.a1 y un 6n) toi<iJ d;? 11.:~J ,..rrf p.ain 1ma mas.a de 200 g 
(~o). Ne ~ difenricias ~w~ ~l 4!r"~,;; 1'.ofai ~ c4d" ~tO. La rr:etcdo~ 

~éndar d@ ar~lisís é~l ~~~o aroo y .?'Xi:r~la(r-!oo a1 r~w de~ br~ 
no re-sulta adecuad-1 ya qu~ efl E-~ d~ pr~diJr~o ~rea ~1 

macJ«' error . En ~io utilizando ~1 tereff M"OO eo1 .error oo scbr~ el 
~. Si bien en E,. microp§ halj un ~or número de ~'bs por m1ñmeiro de 
fi1anwnto br~l (25 lameJas por mm)J el óna t~a1 ~ rneoot" que la de E. 
~ (,4,200 : 892 crrf) . Sin embargo, en ambas ~las ánas 

~s res;,¡itan ~ores que las de CY.alquier otro lenguado report¡do ·tn la 
ltteratura . Los v-=llor~s de lamel.as/mm también~ ff\ un raf190 por sobr~ lo 
esperado . Esto sugier~ que ambas especies muestran un.a adap-Ución 
rr.orfo1Ó9m a la hipoxía . L~ diferencias entrt las ór.as de f.. microps y de 
E. adsp!rsus ~ ~r in<pnc.adas sí se considera que en e. micrm ta 
capacidad resprat.oria rMulta comp«rSada por okas características. 

(1) Pr~ecto FONDECYT 11 50/ 86. 
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"DETEIDH:.lACIO~ DE LA EDA.J Y CRECH-!Iú·10 DE Merluccius 
gayi gayi (GlICHüiOT, 1848) A TRAVES DE1 '~-~~AL IS IS DE 
CURVAS POLL"fOD.\LES 11 

Rector O. Hidalgo V . 

. se determ~na la estructura por edad es de Merluc c ius ga 
y i gayi (Guichenot, 1848) , pa ra machos hembras , a tra 
vés del análisis de las d istriouciones d e frecu e n c i as 
de longitudes. Para separa r g rupos de edad se utiliza
ron los métodos de Papel Prooao~lidades (Rarding, 1949 ), 
3ha ttacharya (19 67 ) e I~tegrado (Pauly,1983). Ad emás,se 
comparan las curvas oo teni J.as d educiéndose qu e las f un 
ciones que mejor representa~ el crecimiento en longit ud 

son las . sig~ie~tes : . - 0 ,232 04 ( t - 0,08312) 
Hemb r as . Lt - 7~,o cm (l - e _0 ,25694 ( t+0,03692 )) 
Machos: Lt = 63 ,S cm (1 - e ) 
Se comparan los res ill tados <:'.'=: ·=clad- longi tud con aque
llos que entrega la lec~ur~ ~e o col itos ( Agua: o y Oje
da, 19 1 ) , enc on trándose que el procedimientc del Papel 
i e Probabilidades pr opo rciona mejores e s timados cuando 
se t r ata d e distrioucio~es de frecuenci a s de tallas cor 
escasa polimodali<lad y que el método Inte grado entrega 
r e s ul t ados . ba stantes acer t ados al anal i zar curvas clara 
men te pol i modales . 
En general, s e muestra la aplicación d e métodos indi
rectos c omo una al t e r na t iva de e va l u ac i ón acep table 
del crec imiento d e un recu r so. 
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MORFOLOGIA DEL APARATO BUCAL DE ACARTIA TONSA DA:.~A 

~oni ca S. Hoffmeyer.Ins~itut o Argentino de Ocea
nografía.Av . Alem 53.8000 Bahía Blanca.Argentina. 

En este estudio, se anal ~za comparativamente la mor 
fología del aparato bucal 1 desde copepodito I a adulto 
O.;"' del copepodo Acar tia tonsa y la v ariación estacio
n~l del mismo ejemplif icada por la Xax II.Las observa
ciones se realizan directamente y a partir de microf o
tograf ías utilizando microscopía Óptica y Scanning.En 
la metamorf asís :Tauolius-Coo I:- aparece el aparato bucal 
del tioo"iiltración activa" el cual persiste hasta el 
adulto.Durante el desarro llo, aumen(a el área filtrant e 
y la dis tancia ~ntersetular en Max II , incrementándose 
la capacidad de filtración y , tanto las dimensiones de 
las par tículas retenidas con un 100~ de eficiencia, co
mo e~ tamaño máx~~ - de partícula3 s2leccionadas.Asímis
mo , ~l esquema d2ntar i o dei borde den cado mandibular, 
cambia , siendo de un tipo en C I y C II y de otro def i
nitivo de C III a adulto ~e .Se 0bserva la existencia de 
una tercer a fil¿ de séculas en las setas max ilares,en 
todos los estados copepódicos dispuesta hacia adentro 
de l filt r o v en oosic ión alterna respecto alas demás sé 

J ~ - -

tulas .Es te hallazgo altera el concepto clás ico de dis-
tancia intersetular mínima, creando diferencias de se
lección por tamaño de partículas y consecuente capaci 
dad de retención del filtro maxilar.La longitud de la 
Xax II f luctúa a lo largo del ciclo anual, con valores 
~ayores durante invierno- primavera y menores en verano
otoño. Esta variación se observa en muestras de zooplanc 
ton provenientes de la bahía Blanca (área interna) y 
está correlacionada negativamente con la temperatura de 
agua.Es posible detectar una correlación positiva~entre 
la misma yla fluctuación estacional de las poblaciones 
fitoplanctónicas. 
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'' EVA ..... UAC- ON DE CADMIO, 
MESODESMA DONACIUM, EXTRAIDAS EN 

LAGUNILLAS DE LA IV REGION ". 

COBRE Y HI2RRO 
CALETA SAN PEDRO 

EN 
y 

Julio Inda F., Ramiro Trueco B., María L. Fernández C., 
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad del Norte, -
Casilla 117, Coq~i~bo. 

La Macha, Mesode sma donacium, es uno de los recur
sos marinos renovables de importancia en la IV Región; 
el Cobre, Cadmio y Hierro forman parte de los constitu 
yente s menore s del ag· a de mar y estos son bioacumula
dos po~ los Bi valvos, p roduciendo una acción 
tóxica e ir~itan~e; se cuantificó estos meLales 
en Mesodesma donacium de calela San Pedro y Lagunillas 
ubicadas en al IV Región, Chile, correlacionando los 
resultados obtenidos de ambos lugares. 

Las mues~ras : ueron recolectadas en forma manual, 
ut'lizando Tres :a:las ( 5- 7 J 9 cm), con 35 individuos 
por talia y con c ua~ ~o mues:~~as en e tiempo (Marzo, 
Juni o, Agos:o _y \fo 'il'2mbre ; , se 3eparó cada muesTra en 
Pie y Sifones ( parTes comestibles ) y fue prepa~ada se
gún la écnica propuesta por UNEP / FAO, IAEA. Se cuan
tificó los elemen~os metáli cos con un Espectro:otómetro 
de absorción atómica Shimadzu A.A- 670. 

En el Pie los valores máximos y mínimos ob enidos 
en Caleta San Pedro para la talla 9 cm , fueron: 
4,56 - 2,03 ppm en Cobre; 1,08 - 0,16 ppm en Cadmio y 
48 . 12 - 27,10 ppm en Hierro, en Lagunillas: 1,56 - 0,83 
ppm en Cobre; 0,26 - 0 ,07 ppm en Cadmio y 5,30 - 9,40 
ppm en Hierro. 

Se concluye, que existen valores muy altos en las 
machas de Caleta San Pedro con respecto a Lagunillas. 
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''CADMIO, COBRE, HIERRO Y MANGANESO EN SEDIMENTOS Y AGUA 
DE L,A BAHIA DE TONGOY , I V EGION, CHILE". 
j lio Inda F., Rami~o Tr~cco B., Facultad e Ciencias -
del Mar, Universidad del Nor te, Casilla 117, Coquimbo. 

La constante preocupación de los . compuestos contami 
nantes en el Ecosistema marino y la consecuente bioacu
mulación por organ ismos vivos, hizo necesario el estu -
dio de alguno s parámetros químicos en los sedimentos y 
agua de la Bahía de Tongoy, IV Región , Chile. 

Se e ant·i fic ó .:. 3 concentración de Cadmio, Cobre, 
Hierro y Manganeso y se correlacionó estos metales con 
el tamaño de sedimento y el agua. 

Se analizó el sedimento en 36 estaciones con una to 
ma de mues tr~ s 1p erficia , realizando toma de muestra -
de ag~a en los mi s mos luga~es super:icial y en re O y 
50 cm del sedimen~J . Se romc muestras en los meses de 
Marzo, Junio, Agosto y Novi~~tre. Los sedi~en tos f ue 
ron ramizados, lavados y secados . El agua fue ~iltrada 
por menbrana d~ 0,45~. Para la digestión de la mues -
tra de sedimento se 11 ti li zó la Técnica propuesta por 
Schafer y en agua la propuesta por Strickland, ambas 
fuer on l eídas en un Espectrofotómetro de absorción ató
mica Shimadzu A. A- 670 . Lo s ~Íguiente s valores Máximo~I 

fueron obtenidos : 35 , 09¡k--gg para cadm~~; 683,03¡4Vgg 
para cobre; 0 ,71% para hierro y 4r6)ot.--gg para manganes o 
y los Valores Mínimos 1, 83,t.vgg - para ::Ídm.:..o, 20, 60)tgg

1 

para cobre; 0 ,07% para hierro y l,36M.,-gg ·para manganeso . 
Exi s te correlación entre el tamaño de partícula pa 

ra Cadmio y Cobre; no así para Hierro y Manganeso. En 
las estaciones en que existe un mayor % de tamaño menor 
de partícula, hay mayor cantidad de los elemen tos en el 
agua. Los mayores valores en agua se e ncuentran en los 
meses de Junio y Agosto . 
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ALGUNOS A'LCANCES DEL PROGRA.i'íA Mli~I CIPAL DEL DESARROLLO 
PES QUERO ARTESANAL COMUNA DE TOME , V11Ia. REGIO . 
Rodolfo Infante E. Programa Pesquer o I . Municipalidad 
de Tomé. Ignacio Serrano N~ ll8 5 - Tomé. 

La l. Municipalidad de Tomé, está impulsando un Progr~ 
ma de Desarrollo Pesquer o Artesanal el cual beneficia 
a las nueve Calécas de la Comuna , orientado a mejorar 
el nivel de vida del pescador y su grupo familiar me
diante la asistencia técnica, transf~rencia tecnológi
ca, organización s ocio - laboral, preservación del am
biente y sus recursos, etc. Este programa, pionero en 
Chile a nivel de Munic i pios, se inició en Caleta Col iu 
mo con la formación y organización de un Sindicato de
Pescadores. Posteriormence se les asesoró en la trami 
tación de una concesión marítima de Bahía Coliumo, ini 
c í o de actividades pesqueras de acuacul tivo s y construc 
ción de una c52Ge- taller para la Organ~zación . Siguió la 
capacicación ceór ica en el cultivo de Gracilaria sp y 
Choromyt ilus chorus y actualme _:e se desarrolla el cul 
tivo p r áctico-experime::it.::.2- ·-'2 ~ .:.s citadas especies. 
Se descr i ber. sistemas céc2i-cs, resultados parciales, 
dificul tades y logros obtenidos durante el desarrollo 
del Programa, t odos ant ecedente s muy útiles para que 
otros Municipios emulen este accionar en pro del pesca 
dor artesanal . Además se entrega una sinopsis de las 
demás actividades que engloba el Programa como la capa 
citación en variadas disciplinas, acciones de protec
ción del ambiente y preservación de la contaminación 
marina, construcción de infraestructura pesquera, próxi 
mo tras pas o del Muel le de Tomé a administra ción de l os
pescadores usuarios, asistencia técnica a profesores y 
alumnos de Escuelas de Caletas, formación de Bibliote
ca del Mar y otras acciones que conforman la asistencia 
integral que se entrega al Subsector Pes quero ArtesanaL 
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CULTIVO DE G~acJ..latU..a vVt~uco~a (HUOS.) PAPENFUSS E -
ItU.daea CÁ.1.Á.ata KUTZING A PARTIR DE ESPORAS, EN CONDI
CIONES DE LABORATORIO. 
Infante E. Rodolfo *y Candia P. Arturo**. 
* I. Municipalidad de Tomé , casilla 279, Tomé 
**Opto. Biotecmar, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Sede Regional Talcahuano, casilla 127, Talcahu~ 

no. 

El aurento ce la denanda ce algas rojas caro materia prirm pa 
ra la prcducción C€ agar y carragenano, y la baja de los rendimien-=
tos de praderas naturales, principalrraite ce Glzaci.i.n¡¡,f..a, ha llevacb 
en estos últirros aros a farentar los cultivos de esta alga. Tedas -
estos cultivos han sido realizaros rre:üante transplante de talos de 
~ aprovechando su reprcducción vegetativa. 

El trabajo que corres~ce a urc prirrera etapa scbre alternati 
vas para el cultivo de GNJ.ci.f.olúa e. IJÚdaQ.a a r:artir de es¡::oras, -=
tier:e caro objetivos probar técnicas de ir.ducción a la es¡:Drulación 
masiva de arbas es~ies y colaiiz3ción de es¡::oras sobre sustratos
artif iciales. 

CistccaqX)S de amas especies ft.:E:rcn instalacbs bajo diferentes 
factores abióticos para imucir liberación rrasiva de carpós¡::oras. -
5Alstratos artificiales füeron colcxacos en los acuarios para cbte-
rer colonización de es¡nras. Las condiciores de cultivo para la -
g::rminación y desarrollo de carµSs¡::oras irrplantadas en los sustra-
tos fueron : T~ratura 13ºC , fotoperíceo 16 roras y salinidad -
34 30 . 

. La desecación parcial y el sustrato loza ~rmitieron una libe
racién y colonización masiva de carp5sr:oras, tanto para G. veJr.J1u.
CD6a caro I. &li..ata, se discute la irrpl icancia de estos re-
sultacbs caro alternativa de cultivo de armas esp:cies en 
arbíente natural. 

/ 
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ASPECTOS TROFICO - ADAPTATIVOS Y REAFIRMAC10N DE DOS 
ESPECIES EN EL GENrRO Calliclinu~ GILL 1860 (Osteich
thyes, clinidae ) . 

P..l varo J . . Inzenza y Ge:r111án ?ecrneño . Instituto de Zoo lo 
gía . Universidad Austral de Chile . Casilla 567, Valdi 
via. 

Se realizó un estudio taxo - sistemático en peces del gé 
nero Calliclinus c o n análisis de 115 especímenes pro
venientes de la costa ce ntro- s u r de Chil€. Se consideró 
un total de 12 medidas corpo rales, así como el recuente 
de espinas, rayos d e las aletas y branquiesp~nas . Ade
más de un análisis o steológico del aparato captor del 
alime nto (maxilar, p remaxi~ar, oentario y articular) y 
un e :::t udi ~ =omp l e~er~ ~~ i de l con L2nido estomacal, en 
3G ej emp lare ::: d e c a d a es ..-::ecie. Fstos análisis sumados 
a o tro s carc.cte ~es cono : f o :aria ._ , 1° de l o s cirros nu
cales, ~ ermitieron rati~ica~ ~a rresencia de dos esp e 
cie s b ien diferenc i ab : e s: C. ;sn~guttatus Valenciennes 
1836 y c. nudiventris Cerv ig6n v Pequeño 1979. Se enco~ 
tró diferencias sig nificativas no sólo en va~ios cara~ 
teres morfométricos y merísticos, sino también en las 
die~as de ambas especies y se consideró una diferente 
conformación de los a paratos captores del alimento. 

Financiado por el Pro¡ecto S- 86- 25 de la Dirección de 
Inv esLi J a c ión y Jes a rro llo de la Universidad Austral de 
Ch ile . 
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GRUPOS RECURRBfTES OEL F110PL~CTCN EN EL GOLFO DE ARAUCO DURfl-fTE ~ 
HUES1REO DE ALTA FRECUENClA. 

lr iarte 1 J., H. González y P. Berna!. Area de Biotecmar, Pontificia 
Un iv ers idad Cató! ica de Ch ile, Sede Reg ional Talcahu~no, Casilla 
127-T¡Jcahuano. 

A part ir de la informac ión recolectada en muestreos de al ta 
frecuencia (c/12 hrs ) durante enero de 1985 .en una estación f ij a de l 
Golfo de Arauco, se analiza la variabilidad espacial y te111poral de las 
asoc iac iones f itoplanctón ic as . 

Los datos co lectados incluyer on sub.nues tras en !a co lunrna de agua 
desde 1 a 55 m. de profundidad para anális is fi toplanctónico <cual i y 
cuant itativo) ;t ·nutr ien tes (nitrato, fosfato, s ilicato), además se 
registró la temperatura y penetrac ión de la luz. 

Se determ in aron un tot al de 57 espec ies y 17 géneros de 
rnicroalgas 1 distribuy~ndose en la s clases Bac ill ar iophyc?ae (42 taxa) y 
Dinoph yce ae (32 taxa). 

Las asociac ion~s de e~pec ie s qu~ ti enden a ca-ocurrir en la> 
111uestras en el tiempo (abundanc ia integrada por especie ) , fu eron obtenidas 
util izando un anális is de Gr •Jpos Ri:currentes (G.R. ·1 • Se determinó un 
grupo compuesto por 18 espec ies más dos especies asoc iadas. La 
estabilidad de los rangos de abundanc ia dentro de los grupos fué 
analizada mediante test no-pararnHricos <rh o Spearman y lil Kendall), 
deter~inándose una alta correlación temporal (p<0.01). 

Espacialmente se reconocen dos G.R. asociados a un estrato superior 
(0-15 rn ) e inferior (30-55 111 ) . ~bos G.R. poseen especies prop ia.s '! 

especies ccxnunes. 
Se discute la distr ibución vertical de estos grupos cons ider ando 

(i) discontinuidades ffs icas y qufrnicas (Nutr iclina:15-25'n, 
Terrnoc1ina:15-20rn, 1:< intensidad luminosa super-ficias:15-20rn), (ii) 
requerimientos y adaptac iones fis iológicas y (i i i) pastoreo evidenc iado a 
través de la distribuc ión vertical de fecas de copépodos. 

Financiado Pr oye et o F~OECYT 1190/84. 
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ROL FUNCIONAL DEL VIII PAR DE PEREIOPODOS EN AEGLA 
DENTICULATA NIC. (CRUST.: DECAP.: ANOMURA) . 
C.G. Jara y C. Navarrete . Ins t ituto de Zoología, Uni
versidad Austral de Chile. 

En crustáceos decápodos el aseo de branquias 
y huevos es esencial para la sobrevida de individuos 
y poblaciones, respectivamente. La importancia del 
aseo es presumiblemente mayor en de9ápodos de fondos 
blandos por el permanente riesgo de sofocación por 
acumulación de partíc las finas. Sin ' embargo, en Aegli
dos no se ha ponderado experimentalmente el rol del 
VIII par, particularmente en especies habi tar1tes de 
fondos b_andos como ~ · denticulata y ~· rostrata. 

La actividad normal del VIII par en A. denticu
lata se estudió en ac uario , registrando e_ tiempo rela
t ivo dedi caco a acc : ones de aseo y posturas de reposo. 
El efecto de la inmovilización del VIII par sobre bran
qu ias y huevos se de~erminó por comparación con grupos 
controles en machos , hembras y hembras ovíferas mante
nidos en acuario por 15 días. 

En A. denticulata el VIII par realizó 9(10 ) 
acciones de aseo y 3 posturas de reposo. El aseo bran
quial destinó 32 a 76% del tiempo, al aseo de huevos 
6,6 a 9,3% (hembras ovíferas) y a reposo dentro de la 
cámara branquial 2, 6 a 28,6% del ti~mpo. La inmovili
zac1on del VIII par redundó en un ensuciamiento de 
branquias y huevos , colonización de h· evos por hongos 
y ruptura de filamentos branquiales. Incidentalmente 
más del 60% de los animales intervenidos murió antes 
de los 15 días de tratamiento. Sin embargo, no pudo 
establecerse nexo caasal entre la inmovilización del 
VIII par y la muerte de los animales. 

Trabajo financiado por Proy. RS-83-39 DID-UACH. 
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MACROINFAUNA DE FONDOS BLANDOS ES_UARIALES EN EL SUR 
DE CHILE. E. Jaramillo , Ins tituto de Zoología , Uni 
versidad Austral de Chile. 

Las relaciones entre la macroinfauna y los sedi
mentos blandos de dos es tuarios del sur de Chile 
(Queule y Ling1..:e), ar. sido analizados a través de 
estudios descriptivos y ma nipulaciones experimentales 
desde 1980. Conjuntos fsunísticos definidos por aná
lisis de mu~tivarianza muestran una estrecha relación 
con diferentes facies sedimentológicas ( e ~ g. arenas, 
arenas fangosas). En general, la ri queza de especies 
es mayor en áreas de la boca de ambos es t uarios, a 
la vez que los V'3.lores de abundancia a umentan hacia 
la parte media y cabeza_ de los mismos (i.e. sedimen
tos con mayor conten~ io ce fengo y materia orgánica ) . 
Las fl uctuac~ones tempora_es de las especies dominan
tes de la macroinfauna sigu en un patrón estacional 
con máximas durante l ~ s mes ea ~e ? erano y o~ofio . 

Manipulaciones experiffiental es de terreno ( i.e. 
transplantes de sedi me ntos 2~2nosos y su macroinfauna 
a areas areno-fangosas , y viceversa) y análisis de 
distribuciones faunís ticas en relación a gradientes 
de enriquecimiento organice del fondo, acentúan el 
rol de la cualidad del sedimento en la configuración 
de los patrones de di stribución y abundancia de la 
macroinfauna en estos estuarios . Por otra parte, dis
turbios epibenticos ( e.g. cangrejos ) , muestran tener 
un importante rol en el origen de la heterogeneidad 
del sustrato, la cual afecta la estructura comunita
ria de la macro infauna. 
Investigación financiada por DID- UACH RS-80-25 . 
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ESTRUCTURA DEL HABITAT, ESTACIONALIDAD DE INVERTEBRA
DOS Y DISTURBIOS SPIBENTICOS EN EL INTERMARSAL DE GREAT 
BAY, USA. E. Jararnillo, Instituto de Zoología, Univer
sidad Austral de Chile, Val¿ivia. 

Se describen las características sedirnentológicas 
y estructura de 12. macroinfauna en un sitio interma
real de Great Bay, New Hampshire, USA. Fango y agrega
dos representan más del 80% (en peso) del sedimento 
durante abril 84-oc t ubre 86. Tales agregados están 
representados pri~ari amente por fecas de H. filiformis 
(Polychaeta ) y M. balthica (Bivalvia). Sus rangos de 
tamaño corresponden a los de arena , aún cuando están 
consti tuídos fundamen talmente ( 90% en peso) por par
t ículas inferiores 2 63 micrones. 

La macroi~faun ~ está dominada numéricamente por 
los po_i quetos S. benedicti y N, di versicolor. Estos 
muestran s us mayores abundancias en los estratos más 
superficiales de: sustrat . .: , ahí donde se encuentran 
los porcentajes más al tos ~ e agua intersticial y los 
valores más bajos de ''shea.c strength'! (i.e. zona pri
maria de perturbación ) . Las fluctuaciones estacionales 
de la macroinfaur:a muestran máximos de abundancia en 
meses de primavera y otoño. Tales fluctuaciones se 
discuten en relación a resultados experimentales so
bre remoción de los perturbadores epibénticos L. poly
phemus (Xiphosu:-a ) e I. obsoleta (Gastropoda) ,--rüs 
cuales tienen lli~a presencia estacional en la zona in
termareal del área de estudio. 
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L o~ p E c E s M o R ID A E RE e o L E e T AD o s E N l os CR u e E R os " T Al u D e o N TI NE N TAL 11 
t 

EFECT UADOS POR EL INS TITU TO DE FO~EN fO PESQUER O. 

Ismael Kong U. Universioad de Antof agasta, Casiil a 1240. Robert c 
Meléndez C. Museo Nacional Historia ~atur al. Casill a 787 Santiago. 

En los aRos 1980- 81 IF OP realizó dos cruceros de explora 
ción en el '3. ud Continent a l, entr e Arica e Is a Mocha, efectuándos; 
173 l ances de arras t~e ent re 500 y 1150 To de prof und idad. los móridos 

fueron determinados :o m p ará~dol os cor las descripciones originales 
y re vi s ºon es •posteriore s sob ~e la familia. Se examinó morfoaiétrica 
y merísticamente a los esn~dmenes, p,ora establecer las respectivas 
comparaci0nes 1 s1g ien'.l'J en J en era~ las pautas de Hubbs y Lag ler 
( 19 58) y Templernan l '968, 1:370,1 . 

Los Mor º ciae e1 e l total de l ances y su s respect ivo s rdn-

gos a~ d~~ériJuci one s a~i : udina es y bati métrica s fu eron: 

20 1 - 3!.) ~ s ! 
1873 ) . e'1 L. C 

Anti:aora rostrat a !Günther, 18 78 ), en 34 lances. 2ii º 
'J: e~: ,~~ )él)! :-.;;;~ m Austroph~s is ·urginata l Gün her, 

anees . 27 º 35' - 37° 1.5 1 S. entre 502 y 71+0 m Halargy-
reus jo nso.i Güni:':~ ~ :8 62, en ~C lanc es . 27º 36 1 - 37° L.5 1 S, en+:: r " 
52 8 'I 930 Laeolae:na g l ooice ps ~-->~~::;l:, 19 08 , en 49 lances. 2·:l 0 

26' - 37° 51.' S, ent~ P 5&0 1 J,1._ 11. Lae olae11a cf. latifrons, en l.t. 

la nce s . 30° 03 1 
- 38° }5 ' S, enr:~ " ~C2 y 93C m. Lepidion ensifere us 

(G ünther. 1887), en 2 lances. 18º 51 ' - 19º 03 1 S, entre 82 0 y e4C 
m. lepidion sp. en; ~"!IC'! 32º 13 1 S en 830 'll. 

Se e ntr~o3 un a clave art: i - ici a l para la identif icación 

de las esp ecies, ac emSs de anteceden tes sobre el tipo d'! sust r at0, 
c:c 0gºcos y de su s Fr e:iencia s en el t~tal de la5 caoturas. 

Se d' sc, ;:en asp ectos t.axonómi cos ae ':listribuci-Sr 

geográf "ca y batimé t r~ c¿ 1e c ada una e ellas. 

PROYECTO l24J CQ NDE CYT 
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RAYAS DEL ESTRECnO DE MA-.:ALLPdES: SU RELACiuN GEOGRA
FICA CON LOS Ró..JIDAE DE LA PATAGONIA ARGENTINA. 
Julio Lamilla , Instituto de Zoologia i Universidad 
Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia , Chile, 

El ext remo sur de Chile y Argentina comparten una 
fauna de rajoídeos muy similar. E~ el Gen. Bathyraja, 
de las cinco especies presentes en el sur de Chile, 
todas se encuentran en el litoral patagónico argenti
no) donde existen además, otras cuatro especies (B. 
griseocauda; B. scaphiops; B. schroederi y B. papilio
nifera). Lo mismc ·:>curre pa; a el subgéner~ Dipturus. 

Once ejemplares de r2.yas fc.eron colectadas en la 
desembocadura de~ Estrecho de Magallanes ( 53°00' S -
75° 20' W) las que f¡_eron det:'=r:nir.adas en be.se a la des
cripción de al gu~os caracteres como la mo~fología del 
neurocráneo y cel pterigopodio, algunos ejemplares 
fueron disectados y raci g:-afiados. La terminología 
del neurocráneo y del ~teri6opodio s iguió métodos 
clásicos morfométricos y morfológicos. 

Tres especies de Bathyraja fueron capturados en 
el área: Bathyraja brachyurops Fowler 1910; Bathyraja 
macloviana Norman 1937 y Bathyraja multispinis Norman 
1937, esta úl tima raya es nueva para Chile y es el 
segundo regi stro desde su descripción para ag'..las ar
gentinas. Se confirma a Bathyraja macloviana como per
teneciente a ese género. 

Se analiza también la distribución geográfica y 
batimétrica para los rajoídeos capturados, comparados 
con los del sector argentino, en una concepción tri
dimensional, tendiente al reconocimiento de patrones 
característicos. 

Resultado parcial del Proyecto RS-86-25 de la Direc
ción de Investigación, Universidad Austral de Chile. 
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HIPOTESIS FILOGENETICAS DE PAJOIDEI A NIVEL DE FA~I
LIAS, CONTRASTADAS CON UNA NUEVA ESPECIE Bathvraja. 

Mario Leible Díaz, Pontificia Universidad Católica de 
Chile, Sede Regional Talcahuano. 

Ejemplares de rayas obtenidas en aguas profundas (en
tre 500 y 1000m) frente al Puerto de San Vicente (16° 
44' LS), 'se clasifican en el género Bathyraja, siendo 
probablemente una nueva especie de ·este género . 
Se contrastan las hipótes is f ilogenéticas de familias 
con c aracteres de esta especie. Se considera a rhinoba 
toídeos como grupo externo para establecer las noveda
des e vo luti vas (apomorfías ) . 
Bathvraja sp. pertene ce a la familia Grupo I, por pre
sentar las siguientes a p omorfías: 
1. Cartílago r ostral delgado . :Rhinobatoídeos, con car
tílago rostral g rueso y Grupo II (Rajidae ), variable, 
desde moderadamente grueso a delgado ( Infragrupo IIIb) 
Este carácter s e debe haber originado en forma indepen 
diente en Grupo I e Infragrupo IIBb. 
2. Fontanela anterior muy ancha. Rhinobatoídeos con 
fontanela anterior moderad amente ancha. Grupo II (Ra-· 
jidae) variable, desde moderadamente ancha hasta angos 
ta ( Infragrupo IIBb). 

