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PROGRAMA GENERAL 

~ LUGAR: HOTEL ANTOFAGASTA 

LUNES 23 A. M. 

0 9: 00 - 1 o: 15 INSCRIPCION Y ENTREG r DE CREDENC AL. 

1 0 ~30 - 12:30 INAUGURACION: SALON A~TOFAGASTA 

12:45 

CANCION NACIONAL 
BIENVENIDA RECTOR UNIVERSIDAD DE 
ANTOFAGASTA, SR. DARIO PEREZ DELARD 
DISCURSO PRESIDENTE COMITE DE LAS 
CIENCIAS DEL MAR, DR. EDUARDO 
TARIFEr:m SILVA 
CONFERENCIA: DIRECTORA INSTITUTO 
ESTUDIOS I NTERNACIONALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE CHILE, SRA. MARIA 
TERESA INFANTE CAFFI "DERECHO DEL 
MAR Y EL DESARROLLO DE UNA POLITICA 
OCEANICA" 
HIMNO UNI VERSIDA D DE ANTOFAGASTA 

COCf<TAIL 

LUNES 23 P. M. 

AREA~ 

SES ION : 
SALON: 
PRESIDENTE: 
SECRET~RIO: 

15: 00 - 15:20 

15:20 - 15:40 

OCEANOGRAFIA 

OCEANOGRAFIA FISICA Y QUIMICA I 
ANTOFAGASTA 
KELLY, R. 
MERINO, C. 

RELACIONES ENTRE CONDICIONES METEO
ROLOGICAS Y TEMPERATURA SUPERF-CIAL DEL 
AGUA, EN BAHIA METRI ( 41° 36 ' S; 72= 
42 I w) o 

Vergara, J. F. y D. A . López (AOU 

APLICACION DEL METODO DE SUPERFICIES 
ISENTROPICAS PARA CARACTERIZAR LAS 
CONDICIONES OCEANOGRA FICAS FRENTE A LA 
BAHIA HERRADURA, COQUIMBO. CHILE 
Zúñiga , A. y J. Morag a < A 02 ) 



15:40 - 16:00 

16:00 - 16:20 

16:20 - 16:40 

16:40 - 17:00 

SES ION : 
SALON : 
PRES DENTE : 
SECRETARIO: 

17:00 - 17::20 

17:20 - 17 : 4 0 

17:40 - 18:00 

18:00 - 18:20 

18: 2 0 - 18:40 

LA OSCILACION DEL SUR Y SU RELACION CON 
LA FLUCTUACION EN LA TEMPERATURA Y EL 
NIVEL MEDIO DEL AR . 
Al COCEfr ' c. y R. Kell y CA03) 

EVENTOS DE SUR GE NCIA EN VALPARAISO. 
Fonseca, T. y M. Farías CA04) 

CARACTERIZAClON PRELIMINAR DE UN AREA DE 
SURGENCI A. 
Me rino, C.; R. Correa, R. Fuenzalida, c. · 
Henriquez y L . Herrera CA05) 

CAFE 

OCEANOGRAFIA FISICA Y QUIMICA II 
ANTOFAGASTA 
OSSES, J. 
CORREA, R. 

EXPERIENCIA EN EL USO DE DERIVADORES 
LAGRANGIANOS DE POSICIONAMIENTO ELECTRO
MECAN I CO ESPECI ALM ENTE DISEÑADOS PARA 
ESTUDIOS COSTEROS . 
Mal et , B. CA06) 

ESTUDIO DE CONDICIONES BIOTICAS Y 
ABIOTICAS QUE CARACTERIZARON EL PERIODO 
DE POST-BLOOM EN LA X REGION, DURANTE 
OCTUBRE DE 1988. 
I.- CONDICIONES OCEANOGRAFICAS 
Osses, J. y M. Braun <A07) 

VARIABI IDAD DE LA DISTRIBUCION VERTICAL 
Y HORIZONTAL DE NITRATO, NITRITO Y 
FOSFATC E~ UNA AR EA DE SURGENCIA. 
Correa, R., L. Herrera, C. Henriquez, C. 
Merino y R. Fuenzalida CAOS> 

RELACIONES TOF'OGRAFIA-GRANULOMETRIA EN 
UNA PLAYA DISIPATIVA DEL LITORAL 
VALDIVIANO, MEHUIN, X REGION, CHILE. 
P ino, M. C A09) 

INTERPRETACIONES SEDIMENTOLOGICAS EN 
TUBOS HABITACIONALES DE Phragmatopoma 
virc;¡ini <POLYCHAETA, SABELLARIIDAE > EN 
EL LI ORAL VALDIVIANO, X REGION, CHI LE. 
Pino , M. y J. Inzunza <A10) 



1 8: 40 - 1 9: 00 ANALISIS E~PACIAL JE ~ACIE~ SEDIMEN
TAR .S RECIE TES - L~ -AHIA DE CORRAL y 
ESTUARIOS ASOCIAD~Si X REGION, CHILE. 
Cisternas , M. y M. Pi. o CAll) 

HREA: ECOLOGIA 

SES!ON1 PARASITOLOGIA I 
SALON : DIEGO DE ALMEYDA 
PRESiDENTEl SAGUA , H. 
SECRETAR IOJ MARI S . 

15:00 - 15:20 HABITAT Y TAMAÑO CORPORAL DEL NAPE 
Ca li.anass.a g.art . i, REtamal 1975, COMO 
FACTORES QUE AFECTA1 LA ABUNDANCIA DE 
LOS ECTOCOMENSALES Clausi di um sp. 
Iriarte 1 J., M. George-Nascimento y S. 
Marín <COl> 

15:20 - 15 :40 NUEVOS REGISTROS DE Proctoeces lintoni 

1.5: 40 - j b ~ ( o 

1o:40 - 17:00 

SES-01'1: 
SALON : 
PRESIDEN7E: 
SECRETARIO: 

17:00 - 7:20 

<DIGENEA>. UN APOR íE PARA CARACTERIZAR 
SU CICLO v -T L. 
O_ iv a, M., J. L q 1..1~ 1 '! C. Farfá, 

<C02) 

Sp; ren . .se u E humoc l .:ic. ~ , , 1 E VO HOSPEDADOR 
DE ~ S~K IDOS EN E GCE~1 O PACIFICO SUR 
ORIE1 TAL D~ ~HILE. 

Sagua , H., C. Guerra¡ y J. Ar aya 
<C03 ) 

CAFE 

PARAS!TOLOGIA 
DIEGO DE ALMEYDA 
GALLARDO, J. 
LEONARD I , M. 

ANALISIS COMF'ARATIVO DE LAS 
INFRACOMUNIDADES 
COMPONENTES DE 
LENGUADOS <PISCES 
BAHIA DE CONCEPCION i 
Riffo, R. 

Y COMUNIDADES 
PARASITOS EN TRES 

BOTHIDAE) EN LA 
CHI E. 

<C04l 



17 : 2 0 - 17: 4 0 

17:40 - 18: 00 

SES ION: 
SALON: 
PRESIDENTE: 
SECRETARIO~ 

15:00 - 15!20 

15:20 - 15 : 4 0 

1 1 5: 40 - 16: 0 0 

16:00 - 16:20 

16:40 - 17:00 

ES UDIO DE LA PARAS ITOFAUNA E l 
Aust r omen idea laticlavia. 
Leonar di, M. y M. George- Nascimento 

~ < C0 5 ) 

PREVALE NCIA DE UN TREMATODO DI GENETICO 
EN RELACION CON LA ESTRUCTURA Y DI NAMICA 
P OBLACI ONAL DEL HUESPED I NTERMEDIARIO 
Kin g i e ll a chi l enica <MOLL USC A, BIV AL VIA , 
CYAMI I DA E ) . 
Ga l 1 a r· do , C. y R. Fr·anjola <C0 6 ) 

ECOLOGIA DE POBLACIONES I 
ARTURO PRAT 
STUARDO, J .· 
GONZALEZ, M. 

ESTRUCTURA 
donacium E 
CHI ~-

DE BANCOS DE Mesodesma 
PLAYAS ARE NOSAS DEL SUR DE 

Go n ;::ál e;:: , M. y E. Jaram1 l lo ( C (J 7 ) 

POBL ACION DE 
< AMARCK, 18 18 ) EN 
BArlI A DE ARICA 

Mesod~sma donacium 
A LA YA LAS MACHAS. 

Pinto, M., D. Laime, G. Riveras , y A. 
Vi laxa <C 0 8 ) 

ESTRUCTURA Y DINAMICA PARCIAL 
POBLACION DE Tagelus dombeii 
SECTORES DE BAHIA COLIUMO. 

DE UNA 
EN DOS 

St u a r do, J. 1 S. Nu~ez, y R. Heredia 
<C09 l 

CARACTERIZACION DEL RECLUTAMIENTO DE 
Choromytilus chorus <MOLINA, 1789 ) EN EL 
INTERMAREAL DE PUREMA, REGION DEL BID-
BID. 
Lépez, I. , O. Ara.cena, y O. 01 i vares 

<Cl Ol 

CAFE 



SESI01 i 

SALON1 
F'RESI DENTE;1 
SECRETAi-~ ! O ~ 

1 7: 00 - 1 7 : :.- ' 

1 r i 20 - 1 7. J.t i 

17 140 - 1:3!00 

ECU• J~!A Df Pu 
AATL O P'RAT 
LO-E.! , D. 

.... • - .. - .... 
• t. ~· ..... 

Wt:B'E: ó, L. 

Cypra=-1 
<MOLL ,5~ 
SL " e¿ 

J,H .. a 1 ,;;, 

VAR L 1... r ...;,· C:: .. 
MI E iTO V 
Au-s t -orn ·; 
Lóp5}': 1 C. 

l..) -; -

MELV LLE , 1888 
UN RECURSO PARA 

·¡ L.., Go n z á l ez 
<e 11 > 

e: 1 EL RECLUTA
TRAESPEC I F I CA EN 

~ ~ l:. t il ~ w ( MOL • l 
<C12 ) 

mi ~f' i'.\ < L~P· .'l ·.~Ce::,.:\ 1 ::;,,~1: '"'L· A) • 

W b ~ 1 ' - , '; ,"" , G-=' 1 l ¿ J • , ' l l o ~ (C1 3 > 

SESION ~9?~C!Ai.. 
SALON , AMTOFA6~S A ~ 

v' 1 C1 ;00 - ..;.OiCn :· ¿ , CtAS DEL MAR 
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MARTES 24 A. M. 

AREA: 

SES ION~ 
SALON : 
PRESIDENTE: 
SECRETARIO: 

OCEANOGRAFIA 

OCEANOGRAFIA BIOLOGICA I 
ANTOFAGASTA 
AHUMADA, R. 
BRAUN , M. 

0 8:30 - 08:50 VARIABILIDAD TEMPORAL DEL ESPECTRO DE 
PARTICULAS EN LA COLUMNA DE AGUA Y SU 
RELACION CON EL PROCESO DE SURGENCIA 
COSTERA EN LA PRIMERA REGION. 

0 8:50 - 09: 10 

0 9:1 0 - 09:30 

09:30 - 09:50 

0 9:50 - 10:10 

SES ION: 
SALON : 
PRESIDENTE: 
SECRETARIO: 

10:10 - 10:30 

Acu~a, A., S. Nu~ez, D. Arcos y R. 
Fuenzalida <A12l 

UNA IPOTESIS SOBRE EL DEST-NO DE LA 
PRO UCCION PR-MARIA EN LA BAHIA DE 
CONCEF'C ION. 
Ahumada, R. y s. Pantoja <A13 l 

ESTUDIO DE CONDICIONES BIOTICAS Y 
ABIOTICAS QUE CARACTERIZARON EL PERIODO 
DE POST-BLOOM EN LA X REGION, DURANTE 
OCTUBRE DE 1988. 
II. ABUNDANCIA, DISTRIBUC ION Y 
DI VERS DAD FITOPLANCTONICA. 
Braun. M. y J. Osses <Al 4) 

TASAS DE 
ORGANICA Y 

SEDIMENTACION DE MATERIA 
PIGMENTOS FOTOSINTETICOS EN 

LA BAHIA DE CONCEPCION. 
Ahumada, R. y A. Rudolph 

CAFE 

OCEANOGRAFIA BIOLOGICA II 
ANTOFAGASTA 
BASTEN, J. 
t<OCH, P. 

<A 15 ) 

ESTUDIO DE COMPOSICION Y ABUNDANCIA DE 
FITOPLANCTON Y ALGUNAS CONDICIONES 
OCEANOGRAFICAS OBSERVADAS EN LA ZONA NW 
DEL SENO DE RELONCAVI Y GOLFO DE ANCUD. 
Basten , J., H. oledo y f~: . Elg Lteta 

<A16) 



10:30 - 10:50 DIST~IBUCIO VERT 1 -~L Y COMPOS I CION DE 
LOS PIGME: 1HOS FOiCJS il'lTETICOS, UNA 
INTERPRET ACIO DE PPOCE SOS BIOLOGICOS EN 
~A BAHIA DE CONCEPGI ON . 

1 o: 5 0 - 1 1 : 1 (> 

1 1 : 1 o - 1 1 : 3 0 

11:30 - 11:50 

1 1 : 50 - 12 : 1 o 

12: 1 0 - 12: 3 0 

AREA : 

SES ION: 
SALON : 
PRESIDENTE: 
SECRETARIO: 

\ 0 8: 30 - 08: 50 

0 8:50 - 09: 10 

Ahumada, R. y A. R~ jo l oh <Al?l 

COMPOSICION y C : ST RI8UCION DEL 
~ITOPLANCTON ENTRE LOS 2 0 ° 30' S y 21c 
45 ' S EN EL NORTE CE C~:LE. 

Herrera, L., R. Co r r e a , R. 
C. Merino y C . Henríq u ez 

Fuen:::alida, 
<AlB> 

TAXONOMIA Y MORF OLOGIA DE CINCO ESPEC IES 
DE Ch aetoceros EHRE NBERG <SUBGENERO 
Hyalochaete GRA N> 0 E LAS AGUAS COSTERAS 
DE CHILE. 
Koch, P. <A 19> 

DISTRIBUCION DE LA 
FITOPLANCTONICA , EN · LA ZONA 
CHILE DURANTE EL AÑO 1988. 
Osses ~ J. y V. Tr o ncos o 

BIOMASA 
NORTE DE 

<A20) 

CA RACTERIZACION GE 'E h:A L DEL "LAGO BUDI" 
: UNA LAGUNA COSTERA I MPORTANTE DE CHILE 
CENTRAL 
S tL1ardo , J. 1 

Del 1 ar·ossa 
\/ 3l do v 1nos y V. 

<A'.:1 > 

CONCE NTRAC l O ¡ BAC T::.~ I :i n - EN UNA ZONA DE 
SURGE CIA FRENIE AL R I O ~DA. 
Henriquez , C. , C. Mer1 o y L. Herrera 

<A22 ) 

ECOLOGIA 

BIOLOGIA Y ECOLOGI A REP ODUCT I JO I 
ARTURO PRAT 
SCHUFFENEGER, M. 
F'ADILLA, C. 

CICL O REF'RODUCT I VO DE Concholepas 
1789 ) EN LA ZONA concholepas <Brugié re , 

DE COQ UIMBO Y ANCUD . 
Sc huff e neger, M. 1 E . L~zada y P. Ca~as 

--------- CC14 ) 

TALLA DE MADUR EZ SE XUAL 
Concholepas concholepas PARA EL PERIODO 
1988-1989 EN LA ZO JA DE I QUIQUE. / 
He rrera, G., C. =· ::i. d i : 1 a y F' • F' i z a r r o 

<Cl~ > 

' ,, 



0 9:1 0 - 09 : 3 0 

09:30 - 09:50 

CICLO GO ~ AL DE Mes od 2sma donacium EN 
LA FLAYA DE MEHUIN ex REGIONl . 
c- i L..i. , L . < c 16, 

CICLO REPRODUCTIVO DE Ca lyptraea 
<Troéhita l tr ochif orm i s <BORN, 1178 ) 
CM ESOGASTROPODA CALYPTRAEIDAEl EN 
BAH I A LA HERRADURA DE GUAYACAN, 
COQUI MBO. 
Med i a, O . y W. Stotz CC17 l 

09:50 - 10:1 0 CAFE 

SESION: BIOLOGIA Y ECOLOGIA REPRODUCTIVA II 
SALON : ARTURO PRAT 
PRESIDENTE: MEDINA, W. 
SECRETARIO: CERISOLA, H. 

1 (l: 1 o - 1 o: 30 

1 (l : 30 - 1 o : 5 0 

1 o : 50 - 1 1 : 1 o 

11:10 - 11:30 

11 : 30 - 11 : 5 0 

P I MO MENSU AL DE POSTURAS Y FECUNDIDAD 
DE Calyptr aea <Trochital trochif orm i s 
C80R , 1778 ) CMESOGASTROPO DA: 
CALYPTRAEIDAEl EN BAHIA LA HERRADURA DE 
GUA YACAN, COQUIMBO. 

ec1 a , Q . y W. Stotz (C18 l 

DESCRIPCION y COMPARACION 
I ITRAESF'EC I F I CA EN EL CICLO REPRODUCT I VD 
DE T2trapygus 
<EC:-< I ODEr<MATA: 

ni ger <MOL INA , 1782) 
~CYINOIDEA l EN DOS 

LOCALI DADES DE LA V REGION, COQUIMBO, 
C ' I LE. 
Zamora , S. y W. S tot z <C 19 l -
CICLO REPRODUCTIVO DE Loxechinus albus 
(MOLINA, 1782 ) <ECHINODERMATA: 
ECHINOIDEA l PUNTA LAGUNILLAS, V REGION, 
COQUIMBO, CHI LE. 
Zamora, S. y W. Stotz <C2 0l 

COMPARACIONES INTERESPECIFICAS EN LOS 
CICLOS REPRODUCTIVOS DE Loxechinus albus 
<MOLINA, 1782 ) Y 
<MOLINA , 1782 ) 

Tetrapygus niger 
<ECHINODERMATA: 

ECHINOIDEAl EN PUNTA 
REGION, COQUIMBO, CHILE. 
Stot z , W. y S. Zamora 

LAGUN I LLAS, IV 

( C21 l 

ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA OVARICA DE 
Rhynchocynetes typus CON ESPECIAL 
REFERENCIA A LA FORMACION DE VITELO. 
Cerisola, H., S. Donghi y G. Mu~oz 

<C22 l 

/ 

\ 



AREA: PESQUERIAS E "CTIOLOGIA· 

SESION: PESQUERI AS II 
SALON: DIEGO DE ALMEYDA 
PRESIDENTE: GILI, R . 
SECRETARIO; CHONG , J. 

10 : 10 - 10:30 PESQUERIAS DE ALMEJAS C V~nu5 antiqua l EN 
LA BP .IA DE ANCUD , ESTIMACION DE 
ABUN ANC IA Y CRITER OS DE EXPLOTACION 
OPTIMA. 

10 :30 - 10:50 

1 o: 50 - 11: 1 o 

11 : 1 o - 11 : 3 0 

1 1 : 3 0 - 1 1 : 5 0 

1 1 : 50 - 12: 1 o 

12:10 - 12:30 

12:30 - 12:50 

Jer é z , G . (805 ) 

ALGUNOS ASPECTOS ESTADISTICOS PESQUEROS 
DEL PEJ ERRE Y Odontesthes regia regia EN 
EL LI TOR~ PE"UANO. 
I n s il, R . 1 M. Vé l iz y R . Orozco <B 0 6 l 

ANAL I S I S DE LA ACTI VIDAD E XTRACTIVA DE 
LA TEMFORA DA DE PESCA DE LANGOSTINO 
COLORADO C Pl~uroncodes monodonl 1988 
F'e fí :?. i.lillo, T y G. Henr-· íquez (80 7) 

VAR IA2: LIDAD OMBIENTAL Y RECLUTAMIENTO 
DE LA~VAS DE DOS ESPECIES DE PECES 
CLUF E I ~uRMES . Sar dinops sagax Y Engrau-
1 · s r i ges FRENTE A LAS COSTAS DE 
I~UIOUE. 

Palma, W. y J~ P1 zar-r-o (80 8 ) 

DETERM - NAC I ON DE EDA D Y ESTIMACIO N DE 
LOS P ~RAMETROS DE CRECIMIENTO EN LA 
COJINOVA DEL SUR <Ser i olella caeruleal 
DE LA ZONA PESQUERA SUR AUSTRAL. 
Chong , J y M. Aguayo ( 8 0 9 ) 

FECUNDIDAD PARCIAL DE LA CABALLA DE 
CHILE <Scomber japonicus l 
Oli v a , J. y L. González 

1987. 
(81 o) 

IDENTIFICACION DE STOCK DE KRILL 
Euphausia superba DANA EN LA ANTARTICA. 
Torres, A <811 l 

CRECIMIENTO DE LA ANCHOVETA <Engraulis 
ringens JENYNS ) DEL NORTE DE CHILE. 
G i 1 i , R y P. Bar ria (812 l 



1 1 : 50 - 12: 1 o 

12: 10 - 12: 30 

12:30 - 12:50 

AREA : 

SES ION: 
SALON : 
PRESIDENTE: 
SECRETARIO: 

I 08:30 - 08:50 

08: 50 - 09 : 10 

9:10 - 09:30 

9:30 - 9:50 

9: 50 - 1 o: 1 e) 

PRESENCIA DE FILAMENTOS DE ACTINA E 
ESPERMAT OZOO DE LANGOSTA Jasus frontalis 
Y CAMARON Orconectes propincus. 
Dupré, E. (C23) 

ORGANIZACION HISTOLOGICA DEL OVARIO DE 
Homalaspis plana. 
Gamonal, A., R. Arredondo y H. Cerisola 

<C24) 

EL SISTEMA DE CONDUCTOS EFERENTES 
INTRATESTICULAR EN PEJESAPO Sicyases 
sanguineus. ES TUDIO ESTRUCTURAL Y 
ULTRAESTRUCTURAL. 
Cerisola , H. 

PESQUERIAS E ICTIOLOGIA 

PESQUERIAS I 
DIEGO DE ALMEYDA 
ARANIS, A. 
HERRERA, G. 