/ 

Además esta esp ecie presenta 10s siguientes caracteres 
primitivos (plesiomórficos ) que comparte con los r hi - 
nobátoídeos, y que la separa del Grupo II: 
3. Procesos preorbitales bien desarrollados. En el Gru 
po II son de desarrollo moderado a inexistente. 
4. Escapulocoracoides con puente anterior. Grupo II 
sin puente anterior . 
5. Glande del porgano copulador poco expansible. 
Grupo II (Rajidae) expansible. 
Estudio financiado con aportes de proyecto DIIC 84 / 86. 
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PRODUCCION PRIMARIA INVERNAL EN AREl\S DE ACUICULTURA 
DEL ARCHIPIELAGO DE CHILOE. 

Ricardo LetelierJ Osvaldo Ulloa, Tarsicio Ante z a n a . 
Depto. Oceanología, Universidad de Concepción, Casilla 
2407 - 10, Concepción. 

Las estimaciones de producción p rimaria s o n indicativas 
del potencial de recursos marinos de los canales austr~ 
les de Chi le y, p a rticularmente , de la capac~dád de -
carga de áreas de cultivo. Se han obtenido los prime
ros valores de p r oa- cc ión p r imaria , por medio de incuba 
ciones in situ con inoculación de c14. 

Las estimaciones rea lizadas en cuatro localidades del -
Archipié_ago de Chiloé : Castro, Putemún, Rilán y Quehui 
reflejan dife r encias considerables entre las di stintas 
localidades . Se describen y com~aran los parámetros de 
fotoadaptación de l =itoplancto~ proveniente de muestras 
superficiales y de ~ondo, en un inten t o por evaluar el 
efecto eventual sobre la productividad de la resuspen
sión de microalqas en la localidad de Putemún. 
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DISTRIBUCION DE LA CLOROFILA " A" Y PARA1'1ETROS 
HIDROQUIMICOS DURANTE UN "BLOOM" DE Microcys
tis aeruginosa Kütz.EN EL RIO DE LA PLATA~ 

César López 

SOlli'1A. Capurro 980. C. C. 1381 ( Uruguay). 

Se estudia la distribución de los parámetros 
hidroquírnicos y de la biornasa fitoplanctónica 
en aguas abiertas y costeras 'del Fío de la Pla 
ta,durante un "bloom" de M. aeruginosa.La clo::
rofila "a" y feopigrnentos,fue determinada se
gún e_ método de Lorenzer- (1967 ) ; nitratos,ni
tritos,fosfatos y silicatos por Strickland & 
Parsons (1972 ) ; 2.ffionio (Koroleff,1969).Los va
lores de clorofila ria" en suuerficie variaron 
de 0 .2 a 18.3 mg / m3 e n aguas abi2r~as, asocia
dos a la descarga fluvial; mientras que en a
guas coste-ras, la variación fue entre 0.31(Pi
riápolis) y 62.9 mg / m ~ Crta.Brava) . Se observa 
un incremento impor~a~~e a e la biomasa,en el á 
rea de mez~la,frente a Montevideo. Se observa
una correlación inversa entre la clorofila "a" 
y la salinidad; directa con los fosfatos y si
licatos. El análisis en componentes principa
les (ACP) permite identificar: a) la dilución 
(agua dulce/agua marina); b) un eje vertical, 
compuesto por la distribución salina y paráme
tros de significancia biológica (p~oducción/re 
ciclaje de nutrientes), como los fenómenos que 
explicar- el comportamiento de las principales 
variables que se discuten. 
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RECLUTAMIENTO E INTERACCIONES ENTRE MITILIDOS Y 
CIRRIPEDIOS 

D.A.López y O.E.Mancilla 
Instituto Profesional de Osorno, Casilla 933, Osorno 

Los cirripedios 1 especialmente el balanomor 
fo Austromegabalanus psi ttac us ( Mol, _ 782) y los mi tf
dos, Mytilus chilensis ( Hupe ) y Aulacomya _ater, consti
tuyen la mayor par t e de la biomas~ que se recluta en 
sis t emas fl o tan t es y e n el s b ma r eal somero. 

Se ana li zó, en e xperimentos realiza dos en 
el s u~ de Chile, el asentc mi ento larval y el recluta
miento de estas e species en sustra t os art i ficiales. 
En exp e r i entos separado s se determinaron v ariaciones 
en e reclu t amiento y c~ec imi ento temprano en sustratos 
ubi c a dos a dife~eri~es pro f ndidades y con distintas 
c arac:erís ticas f í s i cas. 

Se ev ~ denci ó que o s cirripedios y mitíli
dos se asientan s egrega d::;;'.: n:e según la profundidad. 
El reclutamiento y c~eci~ien~o varían también ~e~ún 

las características y posic i ón del sustrato. Esta in
formación es aplicada para interpretar los patronea 
de distribución y a bundancia de cirripedios y mitflidos. 
Se concluye que l as d i ferencias en cobertura y en den
sidad ( biomasa/~rea ) son la expresión del p~ríodo • 
intensidad en que ocurre el asentamiento larv•l, de 
características del sustrato y de las tasas re la ti V¡:iS 

de crecimiento de cirripedios y mi tílidos. Ea ta.a a. 
su vez dependen de la disponibilidad de alimento, tama
ño de los ejemplares y de características del sustrato. 

Se c onsignan también datos de la variabili-
dad de estos proc esos. 

. . 
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5go!MENTOS SUPERFICIALES DE FONDO DEL RIO DE LA PLATA 
Y LA PLATAFORMA CONTINENTAL ADYACENTE. 

Jorge L6pez Laborde. 
Div. Geologia Marina. S.O.li.M.A. 
Casilla de Correos 15.224 (05). Montevideo. Uruguay. 

\, 
•/ 

El análisis de a) el plano morfológico (disposición de 
Bancos, Canales y Cuencas de Erosión), b ) planos do reapue~ 

t a a' e c o l e a s ( a e d ! m e n t o s t r a n s p o r e n t e a y r e f l e c t 1 v o s ; e r 1 o -

rantea, eubaflorentee y ac t uales) , c) · registros ecúgticos 
de 30 KHz (reconociendo reflectores "eco-estrédigráfico •i "), 
d) perforac16nes submarinos, e) la distribución de Hlldi111cn 
toe superficiulee de fondo y f} al reconocim i ontn de provi~ 

ciao eedimentológicoa, lleva o con~iderar la distribución 

d e f a c i e s e e d i m e n t o r i a s e n e 1 R i o d e 1 a P l a t a c o ·n o r e r 1 e j o 
de un proceso de sedimentación se lectiva y cradunl, A lArRO 
término, que se inicio bajo un ré gimen tlplcamen t e l' luvlel 
en el R(o Superior, que grada a otro de carác~er mixto (nc 

ción de mareas y fluvial) en el Rlo Medio, para terminar en 
el R í o- Ex ter i o r en un Pro - O e l t a , den t ro de un t i p i c o !:! u b e 1n -

biente merino; dicho proceso debe interpretarse en un cen-
t e x t o g e n e r a l e n e l q u e p a r t i c i p a 11 l ) e l e m e n t o s d l n á rn 1 c o •; 

- a) contribución diferencial de las principales fuer1te~ de 
aporte, b) presencia de doe vias principales de trunsporte, 

c) localización de los procesos de eedimnn tación, y ?) ele
mentos histórico-eotrotigráficou - prcHcncio rle sedi111c11tot1 
r6lictoe quu enmaocArun loa proccHos octunles. 

Port su parte, la distribución de facies uedinientnr!ns e1 1 

la P 1 ata forma Con ti nen tal ad y ne e 11 te re f 1 e j u 1 ns r 1 u c t u 11 c i o -

nea del nivel del mar ocurridas en el Cuaternario a) pa -
leodrenaje del Río de la Plata ("Pozos de Fango"), b) é!C

ción del viento y el transporte ácueo, marino y/o fluvial, 

y principalmente pel transporte por deriva litora l desde el 

Sur (Plataforma Media y Externa) y e) erosión costera y re

't raba j ami en to •de la zona l i tora 1 ( C os t a A t l á n t i ca ) . 
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ZONACIO N Y ES TRJC =:1 TJ~A J; -_,A MAC;OI N.S-A--~ ;:_ s:· ? - ;. ~- __ 3 
ARENOSAS DEL URUGUAY. Aní bal Lyon ne c , Ornar Def e o & 
Víc tor Scarabino . 
video, U:rugua y . 

Con el bje-co de c ono c e r l a di s : r ic ·l_ ión -:~a n s 

versal , ab undan c ia y ri queza .espe c ífi ca d e la macr o 
infa una, cinco pla ya s are no sas de2. l: ": o ::-3. 1 ur·1g uayc 
fueron est udiadas dura n ~e la p~ :~av~ ra ie 1 ~_2 . Se 
muest re ó sobre tres tra nsecci oneE perpe nd i cular ~ s a 
la línea costera ( separ3. das 3 m e nt re s í ) e xtend í as 
ent re el supralitoral y ni veles s uperi ores d el in:ra 
litor~l. Un mar c metá lico de 33 x 33 c m f ue u""C ili~ 
za do para rec ol e c tar las mue s t ras d e e staci o nes 
separadas cada ~ m. 

En gene ral s e d is inguen do s c o ngl o mera dos :au
nísticos, los c c:ale s t2.c : - ar! d i:ere nt e s tipo s de 
playas: de arena f i na y s r~na gruesa. Las pri meras 
estuvieron num~r ~c a men te ~0~1na das por e l isópodo c i 
rolánido Exciro la na armata , y por Exc irolan; 
braziliensis en las de a rena gruesa . Ambos tipos de 
playas p resentaron a l tos valores de dominancia ( ma 
y or a 60%) y bajos de diversidad . Una d e las playa; 
( Barra del Chuy ) d ifiere de las restantes por s us va 
lores más ba jos de d omi nancia y más altos de den~ 
sidad prome d i o (hasta 1923 ind . m- 2) . . 

Los esquemas de zo na ción s on comparados y discu
tidos con es que mas ge neral e s propuestos por otros 
autores para playas temperadas del Hemisferio Norte 
y Hemisferio Sur. Se concluye que la amplitud de la 
zona de disipación de energía podría ser l a base más 
adecuada para categorizar el litoral arenoso de la 
costa atlántica del Uruguay. 
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EL RECURSO PICOROCO EN CHILE:OPCIONES Y PERSPECTIVAS 
O.E.Mancilla; D.A.López y M.L.González 

Instituto Profesional de Osorno, Casilla 933, Osorno 

1 
' 

, 

' 

E c irripedio Austromegabalanus psittacus 
(Mol. , 1782) es una especie comercial que se distribuye 
entre Pascamayo (Perú) y la costa s ur de Argentina. En 
Chile ha si do explotado, especialmente en la zona s ur 
austral, donde s us poblaciones evidencian signos de 
extin:i~r· La prod cc1ór. actual es de alrededor de 1000 
ton ano . 

En base a información biológica original, 
económica y tecnológica se analizan las perspectivas 
de esta es p~ci~, en términos de: ( a ) proyecc1on como 
recurso de pesquería tradic ional; ( b ) nuevo rec urso para 
la acuicul tu~a; ( c ) comJ espec ie incrus:a~ e. 

Su eve~cua_ culti vo es pos ible en sistemas 
~écnicamente sencillos mos~ran _~ ~2S s iguien~es ventajas : 
Alta producción de rna~~:--ia sec a, S" pe¡-io:- a la conocida 
para cualquier otra especie filtradora en el sur de 
Chile; fac i lidad d :: :r:anipu lación e;i condiciones ar t ifi
ciales;facilidad d e ~anejo de re produc t ores y del desa
rrollo larval; al ta proporción de la energía destinada 
a crec imiento y reproducción. Los huevos y larvas po
drían ser tamb i én un alimen to adecuado en el cultivo 
de peces e invertebrados marinos. 

El peso de la concha es la mayor restricción 
para su explotación comercial , así como la mayor dificu! 
tad como espec ie incrustante . En este sentido se evaluó 
1-a colonización y el incremento de peso que provoca 
en sistemas flotantes. Se discuten asimismo, los efectos 
ambientale s que provocaría su monocultivo, particularmen 
te la producc ión de mater ia orgánica,en términos compar~ 
tivos con otros filtradores. 

Se adiciona un modelo ecológico general 
para el análisis de opciones de utilización· y manejo de 
inver tebrados marinos endémi cos. 
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COMPOSICION BIOQUIMICA EN EL OST!ON DEL ílO&TE 
(Argopecten purpuratus). I. VARIACIONES ESTACIONALES 

Gloria Martínez, Ximena Bennett, Alberto Rivera , 
Ana L. Rodríguez y Livia Mettifogo. 
Universidad del Norte-Depto. Biología Marina, 
Sede Coquimbo, Casilla 117 - Coquimbo. 

Se analiza la com?osici6~ bioquími ca en distintos 
tejidos del Os tión del Norte {muestras frescas de anima 
les ob tenidos del centro de cultivo de la Universidad 
del .arte) . Proteínas se determinaron por la técnica de 
Lowry, los carbohidratos por el méto do ¿e Dubois y los 
lípidos extraí dos con cloroformo-metano_, se cuantifica 
ron mediante el reactivo de vainillina . 

El anális is ¿e pro teínas indica valores más o me 
nos constantes en la3 diferen tes estaciones del a~o tan 
to en músculo aductor como en manto. En gónada las con 
centraciones de ve~aJo bajan signíficacivamenLe a menos 
de la mitad en invierno. Comparando los tejidos, se en 
cuentra que la máxima concei.1 traci6n de este componente 
en verano está en gónada coincidiendo con alta produc 
ción de gametos mien tras q02 en invierno está en múscu 
lo. El análisis de carbohidra tos muestra un gran aumen 
to de éstos en los tres tejidos durante el otoño, bajan 
do en invierno pero siendo siempre mayor que en verano, 
indicando posiblemente que en esta estación cuando las 
gónadas están maduras se han consumido las reservas ener 
géticas del ostión. 

El análisis de lípidos muestra una disminución de 
éstos en invierno en los tres tejidos examinados siendo 
este cambio mucho mayor en gónada lo que coincidiría con 
una posible acumulación de estos compuestos junto con 
proteínas en gametos. 

Estos resultados indican intéracciones complejas 
en los cic los estacionales de reservas energéticas y su 
utilización. 
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CO"MPOSICION BIOQUIMICA EN EL OSTION DEL NORTE 
(Argopecten purpuratus) II. VARIACIONES 

CON EL CRECIMIENTO. 

., _,..--, 
I' ' ' 

1 1 J 

1 

Gloria Martínez, Ximena Bennett, Alberto Rivera, 
Ana L. Rodríguez y Livia Mettifogo. 
Universidad del No rte- Casi lla 117 Coq~imbo . 

Se compara la composición bioquímica en diferentes 
tejidos de ostiones de tallas distin~as. Se usaron mues 
tras frescas de anímales y se procesaron por las técn1 
cas de Lowry (p roteínas), Dubois ( carbohidratos) y ex
tracción lipídica con cloroformo - metanol. 

En músculo, al aumentar la talla, las pro teínas no 
cambian sus concentraciones mientras que los lípidos y 
los carbohidratos disminuyen. En este tejido se encon 
traba siempre el mayor porcentaje de carbohidratos con 
firmando un papel de res e rva energética. 

En manto, no cambia ningún componente con la talla 
excepto una disminución de l o carbohidratos al aumen 
tar la talla en verano. Esto podría estar indicando un 

uso energético en un período de alta actividad reprodu~ 

ti va. 
En gónada, los cambios con el crecimiento son dife 

rentes según la estación. En verano, los carbohidratos 
mantienen su concentración mientras que lípidos y pr~ 

teínas tienden a aumentar al crecer. En invierno; hay 
disminución de los tres componentes a medida que el ta 
maño es mayor, este cambio es muy significativo al p~ 

sar de talla 3 ± l ~c~ a 4;5 ± l; esto se correlaciona 
con un índice gonádico'-- ~relativamente alto en ostión de 
3 cm . 
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o~s~qRQLLJ OE -·'S C AR~CTERES St:XU.!'1• ES ~~ - : ~NOS u JQRíUilJJ) (ºG R'0'!l.; 

PELAGICUS \BRAC YJ RA : PORfUN~JACE) . 

J . Mer ane, Deo'.:o . )cuaculcura. dn~~ers:dad del \Jor'•~ .. '':>' 

Coqu i mbo . 

Los cambios en ~orma aue JCJrren entr= la vida larv.1'. / ;ios : lar1:il 
son oronunc13a os en algunos decáooaos , ¡ 00c_ oe~:e~-:~:~s ~, 

otros . La metamorf6sis el e~oeso elE~J ¡ Jeras =armas sJoerr1c:a-
les son parr.:í.cularmen:e no~or:os ' ':r :ada m ... d2, ex:ea:J oar.:i 

los caractere3 sexuales pr1mar1os y secundarios, :Jyos camb:os 
en anatomía externa son mu chos má s pronunciados 3n vdr1os e~ 

los pr imeros estJdns pos : iar1ales . Se Jtilizaron :JeJ,; riac 1;i; 

ae la misma hembra, las 

es~anques e x ~eri Jres . 

dados a contenedores 

1Je Fueron cul~:va as mas:1Jmente en 
~1 pr·imer '"st::iJo ae juveni: , cJeror ~rasta

~noividuales 1en:ro del laoor~:Jr:c y J. 

alcanzar el Jº esi:aao, rueron aconaicionados indivia~alme~-p 

en el in:eri·y de es:anques ae cJncre:o, orovistos ::JP. una :a:na 
de ar en a y 3. g 'Ja e i r cu l ante . Al . ! 0 = s : ad o , se juntaron un m a n ., 

y una hem bra a fin de 0bservar :,.: .;r.h .. t:S.;s de cor:::jJ 't ·:op,,.i. 

ademá s de las transformaciones morfo'6gicas ue ocurren jurar-i: 

l a mud a de madurez sexual. El desarrollo de estr'u cturas tales 
co mo caparaz6n, abdomeri y ole6podos de machos y hembras rueror 

ana lizado s independienceme n e a fin de evaluar cambios ana:ómicos 
en cada muda ~esde el orimer estado de j uve nil hasta el de aduleo . 
Du rante el pri mero , no ~xisten dife r en ci as morfol ógi:: as marcadas 
entre machos y hemb~as . Ambos s exos s e defin en cla r amente en 

e l segund o est ado por l a for ma y nú mer o de los ple6podos 
pares en l as he mbra s ; dos en l os machos) . Desde este est ado, 

los pleópod os adq ui er en más y más co mple j idad . urante el 
t ercer estado, e l larg o del ca paraz 6n (LC) , r ed uce su cr eci mi ento 
en favor del an cho (AC) , lo que produ ce que l a fo rma genera l 

sea más bien r e dondeada . Ot r a estr uctura imp orta nt e i nvoluc rada 
y que con t rib uy e a la repr oducción es el abdomen, e l cual dur ante 

1 os es t ad os ju ve n.i 1 es su f re importantes modificaci one s . 
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CRECIMIENTO DE JUVENILES DE Cryphiops caementarius 
(DECAPODA : PALAEMONIDAE) EN EL LABORATORIO. 

Meruane J., y P. Schmiede. 
Facultad de Ciencias del Mar. Universidad del Norte. 
Casilla 117 - Coquimbo. 

Se capturaron 150 juveniles de C. caementarius con 
una red fija, cerca de la desembocadura del río Limarí. 
El experimento se real izó entre el 06 de Junio y el 16 
de Agosto 1987. 

Se les mantuvo individualmente, en recipientes de 
un litro con agua potable sin agitación. Cada día se 
alimentó a los animales con pequeños pedazos de alme -
jas, se retiraron las exuvias y los cadáveres , conser 
vándalos en formalina al 5% en frascos individuales. 
Se llevó un registro de muda : nor_alídad di ar ia. La 
temperatura se mantuvo a 22º C con una estufa de 1500 W 
equipada con termostato. Se ~legó a registrar hasta 
seis mudas en los individuos que sobrevivieron hasta 
el final de experimento. 

Los resultados se analizaron con el sistema ~icros 
tat en un computador IBM AT. Se presentan los coefi 
cientes de ia ecuación de crecimiento según el modelo 
de von B~rtalanffy y los diagramas de Hyatt para las 
cuatro primeras mudas. 
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¿ONDAS ATRAPADAS A LA COSTA? 

Julio Moraga y Jorge Olivares. 

Facultad de Ciencias d e l Mar. 
Universidad del Norte. Ca silla 
117 - Coquimbo. 

/ 

Variaciones verticales t§rm~cas y salinas han si 
do observads a dos millas de la costa en un anclaje de 
corrent6metros y una cadena de termistores a 200 rn de 
profundidad, y lances repecidos de STD cada hora efectua 
do el 08 - 09 de Julio de 1987. 

Mediciones de corrientes a 30 y 80 m muestran un 
flujo neto al Norte del orden de 15 cm/s a 30 m y entre 
10-20 crn/s a 80m, siendo predominante la componente de 
marea diurna, reforzada en esta latitud (30º5) por la 
componente iner c ial cuyo período es igual al armónico 
diurnal. 

La presenc ia de inversicnes salinas (> 2xl0-
3

) y 
térmicas (> lºC ) que desaparecen después de horas de ob 
servaci6n, sugieren la presencia de ondas internas atra 
padas a la costa por la ubicación del anclaje . Las va 
ria,ciones de densidad, observadas en los gráficos T -S~ 
indican la existencia de varios modos normales. Estos 
cambios han sido detectados en estaciones a 2 y 4 millas 
de la costa fr ente a la Bahía Herradura, pero no a 8 mi 
llas. 
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COMPORTAi'1IENTO TROFICO DE Merlucciu s gay i DURANTE EL PE 
RIODO PRIMAVERA-VERANO (1986-1987 ) . 

. 1 ... 1 ' . . 2 
Sergio Mora ; Victor Soto y Pa~ricio Campos . 
(1) IFOP, Base Zonal Talcahuano, Casilla 347 , Talcahuano 
(2 ) Univ. de Concepción, Depto. Oceanología, Casilla Nº 

2407 Concepción. 

La merluza c omún , Merluccius gay i, es un recurso de 
mersal de gran importancia para las · pesquerías chilena~ 
l o que hace que sea prio ritario su es~udio ecológico. -
Uno de los aspec t o s es~udiados ha s i d o su eco logía tró
fica, que adquiere mayor re_evancia s i se examina el pa 
trón de conducta a limentaria en el tiempo y a nivel in'".:" 
traespecífico, má s aún si se consice~a que l a dieta va
ría a través del c iclo de v ida de un pez y que debe a 
dapta~se a l a 2 : 1 1ctua ciJn2s ambientale s. 

El presen te tra bajo cor~esponde a l o s r e sultados par 
ciales de tm e studio de l e s ?ectro trófi co de M. gay i 
realizado duran te el períoG.: septiembre 1986-septiernbre 
1987, en la zona c omprendi da en~re San Anton io (33°35'8) 
y el Río Toltén (39°00'8) . 

Sobre la base de 660 ejemplares (293 machos y 367 -
hembras) ,obtenidos l o s mese s de septiembre de 1986 a 
marzo de 1987, s e pudo observar un aumento de la impor
tancia de los euf a sidos e n la dieta a medida que se a
proxima la época estival en desmedro de los ítemes re
presentados por peces y una clara tendencia a ir aumen
tando la diferencia alimentaria hacia edades superiores. 
No se encuentran diferencias significativas en el com
portamiento alimentario entre machos y hembras, aunque 
sí un mayor grado de canibalismo en las hembras. 
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INGESTION EN HERBIVOROS PELAGICOS: SIMPLIFICACIO~ES Y 
ADriPTACIONES DEL METODO DE FLUORESCENCIA INTSSTINAL. 

Carmen Morales, Tarsicio Antezana; Sergio NÚñez. 
Deoartarnento de Oceanología, Universidad de Concepc ión, 
Casilla 240 7 - 10, Concepción. 

Los herbívoros pelágicos capitalizan una porción de la 
producción fitoplanctónica cuya magnitud se presume 
fluctante y sig::1ifica::iva ?ara la dinárrüca general d~ l 

sistema. Con el objetivo f i:1al de cuantificar este flu
jo, se realizaron estimaciones preliminares de tasas de 
ingestión in situ e~ herbívo ros predominantes en siste 
mas disímiles: Bah ía C..:)liumo (VIII Región), Es te ro de =
Castro (X :Región) y 1-?. Anta.2'.'.'tica. 

Los resultados se centran en la aplicabilidad del mé todc 
de fluorescencia intestinal y se proponen simplificacio 

d t ' ... . ... f ' ne s y a ap acione.s ~ e•::ru:-i r 2 ..-:: -::- :..:ni en ::os especi icos y -

objetivos del estudio. Se d.:. :; -.: : : ~ :--. l os p roblernas de ma
yor urgencia para una adecu~aa aplicaci6n del rn~todo. 

Las estimaciones de ingestión realizadas se comparan c01 

otras ya citadas para las mismas especies. 
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MC>RfOlOO~A Dt LO;S n~rdi:tHDS :BRJ¡~Y"· J J.,~fS Ot 
ParaHcbiSTNs. gr1ricrin!l?S 'f Pan· Hiehthys 3ia-;s~~iiSAA:$ 

Rfl.J\CqOtftS tú~ LA SO!B~f'íi"1t '}C~A A 'J~~ .~MS~t~Tf 

ANOXJCO. * 

José Morí llas y Etlerc;:· ~ 3;; ·efe. Area ee 8 :olcgia y T~r:olcgia ee Mar 
( BIOTECMAR) , Pon t riela Universío:.d C.o~ólica ée Ch lle, Seee Regional 
Talcahucno, G.Js í l!a 12 7- 7 ;;Jcohuano. 

El presente ztaba1: írforma scbr a alguncs c:.::ractar íst icas 
morfolájie8S y mor (1Jmétt ic~ es los ffaffi"°í¡~CS tr~r:qu ia les G8 P. 
micrO!gS y f... OOsDef'S~JS , peces C.el h80 Í{ét bentctémersal Ce la 
Bahía de Concepción , C:i-1. ¡ ~ 

S€ ee~srm í ,!é ~CC-- '.: .3 C~ CB s&:Cicres ""& fnam&ílCGS 
branquiales ircluiccs efl i::ccr, L:i .::x istencla c'e ·xrtas distar.cías .. 
egua-sangre" ( barrsr~ es dffus ' 1~ .. \. Ls v~ icr~ ;¡ed1os ce asta 
barrera fueron de '. .7 ~ --;-, y ·>..: ._ .. :era P ~ ~f.!:r~ims y P. 
~ ,,... "" f ~~ l .. . ~ ~~ - í ~ ._ .... d·~ ~ .. :t r' ' .... J k~ . Qh)pers¡ys , resp€Cu , ~, . 3,; ·.e '- '~-· .. _ ~ _ 11, 1.,;.:.1...:0S _01 pequer......, s1 
son ccrn par~os cor l0$ cescr; :os 6; '.3 ; : ~2r aiura era otras especies 
de peces : 6 ,3 µm en Sahm~ ga j r d!iler i j ( ughes, 19 70); 9, 4 urn 
en Scyliorhinus síaHar]s ( Pfipei atal , l 9oó). 

Estas partícular idcdes morfológicas , pcdr1an sumarse a otras 
estrategias adaptativas que perm iten a estas especies soorev1vir en 
condiciones de severa a; oxia que regv larme~te ocurren e. la Bahía de 
Concepción. Los fenómenos de varadas d€ peces señaladas en la 
literatura y atribuidas a la intrus1ón en la bahía de cuerpos de agua 
con concentraciones :"' fnímas de oxígeno disuelto no han egistrado al 
Género ParaJichthvs dentro oo Ja fauna afectada. 

*Proyecto FONDECYT 1 150/ 86 
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ADICIONES A LA BRYOZOOFAUNA DE LA ISLA DE PASQJA. 
Hugo I. Moyano G. Departamento de Zoología, Universi
dad de Concepción, Casilla 2407, Concepción. 

Después de los trabajos ~revios sobre la bryozoo
fauna de la Isla de Pasrua (:':foyano 1973, 1983 ) que indi 
caban la presencia de 18 especies, el análisis de nue
vas muestras aportadas al autor pennite acrecentar es
te número e indicar su reperrusión en la evaluación 
sistemática y :: oo.~eográfica previas, lo que consti tu
ye el objetivo de este trabajo. 

·e estudiaron dos tipos de mt~stras: a) recolec
tadas por buceo , y b) obtenidas del conterüdo gástri
o del "Je : Kyphosus cinerascens. Se siguió la metodo-

logía tradicional , consultandose literatura del Indo- '-
Pacífico y del áre:i Australo -Ncc:elandesa. 

Son nuevas para esta .f::wria : I halo.moporella indica 
Diastopora reticulata, Arthropoma cecilii, Brettiella 
ovicellata y Crisina radians. Se aíía<lcn ndcmas otras 
especies no identificadas de los géneros Bugula, Cella 
ria, Cellep?rina, Idmidronea, ?'-Jevianipora y Tubulipora. 
Al~unas de estas son probablemente nuevas para la cien 
c1a 

Con las nuevas adiciones el total de especies de 
Bryozoa alcanza a no menos de 30 spp. Los nuevos ha
llazgos conf innan el carácter netamente tropical de 
esta fauna; B. ovicellata la conecta con el área de 
las Kennadec y Crisina radians con una fauna antigua 
de distribución pampacífica, pues esta va desde el In
do-Pacífico a la .Antártica. 
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MICROORGANISMOS, MI NERALIZACION DE ~1ATERIA ORGA_NICA Y 
RECICLAMIENTO DE NUTRIENTES EN ECOSISTEMAS ACUATICOS 
SEDIMENTARIOS. 
H. A. MUHLHAUSER, G. PIZARRO, UNIVERSIDAD DE CHILF., FAC 
CIENCIAS , DEPART~MENTO CIENCIAS ECOLOGICAS. 
H. CASTRO, IFOP, PUERTO MONTT. 

En lo que respecta al funcionamiento de los ecosiste
mas acuáticos es ccnocido el rol de los procesos rela
cionados con el re c i c lamiento de l o s elementos. Estos 
procesos invo lucran sucesivame nt e a diferentes grupos 
bacterianos y sus resp ectivos ~ - variados aceptares de 
electrones . El estudio de estos procesos se relaciona 
con gradientes de v ariables fís i co- químicas y biológi
cas; la inte r fase ag~a-sedimento , el límite an~eróbico
anaer6b ico de la colu~na d e ag~a y gradient e ~ horizon
tales de contami r.a ció n . En e s ta exposición se presenta 
r&n aspectos de mi ne ralizació n orincipalmen te aerobia 
y algunos e j e mpl:)s ·ae rn i ne re._ ;__z ac ión anerobia. La meto 
dología utilizadas se basan 0r1rcipalrnente en el con
sumo de oxígeno p ara la. ·:::: omu:c, i dad bentónica, una va rian 
te del método de "litter bags" y técnicas radioisotópi 
cas . Los Índices esteo uiométricos encontrados resultan 
correlac ionables con las concentraciones de especies 
inorgá nicas resultantes de la mineralización de la ma
teria orgánica presen tes en el sistema. 
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If!PACID FT..Sim DE 1.A CCt-~A"-lI.'JACIOO EN EL SISiEMA ESIUARINJ CANP.L EL 
l"DRRO (TAilllli\J~D)-BAHi.\ CCl.rEFCICN, VIII REGICN, CIDIE. 
Biol . ~. Car los ~í. voz García 
Depto . Ccea.nología, Casilla 2!.:.IJ7, Apar:.10, T'niver sidad Concepción. 

El presente trabajo interdisciplinario concluye parte del estudio'1Eva 
luación Social Proyeccc de Sar.eamiento Sect or Canal El MJrro" encc.roa = d_o a la oficirn. Consultors. ABACD OC. L.0A. por la i"h..miciµtlidad de 
Talcahuano duran.::e enero-:r1HZ:) de 1987. Este µ ene caro objetivo ge
neral eval1Jar los ccm¡::one~tes de 12 prob arÉ.tica del i mpacto ambi en
tal del can.e:'._ 2 ~crr- s~ -;i_ sec::or ~stx.:i.--:o, y ·:ie esta ffBilera, per
mitir la acción de un pr::iyecto corr2ccor de su condición anára.la. 
El área de eval11ación de~ i.mp2cto :~sico ccnte:rrpló los siguientes objl 
ti vos específicos : ::_ 1 es::.:'...1EC.iÓr: pre:!_irninar de la carga cie contamina
ción, ii) detec:tar al'.::eracicnes sobre 1.d biota ITEI.:.J:a, ii..i) evaluar e. 
. ..... f' ~. r -ero . ::-i -r--r=--~-' ,!... """ ~ 1 t; crrrr> . ) ~'X' dar 11 . impa C LO l:::il~0 . .' -' -:>L. -- - _I C..L.L._un _., -..L ----"¡-'º' 1 V .l. ·-~CITffi 2.C-

. q , • T . .l , f •ct ' , ciones cor:-ec:::;rgs ['2r3 2.1. =ccsis-:::arc.. ....a. ,T.ec:::c.c·.LCg:La consi ero irl-

forrración obter..::.. :a de 'J1=:.:.:::..rE.S gi...:i:e~c:.::r:-.er.ta2-es, i.;ri ver-.::;..i.da¿es , entre
vistas a exrerre:s v rr.ee:::.. ::::..i..-nes de :_-,:~.:es de ccncaniIEciÓn. 

' ' . 
Para calcular l ·~s rqr -,,.,~ ·~ -~ ~r.~-3, -,.,,...e · r ,~el ag.;'Jaf e o DIDS SS N etc 

. , ;~ __._._=.._~r - - ... ,_\.,. .... , ·- ~: .,, i.: - ~·~:.' ' '-" . J ' ., 

se aplico el rreccdo ie L.\.s..... .oc1cP =-~f~-:-._ de .'.:uerLtes de contaminacior. 
del aire, agua y .3Uelos" adoptado ¡:or la CPPS en 1986. 
los resultados obtenidos sobrepasan significativarrEnte los estándares 
de calidad del agua para t~<los los usos(e ._g_. ,EPA,Th). Según el ni:to 
do de futelle (CifCA,19-7 , el impact o f ísico nei:o en las aguas del 
sistera can.al- bahía sería ca. un 70%. Asimi..sno, dco..i!Il2ntos conjlll1tos 
de la CPPS y el PNlMA califican al área del canal El t'brro con un gra 
do de com:2IITL-ia.c.;,.6n g:-::r-12 ~- peligroso para ~ 'li±l. 
Se discute l a importancia de aprovechar la capacidad potencial de re
cuperar el ecosistera en estudio rredian.te la aplicación de "rrE<lidas 
correctoras' ' tales ccrro : i) un ce...,~ total de las descargas industria
les pesqueras, ii) resIBblecer l os flujos hidrodinámicos del estua
r io, penniti endo con esto la libre acción del poder aut odepurador del 
can.al . Se recanienda financiar la rmterial i 73Ción de obras físicas 
rrú.ninas ¡xrra la regularizaci ón del sistarn afectado .-
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DESCRIPCION DEL DESARROLLO LARVAL DEL "BLANQU ILLO " , 
PROLATILUS JUGULAR IS CUV. ET VAL .. 
Herína n Mu~oz. 
Area B_CTECMAR. Pont i ficia Univers idad Catól i ca de 
Ch il e , Sede Ta lc ahu ano, Cas ll l a 127, Ta l cahuano. 

En nuestro pa ; s ~ pasan de ve in te l a.s espec ies de 
peces cuyas etapas inic ia l es de desacro l lo hayan s ido 
descr i tas, a lgL1 as en ~~rma ln comp leca . Fi scne r 
(1958 ) re~ : ; :ó · = pri mera descr i pc :c~ Je h~2vos ~ 

l ar vas t emp~an ~s (h asta 4.2 mm ae ~ o r. ; it uG t ota l 1 oe 
Prolati Jus jugularls, obtenidas med i a n~ e 

~ec~ íldac : or en · ~borator ~c. ?os t er · crmente Pe-e: 
( 1°78 ) de ser ~ be ~ spec"ime nes oe as t a 3. 94 mm ~.T. 

prove n ;e- :es de p; anct on de ; d oahf a de 
V a l p~ra '. 3c ·- ¿ 5 -~ ~ r ab¿~- se pr e:e n ~e comp : e ~ ar 

; a lanar se ' ~e ~utores ~e nc. on a ~cs agregando~ l a 
jesc-:- . ;:; c:o:- ce l desarr c· ;;; -:'.e P_ .. Jugu la_ i s : =.s 
e~ap2s ·~r·J a '. . ¡:cs: ',:.r11::. .::_-...:mcger · ca , ce ac:..erdo 
a :~ c. as 1 i ~c ac i ~ ~~ cpue ~:~ ~Jr ~e B~e~ en 
Se ~t i 11 : a~or 85 e j emp '.a~ es cap.uraaos mea ' ante 
arras t ~e~ de rec de p lanct on en e l Go l fo de Arauco en 
1 985- ~986. q~e ~e f :j aro er. :crma l l na a l 4% y se 
preser vare en ~ ! coho . El rango de ta l l as de l 
mater :a ; es .ud i acc va de 2,9 mm L. 'T. a 15,8 mm L.S. 
( Long itud Es ~ ~r.da r) . Se descr i ben: os patrones de 
p iqme nt ac'.óri; v ~r i i.b : es merfsticas (como recue t 
de m' aneros ~rear.¿ es y tota les, número de rad i os 
de !as a etas y esp i nas preopercu lares) y va~ l ables 

morfometr icas . 
Para na '. de~t i f ; cac i ón ráp i da resulta úti l 
obser v3r prin cipal me nte la forma corpora ; y e l 
patró ~ j e pi gme r. taci ó ~ t i p ~ ca para cada ta l l a. 

100 



USO DE Ml ~ROHA81TATS EN JAi BAS INTE?Jrl.~RE:~i..ES 

So .. gi o A. Nava. r~t? y Juai C. Cast i 11 a 
Es tac i dn Cost! a de Inuestrgaciones Mar¡n~s, Las 
Cruce 5 . E clog(a Marin a , P. U iv 2 s i dad Ca.dl i : a . 

A. 
lo 

L .~-:. j ~ i bas 

h ass leri 
1 argo de 

de p r- e ¿ja ~j o r 3- ~ 

co - habi tan 
la cos ta 

~can th cic"'c 1 us. 
en e l int ermar ea l 

de Ch i 1.~ , Esta-:. 

g.~ y ¡ / 
recoso a 
e ::.pee 1 es 

pr ese t:rn un a. a~ . . :t -:;ob :~epos i cid; e d i eta Y ra.1 q s de 
d i s t r i _ 1 u e i é n i ;-; t e .~ m a r: e ~ i , A de rn a' 5. f am ·- .!! s p r 2 -.:. ~ 11 t a n 
mayor act 11Ji d-3.d tr.:i ·· ¡ · a b.3.jo a 1~ua y de noche, Nu::stros 
re sultados mues.ru: que: '1 ) La =- Ja iba s p · ed~n ocupar 2 
mi -r na:: t::tt s d c:;:: .- e'!:<?s: e 1 rnanL. d'? 
pur pur .:t u s 
m i t í 1 : do ·~ 

/ ! 3. = 

j a i _a s so n i~ uíl da n ~@s e . 

es te m1cro . 3b . :::t-c as 
den s idades de J ~ i ~as 

' 
'"""' 

las rocas -~ 11 ' re l os 
L, n i orecens . .2 ) A.rnb as 

e l m;¡n t o de rnitília-·::., 3 ) En 
10uci nes de tama~ _ s 

e - "'·=- ~ 1 5 mrtA - son mu ;1 

1-1 , e; 3 ··: 1 4 .l E n i; · ~ i: a s se l? n e u e n ·•T a c a s 1 

e x e 1 u 3 i v .:im e n ~ e A • Q a Li. ( > 9 5~< ) ;1 rn ~ s de l 5 0~ =· o n 
j a ibas s up e iores a 15 mmAC. 5 ) En requrj i tado s de 
ga viot as (el princ ip al de pr edador de es t as jaibas) e l 
núme ro d'= A. qa/1 es 4 1.Jece s ma;1or q e e 1 de A. 
hass l er i / as J a i as consum i das s on todas super i ore s 
a 15 mrnAC. 

El patrdn de d i s tri bu ci dn obser v ado en j a ibas 
grande s < > 15 mmAC ) pu ede ser produci do- por c mpe ten e i a 
in te r espec í fic a por int er fer e nc i a , donde el re c urso 
l imi tan t e es re fugio para evit ar la depredac ión. ~ , 
hass ler i -::.e r 1a c apa z de desp lazar a th gay1 del 
manto de mi t Í 11dos. y esta úl t ima ocupar i a un r ef ug i o 
meno s ef ect ivo contr a la depredac ión como son l as 
gr i e tas en l a ro ca. 
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~CT IV1DAD TR~FICA DE AS JA 13..:;S GEPR~UAOORAS 

1 NT ERMAR EA LES A e a. 1 • h o e vi: 1 u :. 

S e r· g 1 o A _ -: -:. .1 a r· 2te y Juan C. Cas.i l! a 
=s t ac idn Cost e ra de l . ves t i o a e i 011 es Ma :- i nas 1 J .• 

Las 

Cruc es . Ecología Mari ; ai P. Uni 1.Jer s i dad Catól i ca. 

A e a n t ~ - e y - 1 u s !J a. ·/ i ·1 ·~ , ~ ~ .; s ~ ~ .... ; :. o n d o s 
e~.p e c1 e s ce J .:i.ib.?.-:. d::-oreda~ _ ra:. hao i ~ant?:. : o.'ilt:nes del 
1nt erma e i l roc oso de C i l e we tr~I Y Sur . La escasa 
1nfor rnac ; Jn ex s~~n~~ ~u2;tra q ~ ~stas Ja i bas se 
a 1 i me t :in p r i ne i p ?. 1.ll f n '- :- .; - v e i" t :i ~-r a do·::. s d ·:. i l == ·~ / 

mues tr3.n una a l t~ .=.obr 2::•c ·::. i : ic::,-j ? c•2tó ·, r .:t r•g·:• s. de 
d i s t 1ouc100 . En ~ ¡ or~~e ~ ·~a~a ~ ~ 

tr a v~ -= d~ e ~~ er 1me~tos y oos¿ · v~c i ones e 
::.2 2st ·1 d 1 a. , ~ 

l a bar· a · or- ¡ o , 
1.Jar1as r:iracte ; ;": ; :::t.::. a '3U 

e omp or t arn i en te ( r.: t i e ·=· . 
d i f e . e . _ ' a : ~ i ·; n ~ .. :- . . ~ ; ? s p €' ·: 1 .? =- di:-
ja 1 b a; ~n cuant 0 2 ~;~ 1 : jcs ~e mayor act ividad 
tr óf ica. se1ec c ió'", d-: -t . .:...'Tl1ño s de pr es.3. ~1 meca11isrnos 
u sado·; ;:i;r·;i ,1br u, comer l as pr·e=.'3.s . Por· ctra. p.?.r·t~ 1 
Ja p resa más preter1._fa por l as ,ja i bas fu e e l mitiiido 
Sem i rn ;d1 Ju: a l qo ·::.us. A, 2L.l pi'e3ento tasas de 
cons umo de b i va 1u c~ ¡ lapas mayore s ~ue A. hassler! 

pe ro rro s.e eibse . tJ3.ron dif e rencias e . a= tas.a s de 
cons umo de c i rr i pedios . Por t1l t imo, A. 1assle i 

oresas más g a ,de s que fue capa : de man ¡p ular y comer 
A. g a y 1 • 

Se d i scu t en los r esult ados con aque ll os encontr ados 
en otra s 
ana l12 an 
ch il ena~. 

efec to s. 

espec i ?s de c ru s t~ ceos dep r eda dor es y s e 

los. p o·5 ible s rol es ecológi c os de 1as j a iba s 
en la. zon a i ntermarea l, des t acando s us 

en la e: tru ct ur a comuni tari a y en l as 
.o..ob. l .~ r 1 nn P. ·e:. d€ .mJ t [ ) i da.s. . 
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_RANSLOCACION D~ METABOLITOS EN COLONIAS DE 
BRIOZOOS : ¿GRAD ::'.: ENTE EN~RG3;TICO? Novoa, F. y Can-
c ino , J . M. Je~t o . ie Cs Ecológ i cas, Unive r s i dad 
de Chile y Depto . de Biología Amb i enta l y de Pobla 
ciones , P . Universida¿ Ca~6lica de Chile . 

La s c olor:ias de briozoos están cons tituí da s uor ... 
zooides co~ec a dos entre sí. Aunque se ha de mostra 
do que ir-tracolor..ia.J...11ente existe . translocac i ón de 
sustancia ,s desde é."C'sa s con ;::;ooides más vieJOS 
( proximales ) a ár2:::.s cor: zo o ides más jóvenes o en 
formación 1. dis":al<?s l ; ac-: '1almer: · e se desconocen los 
mecanis mos invcluc~ados e r- la translocación . El ob 
je~ivo dsl presente traba jo es determinar si el 
transpor -::e :ie meta bo ::_i tos entre zonas prox i ma l es y 
distales en una colo~ia ~uede ser explicado a tra 
ves de ~ra ~spo~ ~ e oas1v c o facil~tado 1 a favor de 
Un ~ra· ~ - 0 ~ - - e- -r-~ - · o ~ - · 0 - no-~s - i·o ~os+uj_-~r - o - ~--L~t.C' l~C'~_::,-J - J ~ J .:;,,_ -v c.1. ~L:- ª.!. ~ v el.-

la exis~encia de tra.~spo~~~ ~:t_vo. 

Se trabaj6 :o~ ca:sn_?3 i~ Membra~iuora hyadesi 
de ~oc a 500 z oc ~ dss ac~ivos. En cada coloni a se de 
limitó 2 zor.as, 9roxiwBl y diota l, determiná ndose
las tasa l~ filtr~ c ~ 6~ ( ~: y el co~sumo de Oxígeno 
( M) como estimadores de la entrada y sal ida de ener 
gía de cada zona . 

Los valores d~ Tf en las colonia s es~u~ia da s , fue 
ron siempre S'.lpe riores en la s zonas p roximales , 
mientra s q ue los valor e ~ de M mostraron que exis te 
un mayor gasto energético en las zonas di s tales . 
Por lo tanto , la trans l oca ción de me t aboli to s pue de 
s er explicada por t ra nspor te pasivo o facilitado, 
pues las d i fe r encias entre Tf y M en ambas zonas 
da n como resultado la exis t e nc ia de un gradie n te 
ene r gético que po s ib i lita r ía el f lu jo unidirecciona l 
desde la ~ona proximal a la di sta l de una c ol onia. 
Financiado por- ?ONDECYT 1052/ 86 . 
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MORFOLOGIA TROFICA DE TRES ESPECIES DE PECES COSTEROS . 

-') Leonardo E. Núñez y Julio A. Vásquez 
' · Facul tad de Ci encias del Mar. Gniversidad d~l ~orte 

Casilla il7 Coqu imbo. 

Las caracte r rsticaE morfo lógica~ pueden ser 
consideradas como una medida i ndirecta, mostrando la 
capacidad de un consumidor par a utilizar los recursos 
dis poni bles ( tamaño de mand í bulas en repti le3 '-' forma 
y l ong itud del p ico en aves ) . 

El presente t r abajo estudia la r e ación en 
t re l a composic ión dieta~ia y los r asgos morfológicos 
asociados a la a limenLación, de 3 especies de peces cos 
teros (Che ilodac t yl us var iega t us, Mug i loides chilens is, 
y Semicossyphus maculatus). Los ejemplares se captur~ 
ron median t e arpón durante buceos diurnos, en Playa El 
Fran cés ( IV Región ) . 

Los resultados su;~2ren una estrecha rela 
ci6n entre la morfolog~a e·.:~~~a ( ¿~sta3c ia entre bran 
qui s pinas, longitud ¿e branquispinas, longituc de cabe 
za, l ong itud de maxila y mand í bula), la moríologí a in 
terna ( l ongi t ud de l tracto diges t ivo ) y los con t enidos 
estomacales d e las es pecie s de peces anal i zadas. Es tas 
relaciones 'permiten : 

l . Tipificar a l os car n í voros dentro de una comunidad 
costera de peces . 

2. Det e rminar una corr espondencia directa entre campo 
sicion de pres as, su t amaño y l as características mo r 
fologicas del depredador. 

3. Analizar el valor predictivo de los rasgo s morfoló 
gicos asociados a l a alimentación 

Proyecto financiado por la D.G.I. U. Norte (488-87 ) 
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ESTRUCTU ~ DE L\_ co~~""NIDAD DE PECSS DEMERSALES 
ASOCIADOS A LA ?ESQUERIA DE LENGUADOS 

Paralichthys s~p. EN LA BARIA DE COQUI~IBO 

Leonardo Nuñez, Enzo A~uña y Jorge Peñailillo . 
Facultad de Ciencias del .Mar . Unive rsidad del 
Norte. Cas illa 117 - Coquimbo. 

En Coquimbo, ~a pesquería demersal artesanal para 
di rígida principalmente a los 11 leng'uados" Pa::::-alichthys 
s pp. Sin embargo, e:·isi:e8. o eres peces ne explotados ¿e 
los cuales se tiene ;_:n cono ci:nien to limi '.::a de. Se dese r í 
be la est~uctura de es~a comunidad ¿e pec~s demersales. 
la abundanci3. re la ti -r~ 0s 4:ac :'._ on.22. y s.12 campes ición es pe 
cíf ica. El rnuescreo se realizó durante el período de Ju 
lío 86 Agosto 87, ~c~ia~te ~Ga :e¿ de arras~re de 5.~ ~ 
de ancho de boca, e~ _a~ c23 ¿¿ 1 ~ora a velocidades de 
1.52- 2 nudos entre :.:: .:= ~ O ;· ~ ;' -::- d2 pro fundíC.ad, cut.ríen 

.... . - ., - -
do un ar ea total ce ap :-vx ima ::.J.T=ni:e 7:;0 km- . 

La comunidad de pec2s se compone de 18 especies, 
un 37.9% de ellos pertenec en a la Familia Rajidae 
(Psammobatis scobina y Sympterygia brevicaudata ), 19. 7% 
a la Familia Torpedinidae (Discopyge tschudii) y un 
15.3% a Branchiostegidae (Prolati lus jugularis ). No 
existen variaciones estac ionales significativas en la 
diversidad Shannon- Wienner , variando s us valores ~ntre 

0 .65 (invierno) y 0 . 87 (otoño). La similaridad estacio 
nal en biomasa fluc tua entre O. 54-0. 72 y en número entre 
0.5 y O.~l (Indice Morisita) . 

Se entregan antecedentes biológicos de las tres 
especies más importan tes S. brevicaudata , P. scobina 
y D. tschudii. 
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ABUNDANC IA DE UN COM?CNENTE ?I..A.~CTONIC:J '.•i_:...i.. CC:·NOCIDO: 

LARVAS CRYPTONISCUS DE BOPIRIDOS PARASITOS. 

Sergio P. NÚñez, José s~uarco y Daqober~o A:::-c~s¡ De9ar 
tamento de Ocean.ología, Uni~ersidad de Conce~ción. 

La combinación de estudios de desarrollo l arval de Bcpi 
ridos, par&sitos ¿e pob _aciones de Calli~~assa uncina~2, 
con los de la dist:r-::..b:.Jción estacional éie plc.ncteres, en 
relación a las caracter!s~icas hidrol6gi~as predominan
tes, nos ha per:ni tidc corr2l::?.ci-:i:ta:::- i~ f '.):_-:n.=.c:::.5r: novedo
sa sobre la abu::dancia es':::i.c.:.cr:a.l dE ur. gr-c._t;c c;ene :::-al 
mente mal o no conocido y, e~ ccnsec~encia ne ~egistra

do en los catastros de zooolancton, 

La información provier:~ ~e ~ues ~ras colec~adas en una -
·.::iclo 

de 18 meses r,-;;c2-:o 192~ - ·,:::. .::=c ~;:3:)) t.o:na.:!.a.:; ssmar.almen 
te a 2 n i ve l es de profu~iidad: 0- 15m y i5- 23rn ¡ se expre 

' d' 'd I -, san como in i v1 uos ,1 m-'. 

Las larvas Cryptonisc_.:::: .:"::9c:: _ 
una me~amorfosis desarroll¿ca ::- : ~ara3ico ex~erno de 
copépodos calanoídeos, no se alimentan y per:nanecen po r 
largo tiempo en la masa de agua arrastradas pcr las co
rrientes mientras buscan al huésped ¿ef initivo que es -
siempre un juvenil o adulto joven de Callianassa. 

La mayor abundancia de C:ryptoniscus es en 2~ fcr Í odo de 
verano y muestra un estrecho ajuste con el máximo de re 
producción de Callianassa, aunque es posible encontrar 
también individuos aislados a lo largo de t odo el año. 
Los juveniles avan zados de c. uncinata son ITTás abundan
tes entre noviembre y mayo, - y el par ásito parece haber 
maximizado su éxito reproductivo sincronizándolo con e~ 
te mismo período . Sin embargo, la pérdida de Cryptonis 
cus arrastrados a ma r abierto parece ser significativa. 
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~SPECT O S DE LA IN FEC CI ON CAU SA DA P OR Proc t oec e s 
hurnboldti EN F iss ure lla limbata 

M.Oliva y M, Día z . Inst. In vest. Ocean o l. Un i v. 
Antofa gasta Cas i l l a 124 0 - Antofagasta. 

F issure lla lim bata SQWer b y ; 1835 es una de las 13 
especies del gene r o Fiss u rella que habita n las 
cos t as de Chi le, pr e f irien d o hábitat exp uestos , 
princi palmente s 1Jpe r f icies planas o c on escasa 
pen d ie nt e. A 1 i. g u ¿ 1 qu e ot ras es pec ies de l géne
r o, re v is t e im p or t a nci a eco nó mica y e s t á ta mbi én 
fu ertemente par as i t a d a por el tremátod o Proct oe
ces humboldti. En t re Jul io 1986 y Ju n io 19 8 7 , se 
iiiüe s tre o un t ot al d e 5 71 ej emplar es d e F . l i mb a -
t a , o b t e n i d os d e s de e l in t e r m a r e a 1 r oc o so d e Ca -
let a Con s tituc ión . Para c a d a i n d ividuo s e det e r -
11in ó pes o ta t a l. pe s o parte s bl a nd as, pes o gón a
j as , n ú mer o de pará s it os , pe s o d e parási to s y s e 
x o d el ho s peda do r . L a ¡:::.:-.cle nc i a a lc a nz ó a 9 8,6% 
para ma c h os y 96 .R% par ~e mbt as. En los me s e s d ~ 

J u l.Se p . Oct . Di c . Ma r . y Abri l, la pre valencia 
total fue de 1 00%. La intensidad media de infec
ción a l e a n z ó a 16 . 4 (. D . E . = 13 . 6 ) e n el t ot a 1 d e la 
muestra. El pes o de los pa.Qásit os alcanzó, en 
promedi o , un 35.47 % del peso de la gónada, con v~ 
lores máximos de 99 .~%. Al comparar valores de I~ 

jice go na do s o mático = ( Pes o gón a d a/pes o partes blan 
das)x 100, con valores de IGS corregido (peso ga
nadas-pes o parásitos/pes o partes blandas-peso pa
rásitos ) x 100, a parece un IGS corregido menor que 
e 1 I G S , pe r o la te n d e n c i a me ns u a l de a m b os e s s i -
milar. Se discuten los resultados en función de 
los antecedentes relacionados con parasitosis ca~ 
sacias po r Proctoeces humbo ldti en o tras especies 
de Fissurella. 
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:~IDoraaar un ryroceso ~e c~s!rac 1 ón can un fuer te co1oonente mecán i ca 
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VARIACION TEMPORAL DE LAS CONDICIONES 
OCEANOGRAFICAS EN BARIA HEfu."Q...l\.DURA DE GUAYACAN. 

Jorge Olivares Muño:. 

Facultad de Ciencias del Mar. Universidad 
del Norte. Casilla 117 - Coq uimbo . 

Se analizan las va riaciones temporales de las con 
di2iones oceanográficas en dos 2staciones bicadas 2n 

Bahía Herradura de Guayacán, entre Julio de 1978 y Di 
ciembre de 1979. Decectándose un ciclo estacional de 
temperatura, el cual fue interrumpido en algunas opor~u 
nidades por ascensos de aguas subsuperfic iales de menor 
temperatura, los cuales estarían asociados al fenómenc 
de surgencia, el que provocaría que aguas con bajo con 
tenido de ox í geno y alta concentraci6n de compuestos mi 

cronutrientes, sean detec tados en el interior de la ba 
hía. 
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PRESENCIA DEL DELFIN CHILENO Cephalorhynchus eutropia 
(Gray, 1846) EN EL ESTUARIO Y RIO VALDIVIA. 

Oporto, Jorge A. , Lila M. Brieva y Mari tza--N. Mercado 
CI~~íA c / o Centro de Investigaciones ~arinas 
Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia 

El delfín chileno, Cephalorhynchus eutropia (Gray, 
1846 ) es la única especie de cetáceos endémicos de Chi
le. Su d istribuc ión v a de~de Valparaíso (37ºX) hasta Ca
bo de Hornos (SSº) (Aguay o, 1975). Sus hábitos son típi
camente costeros (Goodall et al., 1986; Oporto, 1986) no 
conociéndose registros más allá de los 800 m de la costa 

Du~ante los años 1980 y 1983 a 1986 se realizaron 
avista j es de esta especie e n el estuario y río Valdivia. 
Los a v istaje s f ueron ocasio r-ales y sonaron un total de 
35. Se coteJ Ó la p resencia de estos delfines con la tem
peratura y salin idad del a oua . de lo cual se desprende 
que l o s ejemp lare s av iscad·:) 3 a.l norte de ~a boca del rio 
Valdivia, se encontraban e n a guas stenohalinas. 

En base a estos antecede ntes, el delfín chileno, no 
sólo presentaría hábitos típicamente costeros marinos, 
sino que también estuariales y cierta capacidad para in
cursionar hacia la cabecera de los ríos, conducta que no 
presenta otros delfínidos en el país. 