<C25> 

ANALISIS COMPARATIVO DE LAS FRECUENCIAS 
GENICAS OBSERVADAS EN POBLACIONES DE 
Sardinops sagax DEL NORTE DE CHILE ENTRE 
LOS A~OS 1988-1989. 
Muñoz, C. y M. Lanza <BO 1 > 

PRIMEROS PROCESOS REPRODUCTIVOS DE LA 
SAR DINA <Sardinops sagax JENYNS, 1842) 
DEL NORTE DE CHILE. 
Aranis, A. y J. Oliva <B02> 

VARIACIONES ANUALES Y ESTACIONALES EN LA 
FECUNDIDAD PARCIAL Y FRECUENCIA DE 
DESOVE DE Sardinops sagax ENTRE 1987 Y 
1988, EN LA ZONA NORTE. 
Clar·amunt, G., 
P. Pizarr·o 

G. Herrera, M. Medina y 
<B03 ) 

OBTENCION DE ESENCIA DE PERLA DE LAS 
ESCAMAS DE MACHETE <B. maculata chilcae) 
Y SARDINA <Sardinops sagax sagax). 
Pizardi, C. y D. Kudzuma <B04) 

CAFE 



\ 

· MARTES 24 P.M. 

AREA: OCEANOGRAFIA 

SES ION: 
SALON: 
PRESIDENTE .: 
SECRETARIO: 

-r:s-! oo - 1 s : 20 

15~ 20 - 15:40 

------~ -----
15:40 - 16:00 

·---1 6 :00 - 16 : 2 0 

1 6:40 - 1 7: 00 

AREA: 

SES ION: 
SALON: 
PRESIDENTE: 
SECRETARIO: 

17:00 - 17:20 

17:20 - 17:40 

17:40 - 18:00 

OCEANOGRAFIA BIOLOGICA III 
ANTOFAGASTA 
GARC I A-TELL O, F' . 
RIQUELME, C. 

EFECT DE BACTERIAS EN EL CRECIM ENTO DE 
Asterinella glacialis <BACILLARIOPHYCEAE > 
Riquelme , C., f<. Fu k ami e Y. Ishida 

<A23> 

A GUIDE FOR REFERENCES ANO DISTRIBUTION 
FOR THE CLASS BACILLARIOPHYCEAE IN CHILE 
BETWEEN 18~ 28 ' SANO 58= S -PART II 
Rivera, P., M. Gebauer and H. Barrales 

< A24 > 

CARACTERISTICAS NUTRICIONAL~S COMPARADAS 
DE BACTERIONEUSTON, BACTE~ IOPLANCTON, 

BACTERIA DE ALGAS Y ESPUMA MARINA. 
F'rado, B., J. Llanos, E. Magaña , R. Día::: 
y P. Garcia-Tello. CA25l 

EL GE NERO R oicosp enia GRUNOW <BAC I LLA
RIOPH YCEAE > EN CHILE. 
Ri vera , P. y H. Barral es 

CAFE 

OCEANOGRAFIA 

OCEANOGRAFIA BIOLOGICA IV 
ANTOFAGASTA 
CAMPOS, 8. 
IRIARTE, J. 

<A26) 

LARVAS Y POSTLARVAS DE BIVALVOS PERFORA
DORES DE LA COSTA DE CHILE. 
Campos, 8. y L. Ramorino <A27> 

DISTRIBUCION DE MICROZOOPLAC ON EN EL 
GOLFO DE ARAUCO. 
Iriarte, J., G. Herrera y P. Bernal 

<A28 > 

ON THE OCURRENCE OF Rhincalanus gigas, 
Calanoides acutus ANO Calanus pro
pinquus IN LATE MAY 1986 IN THE BRANDS
FIELD STRAIT CANTARTIC>. 
Marín, V and S. Schi e l <A29 ) 



.!.8: C)C) 8; 2 .. : .. 

AREA: . 

SES ION: 
SALON: 
PRESIDE1 TE: 
SECRETARIO: 

15: 00 - 15:20 

15:20 - 15:40 

5: 40 - 16~ O<.i 

1 6: 1)(J - 16: 2 0 

16:20 - 16:40 

16:40 1 7: (l(l 

üi5TR.BUCION Y ABUN ANCIA DE LARVAS u~ 

F'E:C:3 E1 < EL GOLFO DE ARAUCO ( SEF'T I EMBRE , 
1988 )". 
He r- ~era , G., A . Llanos , J . Iri2.r·te y F'. 
32rra ( A30 ) 

PESQUERI S E ICT IOLOGIA 

ICTIOLOGI A I 
DIEGO DE ALMEYDA 
PEQUEÑO , G ~ 

KONG, I . 

NUEVOS NTECEDENTES SOBRE RAJIFORMES 
PRESENTES EN LA COSTA NORTE DE CHILE <I 
RE-ION: TARAPACA >. 
Var·g as , M. y W. Sielfe d <813 ) 

REL ACIONES TROFICAS DE LAS RAYAS CDisco
p y e t5c udii, S ymt eryg i a brevicaudata Y 
Psammoba~is scoui n a , EN LA SAHI A DE 
COQIJI BO. 
Nu~ ~~. L y E . Acu~a ( 8 14 ) 

E.a tnyr a J :a gr i s~ocauda ( NORMA1 , 1937 ) EN 
EL PACIFICO SUR ORIENTAL !CHILE > . 
L e 1ble~ M. <815) 

LAS RA YAS DEL TALUD CONTINENTAL DEL 
NORTE Y CENTRO DE CHILE. 
Lamilla , J. <816) 

TIBURONES COMUNES A CHI LE Y LA COSTA 
ATLriNTICA SUR DEL AFRICA. 
Peq~e~o, J ., J. Rucabado y D. Llor1s 

( 817 ) 

CAFE 



15: 2 0 - 15: 4C• 

15:40 - 16:00 

1 6: ~) 0 - 1 6: 2 0 

I FLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA 
FRECUENCIA Y DURACION DE LOS COMPONENTES 
DE LA CONDUCTA DE APAREAMIENTO CON 
"IF->ANSFERENC I A DIFERENCIAL DE 
ES·F·EF.:MATOZO I DES EUP RE1 I CDS EN Cal yptrea 
<Trochita) trochiformis <MOLLUSCA: 
MESOGASTROPODA> . 
Br own, D. 

METABOLISMO ESTANDAR Y ACTIVO EN · P. 
microps v P. adspersus . 
Vega, N. y E . Ta~ifeño <C28 l 

MOO 'LACION DE LA CAPAC~DAO DE TRASNPOPTE 
DE OXIGENO EN LENGUADOS DEL GENERO 
Paralichthys. 
BL car·e y, 
Ga l darnes y 

s. , J. 
E . Tarifeña 

C sternas, M. ---I. 
<C29 ) 

16: 40 - 1-7-:--.00 CAFE 

SESION i TAXONOMIA 
SALON : ARTURO P 'AT 
PRESIDENTE: CARVACHO, A. 
SECRETARIO: OYA~ZUN, C. 

17:00 - 17:20 

17:20 - 17:40 

17 :40 - 18: 00 

u 

SOBRE EL ORIGE N 
GENERO Cancer L. 
BRACHYURA ) . 

Y LA DISPERSION DEL 
<CRUSTACEA: DECAPODA: 

Orensanz, J. M. y A. Carvacho CC301 

LOS SISTEMAS DE APAREAMIENTO Y SU 
EXPRESION MORFOLOGICA EN LA ELUCIDACION 
DE PROBLEMAS TAXONOMICOS: EL CASO DEL 
GENERO Cancer L. CCRUSTACEA: DECAPODA: 
BRACHYURA) . 
Carvacho, A. < C31 ) 

SISTEMATICA BIOQUIMICA EN Genypterus: 
MARCADORES GENETICOS EN EL CONGRIO NEGRO 
G. maculatus <TSCHUDI, 1846), 
COPHIDIIFORMES, OPHIDIIDAE >. 
Oyar z ún, C., F. Cerda, L. Troncoso y R. 
Galleguillos <C32) 



AREA: 

SES ION: 
SALON: 
PRESIDENTE: 
SECRETARIO: 

1 7: 00 - 1 7: '.2 (1 

17:20 - 17:40 

17:40 - 18:00 

18: 0 0 - 18: º2 ') 

18: 2 0 - 18: 4 (; 

AREA : 

SES ION: 
SALDN : 
PRESIDENTE: 
SECRETARIO: 

PESQUER!AS E ICTIOLOGIA 

ICTIOLOGIA II 
DIEIBO DE ALMEYDA 
ACUr·~A 1 E. 
r<ONG 1 I. 

LAS VEJIGAS GASEOSAS DE ALGUNOS PECES DE 
LA FAMILIA SCIAENIDAE MARINOS DE CHILE . 
r:.: o 11 g ! I. J . V a 1 d é s y M . J a i me < 8 1 8 ) 

BIOLOGIA REPRODUCTIVA DEL TORPEDO Disco
pyge tschudii <HECKEL, 1845 ) <CHONDRICH
THYES, NARCINIDA E ) EN LA BAHIA DE 
COQUIMBO. . 
Acu~a, E. y L Nu~ez <819) 

\ ~ ""'"~ 
F'OROS SENSORIALES DEL F:OSTRO Y M~T~t:Es : ·' 
DE ALGUNOS PECES SCIAENIDAE DE CHILE. 
Kong, I y J. Valdé s (820 ) 

ICTIOFAUNA DE LA CAPA PROFUNDA DE 
DISPERSION SONICA FRENTE AL NORT E GRANDE 
DE CHILE. 
Sielfeld, W. y M Vargas ( 821 ) 

MORFOLOGIA CEFALICA DE Doydixodon laevi
frons CPISCES: KY PHOSIDAE >: CONSIDERA
CIONES MECANICAE DE LA FUNCION TROFICA. 
Via l, C. y F. Ojeda CB22 ) 

ECOLOGIA 

ECOFISIOLOGIA Y GENETICA 
ARTURO PRAT 
CANCIN0 1 J. 
VEGA, N. 

~ 

15: (l(i 15: '.20 } DINAMICA DE SECRECION DEL ESTILO 

"---------
/ CRISTALINO DE Perumytilus purpuratus 

LAMARCK. TRES SITUACIONES ENCONTRADAS 
EN LAS CRUCES, CHILE CENTRA 
Martinez 1 E. y J. Cancino ( [26 ) 



CO FERENCIA 
SALON: ANTOFAGASTA 

. 1 8: 45 - 20: 00 
~JO BIOTECNOLOGICO DEL LOCO 

<Conc al epas concholep•s >. 
DR. NIBALDO INESTROZA C. PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE. 



MIERCOLES 25 A. M. 

AREA: 

SES ION: 
SALON: 
PRESIDENTE: 
SECRETAR IO: 

0 8:30 - 08:50 

0 8: 50 - 09: 10 

0 9:1 0 - 09:30 

0 9:30 - 0 9:50 

0 9: 5 0 - 1 o: 1 o 

SES ION: 
SALON: 

PESQUERIAp E ICTIOLOGIA 

PESQUERIAS III 
ANTOFAGASTA 
BALBONT I , F. 
GARLAND, D. 

VARIABILIDAD TEMPORAL DEL ICTIOPLANCTON 
EN UN SISTEMA DE SURG ENCIA DE CHILE 
CENTRAL; 
Sepúlveda, A. y D. Arcos (B2 3 l 

EL TRANSPORTE LAR VAL EN EL AMBI ENTE 
OCEANICO: EL CASO DE TRES ESPECIES DE 
MERLUZA. 
Ba~bontín, F. y A. Montecinos (824) 

ALGUNOS ASPECTOS METODOLOGICOS 
MUESTREO CON LA RED BONGO SOBRE 
ESTIMACION DE LA ABUNDANCIA DE LARVAS 
ANCHOVETA (Engraulis ringens l EN 
NORTE DE CHIL E. 

D€L 
LA 
DE 
EL 

Gar· land, O. E. , M. A. Ara v .:. , I. Tapia, 
J. Tudela y M. Ca vero <825 ) 

EVA LUACION DEL STOC f:." DE ANC HOVETA 
C Engrauli~ ringens JENYNSl, DE LA ZONA 
NORTE DE CHILE. 
Barr i a , P . 

CAFE 

PESQUERIAS IV 
ANTOFAGASTA 

( 826 ) 

'•. 
PRESIDENTE: YAÑEZ , E. 
SECRETARIO: GUZMAN , P. 

10:10 - 10:30 RESULTADOS DE INVESTIGACIONES REALIZADAS 
SOBRE EL JUREL EN LA ZONA OCEANICA 
( 1986-87 ) . 

10 :30 - 10:50 

Bahamonde, R. y A. Aranis (827) 

ESTIMACION Y ANALISIS DE LA CARGA DE 
CONTAMINANTES ORGANICOS DE LA INDUSTRIA 
PESQUERA EVACUADOS A UNA MARISM A . 
Pradenas, E. y A. Rudolph <B28 l 



/" 

1 0 :50 - 11: 10 

~ 

11:10 - 11:30 

11:30 - 11: 5 0 

1 1 : 50 - 12: 1 o 

1 2 : 1 o - 12: 30 

F UCTUACIONES DE RECURSOS PELAGICOS 
E XF'LOTADOS EN EL NORT E DE CHILE y 
VARIACIONES AMB!ENTALES ASOCIADAS. 
Yañez, E. <829 ) 

NIVEL TEC NO LOGICO DEL SECTOR PESQUERO 
Gu=mán, F· . y J. c. Lucero (83 0) 

ELEMENTOS F'ARA EL DESARROLLO INTEGRAL EN 
F'ESQ UER I AS ARTE;SANALES. 
Arrizaga, A., R. Buceta , E. Tarifeño, J . 
Chong , C. Velozo, M. Véli = , C. Corn ejo, 
G. Palma y P. Quiroz <B31> 

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AL SUBSECTOR 
PESQUERO ARTESANAL. 
Marti n ez, V .~ L. Fuentes y J. Vargas 

<B32) 
NECESIDAD DE UN MODELO EDUCACIONAL PARA 
EL ENTORNO MARINO. 
Va ld ebenito , D. ( 833 ) 

AREA: ECOLOGIA 

SESION: ECOLOGIA DE POBLACIONES Y COMUNIDADES I 
SALON: ARTURO PRAT 
PRESIDENTE: CARRASCO, F. 
SECRETARIO: JARAMILLO, E . 

08 :30 - 0 8:50 ¿CONSTITUY EN LA ANCHOVETA < Engr~ulis 

ringens ) Y LA SARDINA COMUN \ Strangomera 
bentinckil UN GREMIO TROFIC0° 
Arrizaga, A. , C. Oyarzún y J. Ch ong 

<C33 > 

. 08: 5 0 - 0 9: 1 o CARACTERIZACION DE LA COLONIZACION DE 
SUSTRATO EXPERIMENTAL SUBMAREAL EN CH:L~ 

CENTRAL. 

0 9:10 - 09:30 

0 9:30 - 0 9:50 

Montero, M. C., J. M. Cancino, M. C. 
Orellana y M. Méndez <C34 ) 

VARIABILIDAD TEMPORAL DE LA MACROINFAUNA 
DE PLAYAS ARENOSAS EXPUESTAS. 
Jaramillo, E. <C35 > 

EL CONJUNTO FAUNISTICO MACROBENTONICO DE 
LOS FONDOS ALTERADOS DEL PUERTO PESQUERO 
DE TALCAHUANO. 
Carr a sco, F.O. y V. A. Ga l lardo 

<C36 > 

./ 



09: 5 0 - 10:10 CAFE 

SESION: ECOLOGIA DE POBLACIONES Y COMUNIDADES II 
SALON : ARTURO PRAT 
PRESIDENTE: CASTILLA , J. 
SECRETARIO : CLARKE, M. 

10 : 1C' - 1 o: 3 0 

1 o: .30 - 1 (l: 5 0 

1 o : 5 0 - 1 1 : 1 o 

1 1 : 1 o - 1 1 : 3 0 

1 1 : 3 0 - 1 1 : 5 0 

11: 5 0 - 12:10 

1 2 : 1 (l 1 2: 30 

ROL DE DI STURBIOS EP IBENTICOS 
ESTRUCTURA COMU NI TARIA DE LA 
INFAUNA ESTUARIAL DEL ESTUARIO 
QUEULE <IX REGIO N> . 

EN LA 
MACRO

DE L RIO 

J a r ami 11 o, E. ( C.37) 

CONSECUENCIAS ECOLOGICAS DEL 
LEVANTAMI ENTO DE LA COSTA, PRODUCTO DEL 
TERREMOTO DE 1985, SOBRE EL CINT URON DE 
~LGAS PARDAS DE CHILE CENTRAL. 
Castill a , J. y D • Oliva <C38"1 

EL EFE CTO ECOLOGI CO DE 
Fis3urella crassa SOBRE LA 
INTERMAREAL EN CHIL E CENTRAL . 
Oliv a , D. y J. C. Castilla 

LA LAPA 
COMUNIDAD 

CC39) 

EFE CTOS DE VEC INOS CON-ESPECIFICOS EN LA 
SECUENCIA DE EVENTOS REPRODUCTIVOS EN 
BRYOZOOS. 
Cas tañ2da, 8., J. Canci o y M. C. 
Orellana <C40) 

TAXOCENOSIS DE POLIQUETOS EN UNA PLAYA 
ROCOSO DE COLOSO, ANTOFAGASTA <CHIL E > 
Clar ke . M. y P. Venegas CC41 l 

LA ASOCIACION DE F'ECES DEL TALUD 
CONTINENTAL DE CHILE ENTRE ARICA E ISLA 
MOCHA. 
Oyarz ún , e. ' I. Kong y P . Ar o ca 

<C 42 ) 

TAXONOMI A, · BIOGEOGRAFIA Y ECOLOGIA DE 
POLIQUETOS BENTONICOS DE ISLA DE PASCUA. 
Cañete, J. I. <C 43 l 



AREA: 

SES ION: 
SALON: 
PRESIDENTE: 
SECRETARIO: 

0 8:30 - 08:50 

08:50 - 09:10 

0 9: 1 o - 09: 30 

(> 0: 30 - 09: 50 

SES ION: 
SALON: 
PRESIDENTE: 
SECRETARIO: 

10: 10 - 1 0 :30 

~ 10: 3 0 - 10: 50 

ACUICULTURA 

ACUICULTURA I 
D<iEGO DE ALMEYDA 
CANDIA, A. 
BRIEBA, C. 

MACROALGAS EPIFITAS SOBRE Gracilaria sp. 
E UNA PRADERA SUBMAREAL DE LA VIII 
REGION, CHILE . 
González, 
Ulloa 

M., A. Candia y J. M. 
<001) 

ESTUDIOS DE INTERFERTILIDAD EN 
POBLACIONES SIMPATRICAS Y ALOPATR.CAS DE 
Gracilaria, PRESE NTES 
CHILENO . 
Candia, A. y E. Re yes 

EN EL LITORAL 

<DO :::'. l 

CULTIVO MASIVO DE Soirulina s bsalsa EN 
!QUIQUE. 
Br· ieba, C., C. Mer·1no v E. 01 iva 

( 003 ) 

UN NUEVO ~EDIO PARA :UL ¡vo DE Spirulina 
DE BAJO COSTO PAR A EL NOPTE DE CHILE. 
Brieba, -·, C. Mer no y E. Oliva 

ACUICULTURA II 
DIEGO DE ALMEYDA 
DAZAROLA, G. 
f::: ocH, F· . 

( 004 ' 

Dunaliella salina sp . MICROALGA HALOTO 
LERANTE NATIVA DE LA POZA RINCONADA. 
Erazo, S., O. Cor·der·o, M. T . Vi an1, J. 
Fernández, A. M. Erazo y G. Osario 

\ DOS ) 

CRECIMIE TO Y CONTENIDO DE CAROTENOS DE 
Dunaliella salina <DUN. ) TEODORESCO Y 
Dunaliella bardawil BEN-AMOTZ Y AVRON 
<C HLOROPHYCEAE, VOLVOCALES I . 
Koch, P. y T. Donoso ( 006 ) 



1 o : 50 - 1 1 : 1 o 

1 1 : 1 o - 11 : 30 

11:30 - 11 : 5 0 

11 : 50 - 12: 1 o 

1::10 - 12:30 

1 :2: .30 - 12: 5 0 

AVANCES EN EL. 
m.acul a tus F'ARA 
ARTIFICIAL. 

MANEJO DE Galaxias 
EL LOGRO DE SU CULTIVO 

~ega, R. , R. 
Mar-tínez 

Palma, D. Figueroa 
(007) 

y A. 

PRODUCCION DE TRIPLOIDES EN TRUCHA ARCO 
IRIS <Salmo gairdneri ) . 
Dazarola, G., G. Esp inoza, 
~: ~amona l y G. Yan y 

H. Cerisola, 
<008 ) 

ANTECEDENTES 
DESOVE DE 

PRELIMINARES SOBRE EL 
LENGUADO (Paralichthys 

microps, Günther- 1881) EN ESTANQ UES. 
Silva, A • (0(>9 ' 
.---- ·-
EVALUACION DEL CULTIVO DE SALMON CHINOOK 
EN EL SUR DE CHILE. 
Uribe, J ., M. Vial, A. Medina, O • . / 
Go n zále::, f:' Dél k er·s, "R . ·del Río v L. 
Andr-ade CD 10 l 

PATOL OGIAS OBSERVADAS DURANTE 1989, EN 
SALMONIDEOS EN CULTI VO EN LA X REGION. 
Car v a j al. J., L. González, C. Teuber, M. 

Geba u er , T. Poblete, G. Ri_.:fart V T. 

Donoso <Dl 1 ) 

SINDROME DEL S ALMOM 
ENFER MEDAD EN CHILE
Campos, M. ·y S. ~. r :;_,'.J 

COHC: .::_.NU EVA 



' / 

MI EP.COLES 25 P. M. 

AREA: 

SES ION: 
SALON: 
PRESIDENTE: 
SECRETARIO: 

15:00 - 15:20 

15:20 - 15:40 

15:40 - 16:00 

16:00 - 16:20 

16:20 - 16:40 

16 :40 - 17: 0 0 

SES ION: 
SALON: 
PRESIDENTE: 
SECRETARIO: 

17 : 00 - 17:20 

ECOLOGIA 

TROFODINAMICA I 
ARTURO PRAT 
ACUr·~A, E. 
TORO, J. 