Una posible explic ación a esta conducta estuarial y 
de río estaría dada p rincipalmente por el tipo de alimen 
tación y como una manera de encontrar refugio (en aguas 
someras y tranquilas) en períodos de mal tiempo. La adap 
tación a este ambiente costero y de aguas poco profundas 
permitiría explicar la falta de varamientos de esta espe 
cie y la carencia de ejemplares en colecciones y museos. 
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PRESENCIA DE FOCA LEOPAP.DO (Hydrurga leptcnvx) EN BA:IA 
CORRAL, VALDIVIA, X REGION - CHILE. 

Oporto, Jorge A. y Lila M. Brieva 
CIMMA c/o Centro de Investisaciones ~arinas 
Universidad Austral de Ctile, ~asilla 567, Valdivia. 

Foca leopardo es una especie d~ distribución antárti
ca. Además ha sido reportada 9ara Nueva Zelanda, Tasma
nia, parte sur de Ai_:st~alia y Sudáfrica. 

En Chile, algunos ejemplares haP- sido encontrado en 
Fiordo Parry (54º3l'S 69º15'W ) y laguna San P.aEael (46° 
41'S 73º55'W) (Sielfeld, 1982 ) . Según Eaus.se (1953 ) oca
sionalmem:e llega hasta Talcahuano ( 36 º 42 'S 7 3 °02' ~·7) e is 
las del Arch~piélago ~e J u an Fernández (33°00'S 80°00 1 ~) 

En el presente trabaj o se reporta e~ tallaz00 de un 
ejemplar hembra en Ba::tía Corral (39º50'S 73º28 1 v!), la 
cual llegó a i.:n.a play a r ocosa , donde inmediatamente fue 
muerta a palos por p esca.:=- .:::- -:: s artesanales / quien.es uti 
lizaron su carne c ono car~~¿~ ~ara la pesca de congrio 
(Genypterus s p . ) . El conten ido es~omacal reveló cephalo-
podos (Octopus vulgar is); peces: jurel (Trachnrus murohy0 
sierra (Thyrsites atun) y otros no identificados. Además 
de nemátodos anisakidos. 

Este ejemplar presentó una longitud de 235 centí~e

tros y un peso aproximado de 1 00 kilógramos. El cráneo 
se conserva en la colección del Centro de Investigacio
nes Marinas de la Universidad Austral de Chile. 

La presencia de foca leopardo en Bahía Corral es un 
primer hallazgo y estaría confirmando su conducta soli
taria de desplazamiento y su migración estaciónal, la 
que correspondería a su ruta de reqreso hacia la Antár 
tica en los meses de verano. 
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?RIMER REGISTRO DE Pseudoterranova (Nematoda:rlnisakidae) 
EN EL DEL.FIN CHILENO Cephalorhynchus eutropia (Cetacea: 
Delphinidae) . 

loporto,Jorge A., 2Patricio Torres, 11ila Brieva y Marit 
za Mercado. 
lcr~.A c/o Centro de Investig aciones Marinas 
2rnstituto de Parasitolo0ía 
Universidad Austral de Chile, Casilia 567, Valdivia 

Cephalorhyr.chus eutropia (Gray , 1846 ) o De:f~n Chileno, 
es la única esoecie de cetáceos endémica del sur de Chi -
12, de hábitos cos~ero s y cuya distribución se extiende 
desde el paralelo 37ºS al 55°S (Aguayo, 1975). A pesar 
de s u abunda~c~a, la ~iolaaía ~e esta especie es prácti
ca..rnente desconocida al igual que sus pa.r-ásitos (Y\at s on , 
1982; Goodall, 1986 y Oporto, 1986). 

En el preser.te tra.l:jc s e ex a:::: 2.:.6 el tubo :3.igestivo de '..l.'1 

1 d ('.. . ' - .;¡ " _. ' to-e.a e .... eJemp _a:::-e s , e :-. :: J:: ':..:- :: __ -__ ose en el estomago prin 
cipal de 4 de ellos larvas de nernátodos, las que fue
ro n fijadas en al cohol (70%) y posteriornente diafaniza
das en lactófenol. 

Las c aracterísticas morfométr i cas de las larvas fueron 
similares a las descritas para los estados L3 y L4 de 
Pseudoterranova decipiens (McClelland, 1980), lo que 
constituiría el p rimer registro de esta esnecie para el 
delfín chileno . 

Las L3 de Pesudoterranova tienen un amplio espectro de 
peces hospedadores en la costa chilena (Fernández y Vi 
llalba, 1986), las que constituyen una parte de lo s re 
cursos de infestación para muchos mamí feros marinos, y 
en alg nos casos de infestación humana debido al consumo 
de pescado crudo (Torres et al . , 1983). 
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EFECTO DEL TAMAÑO COLONIAL EN LA TASA METABOLI 
CA DE Membranipora hyadesi ( B~YOZOA ) . Orellana, 
M.C. y Cancino, J. M. Depto. de Biología Ambien 
tal y de Poblaciones , P. Universidad Católica 
de Chile. 

A pesar de la gran diversidad y abundancia 
de formas co loniales marinas existentes, s e co 
nace relativamente poco sobre las consecuen
cias fisiológi cas que tiene la ·organización co
lonial. Aunque l o s briozoos, por s u diversidad 
y abundancia son organismos adecuad s para es 
te tipo d e est diss, hast a la fecha existen 
sól o dos estudios ds relación entre tasas meta 
bólicas y tamafto c o lonial. En el presente es= 
tudio se determi~a el efecto del tamaño colo
nial en las tasas d s filtració n (T? ) y de con 
sumo de ox ígeno (M) de colon ias de Membranipor~ 
hyade s i de 2 a 47 5 zooi d 9s acti vos. La s deter 
minaciones se rea_2-zarc :-: a 2- 1 ºC , ' 1 sands como 
alimento Isochry s i s gal ban ~ ! a na concentra
ción de 5 cel· µl-l. 

Los resultados indican que tanda TF como M, 
expresados por zooide activo en la colonia (X), 
son funciones alomét ricas del t amaño colonial 
(TF ·zooide -1=1 117 .7· x -0.477 , M·zooiae- l =0.088· 
x -0.356 ). Estos re sultados concuerdan con lo 
conocido para tasas de crecimi ento v/ s tamaño 
colonial y sugieren que a nivel energético hay 
propiedades emergentes de la organización colo
nial que no resultan de~la mera agrupación de 
zooides. Dado que las pendientes de TF y M v/s 
tamaño colonia l no difieren significativamente 
( P ~ O . 1) las colonias al crecer mantendrían el 
potencial para producción. 
Financiado Proyecto FONDECYT N°1052/86. 
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AL~ ACBI en t.n1GUMO DE OJO GRaEE lll'Fllll'il.ll 
l'fM:RtlPS STE•M3EI., 187~; El El. llT'tmAI. DE LA Yfll 
RfSm CHl.E (Ptsa:S /1 Pl.BltOECTFmt10, 
P ARM.ICHTHYIDAE). 

Círo Oyarzún 1 ; Hans V. Soto2 y Alberto Arrizai;a 1, 
( l) Pont. Univ. Católica de Chile , Bíotecmar , Casllla 127, Talatluaoo. 
( 2) IFOP , Base Zonal Ta l~huano , Casilla 347 , Ta l~huano. 

H. macro,s , es una espec íe demersal en fonc~os de fan93 , 00500 ~ 
superficiales hasta los 300 m. con distribución desee México hasta el 
extremo sur ee América. En Chile se le captura como fauna concurrente en 
las pesquer ías ee Mer luza (Merlu~jus gayí ) y ee larn;ostíno rolora)) 
( P l~uroncOO&s mon600n ). Se presenta el estudío ool rom portamíento 
alimentar io ee H. macrops ; contríbuyenó:J al conccimiento Ce la posición 
trófica ee esta especie en e 1 ecosistema costero , en e 1 área cvmprend1da 
por los paralelos 35°58'5 (Punta Nugurúe) y 36°47'S (Punta Cullinto) 
entre Jos meses marzo y junio de 1984 

Se estudian aoomás las posibles var iaciones en la alíment~ión oo H. 
macrops captur003s en las pescas objetivos de Langostino Colora00 y 
Mer Juza C.Omún, en la al ímentación durante el períOOo oo muestreo y entre 
las distintas talla. 

Los conteniOOs estomacales se anal izaron por medio ool Indice oo 
Importancia Relat iva encontrando que esta espec1e se comporta como 
consumioor secundario y ocasionalmente terciario. Mediante el Indice oo 
SímílaridOO Porcentual , se concluyó que no ex iste díferereias 
alimentarías oo H. macrops entre pescas objetívos, los resultm 
muestran una estocíonalídad en la allmentoc1ón oo la ~te, por último 
se encontró tres grupos oo tal las con carocteristícas tróficas diferéntes: 
los menores oo 14 cm. con mayor ínciooncía oo anflpcrlls y pohquetos en 
la dieta , oc¡uel1os entre 14 y 34 cm. con pre00minío oo crusta:ros 
mayores y restos oo peces y los mayores oo 34 cm con el mayor es~tro 
oo presas. 
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RECONOCIMIENTO DE CORRIENTES DE MAREA EN 
BARIA GUANAQUEROS. 

Alvaro Pa checo H., Manuel Berríos R. y 
J orge Olivares M. 

Universida d del No rt e , Facultad de Ciencias 
del Mar, Depto. Biolog í a ~1arina , Casilla 117 
Coquimbo, 

El presente trabajo presenta un estudio de co
rrientes de marea, reali zado en la Bahía de Gua~aqueros 
(Latitud 30º09 1 42" Su:r Longitud 7l º25' 34" Oe st 2 ). 

Esta bah í a tiene especial J.rnportanc ia dentro del 
li t oral de la IV Región debido a las condic i ones que 
ofrece para la instala e iór. · ·~ ·.::'.S :i rrol l o d 2 cultivos ma 
r1nos, e specialmente bival v~~ . 

La bahía carece de i uforma c ión referente a co
rrientes de marea por lo cual se realizaron mediciones 
en tres sectores representativos de la bahía empleando 
para ello dos correntómetros marca Aanderaa y un corren 
tómetro marca Toho Dentan, ubicados a 10 m de profundi
dad. 

La información ob tenida f ue procesada mediante 
un anális is armónico de las 25 ho ras de observación, 
permitiendo determinar las cocrientes predominantes y 
las co rrespondientes elipses can las magnitudes y direc 
c iones de lo s vectores. 
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ANAL ISIS COMJNITARIO DEL ICTIOPLANCTCN ~ 
LA ZONA NORTE DE CHILE 

Winston Palrm S.; Mónica Labrín E.; Jessica Pizarro E. 

UNIVERSIDAD ARTURO PRAT. Opto. Cs. del M:ir 
Casilla 121 - IQUIQUE. 

RESUNEN 

Los ob j et iy os del pres en t e t raba j o son : de t e nm na r 
los patr nes de distribución de la ccrrunidad ictioplanc
tónica en ecosis erras del Pacíficc Sur Oriental , durante 
e l período de otoño y su relación con las característi -
cas oceanográficas del arrbiente. 

Se realizó un cr1cero bi.ooceanográfi.co durante los 
meses de rrn.rzo y abr il de 1985 , entre l s i~~25•5 y los 
23º25'S . ; rruestreando 35 estaciones ict op l anctónicas y 
57 oceanográficas. distribuidas en 7 transectas perpend1 
culares a la costa. -

Para el análisis numéri-::: . .:i~ utilizaron datos de a
bundancia estandarizados (Smc Lh y RiLharson ,1979 ) y a 
partir de éstos se construyeron conglomerados de estacio 
nes con el índice de disimi lit ud (Boesch,1977). 

Se recolectaron 16 .930 inc. repartidos en 26 espe 
cíes.Las especies mejor representadas fueron Sardinops 
sagax (38 . rlo); En raulis ringens (21.5% ) y Diogenichthys 
laternatus (9.?'lc . Las diferentes especies del ictioplan 
ton encontradas estarían condicionadas en su habitat por 
las rrn.sas de agua presentes en la zona (ASST;ASA y AESS) 
ya que se encontraron grupos de estaciones distribuidas 
en diferentes áreas asociadas a determinadas caracterís
ticas físicas de estas rrasas de agua. 
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PROOUCCICN PRil'!ARIA FRACtl~DA EN LA COS1A COORAL Df CHlLE 

Silvia Pantoja 1 Hurnbedo Gonzále: & Patr icio- Be rna l . Departamento de 
Oceanografla. Area 8IJTE~R 1 Pcn.if i : 1.1 Uni·J ers idad :ató l ic-1 de Chile 1 

Sede Re giona l Talcahuan01 Cas i . la 12, -7a lcahuano 1 Ch il e. 

En ene o y oc ~~ bre ~e 1986 1 s2 efec t uaron med iciones de 
producc ión p ri ~ar i a en 2l Gc- f0 de Ar1uco y Bahta· de Concepc ión , 
2 11 'l u.fod0 ~." >"• H'-· 1i · 1 .,,,.~ ü' .1 nr· ~ 1 ., _; P 1 1c: d i-'»r 0 n• o- f"acr ;ones del .. l 1 ._,_. _ , -·.., . l . ·., · - ,,_ 1 r ... 1 \. ... _ , ..J 1 ._ . • 1 ... . ~ , - , , 

espect10 de ~lr t1 : u. <?.:: i l3. ~rodu c: .)n : o t ~· , 

Mu e; ~ ras de agua ~b~ 1 n 1 j~ s de;ae l a p rof un a ~ dad de l má: ~o de 
cicro" ih >? 11 ambas ár~E h eron inc ubad.La borde (Na. .14C03) en ur. rango 
·j~ ;lurn !'hC ·)n ud. e ~ :3 / '. ;•JO ·: t. 'il'.:. ' :: , Ld ~2mpen tu1 1 tJ~ mantenida en 

12 •~ · c . E ~ l i 3ah i ~ de Sonc? JC; .n. i ~s mu!s tras ya incubadas fueren 
~ i1 t r a-( ~:: ~j_""3. 7·'l . 1J1 "' ::i Of":JCtr~: :;~ c~ 1 ·:c t,~n ada : :J,15-0, 9 urn , 0,8- 1,B 
urn , 0, 8-~ D urn , Q .8-~ !1 urn , 0 ,3-3~5 urn v 0,45-335 Jrn 1 

~ ~ ~s ~r 1 ~ / e~ : ir:3' ~s o i ~a ~s ~~ se :0nt 1roo !" J3 ?qu 1oc 8eck ann 
~ S J 1)1)•) '! mue str as dup:: : 1::.1<: de : ·: >·¡ a-a ;¿ anal i ;: aro,¡ <? n .:ada 
fra.cc ión ·:Gr. 'J i. ~l u •1 .. ;rn>?:' :· ~ r1e•' >: ;·. 1

' _ ' '.) - )}%, 
1 ~;:: r 11r·• D~ P- ·¡' ,.< p i ';o1 r' r ,•,, .. ' (1 \' 8ai-1f > .de rofl í i?i'r i¡l.,,n _ ..... .J t. ,. :J j u. 1 \,j • ~ - ... . • _, 4 J ¡ 1 ~ \.J .... p \ :.I' . 

muestran una pr-oducc ión ~spe ·: f .i ca .rc.1.t 1.11.1 de 2.50 '! 3.82 
[m;C/mgChl-a/hJ con tnl or2s de "H " ·~-e Q.020 ;1 0.074, respectivamente. 

E experi rnen : : ji: L"acc 1cnar.i 1ent:; (;-=50.4 [uE/rn2/s]) indic a qu~ el 
p1coplanc~on es resp on~ab · ~ j~ uc ~ . ~~ ae l a pr cd1 c: 16n no normal izad¡ 
( P). Sin ~rnbc.rgo 2~h ;n;:·: ; ] n .!~ c-rta :on un 70 ·.; a l a pr1Jducc ión 
norma li zada tota l . 

2e propone u1 modelo de ba larce ene gét ico para el ár ~a (S.2 
!<1112 ) 1 la cua l concen tr.1 un 25;·: de l deserab.arque pesquero nacional. 
Considerando una es~ i rn1ci6n de la pr oducc ión pri mar ia de 3.4 mil Iones 
ton C/área/ a~ o y una r.ducc i ón zoop iandón 1.:a de 156 1456 t 
C/áre .i/a·~o 1 resu l ta en un.; ~f i c i enc i a de transferenc ia de un 4 . 6;~. Se 
di scute lJ~ equer i ra ie~tos energé !i cJ~ de Trachurus murphri (80% de 
cap tura tota l) , en relac ión a su aii ment ación. 
Financ iartiento Proyecto DIUC 166/86 
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EDAD y CRECIMIENTO DE Meoode,,~ma. donac.ium (L) (BIVAL 
VIA: MESODESMATIDAE) MEDIANTE EL rso DE LA ECU AC ION -
DE VON BERTALANFFY , EN QUEULE. ANTECEDENTES PRELIMINA 
RES. E. Parada, F. Antonín, G. Lara y S . Peredo.Depto. 
CC. NN .-Biología. P.Uníversidad Católica- Temuco. 

Con el fiu de 1~-::termínn - la ed::ld y crecimiento de 
Me.6ode .~ma dorwc. iu:n en la zona mesolltoral de Queule 
( 39º23'S, 73°13 '~), se extrajeron 500 individuos cu yas 
longi tud es valvares fluctuaron ent.re 52 y 85 mm . Del 
total d e ~ a muestra, 15 0 individu s fueron separad os 
no selectivamente para análisis oiométr.:.co y 243 indi 
viduos fueron separados selectivamente para el est udio 
de cr2cimien1:0 , a p2r cir de l os c uales se midieron 
1740 ani Llos. 

Los resultad o ~ del angllsis biom~trico muestran una 
··ot"T i=> 1 a ~ i é ~ ·-í ~" .. - -;-ic a '-:v~ P ~'""r P el pes o c:: pro r1 e las v.:i. 1 L -.- ..1- '- .t.i.. ;.;:, 0 ~ _ _._ .... -.-1... a ---- - '""" ·-- ......... L _::_ 

vas y la l on gic <JC de eiL13 ( :r=0.898, gl 146, P<U.Uül) 
así corno entre el peso d e ~.2s ca:rr.es y la longitud de 
los individuos (r= 0 .711, :;i. 14 6 ,P<0.001) . 

El c rec imien to teórico rr::':: :ci u:'J p~omed io ( L ) obtenido 
según el método de WalforJ ( 1946) y Ricker (1975) fue 
105.18 rmn, longitud que alcanzarían a los 14 años se -
gún ecuación de yon Berta L :rnf f y ( 193 8) . El primer ani 
llo se f arma cua nd o l os indi·r iduos de la población ti~ 
nen una longitGd promedio de 23.2±4.3 rmn . El ind ividuo 
de mayo r longitud capturado en el lugar tendrí.:i. o.p roxi 
madamente 4 aaos. 

Los r esultados obtenidos se discuten en relaci6n a 
los antecedentes propo rci onados por Tarifeño (1 980) y 
Pered0 e-t a.1. . (1987) . 

Proyecto Flnanci.:iJo parcialmente por Com í slón ele l nves 
tigaci6n PUC - Temuco . 
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DDIORF- SMO SE:\0AL, LA..~1/AS Y h EVO-u DE 
LEPTONOTUS BLAI NVILLIANUS (EYDOUX Y 
( OSTEICHTHYES 1 SYNGNATHIDAE ) . 

"j, ..;;vJ A DE lí!AR" , 
GERVAIS, 1837) 

Germán Pequeño y Tamara Cárdenas 1 Ins tituto de Zoologia 
Univers idad Aua~ral de Chile, Cas i lla 567, Valdivia. 

Es t e es tudio ti¿ne corno objet i vo ·contribuir a l cono
cimiento científico de aspectos ~eproductivos, así como 
de dimorfi s mo sexual y ca:-acterísticas de huevos y lar
vas del pez conocico como ;' a5uja de mar, Leptonotus 
blainvillianus , en el cual los machos presentan una 
bolsa incubatriz :in s u es tadc adu~ to. Se esi::udiaron 
66 especímenes , que f ueron captura os entre algas cono
c idas cor.to 1 ';~-::_:: ::.:. 0" ( ;}rac:..:..~ia ve:-rucosa ) , ent:-e 1961 
y 19B5. Su ;::rc·:=C.encia a'.Jar<~Ó :..ea.je el ..:10lfo Arauco 
has ta Isla la_-:a::2c. S.c as -:·_d:..e_ron ca.. .... ac t-:;res morfomé
tricos y merís-::.cos ce ~. -~ .._ ~:3 . 'i...:. veniles y laz-vas y 
las principaL~s .:a. .... a::: tar-::": · : ;-o - ~e sus hi;evos, inc lu
yendo embr::. ones . Les a __ .:_ -.: ~ . ::; .3::nta!"'on una longitud 
es t ándar entre 129 y 230 11..1:1, alcanzando las hembra s 
mayor tamaño . El dim•)r::'i.3mo se:ct:al se expresa en hem
br as con mayor elevación corporal a nivel abdomi nal , 
mayor l ongitud predorsal y presencia de manchas c i rcu
lares con un perímetr o más pigmentado en la region 
abdominal; en tanto los machos tienen bolsillo i ncuba
tr iz y mayor l ongitud pos t - dorsal. Se consideró juveni
les a los peces con talla inferior a 1 29 mm L. S . debido 
a que ba jo esa _alla no s e logra diferenciar machos 
de hembr as . Las larvas , colectadas a medi da que eclo
sionaban , variaron entre 8 ,75 y 12,88 mm longi tud total. 
Los huevos, arracima dos en el bolsil l o incubatr iz y 
unidos por una membrana se contaron entre 46 y 226 por 
individuo. En e l período embr ionario se reconocieron 
6 fas es , exis tiendo en l a f ina l un pterygoembrión rela
tivament e grande . 
Resultado de l Proyecto S- 86-25 U. Aus t ral de Chile. 
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DESCRIPCION DE PARALICHTh'YS DELFINI N. SP . , 
SOBRE OTROS LENGUADOS CONGENERICOS DE CHILE 
NECTIFORMES , BOTHIDAE ) . 

CON NOTAS 
(PLEURO-

Germán Pequeño y Rosa Plaza , I nstituto de Zoología, 
Universidad Austral de Chi l e , Casilla 567 , Valdívia. 

El género Paralichthys ha aparecido integrado por 
seis especies en los trabajos espec i alizados de los 
últimos treinta años , con peces de Chile . 

Sin embargo, la cap t ura de a lgunos _enguados en aguas 
poco profundas de~ lago Bud.:. ( 38º53 ' S , 73°,18'1/I ) , un 
cuerpo de aguas es tuar i ales de l a Provin ia ce Malleco, 
llevó a su de t e rm i na ción como una nuev a especie: Para
lichthys delfini, l a cual es descri ta en el trabajo 
presente, Es t a espec ie es s impátric a con ? • microps 
(Gunther 1881 ) y ~ · adpersus (Steindac hner 1B67), pero 
difiere de ambas por pos 2 ?:- t -= >1. t re otras característi
cas, un número mas ba je r_c sobrepuesto con otros 
Paralichthys de Chile , Ce : .. a./ .... 3 de las aletas dorsal 
y anal. 

Este estudio es un resultado parcial del Proyecto 
S-86-25 de la Uni versidad Austral de Chile. 
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ESTRUCTURA SALINA E HIDROQUIMICA DEL RIO DE LA PLATA EXTERIOR 

Ana Perdomo y Gustavo Nagy 
Div. Oceanografía Química. SOra1A 
Capurro 980. C.C.1051. Montevideo Uruguay 

Se discute la in f luencia de la estructura salina sobre algunos 
parámetros qu ímic os de l Río de la Plata exterior (1981-85 ) colec
tados a diferen t es n i ve : es según el sensoreo termosalino vertical. 
Lo.a análisis fu e ros efec tuados seg'ún Strickl and & Parsons(19 72): 
N03-N02, P0 4 y Si; Ko r oleff (1 969 ) :NH4 y la turbiedad con turbi
dímetro Hach 2100 - A. Consid ~ ramos, cerno ent r ada f luvial , dat os 
del SHIN (Ar gen t ina). 

El régi men de desca r ga y l a mo r folo gía cond i cionan la distribu
ci6n salina , ac t uando e : viento , marea y fuerza de Coriolis, come 
agentes mod i fic ador e s. Pr edomi na n la mezcla par cial y la alta es
tra t i f icación , no s iendo l a marea y vientos moderados agentes de 
mezcla i n tensa en las área s más pr o f undas , dond e puede yace r agua 
;na~in a con a ltc tiempo de - es i den cia que , st:lllado a l a es~asa di
fusión vert ical cuando hay una ha l oclina marcada, genera un am
biente sub6xico, r egene rándo s e , 03 y P04 a una tasa inferior a la 
de Redfi e ld (4-1 0 ) , con di sminución de pH. Gran parte del sedimen 
to de fondo es arenoso, coincidiPndo con 'el área más productiva;
se estima una importante oxidaci6n y respiración biol6gica en la 
columna cuando la reposici6n advec t1Ya es lenta; la mezcla e6lica 
aportaría nutrientes nuevos a la superficie. 

El análisis en Compone ntes Principales permite cuantificar dos 
factores dominantes : dilución y estratificaci6n; la temperatura 
es importante temporalmente. La dilución rige la distribuci6n del 
Sílice, mientras que los parámetros dependientes de los procesos 
redox (02 1 pH, N y P) alternan su explicación según el desarrollo 
y antigüedad de la estratificación. Sobre _ la haloclina ~omina la 
dilución y, en períodos productivos, también incide la asimila
ción y fotos1ntesi s . El Si y el P serían también influidos por 
intercambio con las arcillas en las zonas turbias. 
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CULTIVO E:XPERIMENTAL DEL ERIZO COMESTIBLE LOXECHINUS 
ALBUS ( MO LINA ) EN AMBIENTE CONTROLADO. 

Pereira, L.H., Illanes, J .E. y S. Akaboshi. facultad 
de Ciencias del Mar, Univers idad del Norte. Casilla 
117 - Coquimbo . 

El erizo comes~ible Loxechinus albus ha bita a lo 
largo de ~oda la cos~a h ilena y constituye un 
rec urs o de gran importancia económica·. 

El cultivo 
inició en 
en base 

del erizo en ambiente 
la Universidad del Norte 

control ado se 
el año 1986, 

cu".. t ivo de a la te enolo gía del 
S-crongyl. _)c 2ntrotus r..udus. 

Los r-eproductores s on oo '.:enidos de : amoi en"':e natural 
y luego son !.ndu. idos a. deso 11a:' cor, el método del 
KCL . Las a r vas posteriormente son cult ivadas 
en estanques de 500 li -::ros y alimentadas con 
Chae toce ros sp. Antes de la me':amorfósis l as larvas 
s on tras ladadas a estanques Je : : jación que contienen 
placas colectoras de po 1 icarbonato y permanecen 
en estas condiciones hasta alcanzru~ u~ tamaño aproxi 
mado de 5 mm de di ámetro de caparazón. - Finalmente 
los juveniles son cultivados en canastas de plástico 
suspendi os en e s tanques con suminis~ro permanente 
de agua y aireación . 

Esta especie 
resistenc ia en 

presenta favorables 
el cultivo larval 

condiciones de 
y de juveniles, 

en ambiente controlado y semicontrolado respectivamen
te . 

Con los resultados obtenidos es 
a un nivel de producción masiva 
erizos . 
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ORIGEN DE LOS SEDIMENTOS LITORALES EN LA COSTA DE 
VALDIVIA: ANALISIS DE ASOCIACIONES DE MINERALES 
PESADOS. 

Mario Pino Quivira. Instituto de Geociencias, Unive r 
sidad Austral de Chi le, Casilla 567, Valdivia - Chile. 

El origen de los sedimentos , asi· como los niveles 
promedio y las variaciones de la energia cinética de 
los ambientes de transporte y depositacióu s on los 
factores que decerminan la textura en los sedime ntos 
sili coc lásticos. Ambos factores se influencian mutua
mente y deben ser deducidos de los análisis granulomé
tricos y mineralógicos . 

Con el fin de i~vestigar el origen de los sedimentos 
costeros ubicados al norte de la desmbocadura del es
tuario del rio Valdiv ia (39º52'S), se analizan las a
sociaciones de minerales pes2dos y la composic i6n gra
nulométrice en un transecto entre el océano Pacífico y 
el lago Riñihue. 

El predominio de la asociación ortopíroxeno - horn
blenda - olivino indica que los sedimentos rec i entes 
costeros se originaron fundamentalmente a partir de se
dimentos volcánicos depositado s en el litoral va ldivia
no durante el interglacial RiB - Wurm, conservando ade
más muchas de las caracteristicas granulométricas del 
sedimento madre, en desmedro de la influencia de la e
nergia ciné tica del ambiente cos tero actual. 

Financiado parcia lmente por la Dirección de Investiga
ción y Desarroll o, Uni versidad Austral de Chile , Pro
yecto RS-79-24. 
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EST IMACION DE LA ESTRUCTURA DE CLASES ANUALES EN UNA POBLACION DE 
Nucella crassilabrum (GASTROPODA,MURICIDAE). 
Tirso Poblete A.*!Héctor Toledo M.;RaGl Art~aga M.;Rigoberto Cirdenas 
G. y Manuel Morales R. 
*Departamento de Acuicul':ura y Alimentos, Insti tuto Profesional de 
Osor no Casilla 933, Osorn o. 
Representantes del género Nucella t·ienen una amplia distribución a 
lo largo de la costa chilena. Una de las especies de mayor ab undancia 
es Nucella crassilabrum que también se ¿ncuent~a en el horizonte medio 
de la zona mesolitoral del sector de playas de rocas en Pucatrihue 
(Sector costero de Os orno ) . Sobre una muestra de estas poblaciones 
de gastrópodos se estudiar on parámetros morfométricos y gravimétricos. 
Se analizó la proporción de sexos y se estimó el tamaño mínimo de mad~ 

rez. Se realizó un análisis de la comoosición por tallas mediante hist~ 

gramas de frecuencia mensuales y una estimación de la estructura por 
clases anuales a través del análisis gráfico de curvas polimodales. A! 
gunas evidencias para el uso de opérculo como estructura para estimar 
crec1m1ento son discutidas. 
En rela ción a la propor ción de se xos y estados de madurez se observó 
que el mayor porcentaje de machos aparece en Julio (70%) y en hembras 
para Octubre (58%). El mayor porcentaje de indeterminados se encuentra 
en Septiembre (50%). Se observaron diferencias entre las longitudes 
de ejemplares maduros e inmaduros, correspondiendo las tallas bajas 
(9-36mm) a individuos inmaduros y las tallas altas (38-60mm ) a indivi
duos maduros. La talla mínima de madurez propuesta es 29,18::3,30mm 

+ la cual se alcanzaría a la edad 2 • 
A través del análisis gráfico en papel de probalidades se obtuvieron 
4 grupos modales, siendo el grupo modal II más predominante (51,2%). 
El método gráfico de Ford (1 933) y Walford (1946) aplicado a las longi 
tudes modales determinó una longitud modal infiAita de 107,02mm. Del 
estudio de los parámetros morfométricos se encontraron relaciones linea 
les con altas correlaciones. El análisis de la relación longitud-peso 
evidenció un tipo de crecimiento isométrico . ~ . crassilabrum posee un 
tipo de opérculo corneo-laminar sobre el cual se aprecían bandas opacas 
y transparentes que podrían ser validadas como marcas anulares de crec1 

.! miento. 
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ESTUDIO MORFO?UNCIONAL DE LAS GLANDULAS DE LEI 
BLEIN Y DIGESTIVA DE CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS~ 
Ponce, O., Sánchez-Chiang, Lº, Magan a; A~, En
riquez, S. y Goset, C. Deptoº Biología Holecu
lar y Depto. Histolog!a y Embriología. Univer
sidad de Concepción. 

En relación a la especie Concholepas concho 
le?as exisce información muy limitada sobre as 
µectos ultraestruc t. rales y funcio~ales que a~ 
yuden a su ntejor ~anejo y aprovecham~ento. 

En este trabajo se presentan estud~os histo
~óg ~cos y funciona_es de las glánd,las de Lei
blein y digestiv a. El corte histológico de la 
0lándula de Leible~n presenta aspectos tí~icos 
de un tejid o sec retor, en cambia la digestiva 
se identifica con o un tejido glandular. A ex
tractos obteni¿o s d~ e s t as g lándulas con deter 
gentes no iónico s a pH S.C o acuosos se les d~ 
-ernina actividades proteolíticas mediante el
método de Anson a diferentes pHs. Comparativa
mente la glándula de Leiblein presenta una ma
yor y más eficiente actividad especialmente a 
pus 3.5 y S. La relación de actividad protelí
tica entre las glándulas de Leiblein y digesti 
va es mucho mayor en los extractos acuosos que 
en los obtenidos con detergentes a estos pHs. 
Estas actividades son inhibidas con mercurio 
II a concentraciones entre 0.5 y 5 0 uM. 

LStos resultados avalarían la idea de que en 
el esófago se produciría la digestión proteica 
extracelular de Concholepas concholep as y que 
la slándula digestiva completaria esta diges
tión pero a nivel intracelular. 
Proyecto DIC 203120 Universidad de Concepció n . 
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ES TUDIO TAXONOM ICO DE COCOS GRAM POSIT IV OS HALO 
FILOS MODERADOS AISLADOS DE LA LAGUNA DE TASEN~ 

QUI CHE. 

B • 

V. 

1 
Prado , V. 

1 
Campos 

B 
. 2 

eJ ar , R. R 
. 1 
1 os ' M. R. 

2 Ferrer y 

l . Laboratorio de Microbiología, Uni versidad 
Católica de Valp araíso . 

2. Departamento de Micro bi ol og f a , Facultad de 
Farmacia, Universidad de Granada, Gr a nad a , 
España. 

Un tot al de 38 cepas de c ocos Gram-positivos h a 
1 o f i 1 os moderad os fu ero n a i s l ad os de l a Laguna -
de Tabenquiche loca izad a en el Sa l ar de Ataca
ma y examinados para u tota l de 97 pru e ba s mo~ 

fológic as , fisio lógic as, bioquímicas, nutricio
nales y de sus ceptibi 1 idad frente a a n t ibi óti-
cos junt o a seis cepas de colecciones de culti
vo s ti pos. Los res u 1 tados obten i dos fueron sorne 
tidos a un análisis numérico utilizando el coe
ficiente de So ka l y Michener y la técnica de a 
grupación UPGMA. A un nivel de semejanza de160 % 
las cepas quedaron a g rupadas en 2 fenones bien 
di fe rene i a dos: fenón A (20 cepas) y f e nón B ( 18 
cepas). Las ca r acterísticas generales que pre-
sentan las cepas estudiadas permiten su asigna 
ción provisional al género Micrococcus. Nues-- 
tros estudios continúan actualmente para su en 
cuadramiento taxonómico definitivo. 
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BIOMASA Y COMPOSICION DEL FITOPLANCTON INVERNAL EN CANA 
LES SOMEROS DE CHILOE. 

BEATRIZ RAMIREZ, TAP~ICIO AN~EZANA y RICARDO LETELIER. 
DEPARTAMENTO DE OCEANOLOGIA, UNIVERSIDAD DE CONCEPCION. 

La zona de los Canales Australes presenta característi
cas favorables para el desarrollo de la ma~icultura. En 
relación a la estimación de la oferta alimentaria am
biental se realizaron estudios preliminares sobre taxo
nomía y distribución del fitoplancton en Puternún, 
Castro, Ril á n y Quehui, localidades de desarrollo ac
tual o eventual de cultivo de bivalvos y salrn6n del Pa
cífico. Se colectaron muestras de fitoplancton con red 
y botellas Niskin en la ~upe~f icie y en estratos subsu
perf iciales. A t~~vés de_ análisis microscópico y fluo
rométrico de las muestras se compara la composición es 
pecífica y la distribución de pig~entos en relación a 
características dis~intivas d¿ estas localidades. Los 
resultados se discuten en torno a las necesidades de in 
vestigación orientada al desarrollo de la maricultura. 
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CARAC1ERIS1ICAS DEL NI CHO TROFICO EN LAS ESPEC IES DEL GENERO 

•' 

'' t 

Fa :- a1 ichth;"s ( f'...:. mi c cps , Gu nth e~ 1881 :r f'...:. adspe r·31J s , 3te indachner 
189) , EN LA eAHIA DE C~CEPCI CN. 
Renzo Riffo y Hurnber tc Scn:ál ez. Are a de Biolog fa y Tecno l:gfa de l 
Mar, Cont if i_ia u~i·Je"; i dad "a tól ica 1je Ch il e, Se de Reg ional Ta lcahu ano, 
~a.s i i la 127-Ta lcahu.lnJ. 

La Bahl a de ~Jnc2p c ión pr2;enta prin c ip~lme nt e fondos fangosos 
en :a :ual coe = i st e~ de~ espec ies de' génerJ P ~ral i:hthys ( E . 
ad·:ci: r:-u :. / f. ;r1 i: r:~o_i ), ~ cn :. ~ 8 :?f'" ando ~:J e amb as e ·; p ec i ~ s sen 
s ; ~ pa tri :as y t ienen ~~~ gr2n s irn il 1 ~ud morf ológic a, se pos tul a la 
•¡• ~1) t e ·: i :. que ambas •'7 :i' ~ z0¡ :--f.:ln %a e=oiota·: ;ón dderenc1a l je !oc;. 
"2cur· s,y: . . i i irne n ti e i j:. a: e J'll?ar teii : on ¡a fin al i dac de di :rn i nu ir l a 

: ~p e t e nci a . 

~ :it 1 e '1 .1r : ~ :1 :::e¡~ i ~;-:;c,r .. ~ ,~i? '.987 si:: íea li nrr:n ~O ffi!Jes~reo·; 

.1e d i a~te un s i s~ ?rn a :2 r ~~ ¿e a~r a str~, en profund idade s en .r ! 3 y !O rn. 
LJ; e j ~mplar es reca-?:~a¿cs f~ e r a n i 2j idos 1 pe ;a¿cs :r d;sec1ados p ar~ 

e;:tr· ae r y prese"var :o~ e s ~ 6rnagos r~~a ;: ! p sterior aná li s is de los 
ít mes al iu:e r:ti cios . 

Los resultado: obten idos 1~ d i Cin que: para las ta ll as pequeftas 
(!ü -20 crn L. H.l ambas espec ies p edan pref::renc ialmente sobre rn is idáceos 
LO'.<) y ~ u fáus i dos C9 . 9~;), En tal las interrned iH (20-40cm L.H .) se 
dete rm in ó una gran dife re .cia en los ft emes al irne nti cios ca.ptu rados por 
.filloas espc: ie:., .E., 1-:: icroos ev idenc ia pr incipa lmente una é·eta 
~ : s ~l~ cra y f , ajsoersus pr inc ipa lmen te carcinófaga. En las tall as 
mayores ( 40-70rn L . .. ) el espectro tróf ico de ambas espec ies preseo ta 
s irn il itudes en la captura de peces pelágicos ( Clupea eoti ncK i y 
Engr.:iu li s r inoens 'i '! diferencias en otros !temes: Lol igo q.~y i :.olo 
en E . rni crops y Canc er corona tus en E . adspersus . 

Se conc iuye que el e:.pectro tróf ico de ambos lenguados anal izados 
pr~se ntó d i u~rgenc i as que fueron más ev identes en rangos de ta ll as 
intermedi as C20 -40crn L.H .). Es te uso diferenc ial de presas es discut ido, 
considerando las di;e rencias f is iológ icas y bioqufm icas que presentan 
arnb .E ~sp ec 1 es. 
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M!CRO~A8ITAT V OIET~ o= TR ES ESPECIES D ~ 
ERIZOS EN UN AM3IENT~ PQSRE E~ MAC~OALGAS, 
ISLA GUARELLO~ SUR OE CHILE2 (In litt$r~s) 
Rubén Roa * y Sergio d, Navarr~t~ ** * O ~p to2 d ~ . Oceano l ogí!, U. d~ Conca~ci6n 
Casil l a 240 7- 10, Co nc epcióne 
** Es to Co s t. de Inva M3rin ~ s,G. dt Ecol~ M a r~, 
U.Católíca de Chile, C3silla 114-d, Santiago. 

Se e s tudi5 13 distribuci6n por microhabita· ¡ 
y 1 a di~ ta (e o n tenido d ~ l tubo diga~ ti v o) d ~ 3. 
especies da ?rizos <Pseudªc ' iays msq2ll;¡¡nic:u~ J 

ArQ acia dufr$snei1 tºx~c inu s alb3s) en u -
r ~ci pobra en ¡nai:1oa · gas erect as ( ,g t 8<Jó% d~ 
c ~ b9rtura total) en Isl~ Guarello, iordos d~l 
s u-t d-: C' i l ~" Le s ar izo s .;, ~ r ~e o 1 aeta ron so b r ~ 
u a franja ¿g 50 m da l3rgo y 2 m de anc o 
( b c~o SCU3 .4) cub iendo áreas d~ 2 ;.,fJ-, 3 f ~
D r ~ r o d s l 9 3 S • S g o b s e r v ó q u ~ n i ~ t r a s h :i y u n · 
al o ~ ~d"J d ·a sobraposició , e 1 tr~ A • .dufr;¡zso;i 
y P. m3:::?ll-3rii: u s en distrib · cié. (82}9~ y 
9 8 , 6 ~ s o 5 r e :>.; ne o s s u b l i to r a 1 g s da mi · í 1 i ':i o .s¡ 
r e ;;) !"'\ ~ e t • ) 'I d l o a ' > 6 O ~ y > 7 O % d ~ m a t e r i a 1 s e - · 
dimintario d~ fondo resp~:t~) hay una clara 
S ?g r~gaci5n ;nt ~ e es to5 ~ltimos y ~. albys 9n 
a mb os t~rmino s (71. 5 ~ sobr~ r oca lis a somera: 
>75 l d g Ulva y mic r oalgas fil a me nto !as bent6 -
n icas) . l a d~ s id3d de E· magell a nicus so br e 
l os ba ncos de mitíli d o~ fue extraord i n a r ia ma n 
t '! a l t a ( e a • 8 O O i n d I m ) • S e p o s t u l a Q u e es t o, 
es posi b le gracia s a ls exi ste nc i a da ab unda n 
te ali men t o como mat e rial s-d i men tar ! o , e nri ~ 
q ueci do por l o s de s ech o _ de lo s mi t i lido s. E
v i d$nc i a c ircunst3 cial su~ier3 qu' la. depre
d3ci ón no es imp ort a n t e. En e se caso ha y 2 h i 
p ótesis alt~r n at i vas p~ ra el patr~n da uso de 
recursos encontrado. ? r i mer o , las poblacion es 
se distrib uyan sob r e disti nt os recursos de a
cuerdo a caract erí s t icas autoe c ológícasr tales 
e o m o di fe.re n tes pr e f er a n e i as t r ó f i e as • Segun -
do, ~. alb u s po r un lado y f. m ~ g a llaniÍus y 
l· dufr,sn e i por el otro co mp i te n po r a i men
to,mostranao un a distribuci6n y dieta recípro
camente excl uyentes. El alto grado de sobrepo
sici~n e n tre estos Último s puede se r explicado! 
por la abundancia dal mate rial sed im Qnt a r io. ! 
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INTRODUCCION Y EXPRES~ON DE GE NES FOP.A.lEOS EN 
BACTERIAS MARINAS DE ORIGEN NEUSTONICO. 

J. P. Robeson, E. Llore ns y S~V.Godoyº 

Institufo de ·Biolog!a, Universidad Católica de 
Valparafso, Casilla 4 59, Valparaíso. 

Investigaciones previas ha, demostrado . la fac
tibilidad de la tra smisión de elementos gen~
ticos extracrom somales (plasmid'os) de bacte
rias alóctonas a bacterias marinas. En base a 
estos resultados se decidió evaluar la manipu
labi 1 idad ge. ética d:= b io tiOJS ba _cterianos hi
drof6b ' cos presentes en el eusto marino. 
Usando el plasmidio vecto~ UL B113 se clonaron 
in vivo los genes para 1:'li zaci6n de lactosa 

(lac) de Escherichia coli Luego, un derivado 
pUL8113-lac fue introducido por conjugación a 
bacterias marinas hidrofóbicas las cuales ad~ 
quirieron la capacidad de sintetizar lactasa. 
Estos resultados señalan la factibilidad de ma
nipular genéticamente disti nto s biotipos bacte

rianos marinos, con fines biotécnicos . 
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VARIABILIDAD MENSUAL DE CARACTERISTICAS TEXTURALES EN 
SEDIMENTOS SUBMAREALES DEL ESTUARIO QUEULE 

Carlos Rojas Hoppe. Instituto de Geociencias, Univer 
sidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia - Chile. 

Los estucrios constituyen un ambiente de deposita
ción caracterizado por una gran diversidad espacial y 
temporal de facies sedimentarias. 

Con el propósito de contribuir al conocimiento de 
la dinámica de los sedimentos y de los proces os que 
están activos en el estuario del ria Queule (39º23'S, 
73º12'W), se llevó a cabo una investigación que tuvo 
como objetivos estudiar la variabilidad mensual (enero 
1981 - enero 1982) de los parámetros texturales y del 
contenido de materia orgánica carbonosa en sedimentos 
submareales. 

Durante mareas de sicigia se colectaron muestras de 
sedimento en 7 estaciones fijas, ubicadas a lo largo 
de un transecto de 3,5km de longitud . 

En general, media, desviación estándar y asimetria 
permiten identificar claramente el sector medio del 
estuario y diferenciarlo de la zona de desemjocadura 
y del cabezal. De los tres estadigrafos calculados, el 
que más varió durante el periodo de muestreo fue la a
simetría, reflejando sensiblemente la fluctuación del 
contenido de fango. Este parámetro es el que mejor 
describíria los procesos sedimentarios (erosión - de
positación) que ocurren en los diferentes sectores del 
estuario. 

Financiadó parcialmente por la Dirección de Investiga
ción y Desarrollo, Universidad Austral de Chile, Pro
yecto S-8.4-03. 
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CULTIVO DE Chlamys (Argopecten) purpurata EN LA ISLA 
DE CHILOE, Xa. REGION. 

Mario Sanhueza, Arnoldo Guitierrez y Manira Matamala. 
Centro de Inv. Marinas. Univ. Austral de Chile. Casilla 
11333, ANCUD. 

Chlamys (Argopecten ) purpurata , ost~ón del norte se di~ 
tribuye en las costas chilenas, desde Arica a Valparaí
so, el presente estudio tiene como objetivo conocer si 
la zona de Chiloé es un a~biente adecuado para su cul
tivo suspendido. 
El cultivo se realizó en la Estación Yaldad> con semi
lla producida en el Hatchery de Quempillén, los ejempl~ 
res de talla 7.25 + 0.89 mm. fueron trasladados portie 
rra (03 / 12 / Só) y dispuestos en l ong- line en bandejas e~ 
tre 2 y 4 rn de profundidad, con una densidad de 380 
ind/bandeja, la cual fué disminuyendo en el tiempo, al 
cabo de 6 meses de cultivo ~2 suspendieron individua l 
mente perforando la concha, en densidades de 25 y 12 
ejem/m lineal para el 6 y 9 mes respectivamente. Men
sualmente se evaluó largo, ancho, alto, peso total, pe 
so músculo, peso carne húmeda y peso seco de la carne, 
en una muestra de 50 individuos. 
Los resvltados indican que en 10 mes~s el ostión presen 
ta una talla de 63.0 + 5.1 mm, un rendimiento en carne 
del músculo de 15%, una relación peso músculo-largo con 
cha de Y=l.80x-6 .02 (r=0.92) y una mortalidad acumulada 
de 10%. El índice de condición releva un primer desove 
en invierno. 
Sobre la base de la información obtenida hasta la fecha 
se concluye que Chlamys (Argopecten) purpurata es una 
especie que presenta características apropiadas para su 
cultivo en la Región de Chiloé, al igual que en la zona 
norte del país. 
Financiado por CIIDJUACB ~ 
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AJUSTE DE UN MODELO DE R.ST!<.t.. .. '1.I.:!HE1'fT.,\CIOt.J 
PARA LÁ INTS~ACCION BNSO. 

1 , • ... • ..., 2 
A. Sep ~lveda o. - ,M . P~ble~e v.-, ~. ~id ~. 

l . Deptc . Occanologia , 2. Depto . Matemática 
Universidad de Concepción. 

ua in~eracción ent a ~- océano y la 
atmósfera , sa :onsidera gensralmsnte como un 
sistema ~ e tipo 3~ción-~2a~c:6n e~ el que la 
atmósfer3\ gu a al océ ,a . -.... MedicionB s de la 
cempera_ur a superfi=ial y ee l a presión a -
mosfé~~c~ 22 ~ ~~ den_r d~ s ste es~uena. En 
é _ _¿ -. - :::. .... ..; .l., ..... 

.. ...; ... .._ ,::._ - ..,,j, 
3 : _.~a csmc mec3nismo de 

entrada e : qus i~~~=e . p o: incermedio de la 
circulación 0=2¿ni ~ ~ c ~~bios en la tempe-

Un estudio~¿ ~ :3 correlacio~es cr uza 
das entre se~~e s de tiampo de temperatura e n 
es~aciones de la costa peruana, y de pre
sión en el Pacifico Sur, permite descubrir 
la presencia de parame~roB de retroalimenta
ción , estadisticamente significativos en mo
delos de funciones de transferencia. Las 
bandas de confianza para la pre~iccion de 
las variaciones de temperatura y presión 
obtenidas al ajustar un modelo que incluya 
los parametros mencionados, resultan signi
ficativamente mas estrechas que las obteni
das a ajustar un modelo del tipo AR.IMA. 
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NUEVOS REG I SfROS DE 
LA ZONA DE 

ICT IOFAUNA ~~..R I ,-\ PARA 
IQUIQUE,CHILE 

Wa lter Sielfeld K y Jorge Toro D. 
Universidad Arturo Prat . Opto. Cs . del tví:lr 

Casilla 121 - Iquique. 

RESillvlEN 

Desde 1985 a la fecha se rra.ntiene un pcograrra de re 
col ección de peces tendientes a formar la colección i c-=:
tiológica del Dpto. Cs. del M:lr de la UNAP, lquiqu~. 

Durante ese perí cxio se ha reco lectado gran cantidad 
·de peces de aguas cálidas, algunos reportados previamen 
te por Kong et al . (1985 \ y Kong y Soto (1986). En es ta 
oportunidad se inforrm. de los sigu ient es nuevos regis -
tros: Familia Lab ridae: Bcxiianus ec lancheri (Valencie -
nnes, 1855); Hal i choeres di sp i lus (Günther . 1864); Tra 
ch ipt eridae: Zu crista tu s (Bcnnelll,1820 ) ; Tet raodonti
dae: Spheroides angusticeps \ ]e~yns,1842) y ~ciaenidae: 
Larirrus gulosus (Hi ldebrand, 194ó) . 

Se analizan los antec edentes merísticos y morfomé -
tricos de cada uno de los ejerrp la res, corrparándolos con 
las descrip~iones originales y/ o a racterizaciones pos
teriores. 

Se discuten los resultados obtenidos sobre la base 
de las variaciones específicas y distribuc ión de cada 
una de las especies. La presencia de algunas de ellas -
se explica en función del desarrollo de un evento "El 
Niño" de mcderada intensidad , durante el año 1987. 
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INDUCCION DE DESOvc EN LENGUADO (Paralic hthys microps) 
CON GONADOTROPINA CORIONlCA HUMANA (H.C .G. ) . 

SILVA A., DEPARTAME lTO DE ACUACULTURA, FACULTAD DE CIEN 
CIAS DEL MAR, CASILLA l 17, _UN IVERSIDAD DEL NORTE, 
COQUIMBO. 

Una herramienta indispensable para llegar a la 
prdducci6n masiva de huevos y larvas de peces en culti
vo, es el manejo de la inducci6n artificial del desove 
en reproductores acondicionados en estanque. 

En raz6n a lo anterior y como uno de los obje
tivos del proyecto de ncultivo artificial del lenguadon 
se indujo el desove en ~ microps acondicionado y madu
rado en laboratorio mediante inyecci6n intramuscular de 
HCG (hormona coriónica humana) en dosis de 500 UI/Kg . 
poro hembras en dos diferentes estados de desarrollo de 
ovocitos y 200 Ul/kg. para machos maduros. 

El desove se prod u 1 ~ jentro de un rango entre 
68 y 90 hrs. c~n un porcenta j e de fertilización contro
lado al estado de embrión , qu e vari6 entre O y 1%. 

El número máximo de huevos producidos en un de 
sove por una hembra fue de 82.826. -

Al . contra1 io de las hembras los mochos no res 
pondieron bien al t ratamiento produciendose un alto po~ 
cen taje de huevos · 10 fecundados. 
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lfso de Qeri os t roe o de c :'1o1 g1_( ,1 :.1.I cr:c,":'1!J.t' a :" erj_f_c• ,: e r 1 e:: t or 02 
Jarvo s de ostra . 

Patricio Stlva & Raú l Becerrn. 

Pontificia Univers idad Cntó l1c o c!e Chile, Sede regional de 
Talc1:1nuono.Departomento de Biolog ía y tecnol og ía del mor. 
Cas illa 127 Talcahuono. 

Desde los inicios de lo os tric u tura chileno,vol'lo "' de cholga 

{AuMcom!J.t! o le/) han s i do utilizadas como princ1pnl sus trato 

pcr11 capt ac ión y crecimiento de ostr~ ( Tiostreo cll i/ensi$J .f.n el 

pras~nte éstud i o se h de t erminoóo la capac idad de 

asentamiento de larvos óe ostro en periostrnco de cholgo ,en 

amb iente na tural en condiciones ele luz y penumbr . 

Se t omó trozos de periostraco equi va len t es a un total de 

400 cm ·2 de s uperficie,s1endo da¡ado s dentro rfo una malla 

plaslico .Esto un idad por tnpl1r.a do 

desl in.,da o captación en 

colectoras se ubicaron a 

unn 

se sumerg ió en uno bolso 

O'itricufturn . Ln~ uni da des 

e_ prarund1dad,bojo dos 

ragímenes,uno natura l a !o rn t .u .~:-ic; 1 lumínico y un segundo 

some tid o o penumor¡s por la ~ce ;¿,, ~e 1..10 mal lo de po lip ropileno 

con 65% de som br eo.Ambos tratamient os fu eron ren l izedos en 

tres períodos de tiempo (33 ,40 ,y 50 dios). 

Por o corrobo r ar los datos con el colector trod1c 10nal se 

sumerg ie ra~ co llares de volvo de ch ol gn si multoneomente co n 

a Que 1 ex peri men t ol ,para ca de uno de l os per íodos ens~yados _ 

Los re sul t ados mues t ran Que el colec t or de periostrnco e" 

me j or con respecto al de vo l vo de ctl ol go,pora los tres períodos y 
r egímenes lum ínic os ensoyodos .El sistema con l uz presentó las 

máx imo s fij ac iones, encontrondose 1 56 i nd/cm·2, 3.41 ind/ cm·2 

y tH)4 l ncllcm·2 poro los 33 , 40, y 50 di os .Poro estos mi smos di os 

y e-n sis temn de penumbra lo s va ra res reglstrndos fueron 0.7 

i nd / cm·2 , 3.2 ind/cm·2 , y S_S ind/cm·2 .Por otra pnrte el co lec t or 

de vn l vo de chol ga ob t uvo 0.61 fnd/cm·2, 0-40 tncJ/cm·2 y 0.60 

i nt1'/cm·2 en un re gi men natura l y en Jos per íodos de Uempo ya 
i ndicados . 

Se discute l a postbilidad de reemplazar el colec t or 

t rnd ic iona l de va l va de cho l g11 por es t o vnricción de sustrato_ 
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C.l_~.i.CEl fSTIC.G .5ZD .!:':fE..'l'!'OLCG ~::C\3 z e-::JROl.C-G : ,- ·_.s DE 3 :;:c:u:rus 
. 'J.:.! OCL"'RR.ENCLl. ·ne ~...:l :S:"..!..S 

~.J . S0r · a.cc- S"e::i:-s ~ 3. Si~::-r~ d~ L~do. !E.."i~~? ~aivecsi 

dade ? d . S;:a. ,,_¿:.:i!': o.a, 88 . ·~ 49 -;::oE3, SC , 3. :-as il. 

La s ::i.ar i.sma3 cor.s':l.:.iye<'.l •.:.na .: ·e~:.: ad i r:::.0c. ;'l.~ ¿e ene:-gía para los 
siste~as estuariaos y ~,Js-aros. 

En la Isla de Santa Ca:~~:na~ c~g~¿~ sur ce 3rasil , sa ~ucueatr~ la 
Laguna Conc~i.r;ao, ( 27934 '3; .+3927 ':.i., en c:cr:~ ·~cn eco. el a:ar, docde ú:e 
ron identii icado3 scbre lcelas horizoctal~s o c~c dec:ividaci hacia eT 
agua, no ::.::.yac d¿ l l :::n/ :D., 45 local=?s ·::on !J!:1::i.~i-a3_, c~;a su~~= .: icie \.<·.a.r ia 
entre 9 y 1.'58ml , .3~eué.:: ::·..!.e ~:i :ned.:.a :¡i3. d :?-.. :.:: ,0iiri 7 2:i s-..i cooju:tc 
ocupar: <ll1 area de 6. 4 ::::~ . 

Ea las má::gen¿3 l.ig:.!axr.:= :3 cada =z~ :.x :rso c...:.b·r-a ~a e:!te.:..s~ón de ene=~ 

3 y Jl.J'll; sumando un ;: :.; ;:al de 2. :LSra ,, aqui'1a:::! r! l:~s a LS. SZ :i~ si..\ litoral. 
El :iuscra'"o illlles-::a. :H -' i.:neuto3 :;uue::éi.::i.al:::J y su')suoerf.:ci.:tla~ ior 

mados oredomin.anc2meac~ Jo r arenas fi~~3 de :72c~:.3 C, 177!Ll:l 7 en aeue • • .:> 

cal,oi.ec.>el:ccioo.-ida.:1; 5'.l! ::;:;m::::iio ae r..a ::.: :. ~.:;:iaica :?3 ie1_ or r.ieo.d~ 

5,26 .-!, ;rar!.andc ¿:! ":-::- .:: ~-:r-2~3 de 10.,5!:; '.J,1- .~~ y íle ·~=~oc.d~~Cec alcio, 

en uua :nedia de O, J9"! _ ::oo wiJD -le - , 93! 7 'll!lli::t1.o ¿e O,co::. 
E:3 t.Js ambiec.t~.:; .: 3.:.;- ::>uj::~· .3 :::. .:. ~:--13 1. ~c.e.,; d.ca agua d . .; :na= qu2 inun. 

dan .:o :!tedia, 85,7! d.: l i:::-'i ;:o:- .• :::.~ .;:·_-:;.~c:a. 