ALIMENTACION DE "UV ENIL ES DE Sciaena 
de 1 i e i osa <T SCHUD I , 1844) < f 'ERC I FORMES, 
SCIAENIDAE l , EN LA BAHIA DE COOUIMBO. 
Acu~a, E. y S. Re y es 

ALIMENTACION DE L~ RAYA 
<Dipturus ) flavirost is 
E E GOLFO DE ARA UCO. 
Fuentealba, M. y M. Leibl e 

<C44 l 

VOl_ANT IN Raja 
F'H I L I F'P I 1 892 , 

( [45 ) 

IMPORTANCIA DEL TAXA PRESA COPEPODA 
PRESENTE EN LOS CO NT ENIDOS 3ASTRICOS DE 
S. sagax <JENYNS, 1842 l EN LP ZONA NORT E 
DE CHI E. 
Toro , .J ... E. Oli v e:. y f;.. t::•e pe ( C4é: l 

IMPORTANC IA ZOOPLANCTON EN LOS 
CONTEN DOS GAST~~CCS DE Sard i ops sagax, 
EN EL NORT E DE CHILE PARA EL VERANO DE 
1987. 
F' e pe ' R . , E • o 1 i V a y J . To,,.. o ( c 4 7 ) 

ALIMENTACION DEL PEJ ERREY Austromenidia 
laticlavia <V ALENCIENNES, 1835 ) EN BAHIA 
CORONEL , VIII REGIO N. 
Oy ar=ún , C, y G. Garcia ( C48 ) 

CAFE 

TROFODINAMICA I I 
ARTURO PRAT 
LLA NOS, A. 
ESPOZ, c. 

ANALISIS DEL CONTENIDO INTESTINAL DE 
ESTADOS LARVALES DE CUATRO ESPECIES DE 
CLUPEIFORMES EN LA BAHIA DE CONCEPCION. 
L 1 ano , A • , F' • 8 e,,.. na 1 y G . He,,..,,.. e r .:. 

<C49 ) 



17:20 - 11:40 

17:40 - 18:00 

18: 0 0 - 18:20 

AREA: 

SES ION: 
SALON: 
PRESIDENTE: 
SECRETARIO: 

1 5 : o o - 1 5 : ~ 1:·· 

1 ~ : 2 ') - 1 5 : 4 e) 

15:40 - 16: 0 0 

lb:OO - 16:20 

16 :20 - 16:40 

16 :40 - 17: 00 

ECGLCG~A T~OFICA DE. Arenaria interpres y 
Aphr1za virgata <AVES: CHARADIIDAE> EN 
CHILE CENTRAL. 
EsDo::, C. y J. C. Castilla CC50) 

ALIMENTACION DE JUVENILES DE ERIZO, 
Loxechinus albus CMOL. ) 
Gon::ále::, M., M. F'érez, D. López y R. 
Sr a v o (C51) 

ALIMENTACION NATURAL DEL CANGREJO Cancer 
setosu s MOLINA 1782, E BAHIA LA 
HERRADURA, COQUIMBO. 
Ce r·da, G. 

ACUICULTURA 

ACUICULTURA III 
DIEGO DE ALMEYDA 
AVILA, R. 
ZUr4 I GA , O. 

<C52 ) 

FACTIBILIDAD DEL CULTI VO DE BIVALVOS EN 
BAHIA BA O MOLLE <IQUIQUE ' , REFERIDA AL 
ANALISIS DE SU OFERT~ A~BIENTAL . 

8ríeba , :. ( 01-:: ) 

ND UCCION AL DES OV E E Argopecten 
purp ra~us, MEDI~NTE EL US~ DE F'EROXIDO 
DE HIDROGEJO <MOLLUSCA: F'EC~! N I D AE ' · 
Tom1c1c, .;. , C. Ober·ti, S. Osor10, S. 
Rivera y T. Ro::as ( 014 ) 

CULTIVO MASIVO DE Artemia salina EN EL 
NORTE DE CHILE AF'LICACION ~ E S~ Y _ DE 
AWL - RAC EWAY SYSTEM. 
Av ila, R. y E. Oli v a 

DISTRI8UCION LARVAL DE Cryphiops 
caementarius <MOLINA, 1782 ) <CRUSTACEA : 
F'ALEAMONIDAE > EN EL ESTUAPIO DEL ~ID 

LIMAF\I . CHILE . 
Gil, R. y E. Gonzále:: (016 ) 

EST ADO ACTUAL DE LOS CONOCIMIENTOS SOBRE 
EL CULTI VO DEL CAMARON Penaeus vannamei 
EN CHILE. 
Zú~iga, O., R. W1lson y R. Ramos 

<Dl -;-' ) -
CAFE 



SESION: ACUICULTURA . V 
SALON; DIEGO DE ALMEYDA 
PRESIDENTE: LOPEZ, M. 
SECRETARIO: ~UI~EZ , F. 

17:00 - 17:20 LA IC IOPATOLOGIA EN CHILE , y LA UR GE NT E 
NECES ID~D DE UNA AD ECUADA LEGISLACION. / 

' 
1 7 : ;o "-:: 1 (': 4 0 

Campos, M. rn 1 B l 

, 1 '·'- IMPORTANCIA EN LA SELECCION DEL SITIO DE 
CULTI VO EN EL EXITO DE UNA EMPRESA DE 
ACUICULT URA . 
Tom i e i e , .J . <019 ) 

/'l 7: 40 - 1 8: 00 IMF'ACTO AMBI ENTAL DE LOS CULTI VOS 

' -- ' -
18 : 00 - 18:20 

18:20 - 18:40 

CONFERENCIA 

INT ENSIVOS DE PECES. 
Gallardo, V . A., F. Carrasco y A. Cama~o 

" -" "... ·.. ( o:::o) 

, _.· , I NFORMAC I IJN GRIS . AF'OYO A 
'\ , " ACADEM I CA Y F'RODUCT I VA 

AC UATICOS RENOVABLES . 

U~ ACTIVIDAD 
EN REC URSOS 

Guiñe::, F., J . Carc1no / M. F'1n-co 
< D'.21 l 

CARACTER IST CAS DE LA ACUICULTURP EN 
CHILE: VENTAJAS ~ DEFICIENCIAS. 
Lóp e::: , . T. 

· SALON: ANTOFAGASTA 

18: 45 - 2 0 : (ll) 

J 

MODERN TECHNIQUES 
DISPOSAL. 

IN MARINE WASTE 

DR. CLEAM A. PEL LETIER . RESCAN ENVIRON 
MENTAL SERVICES LTD~ 3 VAN COUV ER, B. C. 
CANADA. _..............;-. 

--------- ... . 1 , 

I ' 



PANELES 

., 

1 HACIA UNA 
AMBIENTAL EN 
SUSTENTABLE. 

LINEA 
AF'OYO 

DE 
AL 

I VES TIGACION 
DESARROLLO 

Lópe::, M., V. Rui::, F. Alay, F. Santos, 
O. Weinert, A. Saave dra, J, Gavilá~, E. 
Monsal ves, I. Hermos1 11 a, E. Al mona el d, 
R . Monto y a, F. Gon :: ález, M. Marc hant, M. 
Pared es y P. Arias <P01 l 

' EST UDIO DE PREFACTIBILIDAD TECNICO-
ECONOMIC A PARA EL CULT I VC DE LA o s-RA 
JAPONESA. Crassost r ea gigas , EN CAL ETA 
ERRAZ URIZ, ANTOFAGASTA . 
Go dener, H., ~. Guerrero , y D. Qu1ro:: 

• P O ~ ; 

DESARROL LO DE TEC NICAS PARA EL CULT:vo 
DE Graci l a ri a lemaneiformis A F~~TIR DE 
ESPORAS EN LABORATORIO. 
.] ames' e. 
Tom 1c1c . 

M. Santander, L . Tap i a y J . 
I P 0 3 ' 

CARACTERIS ICAS DE LAS ~SCAM~S DE 
TRUCHAS '{ SALMON I DEl]S DEL sus· DE CHILE . 
F' o e 1 et e , T . 

~ SELECCION DIVERGENTE PARA CRECIMIENTO DE 
LA OSTRA EUROPEA COstrea ed ul1 s L. l : 

, 

RESPUEST A A LA SEL EC CION V ESTIMA DE 
PARAMETROS GE NET -cos. 
Toro. J . 

F RESPUEST P A LA SELECCION GENE-TCA PARA 
CR EC IMIENTO EN Ostrea chilensis 
P H I L I F' F' I 1 8 4 5 . 
Toro, J . (P0 6 l 

~ OBTENCION DE PROTOPLASTOS DE Gracilaria 
MEDIANTE LA ACCION DE ENZIMAS DIGESTIVAS 
DE MOLUSCOS 
HERBIVOROS. 
Ur·r·utia , P ., 
Tapi a 

GAST EROF'OS MARINOS 

.] • W i 1 son , J . Tom i el e y L . 
IP 0 7 ) 

~ HALLAZGOS DE Vib ri o anguillarum EN AGUAS .. 
MARINAS DEL SUR DE CHIL E. 
Teuber, M. , V. 
Donoso, M. Gebauer 

i a 1 , F'ob l et e , T . 
v G. R1ffart 

( ¡::•1)6 ) 



EDAD DEPE ND E1 CIA EN LA DISTRIBUCION DE 
A ENERGIA REPRODUC IVA EN Crepidula 

~ dilatata . 

;, 

Chaparro, O. y A. Ve r gara <P09 ) 

~ BALANCE ENERGET ICO DE EMBRIONES DE 
Crep i du 1 a di 1 ata a DURA1 ITE EL DESARROLLC 
INTRACAPS ULAR. 
Chaparro, O. y K. Pasc h e <P1 0) 

ESTRUCTURA DE TALLA Y CRECIMIENTO DE LP 
POBLACION DE Choromytilus chorus, E l 
PUREMA, REGION DEL BIO-BIO. 
Aracena, O., I. Lépez y O. Olivares 

( p 11 ) 

1~ DISTRIBUCION Y ESTRUCTURA DE LA 
MACROINFAUNA EN LA ZONA DE BARRIDO DE LA 
OLA EN UNA PLA YA ARENOSA EXPUESTA DEL 
SUR DE C:-iILE. 
Bravo, A. <P1 2l 

ASOCIACION ENTRE Polydora SP . 
<POLYCHAETA , SPIONIDAE l Y Mesodesma 
donacium <M OLL USCA, MESODESMATIDAEl E 
PLAYAS DE ARENA DE MEHU I <X REG ION l . 
Bertran, C. CP13 ) 

, .· PRESENCIA DE "METALES Ti=\AZA" EN AGUA S 
COSTERAS EXPUES TAS Y NO EXPUESTAS A 
DESCARGAS METALOGE NICAS. 
Rivera , L. y D. Román <P14) 

1 ~ CONDICIONES BIO-OCEANOGRAFICAS DE 
QUINTERO EN RELACION A PARAMETROS DE 
CALIDAD AMBIENTAL. 
Andrade , H., R. Prado, F. Alcázar, L. 
López y P. Cheúl <P15 l 

~ BATIGRANULOMETRIA DE BAHIA GUANAQUEROS. 
b Berríos, M. y J. Olivares <P16l 

DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES HIDRO
GRAFICAS DEL ESTUARIO DEL RIO VALDI
VIA. 
Salamanca, M. y D. Arcos (P17l 

~ UN MODELO METEOROLOGICO DE MESO-ESCAL~ 
PARA APLICACIONES EM PROBLEMAS DE METEO
ROLOGIA COSTERA. 
Vergara, J. <F'18 ) 
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Vergara , J., H. Fuenzalida y R. Ruthland 
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VARIABILIDAD TE MPORAL DE LA ABUNDANCIA 
DE ESTADOS LARVALES DE Nas~arius gayi 
<GASTROPODA: NASSARIIDAE ) EN EL AREA DE 
CONCEPCION, VIII REGION . 
Nu~ez, S., ~- R , Valdovinos y D. Arcos 

<P20) 

• Y ARIACION TEMPORAL DEL CONTENIDO DE 
CLOROFILA "a" EN BAHIA HERRADURA DE 
GUA YACAN. 
Olivar·es, J. <P21) 

DIAGNOSTICO DEL SUBSECTOR PESQUERO ARTE
SANAL EN LA PROVINCIA DE !QUIQUE. 
~v ila, R. y J. Toro 

PREDICCION DE LAS CAPTURAS 
EN LA ZONA NORTE DE 

< P22 ) 

DE ANCHOVETA 
CHILE, F'OR 

APROXIMACION GLOBAL <1965 - 1977 ) . 
Cubillos, S. <P23 > 
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MINERA MANTOS .BLANCOS S.A. 
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U\ II REGION Y LA CffDAD DE AVfür AG.o\.":l lA 

La ciud;1d d e Antof;:igasta _. cap ital de la 11 Región _. es 
hoy la principal ciudad del ~orte de Chile c on cer·ca de 200. 000 
habitantes, constituyéndose así en l a quinta urbe del país. 

Es un i mportante c e ntro portuario_. industria l y de servicios, 
está ·comunicada con el resto del país y del mundo por vía terr·estre, 
aérea y marítima. Se destacan especialmente sus fe r rocarriles interna
cionales a Bolivia y Argentina y su puerto que movi l iza toda la 
riqueza minera y pesquer·a de la Región , los insumos que necesita 
para sus actividade:::., cr·ecimiento y los principales productos 
bolivianos y del nor·oeste a rge ntino . 

La II Región en gener·al y su capit.ü en especial, participan 
hoy en día de un ex:tr·aordinariu auge mi nPr·t), industridl y c omercial 
que le augura un promisorio futuro l o qUt-· par a \.a Univer.;;idad s~gnifica
r ~l a su vez un c on.s ider;-ib le des;1fío. 

LA C~IVERSJDAD DE A\10FAGA.STA 

La Cniver ·sidad de A.nt ofagast0 nac e el 10 de .\'larzo de 
1081 c on la dictación de l DFL ~o .1 i., que fus i o nó las :=::edes locales 
de las Uni versidade.s de ChilP y 'Técnica del Estado ( l"'1'E ) . De esta 
forma la nueva Uni vecsidad se constituyó en hPreder·;:¡ y continuador;:, 
de l a rica y fructífer-a Labur· :i.c;1démic . .i y cultural que cumplieran 
dichas Sedes creadas ambas e n 1O5ó v q_ue en el case' de la l-TE. 
r·emonta sus origenes a l 01 ~, cuando s e fundó la Escuela Indu~-trial 

del Salitre. 

En L.i ;1ctualidad L.1 Uni ve rsidud tiene alrededor' de 3 .OC0 .. ili . .nn .. 8. 

distribuídos en sus do s Campus: , 'orte o Angamos ( Loc al de la ex
U'TE ) donde funcio na la Rectoría, las Oficinas Administrativas, 
la Facultad de Ingeniería y parte de la Facultad de Ciencias Básicas 
y Campus Sur o Coloso (ex Campus de la U. de Chile ) donde realizan 
su quehacer las Facultades de Educación y Ciencias Humanas; de 
Salud : resto de l a Faculta d de Ciencias Básicas y l os I nstitutos 
de Investigaciones Antropológicas; del Desierto y de Investigaciones 
Oceanológicas. 

Está en pleno desarrollo un ambicioso proyecto de cons 
trucción de la Ciudad Universitaria, cuyo objetivo final será concen 
trar toda la actividad de la Universidad en su Campus Sur. En la 
actualidad se encuentra en etapa de construcción la nueva Facultad 
de Ingeniería y la ampliación de la Biblioteca. La etapa siguiente, 
que puede iniciarse en 1990, será la c onstrucción de las nuevas 
dependencias de la Facultad de Recursos del ~ar. 



PRESENTACION 

El lrk:>--tituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universi 
dad de Antofagasta solicitó al Comité de Ciencias del Mar de Chile, 
ser la Sede de las IX JOR.i'l"ADAS DE CIENCLA.S DEL ~ en 19-º y cuya 
realización se ve reflejada en esta publicación , que incluye el 
Programa y l os Resúmenes de los trabajos enviados para su exposición , 
análisis y discusión. 

Los objetivos que persigue alcanzar el presente evento 
s on los siguientes: 

1. - Reunir a especialistas en Ciencias del Mar c o n el 
propósito de intercambiar información y experiencia científica. 

2. - Dar oportunidad a científicos y a alumnos de la zona 
norte de vincularse c on el quehacer nacional en Ciencias del Mar 
y 

J .- Contribuir a los esfuerzos de vincular la Universidad 
al sector productivo en el área de los recur os marinos . 

Son los deseos del Director del Instituto de Investigaciones 
Oceanológicas, del Comité Organizador de las IX Jornadas de Ciencias 
del Mar y de los miembros de esta Unidad Académica, agradecer a 
todas aquellas L'IBtituciones, Empresas y personas que han hecho 
posible la realización de estas Jornadas y en especial a todos 
los académicos participantes. Esperamos que después del fructífero 
diálogo, que sin duda se establecerá durante los tres días de análisis 
y discusión de los numerosos trabajos presentados , la comunidad 
académica nacional y cada uno de sus miembros particiantes salga 
enriquecido en su quehacer y pueda en el futuro contribuir en mejor 
fonna al desarrollo integrado de las Ciencias y Tecnologías del 
~r y hacer un adecuado manej o de los recursos naturales. 

a:MITE ORGANIZADOR 
LX JORNADAS DE CIENCLAS DEL MAR 
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EL INSTiru'TO DE INVESTIGACIONES OCEA.~OLOGICAS 

Simultáneamente con el comienzo de las actividades de 
la Universidad de Chile en Antof aga~-ta en lo 57 , se iniciaron investiga
ciones de la flora y de la fauna acuática de la región, en considera
cion a la riqueza e importancia de los recursos vivos de l mar y 
de las aguas continentales de la z ona norte , en la que la nueva 
Universidad estaba inserta ( DICA: · Departamento de Investigac ione s 
Científicas Antofagasta ) . 

Impulsores de esas actividades fuer·on los rec ordados 
profesores extranjeros , hoy fallecidos, Señores CeleStino Castro 
A. y Fernando de Buen L. , los que contacon c on la valiosa ayupa 
del e ntusiasta pr·ofesor· '.-libaldo Bahamonde ~. _. de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Chile, quien permanentemente ha colabora
do con el Instituto . 

El grupo inicial de 19 57, creado c omo Laboratorio de 
Biología Marina, se transformó en 1965 en el Departamento de Oceanolo
gía pasando a f armar parte, tres años después , del Departamento 
de Química, Física y Oceanología como un Grupo de Trabajo y para 
llegar finalmente en 107 5 a constituir el actual Instituto. logrando 
a su vez su efectiva c onsolidación. Actualmente, está en estudio 
la integración del Departamento de Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos, el que junto con el Institutn con.stituirían la Facultad 
del Recursos del Mar . 

La acción principal del Im,--titutu s e centr·ó desde un 
comienzo en la investigación y los trabajos de sus académicos se 
difundieron en publicaciones nacionales y en las que e'!.. propio 
Institll\.,o impulsó como 11 ESTuDIOS OCEANOLOGICOS'' y 11 APUNTES OCE . .\NOLOGI
CO~", los que tuvieron sus primeras ediciones en 1Oó5 y l 066 respecti
vamente. Anteriormente en 1061 e n la publicación "ZONARIDA11 que 
e ditaba la propia Sede Antofagasta de la Universidad de Chile que 
difundÍa su quehacer científico y en donde aparecieron diferentes 
trabajos sobre ciencias del mar , como producto de la labor de sus 
integrantes. 

La incorporación de nuevos a cadémicos , la ampliación 
de su esfera de interés y su propia consolidación ha permitido 
al Instituto , mante ner en constante superaci ó n l a revista "ESTUDIOS 
OCEANOLOGICOS", que al presente lleva ya editado 7 númer·os , lo 
que traduce el intenso esfuerzo e n inve stigación que realizan los 
investigadores , sin considerar que muchos, resultados de los proyectos 
también se publican en otras revistas nacionales y extranjeras. 

En 1976, se adscribe al Instituto, la Carrera de Ingeniería 
de Ejecución en Acuicultura, dando así una nueva d~nsión al quehac er 
académico de la Unidad , que en cierta manera reorienta parcialmente 
la investigación hacia esa disciplina , pero sin descuidar la investiga-



cion fundamental pr9pié! de las Ciencias del Mar. A partir de 1989 
la citada Carrera se transformó en Ingeniería en Acuicultura c on 
una duración de 10 emestres , e n consideración a la complejidad, 
rmütidisciplinaridad y avance s que ha exper:Ur.ent ado la Acuicultura . 
En el presente s e e studian otros Programas a cadémicos de pre y 
postgra do , que l a Gni versidad po<;iría ofrecer a futuro en el amplio 
campo de las Ciencids del '-far· y sus múltiples aplicaciones, pero 
teniendo presente para la turna de decisión , la actual r ealidad 
que en estos momentos exhibe la educación universitaria al respecto 
y las necesidades del país. 

Para realizar sus actividades el Instituto dispone de 
las necesidades básicas de laboratorios, instrumentos y equipos 
para trabajos en terreno y en gabinete. Ha montado una interesante 
red de piscinas y estanques para experiencias de cultivos i mplementa 
dos con agua dulce y de mar y con la posibilidad de manejar los 
parámetros que condicionan el desarrollo de las e species. Se está 
diseñando un criadero artificial o laboratorio de ambiente c ontrolado 
( Hatchery ) existiendo posibilidades de su próxima mat erialización. 
El lnb-tituto dispone a su vez de dos laborat o rios c osteros - Isla 
Santa '.'>1aría y Mejillones donde además de las investigaciones 
oceanológicas que pueden realizarse, of recen adecuadas posibilidades 
de experimentación en cultivos. Para sus t r-abajos de investigación 
y decencia en terreno, el Instituto dispone de una embarcación 
de 12 rretros de eslora , botes , Jeep y otros vehículos de la Univer·si 
dad, tcxl.o lo cual permite ejecutar proyectos en toda la amplia 
zona costera de c asi 00 k:n . que posee la 11 Región. 

La Biblioteca del Instituto que integra la Red Nacional 
de Publicaciones Pe~iódicas y que pertenece a las redes de información 
internacional INFOTERRA y AGRL'ITER , está constituída por 1. 000 
libros; 600 títulos de revistas que se obtienen por canje y subscr·ip 
ción y 10. 000 separatas, constituyéndose de esta manera en un importan= 
te soporte a la actividad académica. -

Cabe destacar que el Instituto, realiza en la actualidad 
6 proyectos de investigación financiados por FONDECYT ; 2 financiados 
por otros organismos nacionales e internacionales ; 3 con aporte 
interno de l a propia Universidad y 2 proyectos vinculados con la 
actividad privada. 