Las c.irac ... er.Ís~i ... d3 ::.~:.= J::-~~ ~ .... 3 : .:i ::.=.::. <J:- C..: .:.a.a. marismas 
f~eron: J.gu..a su? -=r~ic ~ ¿:.:: :~.1r~~ =z ~l~ r J!!::l. .: e 21 ~59C c!e~t:i:'O Ca u~ 

inedia -cea_ para .níc!.:nas 7 ~i.:na.3 :.,;: : J , ~; ~<:727,"!9C r-:31?.acti ·•ameote; sa 
lia idad, valor medio 29, !D :Í-a:!".:C"O ce Ut"~ -:i;edfa !' 'eal de m,Íni~s ym.ixi::;as 
de 26,S:?o y Jl,0%o respe•.:=i·1amente; ?5 , valo ~ :nedio pe 6,33 de!lt-;:o de 
una medi.a r".!al de IIlÍn i:nas '! ~in:as d.:! ?fi ó ,6v y pii r.4~ i:es11ectivamente; 
oxígeno disuelto en el agua, valor medio 7,.Zt.llll..t - 1 dent:ro de una !Iledia 
real de :nfoimas y rnáúmas de 5,7<hnl. .l- l y 8 , 9ml.1- t. En el agua io.ters 
ticial ~ 15c~ de profund"cad~ de un modo ~eneral la.. te:nperatura fue~ 
baja - X 20,7%0 -; la salinidad, lllayor - X 29?Sro -; el pl:i !Ilenor 
- i 6,67 -; y la:; condiciones de oxigenación~ deficicarias, cona:edia de 
l , 38ml .l-1, en contr aste con el agua superficial~ cuyo grados de sar:ura 
ción oscilaron en torno de l 80~. 

La circulación del agua llega a velocidade3· !lLiÜ:imas de hasta 1,1.::z/s 
ea zonas proximales al cuerpo lagunar . En el can.al de conexión coa el 
mar, donde la circulación es más alta - -3mls - . ésta en la3 inaris-mas, 
llega a •ralores de 0,9m/s :::ambiéa ea la zona proxi!:lal; sia ;!dJargo, por 
la pcopia estru ctura de la vegetación, ni siempre fue con3tacada circu 
lación en la parte post=rior del sistema.. 

En general la circulacija del agua en l~s :n.a.rismas es efectiva prava 
Ca!ldO ~;icpori.::acÍ.Óa de mate?:'Ü orgánica para la.. · l aguna, . fertilizándola coñ 
aportes pccducidos por las propias macrofitas. 
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ASPECTOS ES7~ITCTL1t..U..~3 :E L\ ?I~QCE~OSIS o: --~'~~~S 
E.J. Sor:.r::c-SÜ!:'-::-.;t. ~I E:!A..~, au:.v2rsi.i.i.:i:? F:de:-al 
Sea. ~aca=ina, 88.043 F?oli3, SC, 3ras~l. 

Las cnarismas coasci tu ye a siste!?las ce spicuos de b :aguna de Canee~ 

t;ao (2 7934 'S; 48927' ~). don e :Jcurren en forma disc::ir:r:í::ua sobre. 15. ~ó.: 
de sus má=geoes, y ocupan en su conj~uto, una super:i~ie de 6 . 415~. 

En es:os ambient:s que cocs::.tuyen fueate~ subsidia=ias de ener3ia, 
e st<0!09 r~alizando 2studios ecológicos cie~tro d2l sis:e:::a l3gunar y su 
espacio. 

Coa refere~cia a los asp~cc~s as~ructurales de :~s ~~munida ' 2s ve 
ge_al~s, reg:stramDs que las especies cípica~ iccl~yen a Cyperaceae; 
Scirpus americanus, domin.:m.~e e~ ao~ de las á=eas ce~ ocurrenci~ ¿e 
estos siste!!les, y Gramin;;.~e~ 3ca::-::in.a densiflora y S. loi.s.elc:ur domi:ia.;::. 
taa en la~ :estar<.ta3. Sc ir;ms se di.3t=i.b•.lye de ll!Cdoh.::u:og:n-::o; Soa-:--i::-..3. 
fol:'!lla uo cordón ancarior a lt~ y un soartinetum hdjo, ~os~~rio-. 

Zntra ;na==o y ag~sto, ~l aú~ero ~ed:? de i. adi7i~uu~ ~~ amb ~ enc:s 

con dominancia de Sci::¿1 ·s fu: :!~ !'._ l-28 / :::rl • con al::i;:- :i. ~edia .::e ""c:l2; 
en~an~o que para S~ar~ina fue d~ 4~0=31 / :::rl, con a~~u=a ~~cia ce 79c~. 

E.a:ta d.an.s L.lad r: l a.t::.•:a p;:a.cticai;iea:3 :ons tan e no 1eo•: :;er coas i.d.:ra 
da conclusiva ; es posib a qu~ -:.:Ú3t_,. : 31;.i;ir,nalidad. -

La l:liamas.a para i.aáiYiduc·> -!e ) ·: _::: ;J .::a 3lant:u'1~ ·::~.:! -:on.5cau •:e de~ 

ero de uoa m~d.ia de 1.075 ~ ? .3 ./JJ?. • ..:.:..,.::- .... _;i:.ic.3 :i:. I ~? ·..:.Zg P.S. ,':i! , 
rai.l: yº rizoma; X 182.7g P.S ./;:r?, ;:a.:- t: ·1i: : d.: y I 402.7g ? .5./r¡i:. pa=te se 
c:a. Para Soartina f ue r egistrada una aisminucioa p::og:-esiva de l.52Cg 
P .S . /~ para 820g P . S./~ refl ejando la reduccióa de par~~s verdes, de 
626 para JOg P. 5. / rr , verificada en el períod de escudiv . 

Kl deaarro llo de las cc.acr5fi cas típicas paree~ estar dete rminado po r 
l a al tura de la .mar ea. 

La ocurr enc i a de. Sc irous él!:le r ic~nus en l a Laguna y su can.a l ar~es t ra 

3U eurihal inidad. 
Como especies acolllt'añances fu eron iden tificadas, Cyp~raceae: Sc irpus 

maritiD!S ~ Scirpus cal ifornic:us y Heleochari s sp; Juncaceie: Juncus spp; 
~sl.Ilaceae : R.aoane a sp; Ty~haceae: Typha dominguensis. ésta ulti:na far 
-a.ando bancos ext:ensos ,. especial:nente en la part:e nor te de la laguna . 

En el canal d~ conexión junto a l as especies típ icas ~ t .unb i en ocur 
re~ especies de manglar : Avic:ennia schaueriana y Laguncular ia racemosa 
(ocupando á r eas lúnite de distr ibucioa); junto a Acros t i chum au r eum y 
Dalbergia ecas.taphilla. ~o l a par t e posterior de las !llar i sc.as s.Jn enco~ 
~adas espec ies _ caract~rist icas de dunas~ - ~ud iéado sa ci t a r Blut:aparon 
po-rtulacoides ; Al terna.nthara sp; Acycarpha sp; Soar t i. na c il üt:a ; 
Oxype.talum t:om.ent:osum; Hydrocat il e s p y Renirea. marít i ma . 
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ALIMENTACION DE 2 REPRESENTANTES DE L;l. t'Ai'1ILIA LABF1DPZ 
EN LA ZONA DE I QUIQUE . 

RaGl Soto M. 1 Vivian Vale~zu~la c . 
Unive r s idad Arturo Prat - Casil l a 121 - Iqui~ue. 

/ 

El pre s ente trabajo di s cute ~- comp a ra los a s pec t o s tr-.S 
f icos de 2 especies de i mportanc i a económica d e la fa 
milia Lab ridae e n la zon a de Iquique en un perí odo de 
11 años , c onsiderando las posib l es variaciones trófJ.. 
cas por ef ecto de les eventos "El Niño" 1976 - 1982 -
1983 y 1986 - 1987. 

·... r1 · 1 tiJs) En la obte ncion ~e PeJe- perr c (Semi cossyphus ~ 
(400) y mu lata (G raus nigra) \60) s e ut i lizar on l os es 
pecímenes recol ecta~os en los diferentes c ampeonato s 
l o cales de p esca Y caza ( 1976- 1986 ) y los naciona le~ ri 
( 1 9 76- 1979 Y 1987 ) · S~ Cons ide:caron medie iones biornet¿ 
c as y gravim~tricas , para luego ext raer el tubo dige~ -
vo, fi j arlo en formalina. "3.-1 .. 10% y proceder a su análJ.. -
s is Doste ::'.:' ior. 

LQs items d e ma yor importancia son los siguientes : 
s. maculatus: Mol lusca Y Crusta cea . 
G. nigra:Echinoderma ta - Cr usta cea y Mollusca . 

En relación a lo obs e rvado en las 2 espe cie s d e la f ~ 
mili a Labridae e n e l p erí odo de estudio s e p u ede c o n
cluir que: Ambas presentan l o s mismo s items a l iment i 
cios, pero no así el p redominio de las especies q u e -
conforman d ichos i tems, s obresa liendo e l p erío do p o st s 
"Niño" 1982 - 82 donde la o cur r encia de algunas especie 
es relativamente escasa o no se presentan. 
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· : ~·í LP-. ZO ii- . '.-·= l (~IJ I '":; _. 

Raúl Soto :í . - Gu .±. l le r mo Suzr, á "1 G. 

"1 f'T". - ,. 

-\ tt_._w -'- r 

Unive r s idad Arturo ? r :. t - S;-~s:.1 1 2 : 2:. - L,1 .... .. ,¡ue . 

S e anal i zan los a spect:o3 trófico~ ::le 3 espe .2_e s 

de i mportanc ia econó mi ca e n e: l i~oral cos t ero d e l a z o
na d e Iqu.:que pe r t eneci e n t es a la F e.r:iili2 Se rra11 .:...d8.e : 
Ca b r i l l a ( Paralao rax hur:ie !'al is , v Le~.:! colo.é'ad8 
( Acanthistius p i e t us) y a pafia do :1e m1 l utj a:1us 

macrophthalmosh e n un período ie 11 a}os , q~ emás se c o n 
s ideran las v ariaciones p0rce:itu e.l es de l ;s i t: er.i s al i 
me nticios originacio.: ¡Jor el ev2nt c " Sl :l i iio" 1932- 8:::, . 

Las mues tras u t :.l±.z3.das ( 377 ) se obtuv i e r on a t r a vés 
d e l as difere ntes compe t er.ciri...; d e pe sca J c.iza r er=i _.._ i z a 
das e n la zona desde l '37r:J E· 1 '")::;7 , se anal"-. Za cun.ten i do 
di~estivo, me d icione s bi om é t r :.cas y g~av~mé~r 1cas . 

Los resultados obte nidos 9n ~ e lac ió n a las ~tems a:~ 

rrient i c ios y número de eje ~\ ;:-._':;:--'' s anal:'.. zaoos e;. 5 _ pe r ío
do de estudio s on los sigui ~~~~ s : 

?ara la'.)rax h umeral is ( 93) : Cr¡__stacea- [·ío l lusca- Os t e i c-c ies 
Acanthis tius p ie t us ( 20G) : Cri1s ta.::ea- floll usc a . 
Hemilutj anu s macropht ha l rnos ( 7 3 ) Os teic ~ie s- Cru.3 ta.c:: ea
Echino der ma t a. 

En base a los resulta dos ob tenidos s e '. u e de concluir 
que: sólo f. humera l is y A. pi e tus tienen una g r an p re
ferenc ia sob re Crusta r¿e a y Mollusca y H. macropht hal~ 

Os t eicties y crus t acea P . h umeral i s e s la espec i e que 

presenta un ma yo r c ambio en la d i e ta en. .el per í odo post 
"Niño t' 1982-83. 

A. p i ctus 
Rhynchocinetes 
d i o .. 

p res e n tó una g ran 
typus durante todo 
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ASPECTOS TROFICOS DE Medialuna anc i etae EN LA ZONA DE 
IQUI QUE 

Raúl Soto M. - Mauri cio Vargas F. 
Uni vers i dad Arturo Pra t - Casilla 121 - Iquique. 

De l o s representantes de l a f am i lia Xyphos~dae presen
tes en l as costas de I quique só l o e l acha ( Medialuna 
a nc i e t a e) es cons u.::-::.co haoi tualme nte por la P•):üac i ón, 
e l pr esente trabajo está re fe r i do a real izar un anál i s is 
t rófi c o comparati vo e n un l a pso de li años ( 1976- 1987 ), 
considerando l a gran v¿ri a bilidad t rófi ca s u f rida por 

' la e s pecie debido a: i:npacto del fenómeno "El \fiño" 
1982- 83 sobre las ~ s)~ ~es que conformaban su dieta ca
r3c terí sti ca . 

Sn la ob t enc ión oe la información se contó con los 
ejemplares recolectados en las diferentes competencias 
c! e :Jesca y caza rea iza.das en la zona a nivel loca y 
naciona . Se anc.2-i zaron 30 ej'=m;Jlare s obte ni endo de 
ellos su tubo di6estivo, me cici0nes biométricas y gravi 
mé t r icas. 

Los principal e s re s~ltados obtenidos en el per íodo de 
1976- 1982 indican una co~stancia porcentual e n los items 

a .limen ti. e .:.os principal es: Urochordata : Pyura c hi lensis 
y colonias de ascidias, A_gae: Macrocystis intergri fo lia 
Les sonia nigrescens y Glossophora k unt..'i.i i . En el período 
1032- 1.J., -3.demás de O ~)s.::;rvar una di sminuc i ón en las cap
turas 3e obs erv a un cambio radical en l a di eta , predo
minando liebr e de ma r ( Gén . Ap.lysia ) y pul po ( Octopu s 
v:.i -·garis J • :Je 1984 a la f echa se observa un re tor no a 
los i terns sL 'lent CLO S anterior es a l evento "El Iño'' 
1 C)i;2- 82, .. -:: unque sin alcanzar a ún los ni veles porcentua
les ant8r i or es . En relac i ón a l os resultados se puede 
conclui:' c; ue: M. ancietae consume p r eferentemente Uro
cordados y f e ófi tas . El impacto del fenómeno rrEl Niño" 
19.S2- 82 .3.l causar un c ambi o e n la estructura comunitar i a 
i nc ide d · rec tamente en el cambio de s u dieta habitual. 
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LA PRODUCCION BENTONICA Y SU SIGNIFICADO PARA. 
LA ICTIOFAUNA EN UN FIORDO DEL MAR BALTICO. 
Wolfgang Stotz Uslar. 

Facultad de Ciencias del Mar. Universidad del 
. Norte. Casilla 117 - Coquimbo 

La reduccion por eutrof icación de superficies aptas pa 
ra la producción bentónica en un fiordo del mar báltico 
aparentemente no t uvo efecto sobre la ictiofauna que tea 
ricamente depende de ella. Se puede suponer que a) la pro 
ducción bentónica aumentó en las supefícies restantes a 
tal grado de contra r estar la perdida· de superficie o b) 
que no existe una relación directa entre producción ben 
tónica e ictiofauna. -

Se estimó la producc ión de cada una de las especies del 
macrozo obenthos, det erminando su crecimiento y mortali
dad med i an te muestreos mens uales durante un año y s2 de 
termino l a compos ici6n de l a dieta de los peces,diseñan 
do con esos da t os mode l os cua l i t ativos de la trama trófica. 

La producción bentónica s obre sedimento oxidados es de 
36 . 7 g/ m2/ a afdw ( peso s e c·= li.b re de ceniza) en la est~ 
cion mas salina, disminuyendo hacia el interior del fiordo 
en forma gradual hasta 3.4 g/ m2/a afdw. En los sedimen
tos anóxicos la pro ducción es sustentada exclusivamente 
por Chíronomidos con valores entre 2- 4 g/m2 /a af dw. Para 
la superficie completa del fiordo (3644 ha) se calcula 
una producción anual de340ton. afch.7, que equivale a 9.3 
g/m2/a afdw. 

De ac uerdo a contenidos estomacales, 4 especies de pe 
ces son bent6fagas, 2 son piscívoras y 3 planctívoras. 

Los modelos de la trama trófica muestran que los orga 
nismos bentónicos son la principal fuente de alímento-s pa 
ra la ictiofauna. 

Se demuestra que la producción bentónica no ha aumenta 
do en las superficies de sedimentos oxidados. Pero se re 
gistraron cambios cualitativos, siendo reemplazaos molus 
poco apto s para el consumo de peces por poliquetos. 
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Us.i:s root~ ~~, J.'it&b.:.~ ?'.SJ):~'.:.t-?5 hF'.o ' 1.,"?i ~~~ cJe tipo 
.ooicfr~!ador , ~ <fa·'* m ·•~ ... ~fi '"i-1 ~J:-".l,..... • ~ ~ c::~J:" iJl~ .31~ ~~~~ la ~~ 