El Instituto lleva adel ante sus múltiples actividades 
a través de 19 académicos cuyos nombres y especialidades se indican 
a continuación y 11 funcionarios no académicos que apoyan la labor 
de aquellos. 
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EL CCMITE DE LAS CIENCIAS DEL MAR DE CHILE Y LAS JORNADAS 

El 28 de septiembre de 1061 se creó el Comité de las Ciencias 
del Mar de Chile siendo formab zadl su personalidad jurídica mediante 
el Decreto Nº 4057 del Ministerio de -Justicia; en 1980 fue ratificada 
su personalidad por el mismo Ministerio. 

La felíz iniciativa de crear esta instancia de reflexión 
y coortlinación sobre el desarrollo de las ciencias del mar en Chile, 
se debió a la visionaria acción de los prestig:i osos investigadores 
Srs. Patricio Sánchez R. , N ibaldo .Bahamonde N . , José Stuardo B. , 
Wilhelm Brandhorst I. y Walter Fischer K. La labor del Comité en 
sus primeros 20 años se tradujo en diferentes acciones materializadas 
a través de comisiones y grupos de trabajos que funcionaron en el 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, en CONICYT y 
en el Ccmité Oceanográfico Nacional (CONA). 

A partir de 1980, el Comité c onsideró conveniente revisar 
y reactivar su quehacer mediante la ampliación de sus objetivos, 
aumento del número de socios, elaboración de programas de actividades, 
participación y colaboración de las numerosas instituciones vinculadas 
a sus fir:es , designación de delegados regionales y finalmente eligiendo 
una nueva mesa directiva en atención a que los impulsores de la 
creación del Comité estimaron que después de dos décadas era oportuno 
que nuevos profesionales tomaran la responsabilidad de continuar 
c on esa pionera iniciativa. La nueva mes¿ directiva quedó , desde 
e se momento, presidida por el Profesor Osear Miranda B. y de acuerdo 
a l os estatutos se fue renovando parcialmente cada año. 

Una de las iniciativas más valiosas del nuevo directorio 
fue idear y organizar las J on-iadas de Ciencias del Mar, la primera 
de las cuales se realizó en agosto de 1981 en el Instituto de Oceano 
logía de la Universidad de Val paraíso, en Montemar. A esta primera 
jornada continuaron otras (ver cuadro) todas las cuales se han desarro 
llado con pleno éxito y en forma ininterrumpida año tras año tomando 
la responsabilidad de su organizacion las diferentes instituciones 
de Enseñanza Superior del país, las que ponen todo su tesón, iniciativa 
y entusiasmo para hacer de estos eventos científicos uno de los 
de mayor jerarquía de los que se organizan en el país. 

Las Jornadas, al permitir recepcionar y exponer trabajos 
de investigación en sus diferentes etapas de desarrollo (gestación, 
avance y terminados) proporciona anualmente una auténtica medida 
del estado de la investigación marina en cuanto al énfasis, deficiencia 
y orientación con que están siendo tratadas las diferentes disciplinas 



que conforman las ciencias del mar y sus aplicaciones. 

Las Jornadas facilitan la coordinación entre Instituciones 
al difundirse sus quehaceres particulares, pronrueve la gestación 
de nuevos proyectos interinstitucionales y multidisciplinarios y 
lo que es más importante, posibilita el f ortalecimiento de las relacio 
nes interpersonales . aspecto clave del desenvol vi.miento y progreso 
de las ciencias. 

DIRECTORIO COMITE DE LAS CIENCIAS DEL MAR, 1988 - 198q 

Presidente Eduardo Tarifeño Silva 

Secretario Marce lo Campos Larri1Ín 

Tesorero Elena Clasing () . 
Director . Julio Vasquez (a,,,tr ·<1 

Director Juan Cancino 
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12- 14 Agosto 1981 
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9 23- 27 Oct. 1989 Antofagas t a 

.. 

.,, . 

ORG/\NlZ/\OOíl 
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Fac.Cs . 8iol69icas y Rec.Nat . 
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E.duardo Tarifel'\o S. 4 
Raúl Becerra ll. 

Osear Zúf'liga R. 
V{ctor Harin B. 

----------------- -------------------------------------------------- ------------------------- -----------------------------
l. - Las Jornadas se organizan conjunta•ente co n el V Simposi o La ti noameric~no de Acuicultura (Asoc.Latinoa11.A c uicultura-

ALA) . Se f unda la Asociaci6n Chilena de /\ cuicu ltura (ACHIA). 

2.- Se dictaron 4 conferencias. 
3.- Se c~lebraron adeds los si11posios "Oceanografia Fisi.ca y Quf 111ica 11 y "Geologia Mnina y Dinhica Costera, laller" 

del 17 al 20 de novie111bre. incluyéndose en la publicaci6n de l as Jornadas los resú1enes de contribuc i ones que 
presentaron a dichos si~posios . 

4.- Se realizaron 3 ta lleres co111ple111entarios a las Jornadas: 11 1'arasit olog{a Harina: Base s Te6ric:as y Apl i cadas para 
su de sarr ollo en /\meri ca Latina". 14 octubre; 7 trabajos; " Cu ltivo de Gracila r ia: Produ cc i6n, .. anejo y perspectivas 
en Chile". 10 novie111bre; 8 ponencias y fo r o panel y "Bahfas : pro ceso oce~~¡n-;; y conta111inaci6n". 10- 11 de novie11-
bre; 24 trabajos. 

5.- 3 conferencias, 2 visitas a terreno y un (,u rsillo 11 tlejora111ie nt o genHic:o en organis111os de cu ltiv o". 



L""C JOR."1.ADAS DE CIENCIAS DEL MAR-CHILE 

turante las VI Jornadas de Ciencias del Mar efectuadas 

en Osorno en 1986, se aceptó la s olicitud presentada por la Uní vers! 

dad de Antofagasta para ccnstituirse en Sede de la LX Jornadas. 
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la Clarke G. , Car los Riquelme S • , Marce la 
Cantillanez S. y Enrique Oyarce O. 

Miguel Avendaño D., Raúl Castro R., y RDber 
to Ramos D. 

Alberto Olivares P. , Hernán Baeza K. , y Jor 
ge Tomicic K. 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Enrique Hernández D. 

SECRETARIA Silvia Flores B. 
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RESUMENES 



A - 01 / 

RELACIONES E~ RE CONO :~ '.QN~S MEIEJRJLJGICAS Y 'EMPERATURA SUPERFICIA L DE L AGUA , EN BArlIA 
MEfRI ( 41r;; 56' S; ~2'2 "2' W) 
J _¡_VERGARA y D . A_LO?E~ 

INSTiiUiO P~OFESIONAL D~ OSu~NO - CAS_LLA 933 - OSORNO 

Bahía Metri ("1Q 36' S: 7ZQ 1.z•w, . se ubica en el borde noreste del Seno del Relon cavL 
Es un arga oequeña, exo es~J só:J a .JS vientos oel Sur y Suresce; presenta dife ren cias 
de alc~ra de mareas prom edio ce alr~Jedcr de 7 m; su profundidad máxima es de 20 m y sus 
aguas escán in'luen-iadas e1 su s3l:nidao, por su proximidad al estuario de l Relon cavi . 
Sus carac;:.::-isLcas so' .;:;mJ1es a uc~Js bahbs Y ' io rdos. pro t egie os del oleaje, ub:ca-
d os en la z o n '.! S J r de Ch : l =. 

Con e ! obj e co de es~ablece· :J e1entual in'!;encia de ·c ondi ci ones meteoro ló gi cas en 
par3metrJs oce anográfi.;os. a esca:a '.ocal, pa-ticularmente su va riab il idad t empora l. se 
an3l:zaron las ,-~'.JciJn~s t!<:s:n:~s ~n:-e :a :empe'ra:ura supe rficial de Bahia Metri con 
' a C( ores me t e o r 1 ~ ó g i e os como ! a : ;m o e -a t • a j 'O: a i -e, :J ir e ce i. ó n e in ten si dad de l vi en to. 

L3 ~cmoe;atura supe-':~~:i: Je , aqua fue med i'.J a :uarro veces al dia, en un sitio fijo; 
oara las variables me~eoro'.):!.:3s se 'JLcl i~a - .Jn '.os re istros del año 1987 de la Estac ión 
Meteoro:ógi:a de El l.:pua :. Jependient.: de l a Oire~c1Ón Meceorológi ca de Chile. ubicada 
3 ~2 ~m, ei !:1el rect3 J. 1o·aes•: je bdhia Me:ri: todas las vari ab l es utilizadas f;eron 
med:.aas ;; 1at · o 1e:es J! 1í J. !1:l 1yén ose i:ambi ~ los •1a lor es himos y má xi mos diarios . 

_a d:.-ecci~n ~e: ,¡~,~J ~ed.lJ ~, ·: :11ceotas ae acu er ao a la rosa de lo s vientos fue 
r·ansformada oa·a su cJant:.=~p1c:;,_ :a sider3ndo !as direccio nes e, ue bahia Me t · i est~ 

o r o e e g i J .i :J e l u s 1 i en : o s . ~e ·: - ; 3 r o n t am o i é n v a r i a b 1 e s d i c o e ó m i c a s ( DUMM Y ) . Se a o l i e Ó 

~l mode_~ je re]•es:0~ m~~~~J:3. je.accionando el me jor :onju1to de pred ictores med i an
te e! pracedimie1to s:~p~:~e. 1 'i1 ae es:abl~Pe' dependencia estad~stica :Je l a variab le 
tempe ra~ura suoerficia~ oe'. agJa con Jna a más vari ao les ece oro lógic as . La aut ocor rela
ción de er•orcs 'ue el1minaaa con !a t~cnica de Qurbin y Wa son . 

La tempe-atura super'ic~~l Je . aJJa se asoció posi ti vamen~e con l a temperatura de l ai 
re. 

El coeficiente de deter~inación fl ctuó entre el 70,39% y el 75 ,87%, siendo la empe ~~ 

cura má xi ma o iari a del aire, la var~able mas re l eva nte . No se ve r ificaron, en estas re 
lacio nes , diferencias diarias o escacio na l es. La ve loc idad de l vi ento , en c a~bio no mos
tró relJció con ~a tempe-atJra del agua. cuando se consid eró esta variable independien
temente de la dir ecció n de! 1iento. Al desesti ar lo s ·e gist ro s obten.dos cuando ¡3 ji
reccián del vi en to fue coincidente con las d:recciones en que bahia Me tri está pr tegiaa 
de los vi entos, hubo un mayor _r ado de asoci aci ón pero los coe"i ci entes ~e determi nación 
estadis ticamente signi fic at iv as no sobrepasaron un 21%. No se es t ab l ecie ron patrones dia
rios o esta cio na l es , consist entes. No existieron aiferenc i as impo rtante s, cuando se co~
sideró la int en sid ad de! viento. ve i~ icuatro horas antes del registro de ! a temper2t ura 
:Jel agua_ 

Se concluye que la variabili ad temoo- al de la tempe ratura superficia del ag ua en ba
~ia Me r· es exp lic ad a por la tempera tura del aire . E~ cambio l a veloc id ad y dir ección 
del vie nto tu vo Jna baja asociación con l a temperatura del agua . 

Los resultados son discu:ijos, er :érminos de l a búsaueda de exolicaciones de la varia 
Di lid ad espacial y temporal de las condicio nes oceanográ. ic as loc al es, en bahias protegi
das el oleaje, del Suc de ~n:le . con di:erencias en tamaño y posición respecto a vi entos 
or edom inantes. P>ovecto ~¡Q30~.z- Di recci~n de Investiaación del Ins t. Pro . de Osorno _ 
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APLICACION DEL METODO DE SUPERF I CIE S ISENTROPICAS PARA CARACTE 
RIZAR LAS CONDICIONES OCEAN OGRAFICAS FRENTE A LA BAHIA HER.."Q.ADU 

RA, COQUI~BO. CHILE . 

Alfonso Zuñiga - Julio Moraga 

Universidad del Norte, Dep t o. Biología Ma=ina, Sede Coquimbo. 
Casilla 117 Coquimbo. 

En el transcur so de 1987, a bordo de la L/I Stella Maris II, se 

realizaron 6 estaciones oceanog ráfic as siguiendo el ej e de la bahía 

Herradura, desde los 30 m al interior de la bahía has ta los 600 m a 

8 millas de la costa. 

La batimetría muestra una fuerte pendiente que en las primeras 

millas alcanza 200 m. Se tomaron muestras con botellas y STD. 

Se utiliza el mé todo de las superficies isentr6picas propuest o 

por Montgomery en 1937, el cual permite es tudiar la con~inuidad de 

las propiedades másicas del agua al acercars~ a la costa. Estas su 

perficies quedan definidas por las anomalías termostéri cas . 

La variabilidad espacio-temporal muestra una estacionalidad en 

la presencia y permanencia de anomalías mayores de 200 el/ ton 

(x 10-8 m
3 kg- 1). En períodos cálidos valores de 300 se presentan 

en superficie en el área mas costera, inclinados hacia la costa. En 

período ftío , se observan valo re s de 200 y se hacen horizontales. Es 

tos cambios son causados por el régimen térmico y por la pendiente 

batimétrica, lo cual explica la entrada y salida de aguas en esta zo 

na. 
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LA IJ3C I L ;:,e~ IJN ü :=: L ·:;u i:;: 'l ~ 1_; F:ELi.:.C I 1JN C:JH L.~S 

cL UCTUA2IONES ~~ LA ~EMP~R~7UR~ V E_ N I VE~ MEIIO 
D!::: L MAF: . 

ALCOCER. C. Y R. KELL Y 
Instituto de Fomento Pesa u ero 

~as anoma !1 as en las cono1=1ones me~er2clog1cas \ 
oceanográfica~ J l ~s eventos r e l ~~ ~vos a E~ NI~D son eL 
resul tado de c1erto~ cambios 2t~osf2~i cos ce l a c:r 
c ul acion ocean1ca de oran escala . asociados a L 2 Osc1 . a-
ción del Sur. c uv a manifes~ación en 
del Pacifico es u na d i sminución en 
ca :;uperficia l 
medio ,jei ma r- . 

.,_. un ::.scenso e n 

Estas a!teraciones asoc iad as 
la cos~a del Pacifico Suroriental 

e l sector- or :. ent::. l 
l a oresion atmosfer1-

- , 
='- .. 

el 

se debe a una oert u --
jacl ~ n bue se desolaza de nor~e a s u r. Es~ a se ~ a: se 
oeso : aza rápidamente. no obse~ v anaose ur a ~L ierencia de 
t1emoo sign1iicat 1va en l á ocur~enc 1 a de l os max1mo s e~ -

~re estacion e s como Callao 
mer i d ion ales. 

Este trabajo :::tnal1za 1 2.s . .: 1uc':. u a.c1 :rnes mensua . .i. e '::'. 
que oresenta el Inaice de Osci l ac1 ~r de ' Sur ( Pasc ~a -
Dar~1n l en asoc1ac10n con 12 Temo~ratura Super~ 1 ci2 ~ ae ~ 

Mar de estaciones costeras como Ca:l3o ( !~ 0 c. Ar1=~ 

( 18 º C ) , Antofagasta. <23 º CJ. 'sl.=; de Fasc ua --, 0 - ·.1 

',) a l:J ara~~o <33 º Cl. 
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EVENTOS DE SURGE NCIA EN VALPARAISO 

FDNSECA. .,-
1 . y M • FA¡;: I AS 

Inoemar Ltoa . - Un 1 v ers1dad de Chil e 

Se presentaron l os resultados oceanográficos de 
un proyecto de investigación de los eventos de surqenc1a 
en la zona de Punta Curaum1lla, a l sur de la bahía oe 
Va l paraiso. Este est u dio se realizó en 1986-87. 

Se an2 l1 zaron ~os e v 9n:os de s u rgencia aolicanoo 
u n enfoque mul~1d 1 sc ioi1nar 1 0. Se est u¿iaro~ as cona 1 -
c1ones térmicas desde un cuaue v cesde saté l ites, se es
tudio las v ariab les ~~s1co-ou1 m1cas , l a oroducti v idad,e l 
plancton y l as oob l aciones de oeces comerciales. En es
te ~rabaJo se oresen ~ a u n aná li sis de l os asoectos f isi
cos de l os e v entos de s u rqenc1a v a l g ~nas d e ias imoli
cancias ecoló9icas. Más deta ll e de esto último serán 
presentados cor otros co-1nvest1gadores. 

Uno de l os orinc i pa l es asoectos oue se cresentan 
en este trabajo es lo cort o de l t i e mpo de respuesta d~ l 

ecosistema costero. a l ~s eventos de surgenc1a. 

'} 

\ 
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CARACTERIZACION PRELIMINAR DE UN AREA DE SCTRGENCIA. 

-. - ".' -- "r ~ ' ' - ..,...., " 
~ '-~ ~l~t.JP ... :...l. L'c·. , 

:...!" t:':: i::-r. ~ 
--LJL. L.• r... (i. t'" • • 

T ,-1 r""i - -·, ; •--. 
J.·~~~- ..!. '..i -· :_, . 

wa zona no~t~ J e C~i: e se ~aracteriza por ser 
u~2 ex~ens2 ar~~ ~e e .r ge ~cia. :a ~ce abarca hasta 

... ':)r ... 
- ·-'e, .l V 

:n.:t r1 e :e~ 
~-l. l. .:.... 

par.:. 
(· ~ -< -

t.empe r 3. t.u ra y 

bac~eriopl3.ncton por epifluorescencia. 
~as co~ce~~raciones j e c _o r o fila a 

-f_.:_ ._;_c:t._l.~_r c).n er1trr:- .~
1

, 3 ~ ... 7 4, :~ rr1 g rn3 ~ :: ,:~:n 1.CJS rn áxirn(J:3 
entre los 1 0 y 2E m de pro f und i jad, con migracione~ 
fdiurno-nocturnal e ~l de esta ca~a. La concentración 

.-.. r: . . • '' e 
.:...: } ;_) ... ~ - - ·-· 

Se di scut e n las re:aciones d e es~os par~me~ro~ 

con las concentraciones de nutr1en~es, temperatur• 
oxigeno d~6uelt0. 
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EXPERIENCIA EN EL USO DE DERIVA.JORES LAGRANGIANOS DE POSIC L~~~J .. \I ENTO 
ELECTRO - MECANICO ES PECIALMENTE DISEÑADOS PARA ES TUDIOS COSTEROS ( • ) 

B. Mcl et R. 

Instituto de Ocecnología 
Universidad de Yalpara í so 

Cas ill a 13-0 
Viña del Mar 

En la medici6n de corrientes , utili zando e l método lagrongiano, se 
presentan dos dificultades simult6neos: determinar la posici6n del de
rivodor y controlar el interva lo de tiempo entre los observaciones 
rea 1 i zedas . 

En la reo li zaci6n de un estudio bio -oceó nogr6fico en la bohío de 
Quintero, se ut ili zan deri vad o res diseñados de manera orig i nal con 
ob j eto de optim i zar el método lagrangiano, para derivadores tipo 
cortina. 

Paro intervalos de tiempo regulares y en profundidades previ·omente 
determinadas el derivodor libe>o un par boya -anclaje, fijando así pun
tos representat ivos a lo largo de s u trayecto r ia . La posici6n de coda 
par boya-anclaje dete mina e l punto po e l cua l pas6 e l derivador, los 
puntos de re f erenc iq costeros se sitúan desde el mar mediante triangu
lac i6n. 

Cado derivodor es diseñado de manera que permita minimizar el 
arrastre , ba j o condici6n de ba yan t ez neutro y . est6 provisto de un 
sistema electromec6nico que a intervalos de tiempo predeterminados 
va liberando sistemas de boya-ancla j e (un total de seis por derivodor) 
permitiendo la reconstrucci6n de la trayectoria y determinar las ve
locidades medio para coda intervalo de tiempo. 

Se discute los ventajas que presenta el modelo propuesto en los 
estudios de corrientes costeras en sistemas de aguas someros, como 
también los costos de fabricaci6n. 

(*) Contribuci6n 02 proyecto FONDECYT 89-0315. 
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Estudio .1e ·:ondidcnes b:óti ~,;¡s 'I ,;¡bióti r:::is IJlJe r:::irar:t'?ri:;¡1'on el 
ceriodo de t'Ost-t.loo; ~n '"°' /.. región dur3nte od1Jbre de 1988 . 
I . Condicicn~s oc!3nogr;f1cas . 

2!!!~~ l! v M. Sraur 
Instituto de Fomento Pesauero 
Casilla 1297 - Santiago . 

Res1J1en 

A fines de :i9osto ,je "2:3 , en la ,;¡g1i;os interiores del 
Ar::hipi~lago de l3 isl;¡ Grar1i1e 1e Ch1loé v en Ct1iloé Continent:i l 
se detectó un 'bloo1' fitool.:inct6n1co , que aiect¿ seriaae~t2 ::¡ 

las sal~onicultur3s ut1:adas en la reg15n 
Debido a la oer~~~2~c1a Je este ienci~eno u dada la evcluci6n 

IJ!Je e::l)eruent.:iba IFOP de:;.,rolló un ~uestreo bio-o,:!3nognfl ,:o 
oor encarJO de la Su s¿cretaría de Pesc3 , 1urante ! l oer1odo 
post-blool!! 

la infori.:ic1cin obtenid,;¡ oer11t1~ car.:icter1:ar las 
fluctuaciones tesporales de variables ab16t1:as oara la :ona 
afect.:ida, 3si co10 ta~t.1en se integra est~s result.:idos ~on los 
obtenidos para la :ona durante el aes 1e seot1e1bre de 1988 . 

la integr.:ic1on de los result¡dos 1nd1c3 Que 
no-etinservati v33 (r:oncent a.:16n de fas f.:ito v 

;s .;,;¡r i 30 les 
11til1:ac1:>n/ 
apre,:1ables pro¡jucción ;ic.;irente de o::ír]eno l, indican di ferenc1as 

en los dos periodos de 11Jestre0 . 
Las v.;iriables de tioo •:onserv.-.tivo sólo cer1iten ,:.-.nderi::.:ir 

hi1rogr.;flc.:i1er1te los di stl ntas :onas 1uestreadas ( i , e, cuero os 
de "lgUa est1J.ari nos y !llarinos1, sin oue se enc1Jentren v.ariac1ones 
de i10ort.:incia asedadas a este fenó1eno. 

La · infor~ac16n 1eteoro l6g1ca, indica 1JUe este bloom estuvo 
asociado a un cenado de alta irradi;,idón sol.ar y baJa 
pluviosidad , rescecto de los pro1edios históricos. 

La interrel;rdón er.tre v.:iriables oceanogrMicas no
conservati·Jas y 1:ondidones el i1~ticas .. dec1J<idas . habrían gener.ado 
las condiciones para el des.arrollo de este bloo1 . 
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'lARI_~";IL::-:JAI DE b.~ ü-STRIEC:::ICd VERTICAL Y 
HORIZCNTA~ DE fiIT~AT8, NITHiro y FOSFATO EN UNA 

AREA D~ SURGENCI~. 

F . r ~ 3 F ~;. ~ . :: ~ D. S ~ ~ t-l . ~ :~ . :-i ~ ~~ R I \.-~ U E Z 
~-~SRI~C y R.?UENZALIDA 

p t) r~ 1 e~::.~ i:: ~e~)(· e::.~ o~· 
:r1e{j::.. .=.. :n -r e l:: 

j_e :='..:. r re l :;_ ·=· 
-1 .:. ,_,. _,. 

pe: ~ 

c~rcanas a la ~ esta. 

de.'... 
~omprendida entre 106 20030- ~ y los 2104~- S, se 
analiza descrip~i vamen~~ la variabilidad vertical y 
?-1 :¡.e i z C.' r1 r, '~ =- ·=1 -=- 1 ~ =· : : ':ne· ~ {! t, !' :t : ~ :. (~ é s cj é ~i : t. r a. "':. e) l 

son discutid0s con 
aeed e e~ f oco de 

respecto a lae áre as 



RELACIONES 
DISIPATIVA 
M. E..inQ. 
Chile. 
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TOPOGRAFIA - GRANULOMETRIA E:N UNA PLAYA 
DEL LITORAL VALDIVIANO , ME.~ur~. X REGI01, CHILE . 

Instituto de Geociencias. Universidad Austral de 

En la zona litoral de la X Región predow~nan las pl ayas 
disipativas, las que presentan marcados ritmos estacionales 
de acrecion - erosión , donde oieaje, mareas y corrientes de 
deriva litoral juegan el rol mas importante en la 
producción de tales ritmos . 

Una de las playas de esta región mejor estudiadas bajo 
este punto de vista es la Playa Universitaria (Mehuin, 
39°26' S ) . En ella se ha demostrado que los sectores norte 
y sur presentan un compotamianto en relacicn al ciclo de 
acrecion - erosión , fuertemente ligado a la dirección 
predominante de la , deriv a litoral , prod~ciancose como 
efecto de tal dinámica variaciones e n los parámetros 
granulometricos de tendencia central y dispersión. 

Para lograr una mejor comprensión de las relaciones 
entre topografia y granulometria , se efectuaron muestreos 
estacionales del sector interma~eal ¿~ la Playa 
Universitaria , realizando relevamian~o topografico y toma 
de muestras e n 6 perfiles transve~sa~es , espaciados por 
alrededor de 30 m. La granul ometría ca · la a.::-en a fué 
dete:rminada por velocidad de sedimentación y los parámetros 
granulometricos calculados seg'Un momentos. 

Los resultados confirman que además de _ ciclo general 
estacional de acreción (verano - otoño ) - erosión 
( invierno ), se producen variaciones menores en la 
topograf ia de los sectores norte y sur de la playa, las que 
ademas quedan de manifiesto al dibujar mapas de i= ~ --ne as 

con los valores de la media, el sorteo y la asLmetria. 
Se discuten los resultados obtenidos con la informa ción 

ya existente , y se les relaciona a mecani s . _3 de 
depositacion efectiva y depositacion residual por erosión, 
deducidos de curvas de Visher y Analisis Factorial en moda 
R. 

INVESTIGACION FINANCIADA POR FONDECYT, PROYECTO 0904 -1988. 
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" INTEP...PRETACIONES SEDIMENTOLOGICAS EN TUBOS H.~BITACIONALES 

DE Phroy~GMATOPOMA VIRGINI (POLYCHPl.ETA , SABELLARIIDAE) EN EL 
LITORAL VALDIVI&~O , X REGION, CHILE. M.Ein.Q & J. Inzunza. 
Instituto de Geociencias. Universidad Austral de Chile. 

En el litoral r ocoso semiexpuesto de la costa del 
Pacifico existen varias especies de poliquetos sabeláridos 
que construyen tubos habitacionales cementando particulas 
de aren a suspendidas en el agua, aparentemente 
seleccionando ciertos tamaños de granos. 

Se realiz ó un estudio granulométrico y mineralógico de 
20 ·muestras (replicas n=2) de tubos habitacionales de 
Phragmatoooma virgini Kinberg 1867, colectadas en dos 
sectores de distinta exposición al oleaje en el intermareal 
rocoso de Mehuin ( 3 9 ° i6 -, S ) . 

Los sedimentos se analizaron, despues de s u 
disgreg a ción, segi.ln velocidades de sedimentación y se 
calcular on los parámetros granulometricos de posición 
c entral y dispersión. Promedios fueron comparados con el 
test t de Student , y en algunos casos se recurrió a 
análisis de regresión lineal. 

La arena de los tubos resulto ser bien s orteada, y se 
encor:t~aron diferencias significativas e ntre ambos sectores 
analizados , las que indican -que las colonias que hab~tan en 
el frente de mayor exposición poseen a la v ez, mayores 
radios de tubos, diametros hidranlicos equivalentes de la 
arena , e xceso de particulas finas y porcentaje de . arena 
cal carea. 

Los sedimentos de los tubos de ambos sectores son al 
1 mi smo tiempo significativamente más gruesos, peor sorteados 
~ Y con mayor exceso de finos en relación al de las -playas 

prenosas adyacentes. 
,J Los resultados obtenidos demuestran qlie BL_ virgini 

;;....J .~ selecciona un determinado rango de tamaño de particulas en 
'\J ~ la construcción de sus tubos, destacándose que el sorteo 
·>-, '-' del sedimento no esta relaciona do a l a e nergia 

. ~ hidrod"ínanuca del ambiente, sino que a variables i nherentes 0r a la biologia del poliqueto. Se discute el efecto de la 
distribución y funciona lida d de la arena calcarea y la 
magnetita en la construcción de los tubos habitacionales. 

INVESTIGACION FINANCIADA 
UNIV . AUSTRAL DE CHILE, 
PROYECTO 090~-1988. 

POR DIRECCION DE INVESTIGACION, 
PROYECTO S-88-01 Y FONDECYT, 
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ANALISIS ESPACIAL DE FACI ES SEDIMENTARIAS RECIENTES DE LA 
BP..HIA DE COR.~~L Y ESTUARI OS ASOCIADOS, X ~GION, CH-LE . 
M. Cisternas & M. Pino . Instituto de Geoc i Encias. 
Universidad Austral de Chile. 

Un modelo de facies es un resumen genera l de un 
ambiente sedimentario en particular , y que puede s ~r otil 
para fines comparativos, guia de futuras observac iones, 
predicción de situaciones y base integrada para la 
interpretación del ambiente que tal modelo representa. 

La Bahia de Corral (39°52 1 S) y los estuarios de los 
rios Valdivia y Tornagaleones constituyen una de las 
interfases fluviomarinas de mayor envergadura.del sur de 
Chile. A pesar de esto, no existe antecedente alguno acerca 
de sus caracteristicas sedimentologicas. 

Con el fin de estudiar las propiedades de los fondos 
blandos de esta bahia y estuarios adycentes se obtuvieron 
39 muestras , utilizando una draga Emery modificada (dic. 
1988 ). Los sedimento s fueron tamizados en h'llmedo y se 
determinaron los contenidos porcentuales en peso de las 
fracciones grava , arena, fango, carbonato de la fracción 
a~ena y material combustible total. Los resultados 
obtenidos se emplearon pa~a construir mapas de facies 
texturales , y de · distribución de % de arena , fango , 
carbonato y combustibles totales. 

Basicamente se ditinguen tres facies principales: 
arenas levemente ruditicas, arenas limpias y arenas 
fangosas, las que se distribuyen en el estuario del Rio 
Valdivia y sectores E y W de la bahia, respectivamente. La 
grava esta presente en bajas cantidades (menos de 2% ) . Los 
mas altos contenidos de carbonato (10%) coinciden con la 
distribución de la facies de arenas limpias, mientras que 
la materia organica combustible esta mejor asociada a la 
facies de arena fangosa, y presenta los valores mas altos 
(10%) en los sectores restringidos en que el · componente 
principal es f ango . 

Se discuten las relaciones existentes entre la 
distribución de las facies y la información batimétrica 
disponible, posición de bancos arenoso s , tipos de hoyas 
hidrograficas de ambos estuarios, y se plantean futuras 
perspectivas de analisis ante la eventual construccion de 
un complejo portuario. 

INVESTIGACION FINANCIADA POR DIRECCION DE INVESTIGACION, 
UNIV. AUSTRAL DE CHILE, PROYECTO S-88-C! 
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VARIABILIDAD Td1PORAL DEL SSPECTRO DE PARTICULAS EN LA COLUHNA DE AGUA 
Y SU RELACIO~~ CON EL PROCESO Di SURGENCL\ COSTERA EN LA I REGION . 

- (l) (1) (l) 
Adolfo V. Acuna , Sergio P . Núñez , Dagoberto F. Arco s y 
R. Fuenzalida (2) _ 
(l) Departamento de Oceanolcgfa. universidad de Concepción. 
(2) Depa rtamento de Ciencias del Mar. Universidad Arturo Prat . 

El fitoplancton, z oo planct on, bacterias y detritus en suspensión 
en la columna de agua, co nstituyen en conjunto la denooinada Materia 
Orgánica Particulada (XOP). El análisis cuali y cuantitativo de esta 
p r opo rci ona información fundamental que permite determinar en fo rm a 
global el potencial productivo de una z o na en particular y constituy e 
una herramienta d e gran valor en estudios de aliQentación. 

Una aproximación al análisis temporal de la variabilidad de este 
potencial prod uct ivo lo constituye el estudio del espectr o de tamaño 
de partfculas (ETP ) en la c o lumna de agua. 

En el presente tra bRjo se estudia el ETP en la columna de agua 
y su re lación c e ~ even tos de surgencia activa y relajación durante los 
meses de Novi embre y Diciembre de l9E7, en l a zona c oste ra de !quique. 

Los muestreos se realiza ron en e staciones ubicada en una transec 
ta pe rpend i cular a la l!nea de costa, dispuesta a 3 y iO mn, c o n una~ 
frecuencia de 3 dfas. Para el aná l is is del espectro de partículas se 
consideró 9 f racciones de tamaño, analizadas por medio de un microsco
pio inv ertido y lupas estereosc6picas . Asimismo, se estimó parámet r os 
físico- químicos estándares.De igual modo, se colectó muestras d e agua 
a diferentes profundidades para el análisis de clorofila ~ y carbono 
o rgánico particulado y s e llevaron a cabo lances oblicuos para a nálisis 
cuantitativo de zooplanct on . 

Los resultados revelan que en las situaciones coincidentes con 
eventos de surgencia activa, se manifiesta en el ETP un predominio de 
las fracciones menores en las cuales el componente principal es el - fi 
t opl ancton (cadenas co r tas y células libres) . A medida que se desarro 
lla el evento aparecen las f r acciones mayo res a 488 um, notándose una 
disminución de las f r acciones menores a 28 um. (caden as más la r gas y 
zooplancton ) . En la fase de declinación d isminu yen radicalmente las 
fracciones menores siend o r eemplaz a das por part í culas de mayor tama ño 
(zooplancton ) . 

Los resu ltados se discu ten a la luz de la va riabilidad temporal 
de los eventos de surgen cia , carac terizados a través de parámetros f í
sico - quím i cos e fndice de su r gencia . 
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Uns. hipótesis sobre el destino de h Producrión P:rim.a..ris e:n 1..1 
Bah la de Concepción . 
R Ahuma.da y S Pan to ja 
Depto de Oceanografol Area de Biolos1a ~-Teca ol ogia del ma. 
Pontificia Universidad Catolica de Chile Sede Talcahuano 

Experimentos para de erminar le. producti7ide.d prima.ria de la 
Bahía de Concepcién ree.lizados en invierno mostraron 
estimaciones excepcionalmente altas pa ~a esta latitud . La 
revisión de datos históriccs de irradia~:ia, temperatura de. 
ms.r y nutrientes m.uestra uri..s. dism.:nución importante -:::; la 
radiación, increme~to en uno a dos grados le temperatura y u.~ 

aporte importante de nutrientes de . or _~ -;en o~iC.a t: vo . De 
acuerdo a los resultados obtenidos se p:opone un ciclo anual 
de productividad prima.ria para ... a bahia qt:.e estaria 
sustentado por r.utrientes pref orm.edos durante prilll.9.vera 
(e.dvección y surgencia de las AESS) -.¡ a~ta radiación . Pa.cte 
importante de la scbre produccc1ón de eet= ;:-~r::d o 

sed_mentaría, come:::.zs.ndo U..'1 prcceso de relllir.erall;:ac1ér1 de 
nutr .:.entes en condic:ones subóxica3 . ~3 t e prcc.=sc se acelera 
con la convergencia de las ASS.A sobre la costa , durante el 
tc~o -invierno , al e.l..Ullenta :- las cor..centra _1ones de 0:1ger..o 

disuelto . !...ei. rad1ac1 ón d' sminu·~·e , is. 1,emperat:..:ra aUlllenta en 
2°c y ·los nutriente~ mantienen valore3 ir..~er!!ledios . 
En este •::Jr. t exi:.o , cuar.do no h"'Y _1::i1tac1é~; de nutriente3 7 
las te!:lpern tur¿i.s son semejantes es conveniente comparar 
e.lgtL11os paré.!ll.etros de productiY1de.d para conocer las 
respuestas de las COI!l1.L"lid.ades a :o~ c~ID.bios oceanoqráf ices 
estaciona.les y el comp onente de 1::a!!l.b10 local. Se coope.re.n 
para periodo3 veran e invierno : ':'a3s. Fotosinté ,:ca (P/ B), 
relación Clor ctil~ - Fijación de C, ?·hUiero d~ A~lllll 1 .~ción , 

di!:lponibilide.d de nutnentes y prcporc1cnalid.~d H/ P 

Estudios Fin.anciadc por Proyecto F01ITlECYT 0374 /83 ~' IID3- 089 A. 
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~STUDIO DE CONDICIONE~ 8IC-1C~3 v AB:OTICAS QUE CARAC 
TERIZARON EL PERI ODO DE POST - BLOOM EN LA X REGION. DU
RANTE OCTUBRE DE 1988. 
II . ABUNDANCIA. DISTRIBUCION Y DIVERSIDAD FITOPLANCTO
NICA . 

BRAUN. M. Y J. OSSES 
Insti~uto de Fomento P2sauero. Casill a 1 ~87-Santi aqo. 

A fin es de Agosto de 1988, en l~s aauas inter iores 
del Archioiélaqo de la l 5A2 Grande de Ch1loé Continental 
se det.ec t•:j un "bloom" fitoolancton1co. a u e afectó seri.a
men~e las sa l m1nic ul turas ubicadas en la región. 

De oido a la o e rman encia c e es~e fenómeno v C3d a .a 
evolución oue e xp er imentab a. IFOP d esarrolio un muestreo 
bio- oceanográf1co oo r encaro o de 1 i:?. Sub ·::;ecretar 1. ~- de 
Pesca. duran te e l oeriodo oost-~loorn. 

Se ana l izaron l as var1ac!ores c~al1tati~as ·1 =uant: 
tat1vas en 1 24 rnues~ras de f1~00.anctar ~roven1en~es oe 
la zona, recolec~acas entre e: :s de Se~~iemore v ei 21 
d e Octub re d e 1988 . 

L3s especies d e mayor importanc ia cuantit2~1 va fue 
ron l os f i toflaqe l ados v la diatomea S . costat um. ambas 
s u oet-aron 
das a estas 

l os 35 mill ones de celul a 3 oc~ 111:.ro . :i. socia
Th. aestivalis taxas se encontr_ 

en concentrac ion es suoeriores 
l itro. 

.... . . Lamo ie r: ::;_ 
a.l m:llón oe c é :ul as p or 

La dist r 1buc:ón v er t1 ca l ind i ca oue las mavores 
concentraciones de di atomeas v fitof l age _ a dos se encon
traron e n tre l a s u oerf1c i e y 15 m de ~ro~undi~ aa. Al 
calcular l os porcentaJes d e oarticioació n d e . l as tax as 
principales se det er minó a u e estos varían o e ac u erdo a 
l as característ icas hid roaráf i cas d e l as localidades 
muestreadas. 

Los val ores má s b a 1os de diver s idad se e ncont raron 
sup er~ i c1almente. 2 com ien z os del o er i odo de es tudio . 
d eb id o a la presenc ia sign1ficat1va de fitoflagelados. 
Pos ter iorme nt e la divers idad aumenta oroares1vamente de 
bido a l a desaoar1 ci ó n de f itof laqelados y recupRración 
de la s ooblaci ones de diatomeas. 
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T1Sas da s~dim.e.a.t.Ju:i6n d~ lil1t~ria o:rg nic y Pigcco.tos 
fowsi.nléÜCDS en la Bah.1 o.e CQnt~_pción. 
R. Ahumada y A.]. Rudolpb . 
Depta. de Oceanogrt..!ía. Ar?a d~ Biología y Tecnología del mar. 
Ponti!icia UDiY~rsid~d C~tólic& d~ Chile Sied~ T~c~htla!IO. 

Los estudios de las tasas de sediln.entación de materia 
orgánica y piglllentos f otosintéticos en la Bahía de Concepción 
están relacionados con el intento de realizar un balar.ce de 
l!asa de estos materiales para la Bahía de Concepción. Para 
conocer este proceso y establecer su senyido biológico. tué 
neces~rio estudiar las tasas de producción en períodos cortos 
de tie~po y estimar la petdida del si~tel!la pelaqico a través 
de TraJILpas de Sediln.entos. 
El diseño de la.s trall.pas consistió en un tubo recto 1: 5 = 
0:L, con un colector cónico terl!lina.do en un tubo de vidrio de 
300 ce de capacidad.Se trabajó con dos diferentes 0: 12 7 2~ 

Cl!l., manteniendo la propo"'"ción y con réplica.9 para cada 
profundidad .Los nétodos de ané.lisis de las muestras d~ 

traJnpa~ y sedimentos de f cndo, fueron la extracción de 
piglllentos en los sedi:wentos colectados ! su deterlllinación 
espec rofotométrica (Stricklar.d & P~rsons, 1972), la 
detennina.ción de ~11 tróqeno (Kj eldati..1 autom.:9. tic o), Carbono 
(Ge.udet te et e.l. . 1974) y 11a te ria orgánica ( Ignició:i) . 
).demás se ·determinó el contenido de ca:bono orqé.nico 
particule.do (COP) y pigmentos f otosinté tices ( Stricklanrl t: 
Parson.s, 1972) en protur.didades discre tas de la columna de 
agua . 
Los resultados preliminares obtenidos nuestran una. alta tasa 
de ~edi:m.ente.ción en vera..'!'lo : '10 g n- 2 d-!. El :in.a terial 
sedimentado corresponde e. materia orgánica. dar.de . los 
pigmento~ repre~entan un 20% del lila terial colectado y ~on 

el.ominan tes los f oepigmentos ( f eca.s) . Durante el izlYierno en 
calllbio la tasa de sedilnentación es de 15 g :m.- 2 d-1 y los 
pigmentos representan sólo el 2 % del material colectado. En 
relación a la productividad prillla.ria de la bahía se es tima 
que dura.."lte el verano un 52 % de le producción sedi!llenta 
{carbono fijado), cifra que alcanza ~ólo el 20 % durant e el 
período de invierno. 

tst~os Financiado por Proyecto FO?mtm 03/4188 y I!B-089 A. 
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Distribución ver ical y composición ~.e los pigment.os 
foto sintéticos, una interpreUtión de proceses biológicos en la 
Rab.1 da Cnn cepción. 
R Abumada y AJ Rudolph 
Depto. i~ Oceanografía . Area de Biología y T~cnologí~ del ~ar . 

Po~ti!icia Universidad Católica de Chile Sede Ta_c~huan.o . 