~l if:ismi'IÁ;va ~ ~~~ é~ M¡~.;)~!:s ( { .t.t ~/1); sm ii'~; P. §1~ 
~~~~ .; '•' • • • I < ., ¡.:J '\ 1 .,.i ?Ir ~-.,, (" 1%11!. 

pt'"~n.:;; ™ ~~ onr.~ y,:¡~ '< l - ;t, ~ ~.e;.; ~ i.a ""~ ~ ~.¿:;:!"~ " :.:.o mm 

Hg), <i ~~ la ~1 la~ ~tab:óltc.J Q ~W,1rte ~;, la~~-~ patT~ 

~leciroror~ di ~~ ~str~ ~ m E,. mici"f!AA q{'~ trH 
~Jcbir.as .. dt 'ta ~~ i; í-© t ~; !W mi91 .. .ae:-lér! c.r~~ y las }f:)2 y ~ son 
~ diru~. En P. ~sus ex-~"t..~ ~ ·isobe~'n091abinas, ~de 
e11as con nrigración ~a. As1; f. mforoos ~mayor ~.dcid en sus 
htmoq~ I jc qw?' (Ía nwjGf" Y~wja ÍW,,0~. 

Se concluye que ~ mreroos y ~ ~~S"JS f.mm &p~ morfológicas, 
fisio~ y bioqu1micas oomp~as para S1Jbrevivir la ~ en la &Ma 
dt Concepción, siendo e,. mtcroes la espec~~ ~ ~jcr adapUbllidad. 

( 1) PrOl_Jtcto FONDECYT 1 l 50l e6... 
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RELAC ION GENOT IPO-TALLA EN Engrau l is r i ngens EN 
LA ZONA DE TALCAHUANO 
Li 1 Jan Troncoso G. y Ricardc Ga ! legu i l Jos G. 
La.bora cor i o de Genéticd de Org. Mar . , BI OTECMAR 
Ponti f ' c ' a Univer s iaac Ca~ ó l ica de Ch ' le sede 
Ta l c ahu a~o . Cas i ! 1 ~ 127 Ta lcahu ano : 

Se ana l izó una mues t - a de .~ne ovet a E. r i ngens 
de l a zona de Ta lcahu ano ob t eni da en Febrer o de 1987 , 
de ,a cua l se separaron dos gr pos ; e l pr imero par a 
t a l l as ccmpr end l cas e .. i:re. 6C rrun y 104 mm y e l segundo 
para ~ 3 : las entre :0 ~ mm y 202 ~m. Se int ent a 
de t ermin ar s t amoos gr~pos , que cor r esponden a dos 
edades di fe r e · es . pr ese .ta li la misma compos i c ión 
ge noti plca. Par~ ~ a ca r~Gt eriz ación genét ica 
de ambos grupos se u: 111 zar on cua t ro Joc i 
enz imá t icos po ; imor f i cos ; Aspar t ato amino 
transferasa <AAT- 1) , <AAT-2), Esterasa CEST-3 ) e 
Isoc itra to desh idroge nasa ( IDH- 1) . E! aná l is i s de 
He t eroc i gosidad por l ocus mues ~ ra que para tres l oc i 
no hay diferenc ias s ' gn i f i ca ti vas entre grupos. En l a 
comparac ión de fr ecuenc ias a l é li cas no se 
evi de nc iaron d i fe r enc ias para tres de los cua t ro loc i 
-3. na l izados. 
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LETALIDAD AGUDA Y BIOACUMULACION DE CADMIO Y COBRE 
EN EL OSTION DEL NORTE ( Argopecten purpuratus). 

Trueco, R. , Inda, J. , y F ernández, M. L. Facultad 
Ciencias del Mar, Universidad del Norte, Sede Coquim
bo. Casilla 117 - Coquimbo. 

El ostión del Norte Argopecten purpuratus fue someti
do a diversas concentraciones de Cd y Cu con e l 
objeto de · determinar la letalidad · aguda ( LD50 24 
h.) en condiciones est áticas. 

Con la finalidad de e v a l uar l a bioacumulación de l 
Cd y Cu en el ostión del Norte a concentraciones 
subletales, se diseñaron experiencias orientadas 
a determinar la concentración de estos elementos 
en diversos tejidos del organismo, durante largos 
períodos de exposi ción . 

La c~terminación de met ales> se efectuó mediante 
absorción atómica util izando para ello un espectrofo
tómetro Shimadzu modelo AA- 670. Los valores del 
LD50 24 h. obtenidos para cada uno de los elementos 
en estudio fueron de 3 , 0 ppm para Cd y de 0,25 ppm pa
ra el Cu. 

Los resultados obtenidos indican que la acumulación 
del Cd después de 60 días a nivel muscular; gonádico 
y del manto de ostión , corresponden a 0 , 26 ug 
g-1; 0,58 ug g-1; 0,10 ug g-1 respectivamente. 

Para el caso de Cu las acumulaciones son de 12, 33 
ug g-1; 17,43 ug g-1 y 10,38 ug g-1. 

La alta toxicidad demostrada por el cadmio y especial
mente por el cobre conjuntamente con la bioacumula
ción de estos elementos, se refleja en cambios 
de comportamiento como también en las tasas de 
crecimiento observados en relación a los obtenidos 
eo los controles bajo condiciones de laboratorio. 
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UNA CALYPTOGENA BATIAL DE CHILE CENTRAL. ¿INDICADORA 
DE FUENTES HIDROTERMALES Y/O SEDIMENTOS REDUCTORES? 

(Bivalvia :Vesicomyidae) 

Stuardo, José y (_audio Valdovinos. Depto. Oceanología 
Fac.Cs.Biol.Rec.Nat. Uni v. de Concepción, Casilla 2407 
Apartado 10, Concepción, Chile 

Las características anatómicas del b~valvo batial Calyp 
cogeGa ( Ectenagen a ) australis spec. nov. recolecta~a
una profundidad de ca. 1500 m. frente a la costa de Chi 
le Central (37º 35 ' lat. S; 73° SO' Long. W), incluyen
la presencia de c2 estómago notablemente reducido, un 
intestino muy c orto , poco contorneado, palpos labiales 
vestigiales y branquias muy gruesas de color oscuro. E~ 

tas s on características propias de estos moluscos gigan 
tes y sugieren c onsiderar háb itat y estrategias trófi
cas similares a las que presentan otras especies de la 
familia Vesicomyidae , ~.g. Cályptogena (Ectenagena) mag 
nifica Boss y Turner _980 d2 fuentes hidrotermales de 
Galápagos. 
Una estrategia trófica muy particular propuesta para e~ 
tos grandes bivalvos de hábitat tan restringido, corre~ 
pande a la simbiosis c on bacterias quimiosintetizadoras 
situadas en el interio r de las ~r~nqu~as y que como re
sultado aparecen notablemente ensanchadas . Estas bacte 
rías proveen al bivalvo de compuestos orgánicos, para 
lo cual fijan carbono inorgánico como producto de la 
oxidación de sulfuros procedentes de las fuentes hidro 
termales. 
Desconociéndose la existencia de fuentes hidrotermales 
frente a la Costa de Chile Central, pero no descartando 
esa posibilidad, pensamos que e~te mecanismo metabólico 
puede ser similar en fondos reductores profundos. 
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CULTIVO DE Conc ho l e pas c onc hol e pas B. 
DIDOS Y ESTA NQUES EN EL CEACI MA -METRI. 

-
.... SIS TEMA S SUSPEN 

Vo r e l a C., y E. Pér e z , Depto. Acu ic u lt ur a y A_i me n tos , IP O 

Co nc h o l e pos co nc holep os ( " l oco ") , cons t ituye un r e
c ur so de g r a n impor t ancia comerci a l po r o los pesqu e ría s 
de in ver t e b ra do s e n e l Sur de Ch il e , t onto por su aprecio 
l ocal como po r s u demando int e rnaciona l . No obst a nte a 

_qu e se h a rea lizado un es fu e r z o po r o limi t a r l o c uota de 
ext ra c c ión, se s ug i ere au e e l r ec u r s o podrí a e s t o r s i enco 
explot a do o n iv e l es c e rc ano s o s o b r e e má ximo rend imi en 
t o s o s t e nido. Bo jo es t os consi derac i o nes se des p rende qu~ 
e s ne ce sa rio genera r c onocimi e nt o s que oerm i an e l man e jo 
de l r e c u r s o ba j o c ond~cion e s c ont ro l ados . o f ir de esta
blece r lo s a s pectos bio l ógi c o s y t~cn i c o s a s ociados a l 
cultivo en s i s~emos s us pe noido s y es t a nq ue s . 

Los e xp e rime nto s se rec li zcr o n e n Me-c: r : , C'.) , e emp l o 
r es de C. concho l e pas de 2 o 13cm. de l ar go, ~o ~ t e ni dos 

en es to~qu e s de f ibra de vior1 con c ircu ac i ó n contínuo 
de ag uo de ma r y a nima l es c c~oc odo s en bande j a s s us pe n d i 
das e n una bal so f lo t a nt e. ~ l o l imento cons i s t i ó e 
My tilus ch i l ens i s y Pe ru my t i l u s p u rp ur o tu s en cantidades 
i guales y t oman do como base l o s a nte c e dent es dado s por 
Cos t illa , e t. a l., ( 1979 ) . Se mi d ió e l co nsumo d i ario d e la 
o fe r to a limen t ar i o y l os t osas de c recimi ent o y mortal i dad 
de l os d i s tin tos c l ases de t o l l a . 

En a mbos tipo s de experi e nc i as se obt uv ie r or mo r tali 
dades cercanos o ce r o y uno pr e f erenc i a por M. c hil e n sis. 
La taso de crecimi en t o fu e l e vemen t e s uperior en l os s i s
t emas s us pe nd ido s c on un increme nt o me ns ua l que de pe ndió 
de los d i fere n tes cla ses de t a ll a. 

Se discute n aspec t os t éc ni c o s d e l c u l t iv o e n r e l a ción 
a TQ , de nsidad y se c ompa r o e l c rec i mi e nto ob s er va do con 
l os dados para l a na tur a l eza. 

Fi n anc i a do p o r Dir e cc i ón de Inv es tiga ci ó n, I. P .O . 
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ESTRUCTURA COMUNITARIA DEL LITOR.AL EXPUESTO 
DEL PARQUE NACIONAL FRAY JORGE (IV REGION). 

J. A. Vásquez, J. Zuñiga, S. González y O. Mena 

Facultad de Ciencias del Mar. -Universidad del 
Norte . Casilla 117 - Coquimbo. 

El Parque Nacional Fray Jorge posee una extensa 
área costera, con escasa intervención antrópica. La zo 
na inrermareal es extremadamente expuesta al oleaje, 
con r oqueríos ba j os y desmembrados. Dada la protección 
con que cuenta el área de estudio, algas e invertebra 
dos son muy abundantes. 

Durante 2 año s ( 19 85 - 1986) se registró la riqu e 
za de especies, a b un dan c ia relativa, cobertura y dis
tri buc ión de las algas y l os h erb ívoros más conspicuos. 
Los res ultado s muestran una va riacion temporal en la 
presenc ia y abundancia de herbívoros y macroalgas ben 
tónicas durante el tiempo de muestreo. 

2xperimentos de exclusión de los principales mo 
luscos herbívoros (Fissurellacrassa,~ limbata, Scurria 
viridula y Chiton granosus ) han mostrado que estos her 
bívoros ejercen una presión diferencial sobre la cober 
tura algal . Experimentos de exclusión con combinacio 
nes de especies de herbívoros, muestran eventos suce 
sionales diferentes. Estos resultados son analizados 
considerando distintos mecanismos de alimentación. 

Proy ecto Financiado por D.G.I. U. del Norte y CONAF IV 
Región. 
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~ CE ox&:m a Pw ITT.~a ~ ii.l f' . 
MA!CHS iEI rc..:s K ~~3 - ( 1) 

Natalia Ya;ay Eduardo Tarifeño. ~n ~~· v r~• a1Mir 
(B(IP'...o-1~) / ~ Ti~A?, Pentificia .~«'~ ~~ d4t CM~. 
C-Hilla 127-T¡~. 

La Batm • ~, pr~ ~do Sii'~, en 'les ~lts ~ 
introdoo:fn masas .de ~ Cal rroy b.ajo conumdc de ~ ( « 1 ml/1). Sfn 
~.ar~ 1as ~~ 1flri ~.o Par.a~.!: f.. mf&rm IJ P. tdprpp 1 

~~de la ict:cf'..,. ~.de~ b.ah1.<i; nlO hM sido 
~ tn'trJ 1.as ~ ~~ pcr ~ de ~ come 
~de b'i~ s1.rts·S ~J. 

Ccn t1 f-n • ~~mWi..ar CN de ~ ~~ ~JC~ fi:s~~ que 
1t ~ ¡ E,. mter~ lJ E. ajsw$!5 sctrrriYT ;a ~ ~ dt 
~' ~~ rf 1iz6 ~ dti ~ ~ ~ (y0¿) M r~ a 
dif~Mtts F'~~~$ p..¡rcia~ de ~ (FPC2)1 1ñ ~ 

r:te0~ • Mov. 1J !ne.• 19861 ~· ll Cirl. C. ·¡ S.'87. Un¡¡ vn 
acrnn~'S 'les p~:s ffl ~r;c.a s<l'hr :id.l do ~ y ~ la ~atura et. 
tr»ajo (1~)) ~ ~ $i ve.,~~ r~&r..1r~ <*7'~ ~ uri 

~ .. ~ «pe Clar'J( . -
&. ~ oor~~ Ü-3't.J· ~ ~ ~ 1 34~ dt tJltrridad y 
102C), la Usa pr~ ~ YO-:-· h.~ !? O }6 ml Cil KtJI mTi &' • 0.001) 
tn E· nricroes y de o 15 m 0-z7 I min (s2 sO.D27). tn E,. tdprsus . 
Con r~ .a las PPOi1 las Us.as demostraron no Ar' ~ 

difft"tmn tn tl r ¡ngo de 160 a 13 mm Hcj par a e,. mjprgps y • 160 a 56 
mm Hg en e,. idsp!rsus. nídEnciando que ~ tspfCits si. conlpCfian 
e«no organismos "oxi-rtgUhldorts• con Usas~~ ~tts •1 
P~ .m>Wntal hasta una tensi6n critm df 13 mm Hg (• 0'6 ml ~11) y 
56 mm Hg (•2 ,4 m1 o.iro rtipeetiv~, a ~ dt ~ cual las ~ 
comítnz¡n a SK ~ dit las f'PG.2· Se conobjt qut f. microps 
tNnit ~ adlfoo.¡d¡ ~ación ñsiolóqm ~' il•lbitnt. • 11 wm, m 
emb.ar;o E. Soersus debe presentar a~ otra ~ ó ~ 
6t control qut 1o c.apactt• para toler.-1.15 mmnas dt oxígftao r~adas 
dtr ante las strgencias. 

( 1 l Pr09:1.cto F(N)ECYT 1150/86 . 
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ESTUDIO DEL NIVE:. TROFICO DEL JL'REL DE LA PESQCERIA IN
DUSTRIAL DE LA VIII REGI ON Trachurus symmetricusmurphyi 
MEDIANTE ANALISIS DEL CONTENIDO ESTOMACAL. 
P.A. Vergara y O.L. Aracena 
Depto. Oceanología, Universidad ·de Concepción 

Trachurus symmecricus murphyi (=Trachurus murphyi) es un 
recurso pesquero pelágico muy importante en la VIII Re
gion. Uno de los aspectos menos conocidos de su biolo
gía es su dinámica trófica, de la cual exis ten contadas 
referencias para el norte y cent r o de Chile y tamb~én 

para algunas localidade s del Perú. En el pres2nte tra
bajo se considera el cont enido estomacal de jureles pro 
venientes de la pesquería industrial de la VIII Región , 
cuyos tamaños flucI:uan entre 23 y 4~ cm de longitud es 
tandar. Se anal i zó u~ t o ~al de 580 estómagc s entre ma~ 
zo y diciembre de 1986, identificándose un tot al de 
32.488 items presas . La alirne~tación es muy homogénea 
en f onna y tama:P-o, des I: acá-r_ . ..:..:: -=·~ los euf áusídos 
Euphasia similis arma~a y ~. ~~2~onaLa, que cons tituyen 
numéricamente e l 88.11 % y ~n frecuencia de ocurrencia, 
el 54.48% de la dieta, junto con los copépodos que con~ 
tituyen el 11.65% y 35.41% respectivamente. El resto 
lo reparten otros items como: ostrácodos, larvas deesto 
matópodos, larvas de gastrópodos, megalopas, zoeas, ce-=
fal6podos y ~eces. No se consider6 a las escamas corno 
ítem, por estimarse que su presencia es un efecto del 
arte de pesca. Se considera al jurel, un consumidor 
carnívoro, principalmente zooplanct6fago. Su dieta es 
constante durante los meses estudiados y homogénea para 
distintos rangos de tallas y pesos. 

Estudio parcialmente financiado por un Convenio Insti
tuto de Fomento Pesquero - Universidad de Concepción. 
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EL JlJITT:L lTRACHURUS MUKPHYI O TRACHURUS SYMMETR iCUS? 
Vergara, P.A.* ; C. Oyarzún# y O.l. Aracena* 
* Depto. Oce~no l ogia , Universidad de Concepc ión 
#Universidad Católica Ta l cahua o 

El Jurel, espec ie pe l ág ica de importancia en la pesque
ría chilena, ha s ido denominada como Trachurus murphyi 
Nichols, 1920. Ta l denominación es utilizada extensiva 
mente hasta hoy (Bahamonde y Pequeño, 1975; Serra et aT., 
1979; Sánchez y Muck, 1983; Silva y Stuardo, 1985)~. Es
ta especie que se distribuiría en e l P.acífico Sur Orien 
ta l , también ha s ido conocida como T. s ymme tricus Ayres , 
1855 (Eveíma nn y Radcl iffe, 191 7), To que posteriormente 
se comp li ca a l entrar en so la combin ación T. symme tr icus 
murpnyi , paía l as formas que se distribuyen en las cos
tas de Ecuador , Perú y Chile (Ma nn, 1954; Chirichigno, 
1969, Kotlyar , 1976 ) , o reconoc i endo dudosamente la va -
1 idez es pecífica de T. murphyi (Cas t i llo, 1984, Nakamu
ra, 1986) . Medi an te- una revisión cíft ica de 1a bibl io
grafía, se encentró GUe los principales carac t eres para 
se pa rar la es 9ec ie s yrnmetricus de ~urphyi corresponden 
a l número de branq uiescinas \' al de 11dientes 1

' del pri 
mer arco branquial, observánd se que lo s rangos se super 
ponen amp li amente. Otros caracte r es utili zados, presen 
tan tanta variabilidad en la especie murphyi que general 
mente cubren en gran parte y a menudo en toda su ampl i -
tud, los rangos de valores de la especie symmetricus. 
De acuerdo a estos an tecedentes se puede concluir que el 
jurel de l Pac ífi co Su r Oriental corresponde a la espec ie 
Trachurus symmetri cus Ayres, 1855, dejando l a combina
ción T. symmetricus murphyi como hipótesis de trabajo 
que debe ser potenc ialmente refutable. 
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Selección de un Diseño Muest:-eal .Ap- icable a Pes 
querías: Caso de S2.rdina Española (SardiI1oos 
sagax) y Atún (Thunrrus alci.lt:."'1g2.) 

iliristian VL:ela B. y Marí2 .Angela Barbieri B. 
Escuela ¿e Ciencias del ÑÍaY U.C.V. 

Casilla 1020, Valpa~aíso 

Con el objeto de lJg:-ar c. mejo!' :r:::p:-c..:::2I:-:a .... iv~dad 
de las poblaciones somet.:. "'a.s e. estudio, se impl2men 
tan tres diseños de muestreo a dos pesqterías ~n par 
ticular: sardil:a española (::'. ard.:.nops saga.."'<.:) en la -
zona de Mej illone .... y atún rTJu.wnus alah.mga) en la 
zona de Valparaí.s" , busca!:¿o encontra:- es ... imadas bio 
1... . ,. . 1 f. . ...,... ogico-pesqueros mas py2cis s cor- ~a ~ayo~ e i_iencia 
posible. 

I'e los re.:ul tados obteni ·:.:: 3 , .s ~ recomienda para sar
dina española la utiliza . ...:~ ~ ·- .:..;; UL Diseño de Muestreo 
Bietápico, con UP..a o dos '..:-~4.icí.ades primarias básicas 
(desembarques por bm_ue) y para el caso del atún, au 
mentar el esfuerzo de muestreo dentro de cada embar-=
cación en vez de intensificarla entre ellas y con 
ello disminuir el nlmiero de ejanplares muestreados 
por Embarcación. 
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OiBSERVAC l 0."'JES E X PER I MEN·- ~LES 'S"JBP.E CR:E:C :': !~ ! ~ 7M·-
T O ~CTER l ANO SC9RE i~A r 2~ 1 :~L C~~Pd~ l CD r-.~~1.J~l'E-

N . ENTE D!E ESPwá"lA HAR r i".;¡.;4 DE Ll1 ¿ A~ f'C8"'f~A 

tXPUESTA... 6cnz::ilt':l \F llo:ut~ .. C.;?~··d::r~ d~ ln "l'i?~-

t i g i\C i on'!:S 'M~r:: nas• Un l vf:'l:r-:Bi ó.~·.:1 ·~ll.~ ·s ~1" <i:tr.1 d~:? 

Chile, C silla - 567, va·dlv~a, Chila~ 
L a e~uma m .r i na 1 f cr;n..:ada pcr i!C\.!mu.L ación 

de mata?rial d i:;~.:L to y ;;,a?"t:i culad<0 ~rov~-iien
t a d.el f-ond.o y de l Zl col u.~iiln ci~ -~gu~ subya
cen t e, e<S un f-a..-'16men o de amp 1 i a el is tr- i b 1': i én. 
De nt r o de ~ste ~i croambi~.te, las asacia
c ion:·:s b~.c:t.~r ::.r~:a ·s \:u:np l~n fur.cicri-e~ J:~ ?';m·-
n~ra!ización d• 1- mat~ri~ crg~n:ca. 

En e p~a•~nt~ tra~ajo ~~ estóc1a la d -~ ~mica 

di:! c rac i mi e n to b at: ;_;er i a:n _, f u.s.ando c~mc medio 
de c ul t ivo mat:ria d~~ivaéo d~ ~ ~pu~~ 

marina. Para eEto, s~ Miz~ 

d i a s d~ aurac1:~, us~~do 

parti culas obt:nidas p~r 

r <ec e 1 ec t ad :! er. .el i~a.C i _ 

i nz:::..~o ~~ i CJ .'.!?'l!i die 12 
:_,n ::l s ·..:;.-;¡pcn si :i:i d :E 

~acado d~ •~puma 

~aturnl~ Medi~nt~ 

microscop!~ de sotfl uc~~1::~=; B 1 sa d~terminó 
la coloniz .... ción y d1:)s ol:'".i1i1?~-::1ón '-::1ct~~'iaf'la 

sobr e l a~ p a rtlcL1 sJ e~~i~~ndo la dmnsidad 
de bacter ia·s a·soc iada:; a p .ar t iculas, y l a 
l"elaci 6n entre b.ac:terias adher:das y 1 a c on
centra c ión de b a c t ar·as libres. 
El patrón observado para bac•erias libres 
mue~tra un a l to creci mi anto durant~ l o~ tre s 
primer os d ! a s, y un po~tsricr est b4liza
ci6n. La den s i dad de bacter ias a dhe ridas , e n 
c Ambio, muestra u n a umento i ni cial y poste
rior decaimiento e n la ge9und« mitad de la 
incubación . Se discute los posibles patrones 
de colon i zac ión y descolon i zación bacter i ana 
del detritu s .. 
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T-ZCNICA PAAA LA PREPAF~.\CION DE vB.OHO SOMAS 
DE OSTION DEL ~ORTE (Argopecten p~rpuratus ). 

Elisabeth Von Brand. Gilda Bell8l::'...o v 

Karin Lohrmann. 

Universidad del Norte, Casilla 117 Coquimbo. 

La escas2z ¿e ~rabajos de carioti pos realizados er. 
molusccs ~ivalvos ra~~~a pri~cipalrnents 2n ~a dific ul 
tad metodológica par2. la obr:2rición de plac..e.s metafásic.aS" 
claras. 

En el ostión d2l Norte, Argopecten purpuratu3 se 
lograron visualiza::::- cromosoma3 sólo en embriones tempr~ 
nos y no fue posib : e obten2r pr2parac ione- de te jido dl 
ferenciado como g6cada, manto y ojos. Se mo dificó la 
t~cnica de Long~ell y 3 ciles ?a ra la ex:ra2ci6n de vite 
lo, u tilízando hí r _,::o nía má:x::..::ia ~re-;1i2 a :'...c. extracción 
con cloroformo-mecano~ (1:~ e~ calienr:e y sin utiliza 
ción de rnicro-soxhle: , fijaGdo después co~ ácido ac§ti 
co al 50%, tiñiendo con orceína acética . 

Se obtuvo un número de cromosomas de 2n = 30 (± 2) . 

154 



DESCRIPCION DEL DESARROLLO LARV~_L DE G. ~~TRA (DANA, 
1852 ) (CF.USTACEA 1 " -I!-füR:J..' 

L, Webe r & H. Sae_ zer 
Departamento de Oceanología 
Universidad de Concepció~ 
Casilla 2407 Concepción. 

L. mitra es un porcelánido q ue vive as0c~ado ~ dif ererc 
tes equinodermos, tales como Tetrapygus niger, Sti 
chaster striatus y Loxechinus albus ; y se distribuy e 
desde A...J.1có n / Per( · 0.asta e::_ sur del Es-::rech c :ie Magalla 
nes. 

De acuerdo al hospedador sobre el cua l se encuenLren 
habitando, los individuos de _a especie p resentan di 
f .erentes patrones de colora e ión que l es permi. te carnu
f larse perfectamente sobre esto s , hechos v a :Lc t:ificado 
previ amente .por Haig ( 1960) . 

En este trabajo se des c rib~ ~l desarrol "o larva: de L. 
mitra con sus estados de;_ 3~~ ~ , zoea I , z o ea II y me 
galopa , con sus respective~ ~ iempos de duración. ~as 

larv as se obtuvieron a partir de la eclosión de huevos 
de hembras ovígeras recolectadas en terreno. Se mantu 
vieron en agua de mar filtrada y esterilizada , alimen
tándolas con Artemia salina. 

Este trabajo permitirá dete rminar en qué etapa del de 
sarrollo se definen los diferentes patrones de colora
ción y qué diferencias se observan en la definición de 
e s tos en ausencia de hospedador en el estado megalop a 

155 

--) 



PERSPECTIVAS DEL USO DE L'\ R>.ZA CHILENri DE A.RTEMIA C::N 

ACUICULTUR.t:\.. 

Rodolfo Wilsor., Vesna Herrera y Pedro Y1iranda. 
Instituto de I nvest i gaciones Oceanol6gicas, Universi 
dad de Antofagasta. Casilla 1240, A~~ofagasta . 

El presente trabaj o mue s tr a los resultados del cultivo 
experimental de la raz a chilena de Ar~emia, procedente 
del Salar de Atacarna , utilizando una -écnica de crian
za simplific ada , en un estudio comparativo con raz a 
procedente de San Francisco , Califor~ia, que s e comer
cializa a nivel ~undial. Paralelame~~e, se llevó un re 
gistro de factores corno salinidad, cx~geno disue lto 
alimentación y otros parámetros que podrían influir en 
el modo de reproducci6n ovípora. 

La aparición de los ['rimeros, quist2s se p .r-odujo a los 
60 días después de la inoculación con adultos en la ra 
za chilena y 43 días en la r~za de Sa~ F.r-a~cisco, c orn 
parándose el ~amaño del ~u~s~e p roducido en los estan 
ques y del nauplio antre amnas razas y otros proceden 
tes de Colombia , Perú y Argentina. 
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ESTIMATES OF GROWTH, MORTALITY AND RECRUITMENT OF THE 
LOCO (CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS) DERIVED FROM A SHELL 
MOUND STUDY IN NORTHERN CHILE 

Dr. Matthias Wolff . 
Universidad del Norte , Departamento Biología Marina, 
Sede Coquimbo- Casilla 117 - Chile . 

ABSTRACT . 

Growth, mortality and recruitment was determined for a 
loco (Concholepas concholepas ) population f rorn Huasco 
{Northern Chile ) six weeks after suspension of a two 
years c losed fishing seaso n . The study was based on a 
s hellmound sarnple o f 21 0 3 s p ecimens tha~ carne frorn a 
p r o cessing p lant. The von Bertalanffy growth pararneters 
obtained (Loo= 152-160mrn, K = 0 . 38- 0 .5 2) indicate a 
f aster growth and a smaller asymptotic size than repor 
ted in t h e litera~ure. Recr' ~trnent seems to occurr du
ring rnost of the y ear be.:..!'1 ':1 s trongest over a period of 
4 - 6 months, probably during winter and spring . Total 
mortality wa s estimated as approx . 75% per year, about 
10% lower tha n reported for loco p opulations of Central 
Chile previous to the closed fishing season. 
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La Pesquería Pelágica de la Zona Norte de Oiile: 
Evolución y Causas 

Eleuterio Yáfiez R. y María .Angela Barbieri B. 
Escuela de Ciencias del Mar - UCV 

Casilla 1020 , Valparaíso 

La pesquería pelágica <le la zona norte de Olile (18º 
21 1S-24ºS) rep~esenta la actividad pesquera más llilpor
tante del país, contribuyendo con el 70% de los desem
barques totales realizados a nivel nacional entre 1955 
y 1986. 
Cebido ·a la importancia socio-econánica que esta pes
quería reviste para el país y a los efectos de los 
grandes e i..~esperados cambios que present&1 cano iasxac 
terísticas _os recurs .Js eA--plotados, es que se hace r...e ~ 
cesario i~centivar el desarrollo de estudios que vayan 
interpretando su ev lución, de manera que la rdena
ción pesquera s~a prescriptlva más bien que reactiva. 
En este sent~do, e trabaj: cc~templa la presentación 
de un análisis sobre la explotación sucesiva de ancho
veta (Engraulis rin ens) y de sardina española 
(Sardiriops saaax rea izada entre 1955 y 1986, desde el 
punto de vista iológico y ocea.~ográfico pesquero. Es
to con el objeto de señalar que las variaciones intra
específicas y específicas de los recursos pelágicos se 
relacionan con el grado de intensidad de la explotación, 
con la ocurrencia e intensidad del fenáneno ambiental 
aperiódico denaninado "El Niño" y con cambios del medio 
ambiente en el largo plazo, además de los efectos de 
las relaciones interespecíf icas que también variarían 
en el tiempo. 
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FQRAMINIFEROS ?LANCTONICOS Y HEMIPLANCTONICOS DE ISLA 

DE PASCUA. 

J. Zapata M., M. Benavente H. y A. Valenzuela Q_. 

Instituto Profesional de Osorno. Casilla 933. Osorno. 

La Isla de Pascua se ubica a más de 3.700 km de la 

costa chilena. Su fauna evidencia un marcado endemismo 

y' corresponde, en general , a especies tropical es y sub

t r opica l es. 

Se estudió la foraminiferofauna planctónica y hemi

planctóni=a de Is la de Pascua , sobre l a base de mues

t ras recolectadas en pl ayas de Anakena y Ovahe. 

Se det erminaron 10 es pec i es planctónicas: Globigeri

nella aequilateral i s , Gl obigerinoides conglobatus, G. 

elongat us, G. ruber , G. ruber fma. pyramidalis, G. tene

llus, G. triloba, Glotoquadrina pachyderma, Globorotalia 

truncatulinoides y Orbulina universa; y 2 especies hemi

planctónicas: Tretomphalus bulloides y T. clarus. 

Estos resultados son interpretados de acuerdo a las 

características de l as masas de agua que se ubican en la 

zona litoral . Las especies encontradas en el análisis 

son canoaradas con l os registros existentes para otras 

áreas, evidenciándose su origen subtropical . 
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StffRFlCJE SR - J.Al Dn ~-Ail>O P.-~hcdt~!aier!IP:S, Y 
Sltl RllM:roff AMS'r¿] JT AL ( §) 

· lván Zárr~ia y Eduardo Tar1 feru. P.re:J de Bio!oqi.a y Tff)noloQía del Mar , 
P«rttf.cfa Urrív·~_s-:4;d C<ltó le.a de Chile , ~..e Reg'iona 1 Ta lc.atwno , ~Tu 
127 - T aJcahuano. 

El ~ P.ratichtt.y¿_ micr-~ (8'..Trther / 1881) h3btta pr~ffreon~ 
fondos artooSos , aic~andc h4S·ta profundidades de 50 m. Dt acuerdo al 
medo de vida , los P"C~S plan.:>s altKnan :entre Mdadcr~ nbr?S ff'l l.a ~b'nna 
de~ y pier1cecs M los~~ mv~ JI fondo. Las M'anquias, al igual que 
w~ :sísWfr..as de 10'.s p~~ J ~n ~ modtfic4C~ ~ sen el 
rnulUCc dt ~~~r~ ~ l.ls ccr.d'iciCt'iies .ambienta~ OOnde habiUn , 
~ 1o:s ~ 1'm"4)S lJ con sistemas br~les ceo ~ ~)t 
al mtdio MnWrrico. Aétm.és d ~ J .6r~4 ~tal, st1 ha JU9ff"ido como indicador de 
~ actt.r:d.ad :tl r.L~r1' ~ ~hs ~undari~ ~«' mi~t.ro dt fi1lrMnto 
br~1. f."'l 1i pi~~1' ?S1UÓ) 5-. 1rrtre94 mcr~.én í~Or~ ta SJJpK'ficw 
~~ia1 • E,. mig:___iJP.1 en e~'l.ares prov~~ de la ~ df 
~tión / fa que ,pr~n--t.a ccr.a:~~~:s ~ ~..a ó..Tarrb t 1 vtrmo. Se 
U5Ó 1a ~1ctfta h"itrJ'Jar , .m¡p,.,;i :. é·) T.;rµ eJin.'l ~ ~ fosfato (pH 
7 2 ) como fíjadcr , t1 q¡Je no produjo .lCCf'tm1imto, a dtftrencii de otros . 
St ~on vaicrts F~'° de 24 .7 lamelas / mm dit fJ1amtnto branquial 
IJ lN scpwficit branquial toUl ~.dar igual a 990 crrf. (~. Se dtbf 

dnUc.ar qut imbos promedios estén por sobre lo espfr'ado , si st considfr¡ 
la m~ <ffspol1ib1e par.a la g«ltl"affdad de los ~ de hl:bitos 
~. Dichos va lores permiten asociar ¡ ~ especie ccn un modo de 
vida de mediana actividad, en lugar de poca actn idad como ha sido dHcrito 
p.-a la ~or-W de Jos Wnguados . A 1a vez:,. t5U relativa ~or suptr""ftc1f 
branqtrial et. f.. microps ~ considtrarse como \N adaptación morlo~ 
p¡ra viYT tn un mecno con tripoxia estacional. 

(1) FNnciado por PrOtJte'to FOfUCYT 1150/86. 
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DES CRI?CION Y COMPA:zACION DE LOS HABITOS 
ALIMENTARIOS DE P. mi2=ops Y P. 2cs?ersus E~ 

BARIA DE COQUIMBO. 

Hurnberto Zu::=í.iga y Enzo A.ceña. 
Cn~versida¿ ¿~~ Nor~e. Cas:..l~a ~ ~ - Cocuirnbo. 

Paralichthvs adsp~rsus y P. rnicrops 
d 11 rf .... o~~ p-.-- 1 · - -; -; 1 ~- -os ) :::rlO - ~O~Oo-'--C---L-".: ;n_ :::_;:t_.i__.._e_, 

gran parte de su d~st~i b L ~ =-~~ 

son dos 11 leng u_§ 
simpátricos er 

Sólo exi sten dos : :-aba.jos oublicados so ore la 21 irnen 
taci6n de K· rnicrops en la zona sur de ~~ile: si~ndo ?º~ 

l o t an r c este estud~c e_ ~~:..mero en q~2 se comparan :a3 
dietas de ambas esoeci~s. 

La3 mues::2s i~2r ~- ;~:2nid¿3 me : ~a~~e pes::a de 
arras cre en la i3a~í2 d2 Co'":_1.lÍm'oo, 2ncre "Ylayo 198é y Se"J 
tiembr e 1987. Se exam:..::i.?_ ~l : ':'n:'="TJ.ido estomacal de 257 
K· microps y 278 P. ad.spe_cs_ - ::-::-¡:- _2andc tres métodos d2 
análisis: f:recuenc:!_a -12 o c·~:-:.=: 2::_2 ¡_ F0, n.lmér::'._ co ·· ~:-2 

vimét rico . 

La s principa les presas son los ~is:!_d2ceos, la ancho 
veta Engraulis ringens y el calama~ Loligo gahi los 
primeros domínan en número y l a anchoveta en peso. La im 
portancia rela tiva de las dif eren t e s presas varí a segfin 
el gr upo de tamaño considerado. As í , en P. rnicrops de 
15-20 cm (LT) predominan lo s Misidáceos (6l . 3% FO) s obre 
los peces (14.3% FO), si t uación que se invierte en i ndi 
viduos de mayor t amaño (hasta 34 cm LT) . En P. a dspersus 
los juveníles ( < lScrn LT) consumen principalmente Misidá 
ceos (58.3% FO) y juveniles de cabinza Isacia conceptio~ 
nis ( 27% FO ) ; entre 15-20 cm (LT) comienza a dominar la 
anchoveta y otros peces (61.5% FO ) ; para luego hacerse 