La cc:u::?:r.tración de Clorofila a. (Cl\l) e • d a~ de rM:' es T:'..!l". !o:rm~ <lo 

obtener un índice de biomasa titoplar~tónica en los océanos . El método 
~.ns.lítico usado QS el espectrofotcm~trico , rar~ il cual ~~ han propt:esto 
~i=e~2utes variantes e~ las constant~s d~ l~s ecuaciones d~ c '~~ ~ulo par~ 

:os pig:nsn.tos accescrios. La liter t ura reccD.CC~ que la ...:~ es el 

p~y:i:?nto ii.-.ico ~U.? puede cor¿i.;.c~r la fotosínt¿si.s _ Los otros pigmer.tos 
se cor~cen como pigmentos antenas , C1l'Ja lu.-ición es ampliar el ranqo de 
las nntan.as de recepc1é:\ de energía lumincsa 
~~ ?T?sente estud~o ut~l~=6 v~:rios métodos ~a~~ 13 5'?parac1ón e 
i~2~t1±1cación de los pigmentos del !itoplenccon de la Bahía de 
C.::::r:.cepci Ó>. . Los métodc:; aplicados para ven.±1.::ar la presencia J..: los 
:;:i:..;:-;ie:itc·.; s~n Croma t.o9'a.fía de Columna ( sol ve:r.t ¿ de 2 .. trac1én a ce ten.a 
GO~ , ::elulcsa cotr.o fase estac:..0Mr1a ) , C:-omatog4..'.::a de Capa Fir..:i 

: >::.ilesa ), Espectrototometría y Espectrc.!lu.orcme cr:a 
,::::;, ;: l t::-aba J C" e:{penrnental de distribi;.c1on d pigmen~os fotos1ntéticos 
':..t?rt.G~ ~· ~::.n:.r::. '.io ~::gi.:_"1.as paraCO JSS qu.si :.:ama.:l. a r<1le~~ión : 1 ) El e 
!2 ~ 3.d•:i ~:i e~;>en.m?ntos C.e fotosintesis :;l.O s:.~'ll'..)r~ ".!.:"'?Se>nta ~ bueM 
:::::-:: 2.:.acio:"l con la C~. En algu_:.os casos la Cl<? :podría explicar la 

¿:-0¿ 1J.Cc :. v1d~d est:.mada . ii ) Las proporciones de piynentos fotosintéticos 
e~ las ~lqas varí~n . si~ndo los m~s impo:rtant~~ ~n el fitopl~ncton de l~ 

3-l t.::. ':l. ·e 1:or.cepc16n la Cla y Clc. Estos pigmentos ge;ieralmente mantie:IE'n 
cierta _;l.:-opo rc~onalidad, siendo mas abundar.tes la c:a , a unq1¡e esta 
r!om:..:i.a:'.'l.Sia pu<?de imrertirse . iii) La pro:pc:-ci ;n ~s> _as Cla y Clc no 

pr!?sen.an un patron de distri.bución q~ ~u.eda asociarse a -ª 
pro±1LT\d1dad, aun.que si , al periodo estac1onsl dor~e en invierno dcmin.a 
2.3. Ce 

La presentación de estos re~ultados .ier~ ?Or c.b Jeto : m~trar la 
distrib~ión espacio-temporal de los pigmentos íotosintéticos ; mostrar 
el comportamiento de los pigmentos acc~sor1os y advertir de las 
limitaciones que se presentan al usar la Cl~ como ir.d~cador de biomasa y 
s~ eqU::.vale~~ia e~ prcduct:vidad . 
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COMPOSICI ON Y DISTRIBUCION DEL FITOPLANCTON iNTRE 
LOS 20º30'S Y 21 º45'S EN EL NORTE DE CHILE. 

L.HEGRESA, R. CQFREA , ~- FGENZALIDA, 
~- "ME~IN; y C. ~~~s=Qu~z. 

DEPARTAMENTO S3. DEL MAR - DHIVE~3I~AD ABTLFO PSAT 
2ASILLA 121 - IQ~:~ GE. 

Se reali~ó un análisis cuali ~a , iv0 de muestras 
de red de fitoplancton, · o b . e nidas en un área de 
surgen,::ia frente a la desemboc .:t ,:!11 ra del ;io L,o,:;., 
desde la ccs~a has ta _as 3 0 millas. Se midió la 
biomasa a lg :t: expresada en rog :: .i. " a · / m :>., la cual fui:: 
obtenida i1i ~:i tu a tr:t'-'É-8 d e f l·.J ·:--i:·,:1metr1a. 

Se c0le~t6 un tota.i. de :4 muestras je red 
die -r1buidas e~ seis secciones perpendi2a la~ ~ s a la 

E: f i~cp:ancton se ~3ra~t eriz ó pe~ un 
p:'e ·:!crr1l(1i.-:~ · - di:t-:.cJrn --:- as ~ .) b~e ~ :~ ::.~ cli.nc) fl 1:tg ~ l.3.d.C> E.~. 

L :~ g~n~~~s ~as ~~pr~se ~ t~-~v~s ~ ~ lae 0 ~~ tomeas 

gen .~r c>s 

... -: . .o::.:· 3 z: .:. ~~ -~i' 
de d1nofiage ad0 s mas 1mpo r+antes fueron : 

~~ncentr3Ci)nes d e 
,:: :_r:, r <) =~l -~ ".:t' :1 ~j:. -:.11-:trc~r: étll.~~ e, :: :l 4' ~\ rng / rn3. 

~"3e (l isc t¡ r:. ~ l .~ ~.:::·('fnpc)Si<::.:J!:" cl it~t.r2.1:\ u r:::i.. .::; {! clel 
- ':t. 

concent ración d e nutr1 e~te8. 
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TAXONOMlA Y MORFOLOGI~ DE CINCO ESPECIES OE CHAEiOCER OS EHRENBERG (SUBGENERO 
HYALOCHAE ~ GRAN) DE LAS AGUAS COSTERAS DE CHILE .. ... ... 

KOCH, P. y RIVERA, P. 
.. DEºARTA~E~TO DE ACUICULTUR~ y RECURSOS ACUA reos I~ STITUTO PROFE SION~L DE OSORNO 
*-+ DEPARTA~EN O DE BOTANICA, FACULTAD DECEN CIAS B.OLOGICAS Y DE REC URSOS NATURALES 

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION 

Se ana l iza aspe ctos ~orfol ógicos y taxonómicos de 
Chae t oceros EHRENBERG, s uogéne ro Hy alochae t e GRAN , presentes en la 
18° 16 1 S y 54°24 1 S, mediante microscopía fotónica y e lectrónic a. 
las siguientes: ~ · messanensis CASTRACANE, C. didymus EHRENBERG, 
C. tor tissimus GRAN y ~· cinctus GRAN. 

ci nco especies de 
costa chilena entre 

Es t as especies son 
C. ra di cans SCHUTT . 

En C. messanen.s is, C. didy~us y C. radicans, especies analiza das al microsco 
p10 < ectrónico de transmisi6n (TOI) y de ba r r ido (SEM ) , sólo las val~as t:erminales 
pre sentan proceso labiado , y las intercalares no. 

En C. messanen sis, C. 
- -

entre las célul as vecina s de 
C. radic an s y ~ · tort· ssimus la 

didy mus y ~· cinctus se observa una amplia aoertura 
as colonias org anizadas en cadenas, sin embargo. en 
abertu r a es más estrecha . 

C. 11es sanens~s se carac te riza por la tíoica ~usión de algunas de s s setas 
intercalares. 1ue llevan una i lera espiral de espina s en los extremos bifu rca dos y 

pequeña s oroyecciones circulares. Esta especie la e cont ramos escasamente distribuida 
entre 23º~9'S y 33º02 1 S. 

C. didy mus se caracte r iza por la protuberancia centra l semi:ircu l ar en las 
va lv as . Las sup~rfic'es valv are s llevan pequeñas proyecciones tubiformes y el reb orde 
hi al ino del canto valvar presenta de lg adas pro lo ngac io ne s fi l amento sas . Esta es pecie 
la enc ontramos ampli am en te dist r i buida entre 18º 15'S v s~ 0 24' S . 

C. rad ic ans se caracteriza por la pr esenc i a de numerosas espinas largas en 
sus se t as. Además, las células que contienen esporas de resistencia oresentan setas 
robustas y curvas, con pequeñas proyecciones s ilíc ea s. Es ta espec~e la encon ramos 
amp liamente aistribuLda entr e 18º16'S y 53°55 1 5 . 

C. cinctus presen t a características muy sim il ares a ~ · radicans, per o dif~ 
rier e de és te en su menor tamaño y la estr uct ura de las setas, las cuales carecen de 
largas esoinas. Es : a espec i e la encontramo s regularmente distr ibuida entre 18°28'5 
y 53° 50'5 . 

C. to rtiss i mus se ca rac teri za por la estru ctura de las argas cadenas, gir~ 
das en espiral a l rededor de su e j e. Es ta espe c ie la enc o tra mo s escasamente distribuí 
da entre 18°16'5 y 53°55'S . 
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Distribuc16n de .a b1~aas2 i1ta(ll3rct6n12; sucer "icial . en la 
: ona nor~e de ~h ile du~~ nt? e: a~o ?~8 . 

Os ses .J. rt ; v 'J. Tror1•2oso (2 : 

(l i Insti tu':o :e e: _.:;er,tJ P~;o11ero 
Casilla 123- ~art1ago 

1:1 P. Un1 v e r s : ~ ; j ~ ;~J 1ca ~e ~h1.e - Sede Talcahuano 
De~arta~E ~ ~ o 1e :( e ~~0gr~:1~ 

Casilla 127 alcahuano . 

Resu1en 

Durante •res cftuceros oc e~1cgr~f i :~s -e~!::;dcs 'ºr IFOF durante 
e ~ afio 1Q8.3 ;e 20 1?·:".o 1•,?St>as :e !llat2r:~l 1Brtl •2u1a.10 car:; 
análisis 1e ='.arJf t l 3 a 1e~1ant e :!uorescenc 1a . 
L.o si .•1ac1¿ n : rno(ltl •:a : L t.a :n•j ·:a J'J2 los ·;=.ilores 
suoerf1c1~les ~ ~ b~c ra ;s~ f1 GD l~~ :~J ~ l:~ en l~ .:~s~3 ' 1 a :o Jn ' 
son t í :.1 :os }-:- : :11 :is ;l t~ i11 2i1 r2 :--J:J11::: :.:j5 t :o-:s iiJ ·; .. 'm-3 ., p ~-;.:.;da 

13 :en~ 2os~? 1'3 ~ :~ ·. ;!c r ~; :2 ::: ~~s3 5e ~ ~~ ~J:2n 3 me~ar~s de ! 
1g/ 13 y son ~: 0 1 :~s 1e ;1;te~3; c!1;otr6f1ccs . 
Es tnteresa n t~ jestac3r la 1ntrus1on constanLe de una cufia de 
~iomasa fitcc l ~~c ~: 1 : c 3 : ~ r ~ c teR:st:=~ de ~ist!~~~ cl_]otr5iicos 
hasta 10 mn de la ~05t; . ent ! el r10 Loa v TJcc~ill3 . es t3 cuR~ 
esta asociada a ~ 3!J>!5 de sai1n1dad ti~1cos je ~asas de 3gu~ 

t anto de origen ecuat:r al ;ut-s~oerf1c1al =-~º ;ut -trao1cal . 
La infor:a-Joón ;atel 1 ~;:¡¡ _e t2rnc .. :rat•1ra . 
un giro en a m1;ma : ona fe n6rne 10 
l~~rusi5 d! .a : ~B3 3 ~ ~?s ~ e ~: :n ~ da . 

: ~d1:3 la cres 2nc1a de 
fisrco oue exol1ca la 
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C.Z\.AACTERIZACION GENERAL DEL "LAGO BUDI": UNA LAGUNA COSTERA 
IMPORTANTE DE CP.:LE CENTRAL . 

* ** J. S tuardo*, C. Valdovinos y V. Della::-ossa *Departamento de 
Oceanología, Universidad de Concepción. **Departamento de Bo
tánica, Universidad de Concepción. 

El Lago Budi (38º 52~ at.S; 73° 18 ~ ong .W ) es una de las pocas 
lagunas costeras conocidas de Ch~le central. Tiene una pro:~ 
didad ~áx~~a de 8 m y está conectada al mar pcr un largo canal 
meándrico ~ue per:nanece abierto desde fines de otoño a comien 
zos de primavera, siguiendo la estación ~luviosa. Está caract~ 
rizada por aguas mixo- polihalinas (7.5 - 28.0º/oo ) c o n una mar 
cada haloclina a fines de primavera {noviembre), ubicada en~re 
4 y 5 m. Dura~te esta estación, la t emperatura :1uctuó e~tre 
16°C en las partes más pro fundas y un máximo de 24ºC próximo a 
l a super:icie, cerca de la boca; se c onstató una termoclina 
c o incidiendo con la halocl i na. El co~tenido de oxígeno estu~o 
genera l mente sobre 8. 0 ppm. 

~o s va_ores de producti v idad p r imaria fuero n ca . 300 mgC / m3 ; d 
en alrededo r de 1 m de profundidad, v la fot o s a turac ión s o bre 
200 uE /m2 / s . . · 

Entre la.3 macrófita s :viyriophyllurn pa l ustris es dominante, f c r
~a~do densas praderas en aguas s omeras alrededo r de la lagu.~ a . 

La fauna está representada por una mezcla de especies de agua 
dulce (Li ttoridina cumi~gi, Chilina sp. , .~.egla de!l ticula ta v 
Cypr inus carpio) , especies marinas (Co nopeum sp., Spionidae, 
Nereidae, Engraulis ringens, Elegino?S maclo•1inus y Paralich 
thys sp.), y unas p oc a s especies típicas de áreas estuar inas 
(Kingiella chilenica , Hemigr apsus crenulatus, Elminius kingii, 

Mi::ropog o n manni y Mugil caphalus ) . 

Proyecto de Investigaci6n 203712 , Direcci6n de Investigaci6n, 
ünivers i dad de Concepci6n . Proyecto FONDECYT 088 / 87 . 
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CONCENTBACION BACTERIANA EN UNA ZONA DE soRGENCIA 
FRENTE AL RIO LOA. 

~ .HENRIQOEZ , C. MERINO , L. EEGRERA, 
R. CCSR[A ~ ~ - ? O ~NZALI~A . 

DEPART!MENTO CS. DEL MAE - CNI~EaSIDAV ARTURO PRAT 

CA3 : LLA 12 1 - IQUIQUE . 

la 
q u e b,o,.cterias 

rn.:tb 

ta logrado demostrar 
comoonentes tróf iCOB Y 
(::1 ""'-· - 1 -. '°' _ -. -. "' 1· 6 te m a s \. C1 w t:C C_1 •.J _ 

marino s , representand~ una d e las principales vias 
_ .,. 

1 
_ _ ,~ aden.:ts de f luj c d e energia ma~eria t:: Ll d, i:, .....,. -

al iroe n ti ::: i -:t::.: 

c: c) n "l ~ ~t i¿(1d(: E: e 

s1J.rger1c i2 , 
45. s :. 

Para ello se 
epifluorecenc ia. Se 
bacterias, tiempo 

de 
util1~6 la técnica 

d eterminó la concentración de 
b ;omasa generacional y -

Los recuen tos variaron e n tre 2 . 6 x 10 4 Y 
2.6 x 106 bacterias x ~1-1 , concluyéndos e que el 
ruºmer~ (_i ~_. b·,t· ~i· ·a ~~ t-d.-"º ,ª"' --t~ciones i . ,_, . • . ·:i. .; Je ._ •:1 .._. ._, ., o .:t .._. J. .... e o ._ 
muestreadas se mantuviero n relativamente 
constan~es , lo q ue concuerda con lo mencionado en 
l .. St 1 i te ~a tu.ra . . 

1 ")"' Se discu~en l o s va lores d ~ l a biomasa Y ~ · u 

. . ' f rev"tf-"' tiempos de gen..:;rac i ór. cbterncos en las d1 e ·" J ' 
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EFECTO DE BACTERIAS EN EL C?ECIMIENTO DE 
Asterionella g l acialis CBACILLARIOPHYCEAEl 

RIOUELME. e .E.*: K. FUKAMI*~ e Y. 

* Instituto de Investigaciones Oc eanol coi ~as 

Univ·e rsida.d de Antofa.c.J3s"':a. C.3s1 lle ·' 
Antofaaasta. 

** Fac . af Agricult ur e. t:::ocr-, j_ Univc_:>r:=i.':\• 
Japón. 

*** Fac. of Agriculture. Kvoto Ur:-~er~i~ ~ 

f=:·yoto. ,J 30 1'.Jn. 

En el presente estudio se in v estiaaron los meca
nismos de interacción bacter1a -micro2la~ en el d esar ro 
llo del bloom de Asterionella glacialis , rni croalo3 aue 
ocasiona periódicos blooms en la Bahia de Mai = 0~u 

Jap ón. La interacción bact er ia-rnicroal~a ~ ue 

con cepas nativas a i sladas durante e ! 
A. glacialis. 

~3n -~.l :. z ada 

Se es tudiaron conductas quimo~áct icas de ~act er 12s 

hacia la microa l qa y se midió el efect o de bac~erias na 
tivas e n el crecimiento de A . glacialis . Se deteczc un2 
asoc i aci ó n especifica entre A. glacialis v una c~oa de 
Pseudomonas. A. q l acial1s fue incapaz de crecimiento 
en condiciones a x énicas. La ceo a de Pseudomonas tiene 
quimotax is pos it iva hacia oro~ uctos extr a=e lul~ res de A. 
glacialis y a s u vez estimula el crecim1entc de l a 
microalga oor l a producción de un alvcooe~~ico. SE 
discutirán los resultados en relación a l n~erac ~¡ ones 

bi óticas en e l desarrollo de l bloo~ de A. glacialis . 
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A GUIOE FOR REFERENCES ANC D:STRIBUTION FOR THE CLASS BACILLARIOPHYCEAE 
IN CHILE BETlH EE N 18 º 28 ' 5 ,1',NJ 58 °5- PART II . DATA FRO~ 1982 TO 1988. 

P.S.RIVERA, M. GEBAUER and H. L. BARRAL ES 

Cepartment of Botany, University of Concepc i6n , P.O. Box 2407 
Concepción, Chile. 

A l iterature review was unde~taken to update all information abo ut 
references and distr ibution of the Class Bacillariophyceae reported 
for Chi e from June 1982 to December 1988. This second revision adds 
485 new citations of taxa of marine, brackish ·and fresh water diatoms 
for Chile. 

For each taxon, the name of the author as well as the orioinal 
reference are given. Al so the lat itudinal distribution of taxa, from 
north to south, name of the author, year of reporting and synonyms, 
when necessary, are included. 
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CARACTERIS'IICAS NUTRICIONALES COMPAR/\DAS DE Bl\CTERIONEUSTON, BACTERIOPLANC 
TON, BACTERIAS DE ALGAS Y ESPUMA MARINA. 
PR~DO,B., J.LLAi~OS, E.MAGAÑA , R.DIAZ, y P.GARCIA-TELLO. 
Laboratorio de Microbiología Marina, Instituto de Biología, Facultad de 
Ciencias Básic~s y Matemáticas, Universidad Cat6lica de Valparaíso. 

Resumen: En el presente trabajo se investigaron características nutri 
cionales de diversos grupos de bacterias, aisladas de fuentes marinas di 
versas . 

Para ello, las muestras de bacterioneuston fueron obtenidas en mar abier
to y pozas litorales con red de Garrett. Las muestras de bacterioplanc
ton fueron tornadas con una botella de vidrio. Las bacterias de algas fu~ 
ron obtenidas mediante raspado y las muestras de espuma desde un bote . To 
do el muestreo fue realizado en forma aséptica . La caracterizacion nutr í 
~ional de las cepas aisladas en agar marino , se hizo según el Manual de 
~étodos ASM (1 981) y otros métodos complementarios. Los resultados seña 
lan la existencia de diferencias nutricionales considerables entre los 
~rupos aislados. El aná li sis de los resultados nos indica que las aisla
ciones de espuma presentan una enorme diversidad en cuanto a su toleran
cia a pH, diferencia de los restantes grupos de cepas. Las aislacíones 
de a lga s presentan un rango de temperatura de crecimi e nto amplio de 8 a 
379 C, rango notable sí vemos otros grupos. Igualmente este Último gru
po presenta gran tolerancia a l NaCl; para un 100~ de ~s tas fue de O a 
12%. Con resoecto a la utilización de azúcares ( única fuente de C y ener 
gía) podemos ~eñalar que las ais lacíones de espuma presentan la mayor ve~ 
satil i dad metabólica como grupo junto a la~ aislaciones de bacterioplanc~ 
ton. La menor versatilidad esta en a isl aciones de algas. Entre todos 
los grupos estudiados el metabolismo de la glucosa es de preferencia aer~ 
bio , por lo tanto oxidan la glucosa , sin embargo, entre las cepas aisla 
das de la espuma, predomina el grupo fermentador , (54%) . Los alcoholes 
como Única fuente de C y energía en general no son utilizados.La acción 
bacteriana sobre compuestos aromáticos es de gran versatilidad metabólica. 
siendo notables las bacterias de la espuma. La capacidad para utilizar 
alguncs :::.;r.:'._r....;.:Ícilos como Única fuente de C, ~2 y energía se presenta :1ct~ 
blemente disminuída en las bacterias de algas. Paradojicamente, son pode 
rosas proteolíticas y ureasa positivas. Conclusión, el bacterioplancton
y las bacterias de espuma son las más destacables por su actividad metabó 
lica variada. El desarrollo de estas poblaciones esta íntimamente rela 
cionado con habitats ricos y variados. Por ser atípicas, notables son 
las bacterias de algas frente a nutrientes orgánicos, salinidad, tempera 
tura, pH y antibióticos. 
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8L GENERO RHOICC6PHINIA GRI.J1'1C~ (BACILLARIOFHYCT;.E ~- CHILE 

P.S. RIVERA y H.L. BAR..~ 

Cepartamento de Botánica, Universid2d de Conc2p;::::.~r.: Casilla 2407, 
Ap. 10, Concepción, Chile. 

Rhoicosphenia abbreviata (= Rh. curvata) , taxon epifito presente a lo 
l argo de casi tc:rlo el litoral chileno, es la ún.::.c:a especie del gá1ero 
señalada para el país. El estu:lio de muestras C.e diatcr.eas epffitas 
de la Colección Diatom:ü~ica del Cepartamento de Bot.~.ica de la Uni
versidad de Concepción, revel6 la presencia de Pho:.ccsphenia genuflexa, 
es¡;::ecie caracterizada ¡::::or su mtoria isq::olaridad tar..to en vista valvar 
corro en vista conectival. Las características rrorfol6gi:::as de arnros 
taxa fueron estudiadas rrediante microscopía fot6nica (Fotani~"'UScopio 

III, Zeiss) y electróniéa de barrido (ETEX: Autoscan l'- 1). Se incluye 
diagrosis para cada una de las especies, ur1a tabl2 qc.e resurre sus prin 
c:ipales características rrorfológicas y se ccmei-:ta acerca de su variabi 
lid.ad. Rh. abbreviata fue reconccida en rruestras procedentes desde la 
Bahía de Ccqui.ml::o (29.SJ'S) hasta el Golfo de CuetalT,aíiue (41. 52'S), 
¿ero sianpre en escasa cantidad. La presenci a de Fh. crenuflexa s6lo 
fue confirmada en muestras de las bah.fas de Ccquimt:o y de Concepci6n 
(36 .42 ' S) . Su abundancia rel ativa fue sier:p:::-e rr.ayo::- :¡ue la de Rh. 
abbreviata . 

., -... 
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LARVAS Y POSTLARVAS DE BIVALVOS PERFOR..l\DORES DE LA COSTA DE CHILE 
B. Campos y L. Ramorino 
Instituto de Oceanología, Universidad de Valparaíso 

Los siguientes bivalvos de las familias Teredinidae y Pholadidae 
habitan en la c osta de Chile: Bankia martensi, Xylophaga globosa, 
Nettastomella darwinii, Pholas chiloensis y Barnea subtruncata- Las 
dos primeras especies perforan maderas y las restantes, sedimentos 
consolidados. 

Las larvas fueron obtenidas de: l.- muestreos planctónicos su
perficiales diurnos en Valparaíso, Quintero y Putemún efectuados con 
redes de 70, 120 y 200 um de abertura de malla, arrastradas a veloci 
dades entre 1 y 2 nudos, 2.- cultivos, a partir de gamet os emitidos 
por individuos adultos en el laboratorio. Las postlarvas fueron ob 
tenidas de: 1.- larvas cultivadas y metamorfoseadas en el laboratorio, 
2. - larvas pedivelÍgeras recolectadas del plancton e inducidas a me
tamorfosear en el laboratorio, 3.- trozos de madera y roca recolecta
dos en el ambiente natural, 4. - colectores de madera aglomerada colo
cados en la zona intermareal. 

Larvas y postlarvas fueron preservadas en etanol 95º con glice
rofosfato de sodio, pH>8. El examen de las conchas se efectuó con 
microscopía Óptica y electrónica de barrido. 

Larvas _ de B. martensi, X. globosa se obtuvieron durante todos 
los meses del año, en cambio de N- darwini i, sólo de julio a diciem
bre. 

Los ovocitos de B. martensi, X. globosa, N. darwinii y P. chi
loensis midieron entre 38.2 y 64.8 um de di~metro, las prodisocon
chas I, entre 55.2 y 89.2 um y las prodisoconchas II, entre 233 . 8 y 
304.5 um de longitud. Considerando globalmente a las especies, se 
observó una relación directa entre el diámetro de los ovocitos y la 
longitud de las prodisoconchas I. La charnela larval es ide~tifica

ble ya en larvas de 150 um y consiste, en general, en un diente cen
tral rectangular y uno anterior más corto en una de las valvas : dos 
dientes de longitud similar en la otra valva y que encajan a ambos 
lados del diente central de la primera valva. Se observ6 diferencias 
interespecíficas en la longitud de los dientes charnelares como tam
bién en la forma, color, estriación y borde interno de la concha y en 
la morfología del velo extendido. 

Las características morfométricas de la concha larval sugieren 
un desarrollo planctotrÓfico superior a dos semanas, en la mayoría de 
las especies . 

Proyecto financiado por FONDECYT 545/82 
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D!STRIBUCict-1 DE HICROZOOP~CTCN EN EL GOLFO DE ARAUCO.* 

J.L. Ir i arte, G. Herrera y P. Be r na • 

Pont i ficia Universidad Católica de Chile. Sede Regional 
Talcahuano, Area de Biologfa y Tecno log f a de l Mar. 

Los componentes del mi crozoopl ancton son i mportantes para 
la a li mentac i ón de larvas y Juv en ile s de peces. S2 ha demostrado 
que las condiciones. que posib ilit an E-1 desarrollo de capas con 
altas concentraciones de organ i smos que const it uyen alimento 
lar_val, permiten niv e l E-s de sobrev iv enc i a considerablemente 
mayores. 

El Gol fo de Arauco ccmpr·ende una z ona de desove de 
especies pelág ic as de importanc i a económ i ca , en donde se reconoce 
la ex i stencia de grandes concent r ac i ones de hueuos. y larvas de 
peces durante gran parte del a?lo. El propós i to de este trabajo es 
estud i ar la d i s.pon ibi ldad dE- alimento para l an•as en este ambi .ente 
y evaluar su var i ab i lidad espac i al y temporal. 

En Septi embre de Vi'88 :;.e realizó un mu·es_treo 
estrat i f i cado en una red de estac i ones f i j as . Los d i noflagelados 
cons tituyen e l componente más abundante , a la ve z el responsable 
de l es t ab leci mi ento de capas su perf i ci a. l 'ó's o subs(Jperf ·iciles de 
máxi mos dE- abundanc i a . En segundo lugar es tán ' os huevos de 
copépodos que t i enden a presen t ar mayor uniform i dad en sus 
abundancias en la grad i ente v erti ca l . 

Los estadios de desarro llo de copépodos 1 naupli i y 
copepod i tos 1 son menor·es en abundanc i :i. c on r·es.pecto a los it ems 
se~a l ados anter i ormente. Espac i almen te a l canzan concentraciones 
comparativamente a lt as en las estac i i::ines más int er·iores. _ 

En general en e l Golfo se de t ecta má ;~1 mo s de abundanc i a 
de microzoop l anc t on, preferentemente en e l n iv e l su perfi c i a l (O m) 
y .en 13.s zo nas mis in te r·n,E .:Jel Go lfo .je Arau-o. Se d i sc uten i os 
pos ible s a l cances de estas d i str i buc i ones. 

~ Financ i ado por Pro ; ec to Fondec y t 0372-88. 



1 

A· 29 I 29 

ON THE OCURRENCE O~ Rhincalanus g igas . Calanoides acutus 
AND Calanus propinquus IN LAT E MAY 1986 I N THE 

BRANDSFIELD STRA T 'ANTARTTC> 

MARIN. V* AND S . SCH I ~L** 

* Instituto de In v est1 q3c1ones Oc eanolcoL c~s 
Universidad de Antofaqas~a 

** Alf red-Wegener- In s t1tut für Po l a r - u nd
Meeresf o rschuni::: 
Bremerhaven, Rep úbli ca Fed e ral de Aleman i¿ 

Dur1ng ear lv w1 nter 1986 the R.'V Polarst er ~ 

collected s urface to bottom strat1f i ed zooo l anckto~ 

samples in the Bransf1eld Strait (Antartic Peninsula) 
using a mu lt1net syst em with 2 00 um nets. Those samole5 
prov1ded a ~ood data set to studv the vertical di str1ou
ti6n and stage comoosit i on of R. gigas, C. acutus and 
C. propinquus d ur inq the w1n t er oeriod. 

Ou r res u lts suggest that R. gigas was fints~inc a 
lateaut omn s p awn1ng oer iod and tha t at t~ e time of sam-· 
pling 90% of th e 6oou l at 1 on was ac t1ve lv f e ed1na. 
C. acut u s on th e other hand was ao o arent lv overw1n~ er 1nq 

with no indicat ion of feedinq. C . propinquus was rare 
in the st u died area. Th ese r esults are int eroreted i~ 

terms of th e li fe cycle of these soec1 es. 
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Dtstribuc1ón y Abuneencta de l~rvas de Pecss en el 6olfo de Arauco 
{septiembre, 1988)*. Guillermo Herrera, Alejandra Llanos , José Luís lriarte y 
Patr1c10 Berna l. Pontificia UníversidOO católica de Chile, SeCe Regional Talcahuano, Area 
de BiolQJía y Tecnolcqía del Mar. Gasilla 127, Talcahuano. 

En un crucero real iza)) en el Golfo oo Arauco en septiembre oo 1988, se obtuvieron 
muestras oo plancton con roo bonfJ) en una gr 1 l la oo estoclore5. Una vez separa:Jas las 
muestras , las larvas de peces se separaron, identificaron y contaron , estandarizánrose 
abundancias bajo 1 O m2. 

Las larvas más abundantes correspondieron a Enoraulís rinrens, e Hvooohum bruun í. 
Con excepción en éos'estociooes. las larvas oo E_. rincens se hallaron siempre por sobre 
100 ind./ 1 om2 y con relativa uníformíded de c00centrociones. En ti. bruuni se encontró 
una estoción con la más alta densidOO larval registrooa , 1058 ind./ 1 om2. Siguen en 
orden de importancia las especies Sardínoos ~ ( 1 o a 1 so indlvictuos/l om2) y 

· t-l:Jrmanichthvs crockeri ( 13 a 120 ind.11 om2). En .E.. rincens y ~- ~ las 
coocentrociones son mayores hocia afuera del g:ilfo ; estas especies junto a tf. crockeri 
fueron las ún icas para las que no se observaron estociones negativas. 

En niveles por ooba¡o de aque llos observa:Xls para las especies ya indicadas siguieron, en 
orcen 1Erec1entP ·~trom ateus stel latus, Stranoomera bentiocX: i , Ethmidium moculatum , 
lar vas de ~1yctoph1dee no ioon tificroas , Merlucc1us 00'.Y'..i y Sebastes capensis. otras 
especies ee muy baja ocurrencia fueron Prolatilus juauleris, Trjpteryajoo spp., 
Paralichthys rnicroos , e_. 'oosoersus, Austromenldla ~. e Hlooolossina mocrops. 
Scomberesox ~ y ConQiooOOus oeruvíanus estuvieron represanta"1as por un sólo 
ejemplar. 

De un rncrl:l ~neral, la mayoría de las especies tíeílOOn a presentar mayores abunooncias 
hocia las estocíones más profundas y menores abundancias en <l'.JUS más someras. Así 
cuan00 se ootectan estociones negativas , ellas corresponoon invar iablemente a oc¡uellas 
rm~ cercanas a Ja cabeza OOl l]Jifo. 

Se compara la informoción reporta:Ja oc¡uí con otra proven iente oo trabajos previos en el 
área y con estudios oo bioxeenQJráfícos relocíonéO:ls. 

* Flnanciat por Proyecto FONDECYT 0372/88 

• 
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"A~i A.L.::s ::s C '.J: 1 PA ~.A'rI VO ;) :::'. -:..A S ? -=<sc::_: :::~:c _ 4 ::; GENICA .S o ss:::RVADA S 
EN ?O BLACIO ·-ss DE Sar:iin ns sa ga x DSL ~0 rt'I'"S DZ -: :::::..z,EN'l':/E 

:SOS A :~J S 1() 0.C: - l ? g-:J " . 

C. ~UNOZ FASIAS;~ . LO 'ZA JOUS~?A 

~epar tament o Ci encia s del Mar. J niversi 1a d A r tu r~ ? ra t 
Sasilla 121 - Iquique 

Las mse stra s a_ ·J e '.1.an sido uti_izaJas y har: 
pe r mitido efe c tuar una co~paraci ó r: ~~néti ca en ?Obla ~ i o nes 

:i e s ardina,provienen de captura s e~ec~uadas en el ~a rte de 
·~hile e!l el año l O'.l.3 , de :nues-c-as obtenida s de barcos c-Jn -
se r· e r 9s provenientes de zo na s al sur y a la cua dra d e Iq1i 
que y de ot r as captu r as al n ~ r te 0e Iquique y cerca~as al 
l ~~ite Chi_e- Pe rú en el primer semestre de 1939 . 

Para efecto de alcanzar los objetivos prJ 
pu estos en est e traba j o y establ ecer una comparac i5 n que 
no s permi ta ~ ~er~inar di ferencia s significativas en t érmi 
~ s de frecue~ : ia ~ g éni cas ,genoti pi ~ a s ,~eterocigosida d y de 
identida d genéti c a entre estas po bla ci ones,se ana ~izan dos 
si s t emas enzi~á~ico s, Aspartat o Ami no 'l'ransfera s a y Es tera s a 

~co r respondient e a los grupos de las Transfera s as y de l a s 
,, Hidro lasas. 

Sn el 
estudiados,se utiliza 
de almidón. 1 / --------

aná lis i s e los sis tema s en zi~áticos 

la técnica de e l e ct rofores~s en gel ...._ 

Lo s resulta do s preliminares que s e han ob 
t enido,~os s ugi eren que s e está en pres en ci a de locis poli
rnórficos y que no exi stir~an diferenci a s marca da s e n dos 
l ocis de los sistemas enzimjticos ana lizados. 

- Antecedentes obtenido s del Proyecto INPESCON l 18E y de 
Proyecto C~ -03/8q del Depto. Cs . del Mar de la UNAP . 
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Primero3 ~~ocesos re p roductivos de 
C Sa 1~d i nops saga~< .J.:-? n ·.,·ns, líJ4·2) r.:h?l nO\'te 

1 .:i s <'l l~ di n .::i 
de Ch il e. 

Antonio Aranis R.x y Jorge Oliva L .x 

de Fomento Pe s que r o. Cas i l !..:i 
S .::inti .:::igo, Chi l e. 

RESUMEN 

Se P s t i. m =J l" • J r1 histolcigicamente 
1·· e p O"'.:;.:~ IJ •.:'. t i' / 0 ·::; ·S r:J l"' •J :L: 1.:.::: p 1 .. i me 1·· o,~, ¡::. ;~ ·:;.~e·~ .; 1:• <;, 

CSard i nops s ~ g.:i x : d ~" L :i :::: o r1 .=.i 0:h? I q 1_; :i. que - ·Ch :i. l •::! - C :1. q 

3 0' ·- 21 3U ' ·:;:,) .j ; J1~ .:.i r1 tie: el pe 1'íodo .je 

1985, 
desove principal de 

Co n·:;ide : · .~\ n 1::0 : :::i ,_::31~ • .,, ,.::tt:.'l'Í ·-3t1 1:.a de 
de la sardin~. e n dond e el total 

deso~ador fraccionada 
de o vocit~s madures 

p ,~o d IJ •.:.: i d •.) ,; ¡::.o ¡'' '~ .::·, .:! J h 1-? íli t. l' =:i 

m o d .'J 1 <~ s · ::; u':: :, ·e:: J. /o-::; .ju 1' .:::in te 
e s e:·:: p 1J 1 ::; .=J d o 

l .::i époc:i de 
'.! 'J \. :L IJ :;o L r,1-:_c)r·po1··.::.1l"' 

pa ·1".=..i e°'' i t .:-J 1' ·:;es.:;¡o 
(¡. j1?1)} ~::; 

concept o::; ac t ua l i za d os p~ra 

p r' ,'J 1::. l. (o·! m .~'1 ::: 1 .: ·:., ·i~ .: o r· i . .:.: D -· ¡: ¡· .:} ,.:_: ~:· l e a 

l' l'~ p 1' O d lJ •'.: t i 'v D ::; • 

1' ·'-'-' '.,/ j. ·;; .=.i r o n 
1~ e :; o 1 'v' el' 

Sr'? ~. n;;:1l i :~:. ::. l.'.'l t.::lll.::i de ~:. 1- i mi:-)1' .7.J 111.::idui' E! Z , 

f i s iol6gico del proceso y la talla me dia 

'l 
en 

l?T"! ·J\' 1.'.í-·'J::; 

descJ·v~=. ·5 12 

t:" :::. ~:· 1Jd i o:; 

.CJ p 1 i •. : .::.l ·,-o n 

p,;::: r· t ·~·~ l .:.J 

e l ·:~mE.'nto 

e >: pl' ·=si-=· n -¡: 1.1n,_:1 or1.=J l , cor· r·e ·::; ¡:.-.0·¡·1diéndo1 e l' t:- ·::. ¡::. ~~ •.:.:ti\• .::itn•~'n t •:.~ 

23,7 y 2 6 ,1 centímetros de longitud total a las hembr a ~ 

de ·;; ,:¡ r· di n.=:i ni ;:i du1~ .::is v en d es O'·./€·~ , 

S·":.' •.: o mp -".l\'¿j 
m;;:, ;.::ro 'i 
F' ;:) 1.: :l f i ,_:: CJ 

l~ infarmact6n con l a o b t en ida can ·técnica~ 

~1 ·1. C I'' OS,:_ 6 p Í C. '.\ ? 
1 

¡::. ':l \'' :J e l p .;i :1: S , 1 -'.l l' e g :i. ,:::_, n .::! ;:0! i. 
·..¡ .·.::i t 1' ... :i "·' é s de 1 t i e m p o , Se a r-·\' e 0.: l ci un ·'~' 

::, i rn :i. l i ~: u d 1-;;i r1 1 o ·:; i~ es u l t .::.1 dos c. o n t ('? m ¡:.o l' ::in e os 'l 
variabili dad en l~ informaci6n pretérita del país. 

F' .-J 1 ;1 b r· .::i ' " .. -.: 1 ,::1 ·.: •.·:·! ::; S '.'.l r· d i n ;.:¡ , m ,-::id u 1' E! ::: , pr· i mei~,os p 1·" (>·.~:e: s o ·s 
l ' (0 p ¡''Del u .:: t j_ .... 1_) :; 1 I .::¡u i q l_l 1~~ ' 



---
8 - 03 / 33 

.. -

VAR IACI ONES AN1;;·~3 : ESTACIONALES EN wA FECUNDID AD PARCI A: 
Y FRECUENC:!:A •_::. J2:S tJ;¡: DE Sardinops sagax ENTRE 1987 Y 
1888. EN LA ZJ ~~ NORTE. 

~A..._.:.: l.arnl.l.:J...1 Q 1;, i ñ o n ;-;; s , 
Fr-zer. P. Pizar~o Fuen~es. 

Depto . Ciencics del M~r. 
Universidad Art ur0 f rat 

G. Herrera Urzúa, M. Medin a 

Se determinó :a f~cu~diQad par c ial 7 frecuencia del des o ve 
de ejemplares m3d 11ros Sardinops sa.gax recolectad os durante 
el peak ¿e i nvie rn o t agosto-septiembre) y vAran o 
( diciembre ) ~n 1987 y 1888. L3 fecundidad se determinó en 
base a la esL1ma ción del n~mer o de ooc itos del grupo modal 
más avanzad~. La di sLri b ~ ci ón de frecuencia del diámetro de 
los oocitos s? es~~ble ció bajo l uoa ( 144 hembras ~n 1887 ) y 
tamiza,j ·) d~ te · idc •:n ári,.., o t:.ratado con GILSOt-l ( 233 y 7o 
henbras e~ in71 crn o - 7~y3n0 1888 respectivamente 1 . L~ 

frecuen c ia a~l jeso?e se analiz ó de acuerdo a la 
manifestac ió~ t~~c~ra: d~ estadi o s ová ricos conjuntamente 
con la incidencia d e f~:i~ulos p ost-ovulatorios de dia l. 
Les res ul -ca ·::!os 1;7 Jos a nál isis de fecundidad indican que 
entre la s ~f0s ~0n siderad o s sxister ~iferencias ( P > 0.05 ) 
en la f~cundidaj relativa de 1987 y 1888 ( 263.7 y 287.3 
oocitoslgr para longitudes medias de 28 .l y 28,2 cm 
respectivamente ), además de las funciones de peso co rpor al 
y longitud total v/ s f cundidad , no así para las relaciones 
di¿metro medio de la moda más avanzada con el peso de la 
gónada y el peso del oocito como también entre el peso de 
la gónada y el peso del oocito ( P < 0.05l. Ex isten 
diferencias significativas (P > 0 . 05) entre el peak de 
invierno y verano de 1988 para la función diámetr o c on e l 
peso de ~a gónada, sin embargo no se present~n entre la 
relación pes o gónad a - peso oocitos y diámetro-peso oocitos . 
La frecuencia del des ove no muest ra diferencia aparentes 
entre 19s peak de invierno 1987-1988 , en cambio es bastante 
notaria entre los periodos de invie r no y verano · ~ 1888. 
Se concluye que S sagax en la zona norte presenta un 
aumento en s u fe cundid ad relat iva durante 1988 respecLo a 
1987, tal vez producto de la b~ja en la abundancia 
poblacional . LRs var1ac1ones encontradas intraanuales se 
deberían también a un aumento en la fecundidad de ·verano 
con respect o a 13 de invierno producto de un m~nor tama~o 
de lo s prod ucto s d el desove. 

• 
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OBTENCION DE ESENCIA DE PERLA DE LAS ESCAMAS DE 
MACHETE <B. maculata chilcae > Y SARDINA (Sardinops 

sagax saqax ) . 

PIZARDI, C. Y D. KUDZUMA 
Universidad Nacional Agraria La Malina-Opto. Tecnología 
Pesquera, AP. 456 Lima-PERU. 

El objetivo del presente estudio fue la utiliza
ción de escamas de machete y sardina para l a obtenció n 
de esencia de perla. 

El mejor producto se obt uvo con el siguiente flu
jo: escamas, limpieza, escurrido, extracción con bence
no, tamizado, centrifugación, purificación con benceno, 
centrifugación , purificación con éter, centrifugación , 
producto final. 

El rendimiento de esencia de perla empleando e ~ 

tracci ón y suspensión acuosa fue de 3.5%. mi en tras qu e 
con los métodos de Tayl or y Formase fue de 2%. El gr ado 
de calidad de los productos obtenidos varió con el méto
do de e x tracción: método Formoso mayor q u e e l método de 
Tayl or y éste mayor que e xt racción acuosa. Las escamas 
de las especies utilizadas fueron muy adecuadas en la 
obtención de esencia de perla de buena ·calidad. 

La composición en peso de guanina e hipoxantina en 
la esencia de perla de los productos obtenidos dependió 
de la especie, tipo de escama y método de extracción~ 
mientras que, la relación de guanina e hipoxantina ( en 
moles %> del total de las bases purínicas, fue indepen
diente de estos factores. Por último, las dimensiones 
promedio de los cristales de la esencia de perla obten i 
da fueron: 37 x 5 u para sardina y 34 x 5 u para mac h ete 
en largo y ancho, respectivamente . 

• 
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PESQOERIA DE ALM2JAS (Venus antiqua) EN LA BAHJA DE ANCUD, 
EST -.MA CI ON DE ABUNI>ANCIA Y CRITERIOS DE EXPLOTACl(lN OPTIMA. 

QABRIB:L JEREZ 

INSTITUTO I>E ' FOMENTCJ 1-'ESQDERCl .Casilla 1287. SANTl/i,GC,CHJLh. 

La pesquer1a de almejas de la Bahia de Ancud ( 41º50 "S 
73º50"W) es uné\ de las peaqueriae art.esan~Jes chilenbe 
eocial y eccinomicamente ·máa importanter:s. Sj n erribargo , 
eecas~ft investigaciones ee han realizado eobre Ja 
abund&ncia del etock y el disen6stico del recurRo, con 
I->rop6ei to8 de ordenamiento pesquero . De acl1erdo & lo 
anterior, ee,t-: trabajo entrega eetimaciones de i:1bur1dancia 
mediante la t6cnica de Análisis de Cohor ~e ed~d

cctructurada . La informaci ó n báeica requerida por eeta 
t ~en i e a e o n ed e te en mm rn a t r i z d t:- e a p t. u i · .'.'l t A 1 J ~ -· 
estructurada y en parámetroe de la diném1cR poblacionbl. 