prácticamente ictiófago exclusivo. 
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JESCRIP J: CN Y ~OM?A? .C! ON DEL 
DE Paralichtys microps (Gunth e: , 
(Steindachner, 1867 ) . 

.r· 
" \ ' ~ 

' 1 

JSSARRO ~G LA8VA R: : 
188 1 Y E=-. adspersus 

~ - Z0fiiga, E. Ac u~a y A. 3i! va. Uni v9rsidad de : 
Norte-Sede Coqu 111bc . ~as~lla 177 Coqu:.~bJ . 

?aralichtys mi c r 8ps y 0 a dspersus sor. l : s 
?aralichtydae más abundan:es y de 11ás ampli a distrib u
ción en Chile . Su seme j anza 11orfológica y simoatrÍ 3 
d i ficulte el es tab l.-::: -= ....- ur:a e :ara s e par ac i ón -caxor.é 
mica en: r e a bas es pec ies . Ade11ás , ne ~a~ sijo 
descri tes s us es cada s l arval es, s iendo 12 id en t ifi ca-
ción a este nivel a~n 11ás con~usa . 

Se des cribe y compa!'e. e _ desarrollo lar·1a l de es :as 
9species, ::: port: andc '3.I" "":° "'Cedentes que p e r11:. --:: aí, aclar ar 
esl:e probl:=ma. 

2 car1:1r de ejemp:ares _ 2 aahía de Coqu1mbo . 
Se consideran l :::i s .::: r 3.::t:e;:--¿-=' 1.;er1st:. cos, s o;;ia t o mé : :"i 

c os (basados en la Longi t:ud Standard ) y pat:rones 
de pigmentación de las lar vas. 

Ambas especies ec l osionaron alrededor de los ::> 

mm, completándose la absorción del vitelo a l os 
3 .2 mm en P. microps y alrededor de los 3 . 6 en 
P. adspersus. La s l a rvas en pre fl exión se di f eren
cian por sus patrones de melanóforos y por la apari
c1on de -espinas s upraorbitales. La flexió n ocurre 
a l rededor de los 7 mm en P . microps y de los 8 
en P. adspersus haciéndose el cuerpo más comprimido 
y profundo. Durante l a postflexión ~· microps desa
rrolla los 6 primeros radios de la dorsal más promi
nentes, mientras que P . adspersus sólo 3 . Es tos 
radios se reabsorben durante la metamorfósis. 
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ALGUNAS CARACTERISTICAS GEOQUIMICAS Y PETROGRAFICAS DE 
MU ESTRAS DE SE DIM EN OS DE Lft 1 ORSAL O~ CHILE. cqENTE A 
LA PEN LN SUL~ DE TAITAO (CHIL E; . 

Alfa•o,G.;'~;Am s tu tz, ;h Schmidt ,SJ ;; 

RESUMEN. 

Se presenta n los res •] tacos del estud io geoqt.dmi co y pe 
trográf ico de 5edime ntos y fragmento s de íocas de la Dor 
sa l de Chile , Frente a la Pení ns ula de Taitao. 

Las muestras fueror obce~id2s dura te e l crucero RC - 23 -
06 (1 982 ) del amonr - Oonerty Geolog ic~ l íloservato ry,Uni 
ver s idad de Columbia (Estados Unidos de Améri ca ) ,med ian
te un saca testigo de caída 1 ibre usado para medi r fl ujo 
calórico en ocho estac ion ~s. 

El ana l i s is químico de las mües~ras de sedimento s (el e
mentos mayores y trazas ) pueden considerarse norma les 
aunque e l conte ido de S iO? es superior a l promedio mine 
ral. Só lo dos muestras t i ;ne~ va lores anómalos de cobr~ 
(162 y 138 ppm respecc i vame- ·:~. 1=5 1 y S=28). El Fe o

3 t iene buena corre lació r pos ::¡ :a con MnO(r =0.84), MgÓ 
(~=0 .92) y T i0 2 (r=0.96 ) y buena correlación negativa con 
S10 2(r=0.84 ) . 

Las determinaciones microscóp icas y con microsond a e lec
trónica en · fra gmentos de rocas obtenidas en cuatro mues
tras indícan una composi c ión basáltico o l ivíni co a tho
leiita-ol ivínico. Framboides de pirita y cristales de 
calcopir it a fueron identifi cados en las rocas. 

No hay ev idencias geoquímicas o mineralógicas de activi
dad hidrotermal en e l área estudiada. Los valores re ia
tivamente altos de algu~os elementos trazas (p.ej.cobre) 
y la presencia de pirita framboidal y calcopirita son 
consideradas normales en este ambiente geológico. 
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EVIDENCIA DE DEGF.PDA1-'ION DE M..A.RI8'1AS LITORt;IES EN EL 
C-OLFO '.JE AliOID / X ?EGICN . 

Eelisario A~drade J. 
Insti cuto de C-eJgrafía 
?ontificia Oilive~sidad 

Cat.6lica de Chile. 

Se analizan fcnnas de detalle presentes en algunas 
marisrras de la costa c1e.l c:;alfo de ~..!:.ci..::d 1 con el fin de 
precisar su respuesta a: at.lIT:.ento brusco de_ nivel rela
tivo del mar ligado a los sisrros de mayu de 1960. 

La evidencia georrorfológic2 obter_iC.a 2 través de 
la observaci~n de terreno, rotcgraf~a..s aé~eas y ar..áli
sis de _aboratorio 1 indi~a que estos m~~os frágiles 
presenta tendencias D.er;ati'7a.S de rror:o-ccnse...""Vación o 
al :menos una búsqueda ce en nuevo eq.n _ _:_.__rio de las f or 
mas corro resoues-:::: a t:r: r. ;~-c· n;:. ...... ;-.c :ná- ~1to l .... -- . _ -- ~ _ •li"'~ ~. .. . ;;:, a • 

A.cciones aJ1 tróp::'..ca.s , ..: ~.::..ac.:.or~adas con el pastoreo 
contribuyen a ace..'1tua:- ~a .L-.es":.abil.:r1.=1d de las marismas. 
La irrplementaci6r. de lí.J.1eas de manejo costero apropia
das, que consideren los mecanismos d.e ev-oluci6n natural 
inperante en estas áreas, surge corro tma necesidad ur
gente para su preservaci6r... 

164 



t 

/ 

~ ,, 

TE~CE~CIAS EN ~~~S Y ~ N ?~~ ~A S E CHILE CEN T ~A 

JGSE F. ABAYA VERGAR~ 

UNIYERS10A DE CHILE 

los t r¡s princi¡:ialt!s 11 ergs 11 de Chile Centr al p esentan t rans
Fo 1aciones d~ ?S~ uetura ¿i los últians tres decenios. E~ El Con ven 
to - El Yali hay disminucidn de ba jan •s c oal~s~entes, au~ nto de du
nas paraoólic3s y candencia a re~ro·eso en las play as. En Putú-Q ui -
1olgo , hay pé d"da de co!XpadJJ.: a •. l's cini: · ron~s ~;! ) arja1H!S, re 
c r o e e s o de 1 a p · a y a e 11 1 a p a,' te su r y a 11 a ne ;: i? n la p a t :i o. t e . E 1\ 

Chane~, hay secto~es en qua han apa e ido b!o -outs a exp~nsas de du 
nas transv! sal1s, acusándose r. · raceso en la ~arte centro- sur de la 
phya. 

én e ~J1/~'1:o-El '(;;¡l~ t h, !.Í - ~ 11i ·10l::o se obs~l'\jl ua las pla 
y3s de odad) S ca gc•n da r!:1ci5n dira . ~a con las du lS, cuya ali~e~ 

cac'ón d~ and~ 1ás dinctn'! -~da h.3 hs~!Jbocaduras f2u'lial~s, En 
ca1bio, en Chanca , hay Já3 r:l1ci~ 1 ::!:-"' ~; 1 en ... r-e la1a ·i y dunas . 

Err consecuenci a, paraca ~ab~ r JC 3 rilaci6 entre la pérd i da de 
co1pacidad de l os "e r gs" y e ret;oceso de las play as . No obs anta, 
el i od o en qu~ esto se produc~ pareca depender de l a or~ent aci6 n del 
líto al. En efec to , donde el litoral es oblicue o paralelo a l a di 
recci 6n del vianto dom inante, la ali1entac i 6n del erg depende di re c
t aaent d de la localizaci6n de las desa bocadur as fluviales; en c ~m

bio, donde el litoral es transve·r sal al viento do11inante , l a re l a
ci ón pl aya-dun a es más di ecta. 'En cual qui er caso , l os cambios de 
estructura de los er gs def inido s según l a proporción re l at iva de las 
categorías de dun as, deben se r expres ión del abastec i aiento de arena 
y sus caabí os. 

Palabras cl ave s: Er g, cinturón de bar j anes , dunas trans versal es , bl ow 
ou ts, cu~as par abóli cas, p ay as, ca1bios ac t uales, abastéci • i ento d; 
arena , orient ac i ón del l ito ra l. 
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NU EVO METODO : SUPERFICIES CRONOGRAFICAS EN SECUENCIAS 
DESPOSL CIONALES CORDONIFORMES . 

Carlos A. Beros* J org~ O. Codigno t to** 
*Univ . Nac . de la Pa t agoni a S. J .B . Ciud ad Universitaria 
9005 Comodo r o Riva dav ia, Chubut, ARGENTTNA. 
**Depto. Geolog í a , Fac .Cs. Ex . y Na t. (U .E.A. ) Pabellón 
I I 1428 CONICET, Buenos Aires, ARGENT I NA. 

Las superficie .. :; cronc 5l'.:'3:fica 3 f 1Jnnada s pc:r curvas i so
cronas c on espac iamie::i "'.: o c.onstant2, adquier e n fo rma s y 
dis tribuc i one s ínt i~¿~ehte r2l a c ionadas al pr oceso de 
progradac i ón. Esto últ i mo hace que la3 l í neas y ejes 
de pro gr adación, o sea , lí~eas y e j es perpendi culares a 
la s i s o c~ on~ s c c ric .~........., c_ ~ 1•n .- ~ .~= .: r n ~ a.,.., ~ 1· i 1 d0 1 a ...,~ t- i - L e:. • -•l.'- -"" °' '- - . _::, L-::. _ _ _ ._. ~ ._J._._ - - J .._ _ C. '- --=-

tud de pr ogradaci6n . 
El or denami ento de lo s val o~es e spacio-!e~pc :r ales ayu
dan a defi 3i r pará~etro s ts:23 como 21 g:ra<l~ente de pr~ 
gradación y el cac.de. l :ie ::' ·.:- - · -:- 2 i2~i6n . Ambo s p~eden ser 
ob tenidos fác ilmente de l o s 22pas de cu r v a s isocronas y 
ej es de pr ogradac i ón en c ada punto del dominio ; es to p~ 
sibilita un tratamient o estad í st i co de los parámetros 
nomb rad os . 
El método es aplicable a secuencias de posicionales co.E_ 
donif ormes y permite f undamentalmente reconstruir supe.E_ 
ficies de deposi t a ción sepul tadas, semi cuan t i f icar de 
manera s encil l a e l proceso de pr ogradación, r e l ac i onar 
actitudes de progradación c on formas específicas, reali 
zar reconstrucciones paleoge ográficas semicuantitativas, 
cualificar el grado de influencia de los principales 
factores que controlan la progradación y comparar en 
forma s i mple parámetro y comportamientos de di f erentes 
sectores de un dominio. 
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VALORI ZA.C - OJ LE!... LI YORAL CENTRAL 

ny .Hugo Bodi n i CC. 
Inge nieria Geografica 
Un ive rsi da c Santiago. 

Para eval ua ~ ~a te n ia_ de los asenta 
mientos hu~a~ ~ s entr 2 :an t Domi ngo y· 
Al garrobo y c 2 ~ini ~ planes qu~ p rocejan 
su frag il i¿a¿ 9c 1 6g i ca y loca l icen a~ 
t ivi dades e ~:~6~: ~ ~ s Jcr2 de te ~er el de 

• 1 ., - • ~ ~ teri o ro a 2 i~s a nos ;¿~1 e n ce s . se reaLi 
Z ~ U"'"' es t e· ; - : ~ ,.. 0 ~·r-,..in d :::i l i · e· o ral cen d _1 --'- -. l L~::,- ·.::.'- ~ -- l 

tral de Chil e . -
El me' t odc 0 - ~· 0 - - -- -~ t e' 1·~n y con-'-- - -- .::: - '- -;: _ ,:,J_:;,_ L. '-...J -

... 1 0 l ,..; ~ :: -~ ...... ,~ ··· ~ ~ -- • · d .:::. ~ r di::._ 1 os ... 2mp ... a ~ ~-"-.::i· ".J :::> - - _ _ ./ mo -- -~ º 

sistemas e ~:6gi:c, demográfico , econ6-
mi co y de comunica ~ion 2s con énfasis en 
sus d i mens iones espa .i ales. Se emplea 
el análisis cartografico comparado~ la 
fotointerpretación y el aná l is i s de um
brales espaciales por unidades territo
riales. 

Los resultados han most rado claramente 
la fragilidad de este ecosistema y un 
grave proceso de deterioro en los asen 
tamientos humanos del irea. En la eta
pa actual se est~n perfeccionando mode 
los predictivos para proponer planes de 
desarrollo. 
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EYOLUCION DE UNA BARRA SUMERGIDA 
Horacio A. Caruso y Jorge L. Pouaa (CONICET) 

Facultad de Ingeniería Facultad de Ciencias Naturales 
Universidad Nacional de La.Plata, La Plata, Argentina 

Se estudia la evolución en el tiempo de una batimetría 
analítica consistente en un perfil de isobatas paralelas 
a una costa inicialmente rectilínea, al ctial aa le super
poné una barra da pendiP.nte suave, perpendicular a dicha 
costa. sucesivos proc·eaos de refracción provocan modifi
caciones del fondo del mar que son incorporadas al mode-
. ' , . 

lo a traves de la diacretizacion del campo de profundida-
des. El sistema de ecuaciones diferenciales que gobierna 
el proceso de refracción es resuelto por el método de 
Runge·-Kutta de cuarto orden. El modelo numérico de refrac 
ción se basa en la teoría del rayo y utiliza en todo mo- 
mento la teoría lineal de Airy . La.topografía batimétrica 
es lo suficientemente suave como pura evitar la presencia 
de cáusticas, para las cuales la teoría del rayo no pro
vee soluciones realistas. El c~iterio de rompiente es el 
de McCowan y el transporte litoral ee calcula con la fór
mula del CERC. Un ajuste poli nómic o sectorizado de la cur 
va del transporte litoral permite determinar satisfacto
riamente su gradiente a lo largo de la costa, responsable 
de la erosión o depósito de sedimentos en un sector cual
quiera. Se establecen variables adimensionales que refle
jan el volumen de sedimentos removido en la unidad de 
tiempo en los comienzos del proceso y la velocidad con 
que esto sucede, en función de la pendiente de la ola en 
aguas profundas. La forma inicial de la costa (rectilínea 
o curva) se reveló como una variable fundamental en la 
evolución de la batimetría, lo que · indica el efecto pri
mordial de las mareas. En cambio, no son de importancia 
la forma en que se redistribuyen los sedimentos una vez 
puestos en movimiento por el oleaje (dentro de hipóte-
sis r~zonables) ni una posible libertad de la línea de 
costa pare. modificara.e en el tiempo, acompe.f'lando lo s cam
bios en la topografía batimétrica . 
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GECMJRFOLCGLi\ y EVOLcc:a¡ FECIEN'IE LE JUliA.5 .:...=TOPA.LES 
EN CBILE CENTRO-NORTE. 

Cons ue lo Cas t ro A. 
Instituto de ~eoqraf : a 
Pont i ficia n ··.J-ersidad 

cat6l ica de Chile, 

Presentaci6n ce UI1a t irx: l ogía de agrupac iones f~2-

cuent es de dun.as litorales , cor: referer:.c i a a sus rasao!:: 
gecrrorfolégicos caracter ísticos . Se señal211 :as trodal1 
dades de s u ev-oluci6n r ecie..T1te distinguienco los tJrc'C'=.= 
sos gue ocurren en duna s activas y aauellos q e afect ar. 
a l as dunas estab~lizadas. 

Los aná.!.isis y obser vaciones de ter re:io pE..L.!Tli i:en 
concluir que en este trarno de l e. cost a el i.::_lena, las cu
nas li toralss se en.cue:-.tran '=:'". equi lí':Jri_ diri.ánucc, en 
relac ión ccn los aaentes naturales . As-:.. rr.i smo, 2' de
sencadenamiento de a.:.qunos :-:-:--:cesa s rrc:::-fol6gicos de f2VO 

luc ión ret róarada, está r::: _1 .:::'i.cr.ado con la destrucción_ 
de l a cubi erta vege':.al de ... a:- du.rias estabili zadas debi 
do a acciones ant rópi cas y e~ el caso de l as dunas bor
deras activas , se debe a transformaciones de l a rrorfo
logfa oriqina l por acciones de manejo. 

Se recomienda el rronitoreo de estas tendencias de 
evol ución· recient e. En el <:aso de l as dunas border as, 
estas son lll1 elerrento de equil ibrio de l as playas y ac
ciones de rrane jo inadecuadas, pueden interf erir el in
tercambi o sedimentario acel e r ando e l retroceso de la ros 
ta. Por otra part e , la degra daci6n de las dunas estab! 
lizadas se mani fies t a p:Jr la reanudación de l a ac t i vi 
dad eólica y la des trucci6n de suelos frágiles , por lo 
tanto deben reronocerse l as l imitaciones de uso que p:>-
seen estos espacios .i.rnµ)r tantes de la zona cost era de 
Chile Centro-Norte . 
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1A BASE ECONOrv'IICA DE IAS CICDF.DES 
DE 1A VIII REGION. 

C...arayar, tvf .i.guel E. 
Casilla 1720, Concepción. 

\ 

El objetivo general perseguido era determinar las a~ 
tividades econánicas que sostienen las ciudades de 
la región, es decir, aquellas actividades de las cu~ 
les las ciudades viven. El métcdo utilizado fue un 
modelo de la base econémica urbana que utilizando in 
formación relativa al empleo, mida la concentración 
de una actividad en determinada área geográfica. Los 
resultados muestran una base econérnica diferenciada, 
débil en unos centros, fuerte en otros. 

Cano conclusión general, se obtu-vo que e.xisten centros 
de 4 categorías; rronofuncionales, bifuncionales, tri 
funcionales y mul ti funcionales, existiendo cenLros 
que sólo tienen una función básica hasta centros con 
seis actividades básicas . 
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CONTRIBUCION DE MINERALES PES.:\DOS AL LITORAL CENTRAL DE 
LOS RIOS ACONCAGUA Y MAIPO Y SU DISTRIBUCION POR LAS 

CORRIENTES MARINAS 

I. Gonzále s M. Depto. Geología y Geofísica 
Universidad de Chile 
Casilla 13518, Co rreo 21 Stgo . 

Se da a cor:.·:x:er la. ::...mpo.::tancia que h a n tenido el 
apor~e de minerales p esados mediante procesos fluvia l es 
de los dos principales ríos de la zona CeLtral, Aconca -
gua por ~l ~orte y Maipo po~ el sur. Esta concentración 
na sido de tectada en la comp o sición de las arenas de pla 
yas y du.nas en l.as proximidade s de las d esembocaduras de 
lo s mismos como e~ la di stribución de esto s minerales pe 
sados '.ne - ~C"locric:icos p •;r ~as corrie ntes con marcada di-:-
rección de sur ~ r:.0 ~te. Es"!:::> ha quedado de manifiesto 
tanto por los es~~i~os de terreno cono análisis sedirnen 
-c.ológ ico :¡ue incluye la mi0.'3ralogía estudiada a l a lupa, 
microscópio petrográfico, microscópio electrónico de 
transmisióri y de barrido . ..=:stos resultados f o rman parte 
importan te d e la tesis doctoral "Estudio Sedimentológico 
y Mineralógico del Litoral Central de Chile" en 1984. Ma 
drid. 

~as princ ipales asociaciones mineralógicas las 
c onstituy en piroxe no s rórnbicos y monoclínicos, anfibole~ 
olivi no, ilrnenita y magnetita. 
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TITu:.,o : :cvo1uc=oN DE L'1_ L::: N3:/.1_ JE cos~ __ 
DE CONCEPCION . 

- ~ __._-_ 

AtJrOR. Pr of . Pedro I abaca G. 
Pont:fici a Universidad 
Regional Talcahuano . 
Casilla 127 Talcah anc 

e',. l- J_- ~ s F> c1' e .. : e:: , - - -

OBJE'r - VOS : Dar a :ono ~er a::.._gunos anteceder.:,es :::.-:: :_3. 
evolución espacio- tempora: ie ~a : :'. :-~~~- 1i:: cos-:. s 
en la Provinc::. s de Con:epci6r: . 

MEI'ODOLOG=A: Revisió:_ ·o ib iográfi.::a . Comunice. ,:::.ones 
or ales. Traba•c de terreno. Fot o::.nterp _etaci6r: . 
Re colecc i ón de rr:ues:,ras . =:-.stn.l...rne::"..-c os de terrt:: 
no (al, Íme~ r '.) , b_ .... j ula , e-e ·'2 . ) • Ja:r-:-.ogra:'Í a J:::' .:.. 
.::ial . Sí ntes -s en mapa geomorfo lÓgico a es ca.l..s. 
l : )J . JOO . 

CONTENI:UOS: 
. . ~ ,, 1'3. ~:(pos~cio r. se comentarar: las 

principale_ ~onc 2- s~ o nes resp~cto de : a evo:u
ci ón le l '.3. l Í rea de 120., ta en el curs o ie 2-a épc 
ca Cuaternari a en e: 2-i~oral ie la ?rovi~cia de 
Concepción . 

La exposición es á centrada en dos gr andes as -
pe ctos de la evoluci6 n Cuaternari a : 

a)· Los estacionamientos del mar dur ante el Pleis 
toceno . Se di scut e n los t est imonios morfol6 
gicos de ant i guas líneas de costa y se enfa
t iza sobre las ocurrencias t ectóni cas en la 
cost a regional. 

b) Se comenta esquema explicativo de la evolu
ción Holocénica de la costa, se enfatiza e~ 

las i nfracc iones dinámicas, ocea no-atmos f eri 
ca y tectónica. 

e) La exposición es acompañada con diapositivas 
de mapas geomorfolÓgicos. 

172 



LA OCEA~OG~AFIA COSTER A EN ARGENT NA 
Néstor W. Lanfredi 

Comisión de Investigaciones Científicas de la Pcia. de 
Bs.As. y Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP. 

El desarrollo de la oceanografiR costerR se in! 
ci6 haca aproximadame nte una década, con el primer pro
gr~~a de observaciones costeras. El objetivo de éste era 
ganar conocimiento sobre los procesos e interacciones 
del medio marino, a fin de proveer una co~prensi6n con 
fundamentos científicos y facilitar, 1) la exploración y 
eÁplotacion de los recursos, 2) el adecuado manejo de la 
zona costera. El funcionamiento de un sis tema costero 
normalmente depende de los s iguiente s factores: 
a) características básicas, topografía, basamento geoló
gico, naturaleza del sedimento , propiedades físicas y 
químicas de las masas de agua , la atmosfe ra y la estruc
tura comunitaria; b ) fuerzas externas, as tronómicas, me
teorol6gicaB, geodinámicas e interferencia humana. Dura~ 

ta los años de acopio de información, se in i ci6 el p~oce 
samiento de la mis~a con las premiaas anteriores) obte-
niéndose result ados sobre el volumen anual del sedimento 
transportado, el cual se calculó por el m~todo del flujo 
de energía. El movimiento de la arena por acci6n del 
viento, genera problemas semejante a los de la deriva li 
toral, los cálculos para cuantificar este volumen se rea 
lizaron aplicando la f6rmuia de Bagnold en una zona de -
médanos da la Pcia de Bs.As. Las observaciones de corrien 
t&s generadas por olas han permitido evaluar por medio 
de una regresión múltiple las variables más significati
vas que explican la velocidad de estas corrientes, obte
ni~ndose una ecuación para la predicción de las mismas. 
La medici6n sistem4tica de erfiles de playa ful Rnaliza 
da. estadísticamente por medio de funciones empíricas or= 
togonales, para poder aislar las variaciones espaciales 
y temporales, hallándose una significativa correlaci6n 
con la variaci6n del nivel de energía y l~ direcci6n de 
incidencia de las olas. La falta de datos de nivel medio 
del mar en Sudamé.rica, torna imprecisas las estimaciones 
r&ali~adas a la escala global, nuestra contribuci6n con 
65 afios de alturas horarias, procesadas por medio de le 
FFT y la antit~anefonnade nos penniti6 calcular un aseen 
so del nivel medio de 16,09 cm/100 años, valor pr6ximo a 
las estimaciones globales. 
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A GEOLOGIA MARI NllA NO BRASIL: REVISAO 

L.R.MARTINS, CECO-UFRGS, Porto Alegre, Brasi l. 

O atual nivel de conhecimento da geología da margem 
continental brasileira, foi atingido especialmente atra 
vés do desenvolvimento do proj eto de "Reconheciment o da 
Margem Continental - REMAC", conduzido a nível do Mínisté 
río das Minas e Energía e do "Programa de Geología e Geo 
física Marinhas-PGGN 11

, ligádo a um grupo. de centros de 
pesquisa universitarios. 

Por sua vez os estudos específicos da '1Pe tról eo Bra 
sileiro S.A. - PETROBRAS", coma finalidade de pesquisa 
de petróleo, favoreceu um conhecimento bastante aprofun 
dado das bacías sed imentares da margem continencal. -

A evo lucao da regiao costeira durante o Quate rnárioe 
os ambientes modernos de sed imenta~ao transic i onal presen 
tes tais como deltas, estuários, lagunas, barre iras , mafr 
guesaÍs, planos de marés, praias e dunas, sao eSLUdados d:: 
maneira especial por equipes ligadas a várias universid~ 
des sediadas ao longo da costa brasileira. 

Grande parte dos resultados acham-se divulgados atra 
vés de publicacoes vincu ladas aos diferentes projetos de 
pesquisa ou em revistas científicas de circulacao inter 
nacional. 

No corrente ano um novo projeto entrou em fase deexe 
cu~ao, com vistas a delimita~ao da plataforma continental 
jurídica, conduzido sob os auspicios da Comissao Intermi
nisterial para os Recursos do Mar - CIRM. 
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POSiBLES RECURSOS PETROLIFEROS DE LA 
PLATAFORMA CONTINENTAL 

Carlos Mordo jovicr Kaplan. 
Hernando de Aguirre 751 Depto. 802,.Santi aao. 

1. Tendencia de la producción y e ' consumo de 
hidrocarburos en el país en los úl:imos aRos . 

2. Los progr amas de exploración de ENAP y lo s 
Con t ratos de Operación . 

3. Las cuencas sedimentarias de la P 'at afo r 2 

Continenta l c hil ena. 

3.1. Exploración sís i<:: a efectuada. 
3.2. Sondajes efectu ado s y sus resultados. 
3.3. El yacimiento de Toltén v la cuenca se 

dimentaria de Valdivia . 

4. CONCLUSIONES: Comentario sobre la política 
ec~nómica del Supremo Gobierno y disponibi-
1 idad de recursos para la exp loración de hi 
d roca rburos. 
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SEDIMENTOLOGIA APLICADA EN LA 

BAHIA DE CONCEPCION 

V-. · d 1 c · · 1 s e 11 1 
P1ne a ; A. ec1 o ni ; . o ao . 

1 Opto. Geociencias, .Uni versidad de Con~epción, Casi
lla 3- C, Concepc i ón, Chile . 

El objeti vo del presente trabajo es analizar la dis
tribución y fuente de or igen de los sedimentos, con 
e l propósito de dete rminar la circulación de corrien
t:es en la Bahía de Concepción. Para esto, se obtu
v leron mues tras de l f ondo marino , mediante draga y 
se analizaron los parámetros sedimentológicos en cada 
una de e llas. Ad e más, se estud ió la mineralogía de 
l as fracci on e s pesada s. 

Resu ltados relevantes: 

Existe t:r;-ansporte de sedimentos desde la costa 
oriental de la bahía hacia el borde occidental de 
ésta , ocasionado por dos corrientes, una prove
ni ente del N (desde Boca Grande ) y otra proveni en
te desde el S ( Río Andal ién) , las cuales conve:r:-
gen hacia el W. 

Corr·ientes de baja energía en el sector occiden
tal, de t ectadas por muestras de fondo con carac
terísticas reductoras. 
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LAS COMUNAS DEL EJE COSTERO-URBANO Y EL 
PROCESO DE DESARROLLO. 

Alfredo Sánchez M. Depto. de Historia U. de Concepción 

Según las disposiciones administrativas vigentes, la 
reg ión se encuentra ordenada para funcionar en forma 
descentraliza.da. Sin embargo, des taca el carácter me
tropolitano del eje costero urbano fornédo por Tomé, 
Penco, Concepción, Talcahuano, Coronel y Lota. La fun 
ción de estas comunas es industrial minera, aunque de 
penden de la ciudad capital en todo lo relacionado 
con actividades de ser vicios y comercial. 

El crecimiento de la economía y los cambios técnicos 
experimentados por los sistemas productivos ce la re
g~ón han contribuido a incrementar especialmente las 
desigualdades entr e las áreas costeras y las que se 
ubican al interior de la región . Esta desigualdad a 
nivel comunal se expresa también en la calidad de vi
da de los habitantes d e l eje costero y del interior 
de la región. 
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LA HIDROLOGIA DEL OCEANO AUSTRAL CON ESPECIAL 

ENFASIS EN EL PASO DRAKE 

Hellmuth A. Sievers C. 
Instituto de Oceanología 

Universidad de Va l paraíso 
Casilla 13-D , Viña del Mar 

Se presen t a una descr:-ipción genera l de la 
hidrología del océano Austral para luego concen
t rarse en el paso Drake y sus zonas o ceán ica s 
ady acentes • 

Se de s c r ibe la distribución vertical de las 
características cel agua ( temperatura , salinidad, 
dens ida d, ox Ígeno disuelto , nutrientes, es tabi
lídad y superf ici es de máximos de estabilidad) , 
posición y carac terística s de los frentes y zonas 
oceánicas comprendidas entre ellas. Mediante · el 
método del núcleo y las superficies de estabili
dades máximas se reconocen y delimitan vertical
mente las masas de agua present es en el Drake. 

Asismismo , s e muestra la distribución hori
zontal de las características de l agu a pa r a los 
nivel~s de 20, 200, 500 y 1000 m para la región 
comprendida entre los mer id ianos 39ºW y 9SQW. En 
cada uno de estos niveles se indica además l a po
sición de los frentes y de la confluencia Weddell
Scotia , como también las masas de agua pr.esentes 
y la circulación referida a l nive l de 1000 m. 
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SULFUROS MARINOS Y SU EXPLORACION 

Carlos Ulriksen 
Ser1icio Nac . Geol.Mine r Í ¿ 

Santiago 

Los recientes desc ubrimientos de sulfuros mar i 
nos asociados con centros acti vos de expar-sión oc eáni ca, 
s on de con s idera ble interés científico y de val :oso po 
tencia l económico . 

Junto con la mineralización, se desarro_la una 
biota , en un ambiente ·e a ta presión y temoeratura; 
concentraciones tóx icas de azufre, carencia de l~z so -
lar, como fuente de ene~gía. 

An~lisis químicos de m~estras de sulf r os sefia 
lan Zn- 30 - 45%; fe : 8- 22%; Cu: 0 .24 - 0.32%; Pb: C. 18 - 0.25% 
y Ag 124-290 ppm. 

El desarrollo tecnológico de los últimos 20 
a ños , especia l mente en lo refer en t e a la confección de 
mapas del fond o marino media nt e l a utili zación de sonar; 
el desarrollo de cáma r a s fotográfic as para grandes pro 
f undidades oceánicas y la construcción de pequeños sume_c 
gibles , han cont r i buido, en gran medida , a una intens i 
ficación en la exp l orac ión de l os fondos oceán icos. 
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LOS FOSFATOS DE PENINSULA DE MEJILLONES: 

Eugenio Valdebenito M. 
Casilla Nº 170-Antof. 

Objetivos: Explicar la Geología de los Dep6-
sitos fosfatados de la Península de Mejillo
nes, a la luz de nuevos aportes en la 
mate r i a , di s cut i r e l estad o. a et u a 1 y 
proponer un nuevo mo delo para su expl·oración 

Metodología: La explicaci6n, discusi~n y pro 
posición comentadas arriba, se basa en 
una revis-i_on y correlación de los fosfatos 
chilenos , especialmente de Mejillones, 
con numerosos depósitos fosfatados del 

SE de E.E.U.U. y Venezuela, a través 
de Cursos Cortos, Simposios y Talleres 
de Campo, efectuados en esos países. 

Resultados y conclusiones: La correlación 
de las Columnas Estratigráficas Generaliza
das de los depósitos chilenos y del SE 
de E.E.U.U. son de alta similitud, aunque 
hay diferencias sedimentol6gicas, probable-

mente no advertidas todavía, especialmente 
la facies denominada "fosforitas retrabaja
das" que exµlicarían las altas leyes 
(sobre 15% P

2
o5) que las hacen explotables. 
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OSO DEL SONAR DR REBUSCA LATERAL EN ~ EXPLO RACI ON 
DE LOS FONDOS .MARINOS. 

Hernán Vergara Cortés * - Arnaud To r~es 5. ** 
* Instituto Hidrográfico de la Armada, Ca _s i lla 324, 

Válparaíso. 
**Escuela de Ciencias del Mar, Universidad Católica 

de Valparaíso, Casilla 10 20 , Valpar;íso. 

Se presenta a la comunidad científica ma rina nacional 
el uso del SONAR DE REBUSCA LATEFAL (SRL) ~orno apoyo 
a la exploración y prospección de recursos naturales 
de los fondos marinos en la p lataforma c o ntinental, 
así como en la búsqueda de objetos hund i dos. 

Se muestran sus ventajas, limitacione s y ? rob~emas 

técnicos más comunes, indicando sugerencias p ara e l 
buen uso del instru..~ento en t e rreno y la i n terpreta
ción correcta de sus regis tros . 
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