El trt'bajo contiene treB parten, La i•rin-i~ra c ori r:1d•:rél ur1.<i 
~reve reseBa histórica de l a pe~quer5a y BU jrnpor lancj8 ~n 

té: rni:i nos de de B~mba rque y exportaciones . E:s t.a importa nc ja 
FJe refleja en que e n la última dé-c>!'lda, sobre el 6C1'-_; de-1 
d~eembbry_ue lH"I C' h 11Hd ha provenid o· de J él f\ ,9h i El e Ar 1cud . L~1 

segunda parte. entrega la eetjmeción de abundancia d~l 

stock c o n base él.nual. Asi, entre 1985 y 1988, )a bicirnaea 
del st0ck ee ee.Um6 en 59.425 ± 3 . 181 t. (media± 2EE) , JAe; 
capturae; registraron 1ln promfldto anua] de 21. 848 i 1 . 878 t 
y e1 reclut~111iento medio se estimó en 21.086 j 1.44.CJ t 
(edades 1 y 2). La tercera parte y final, prP.sent~ )a 
proyección de l~ abundancia del stock de 1~88 a 1989 
calculadb en 57.604 t y la estimación de unA tA~a de 
explotación óptima baAadA en el criterjo F0.1. d~ 11 = O. ~ O . 

n anáJisie de loe .resuJtadoe aJ~anzadoe en eet.I.: i..n1h.c,J r:1 
permite djagnoeticar la e1tuac16n de ls pe~querie d~ · 

almejas de la Bahia de Ancud entre 1885 y 1988 . ~n general, 
lét pe r; que r i E1 mu e s t r a un a e C> n d i e i ó n dé e B t. a b j 1 i d ad re J a t 1 v a 
en loe. ni v-:·lee::: de abundancia y explotación . f,in -::·mtiflrf'. () , 
loa niveleB de captura anual tienden a 5obrcpasé1r } 0 R dP 
re c lutamiento, con6tttuyendo el primer sj1i\ 0 rr1.>. el~ 

jnef\cdencit\ en la exp1otaci6t1. FinaJrnente, p,e die.c u te .::1 
estado de la pesque.ria en un contexto ~spacibl , Bu 
evoluci6n futura y las medidae de mAnej o f~clj~]e~ de 
aplicar p~ra conservar el recurso, 1:dc>J6e.ice: Y 

econ6mjcamente saludable 
• 
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ALGU~OS ASPECTOS ~~T~DISTIC-~ ?ESOÜEROS 
DE ~ c¿J ERREr Ooon t es~~es r ecia rea ia 

E>" EL. L . TOF;AL F'Er:UAr;JCi 

H-JS IL_. F< l"i. 
Insti tut o d e l 

0E~I Z Y P. OROZCO 
M2r oe l ~er a . ~oartado 

r-1 -:-1 
..:..., .... _. Ca l 1;:. o-F'EF:U 

El Pe J err e v Odonte§thes regia regia es una e so ec i e 
n er it1ca c os~er2 c apturada oor l a f ~ o~a 

c apt ur as son d es~inadas en s u i:o~a l1d ad 

=·,-i: e san a l . s us 
~ l cons u mo huma -

no d 1 r·ect:.o , 01 . .1 e-:=::. es mu-, .:::; c eotado Do~- el ooblador per u a.
n o. p or su agrad able sdbor v baJo costo. El or esen~e 

est u d :o enf o ca un ~nál1 s i s e s t ad í s tico pesaue ro de este 
t-ec u rso. 

camo::i d e 
emo ! ec datos orov~n 1 en t es oe l a infor mación d e 
las c:::;~et as er-, .:;s ·-: u•:::l 1 0 ve_ 3 n e ,: o oPl irfor me 

d onoe se oan a conoce r 
d e c a ot u ra ~ e s f u erzo a _c 12~00 de ~ !1 tor3 l oeruano du-

:•e 1Jtr-1::i 

t e moeraturas ~ uo er~1cia l es fu e ron reco l ectados de l a 
r e cción c e Oceanografia de l i~ARPE . 

i. as 
r.:•1 -

Los r e·:::; u ~ tados nos r e " el ar. o u e e l 9 •.:; ~. ce 1 as c .::.r:-1-
t u r as se o b t i enen con e l arte cor t ina ~eJ2r r evera . De 
las 1 1 cal et~ s estudi a das se ae~ermin ó la may o r abun d an 
ci a d e l recurso e n l a Caleta de San And r és <Pisc o ) , se
gu ido d e l Callao, P uc u san a v · Hu a cho: ob ser v án o ose que 
l os mayores d e semb a rques s e ¿an con t e moe r at u r 2s o ue os 
ci l a n e nt re 18 a 1 9 C. 

S e det er minó la abu n d a n c i a re l at iva de l r ec u rsc en 
el p unto d e ma~or d esem b arq u e (San An d r é s ) es~andar i z án

d o s e l o s e s.cuerzos d e captur a y esfuerzos de p esca. <s.:::;. 
l 1 d2. por v i a_ie .l . 

S e conc luv e que e s ta eso ec i e e s caoturada a l c on -
centra~ se oara d esov a r. v qu e e~ d esove e stá in f lue nc:..:::; 
d a oor t e moeratur as .!rias l1 8 - 1 9 C ) , la c ua l i ncr em e n 
t a su s cap t u r3s en l a e s tación d e i n vi e rno . 
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ANALISIS DE LA ACTIVIDAD EXTRACTIVA DE LA TEMPORADA DE PESCA DE LANGOS 
TINO COLORADO (Pleuroncodes monodom) 1988 

T. PEÑAILILLO N. Y G. HENRIQUEZ A. 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO 

El Decreto Nº 438 de fechp. 3 de noviembre de 1988 , autorizó la 
pesca de 4 . 000 t del recurso langos"':ino colorado en t re los 33º30 'S y 
37º10'S, a par t ir de las ~O . JO horas del 5 de noviembre de 1988, tenie~ 

do vigencia hasta la ~edianoche del día en que se completara.la cuota. 

La 
puer-cos 

f lota que operó fue de 44 
bases de Calde r a, oquimbo , 

Vicente y Talcahuano . 

embarcaciones, provenienq_o de 
Qu intero, San Antonio, Tomé, 

los 
San 

Esta f l o7-a ope r ó principalmen te en los focos de más altas concen 
traciones que e s tan frente a P~nta Ach~r3, P n-:a Los ~aqui s y desemboc~ . 

dura del Bío- Bío, realizando lances de p referencia entre los 100- 150 m 
de profundidad, ob ~eniendo rendimien-cos que fluct uaron en tre 1,50 
t l hr . arr . y 5,85 -: :'1r . ar:- . , la cap-:ura promecio por embarcación fue 
de 113,3 t y efec - uando cada embarcación en"':re 2 y 5 via·es. 

En la temporada de pesca de obtuvo una captura constituida por 
ejemplares cuya ::al la promedio ap r oximadamen te :ue de 35 , 2 mm de LC , 
la cual constituye un significativo incremento con respecto a las 
tallas promedio de los años anteriores . Ssto significó que en las plan 
tas trabaj aron en-ere 30- 40 ejemplares por k ilo, en cambio en temporadas 
pasadas los rendimientos de ~as industrias eran de 60 a 70 ejemplares 
por kilo . 

Hay que señal a r que el éxit de la operación de la pe squer í a 1988 , 
se debió fundamentalmente a los moni -coreas men s uales que :'.:FOP y la 
Empresa Pesquera Camanchaca han venido realizando desde agosto de 1988 . 
Estos permiti"eron f" jar un período de pesca inmediatamente posterior 
a la época de desove, asegurando un masi vo aporte de pre - reclutas a 
la población de langos1,ino colorado . 

• 
,..... 

¡ 
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VARIABILIDAD AMBIENTAL Y RECLUTAMIENTO DE LARVAS DE 
DOS ESPECIES DE PECES CLUPEIFORMES, Sardlnops sagax 

Y E.ngraalis ringens FRENTE A LAS COSTAS DE IQUIQUE 

W.PALMA y J . PIZARRO 

Departamento Cs. del Mar. Universidad Arturo Prat. 
Casilla 121 - !quique 

Un t o~al de 37 estaciones fueron muestreadas 
entre Junio y Diciembre de 1983 frente a la 
localidad de Bajo Molle (20ª17 ' S, 70°11·w i . Las 
muestras ictioplanct6nicas se obtuvieron con una 
red de arras tre vertical de 210 u de malla y 0 , 25 
m2 de boca. La abundancia máxima para la sardina 
f u e de 32 larvas / 10m2 y para la anchoveta de 5.406 
larvas / 10m2. Las tall as para la sardina fluctuaron 
e nt re 3 . 0 - 3.6 mm y para l~ anchcveta entre : .o 
16 . 0 mm de l o ngitud estandar . Los valores máximo s 
de biomasa zooplanctónica fuer on 3.593,3 ml de 
zooplanct on ; 1000 m3 con una media geométrica para 
el per1od 0 de l._87,2 ml d e zoopl~ncton 1 1000 mª. 
Las temperaturas supe rficiales fluctuaron entre 
14,3 - 13. 8 D-• alcanzando su máximo e n el mes de 
Noviembr~. Para el periodo y área de estudio 
existir ia una dominanci a d e larvas de anchoveta.Lo 
anterior perruitiria suponer un éxito en el 
reclutamie nto de larvas de es ta especie, en 
desmedro de la ot ra , ya que sólo se encontraron 
l arvas de sardina en muy baja abundancia en el mes 
de junio, a di ferencia d e l o observado en ~fio s 
anterio res en esta misma zona para esta especie. La 
presencia permanente de larvas de a nchoveta en el 
planc~on se interpretaria como que la reproducción 
de esta especie seria un proceso continuo , adaptado 
a l os eventos de s u rgencia costera permanentes 
detectados en el área . 
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TITULO: DETERMINACION DE EOA.D Y EST IMA.._ 'ON E ~'-1 5 O . .\RAMETROS DE 
CREC IM ! ~ NTO EN LA. COJ INOBA DEL SUR ( Serio/el/a caerulea ) 
DE LA ZONA PESQUERA SUR - AUSTR>\t... . 

AUTORES: Javier Chong ~ & Mari o Agua yo~~ 
INSTITUCION. * 'n1vers idad Cato l1 ca, Sede Thno, ** lnst. Fom. Pesquero 

Se entreca ics resui ~2dos de un estuc io de edad v crec imi ento - , 
rea li zadcs en co · .r:oba del sur ( S caerulea ) ce !a z na pesquer2 '.:ur-
austra l. 

Se e x 2:-n 1 ;, ,~ iJn :'i iTi <? - o ~~· ~~
1 de ' 569 ;.2res de· oto.lnos 

sac ul 2 r ~s de e:~mp l ~ ~-:. ce cc·i ot'a del sur, c.= -;-esoond iente a muestras 
estrat 1f1c2ca::: 1: o:ect2d-:is m¿r·sl.:alrr.er·_i:- ~ r: r2 rebrer- y a1c iembre ce 
1985. 

La í!, e~ .)C •)i og : 2 u ~ .·- ::: ~ca C"r:-.:spon~ "~ .:: .a .ecura de an ·110 o 
marcas 2nua 1e- r,::; - ,... .... ,... . 0 -· - - - - ~-or-· - 2 -.-- ~ í ·) - -~ ;; .. º,... saai·"a'ec: _ , ~ ·~ -..., ':: ...._ ! ¡ 1 ! '"; Í ._ 1..., ,..1-; V '°:i 1 . ~ C ,:. C" . ¡ ( ~ U •.. 1 1 ' .. ;:; ._, /.. 1 -

(Dan ev·9, i;33 ; :··'dJ 1~Ln >.<: . : ; : g) v ;¿ ':?S~i""';;c¡ón de crecimi ento se 
efec1x n"",erj1 2 n~e ·a ec ~ac :r :<? :e sc- - ~~ 1 ~ r· t", I~':? 2 C.Jer 1J (' a : .everton 'y' 

Ho l ~ \ 1 95 "'7 J 

SI? -~e ~ err- · r.: '.:: ': , -- '.::C1 ·;r : '? .. ·0 _::r • .. ·: 0:-e':: ·) \1 '"'la 11 ne 2nu21, 
cor la d2:c,3 1 ~ 1 :"' :-: e~-.::- •/ ~ ; .. ,,~ .::n :,.. . . -:-~ ·· , - ·2 vt- : s.:- ~r1c.Jntr'O n2 
a 1 ~a pr 1:ocr,::: 11r2 1 ·,:;aj ~,, ~,...::- 2· . ,...: -.; ,-.- -:- .-"it ,; -;:r : .: ,...::: · ~ud c~e ; oez (LY ) y el del 
O~ c :1 LO (í2d10 r CtJ.3 - '.:é.JC2 '. -:: 1ya :-..; ' .~~ 1C 0 :;s-.2 íc;:>res.:ntada por las 
ecuac iones pcter.c2'es ~ 'r,c:0n2' .-:: : i13u ;.:- ti:~ 

Hembras Machos 

. Ro = 3, 1614 1 LH 0.1020- Ro = 2,562 14 LH 0.75759 

a est1r.12cién di:- ;os pa:-arnetr:;s ce crecimi entv se rea li zo por 
mc.d ·o de l(') s me·tor' -- --i~ ' nrn - ' <1- ' ' ,-...r .'1 ( 1 ,....~i::. · ·re Picver i o7c:; J· A ' º"' ~ ~ 1 -~':J \J .. rJ - hC I .. . - , -¿ _ ,, , - " ' "' i'-' - 1 _.1 

( 1968) y el mé.odo o l ine .~ l (G3!l1_;c ::~Cu ¡--,r¡ 1979 ) E1 'lle or a ;se se 
logró por el método o li nea l, que entregó las s1gu entes ecuac iones para 
el crec1m1ento en longitud y pes J. respect1v2mente 

Lt = 59,8 cm [ 1- e -0.25333 (t· 0.14893)] 

Wt = 4.8 7 l gr [ 1-e -0.21 '.53 0 (t • 0.39261 )J 2.7113 
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FECUNDIDAD PARCIAL DE LA CABALLA DE CHILE 
( Scomber j aponicus ) 1987 

J o rge Oliva López- Lorena GOnzalez V. 
I n s t ituto de Fomento Pesqu ero, Cas i lla 170- ·Iquique 

La pes quería pelágica en las últimas décadas, na sido la más importante 
del país en términos de ex~racción , producción industrial y generacion 
de divisas . :...os recursos que sos-cienen la al ta rent2.bi idad son peces 
que forman grandes cardúmenes distrib ídos en los est:atos super:i 
::iales del mar, destacando en·~re es-cos la sa:dina española , anchoveta, 
jurel, caballa . 

• 
)e los recursos pelágicos, la caballa tiene gran 
~ue es una especie de excelentes características 
)resen-:ando una buena aceptación para consumo humano 
1acionales e in-cernacionales. 

:mportancia, ya 
organolépticas, 
en os mercados 

~s un recu r so poco esr:udiado en Chile , por lo cual es prirrordial 
conocer a_g~nos aspecto s bi o l ógicos :elacio nado s c c n s~ po-ce r.c:al 
reproduc~ivo ¡ s u -io do de :eproducción en genera:. 

Es~a ~specie presenc6 un desov e máxiTio en época de ~eranc, enero 
a marzo. 

?ara el cálcu_o :le la :ecundidad y no s ubest1ma:la y previ o exámen 
nis-cológico, sol o se procesaron aq ellos o varios de caba la que 
conr:enían ovarios hidratados . 

Ld. ff'cundidad rela'.:i. v ;:; <P i. a .. ,_~ e e 266 huevos por g:ramo de '.'1em
ora y la fecundida d parcial media de la muestra fue de 76.351" ovocir:os 
oor h e mbra . 
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IDEN~=FICACI)N DE STOCK OS KRILL Euphausia superba Dana , 
EN LA ANTARTICA 

A. Torres 'Jtiérrez 

Instituto de fome~to ?esqJero . Casilla 1287 - Santiago, Chile 

RESUMEN 

Es te trabajo corresponde a los r e s ultados logrados en el p r oyecto 

Nº 047 del Insti t 'Jto .;ntártico Chileno ( INACH ) Q'Je se 11 evó a cabo 

mediante un con~enio c on el Instit.J o de Fomento Pesque~o IFOP ' . 

Se realizó el análisis electroforético de 800 ejemplares de 

Euphausia superba , capt•Jrados en C'...!atro localida d e s de muest r eo entre 

el e s trecho B1smarc~ e !Sla Ele~ante, durante el ~erano a~~ártico 1988 . 

El objetivo del presen~e traba·c es determinar , sobre una base genéti -

ca , s i en el área estudiada existen stock discretos de krill . 

Se anali~aron c~a~rJ l ~c: enzimáti r os po imórficos y los resu:tados 

obtenidos se disc ·uten con los publicados por otros a •utores q ·ue han 

efectua do estudios s im1 ares en el áre a . Finalmen e, s e concluye q"º -~ 

las localidades del este de la penínsu a Antártica, si bien no consti 

tuyen •un stock discreto, S'J origen se r ía el mar de 3ellingsha•Jsen , 

dife r enciándos e de la localida ~ de la isla Ele~ante, cuyo origen esta-

ría e n el mar de 1eddel, lo TJe conc.Jerda con la hipótesis pla!!te"lda 

p or otr os autores respec o de la existencia de dos stock de E. superba 

en l a An t ár tica . 

,I 
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CRECIMIENTO DE LA ANCHOrETA (Engraulis ringens Jenyns ) 
DEL NORTE DE CHILE 

R. GILI VALDES y· P. BARRIA MARTINEZ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, Casilla 1287 Santiago 

La di s minución sos<:enida de las capturas de sardina española 
(Sardinops sagax mus ica) y el incremento de los volúmenes de desembar 
que de anchoveta en _a Zona Norte del país (18° 21' - 24º 00'S), señala 
que este recurso va v :ó a ser p~edominante en la pesquería pelágica . 

Después del fenómeno El Niño Oscilación del Sur ( ENOS ) 1982- 1983, 
se produjo una serie de clases anuales fuertes cuyos i:1di viduo s c;ue 
la' confo rman muestran notables cambi o s anuales en sus longitudes y 
pesos promedio, situación que ameri~a analizar el crecimien~o somá ico 
de este recurso . 

Se analizaron los otolitos muestreados en las zonas de Arica, 
Iquique y Antofagas a durante 1986, 1987 y 1988, realizándose medicio 
nes morfoméi:r icas del otoli to sagi tta, en divisiones de mi.cróme-cro 
ocular ( d . m. o ) , correspondientes a lüngitud total y de cada anillo. 
Simultáneamente se c'asi:icó el t ipo de borde. Esta información perm~ 
tió el cálculo de l ongitudes medias de anill os por edad. 

Se efec uó el re~rocálculo mediar.te una re lación fur.c:onal inver 
sa entre la longi<:ud ~o<:al del otoli1:o y la del pez, ob~eniéndose las 
longitudes medias de los peces para cada edad . Estos resultados fue 
ron u<:ilizados para ajustar la ecuac1 on de crecimiento de van 
Bertalanffy, mediante métodos no lineales, <:an to en longi <:ud como en 
peso. 

Se discute la relación e xistente entre el c r e c imiento somático 
del recurso, se comparan los parámetros de la ecuación con respecto 
a otros stock del género Engraulis que habitan preferentemente en si~ 
temas de surgencia y se analizan en relación a s u estrategia adaptat~ 
va de su ciclo vital . 
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NUEVOS ANTECEDENTES SOBRE RAJIFORMES PRESENTES EN 
LA COSTA NORTE DE CHILE (PRIMERA REGION:TARAPACA) 

~. V8 rgas y W. Sielfeld 

DEPARTAMENTO CS. DEL MAR - ONIVERSIDAD ARTURO PRAT 

CASILLA 121 - IQUIQOE. 
-

En el presente trabajo se entregan nuevos 
antecedentes sobre cuatro especies de rayas 
presentes en el litoral de la I Región: Tarapacá . 

Se reporta por primera vez para esta zona a Raja 
doellojuradoí Pozzi, 1935, Gurgesiella furvescens 
De Buen, 1959, y Dasyatis violacea (Bonaparte, 
1832). También, se señala al pez-guitarra 
Rhinobatos planiceps Garman, 1880, por considerar 
que su presencia ha sido poco documentada en Chile. 

Los ejemplares estudiados fueron capturados a 
diferentes profundidades mediante espineles, red de 
cerco, red tipo chinchorro de playa y una red de 
arrastre de fondo. Cada especimen fue medido y 
revisado su patrón de espinulación segün las 
metodologías de Hubbs & Ishiyama (1968), De Buen 
(1959 ,1960 ), Chirichigno (1974), Capapé (1977) y 
Leíble (1988). 

El material de referencia ha sido depositado 
en la colección zoológica de la Universidad Arturo 
Prat de Iquique. 
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RELAC I O:\JES TPOF I CAS DE 
Sympteryqia brevicaudata 
DE COQLJIMBO . 

LAS PC\ V AS 

y Psammobatis 
Discopyge tschuo 1i . 
scobi na . EN LA BAH=~ 

FacultaG 
Coquimbc. 

de [_erc1as ce Mar 
Cas i , 1 -

. - "' 1: '-: COQUIMBO . 
Un: v 2-sidad d e '. Norte - Sede 

198c '¡' 1988. SE E 11 ':re 
muestreos mensuales 
la biolog1a de lo s 

1 os años 
en la bahia 

lenguado s de 
je Coquimbo, para es t~~ : ar 

gé n e ro Paral ichthys. E~t- .= 

las especies caotL~adas como fauna a=ompaña n~e. se 
/ arios elasmcb r a ncuios siendo los pr1ncipa:es 
t schud ii, Symo t e ryqia brevicaudasa v Psammoba tis 
Dada ~ a porta~cia r e l a:i v a de es:as tres especies 
y as , se deter i~o est u dia r sus - e lac:ones t-ozi=as. 

i n:: : u r 2 -

Discopyge 
si; ob i na. 

de 

alimentacio~. se ana li =a e ~ os 
= = ,- el .-e:ac1::inadcs 

it ems-pr e:=o. e • rl.-'me.,.. o 
a: O. tschud1i . 
ro~gc de ca .'"r'fa~:J l·'.J S 

1 2 3 C . l 2 l -. -

numero, frecu e n c1a ~ara~= de 5U S 

de e1emp lar es a n alizados =o --esc~1de 

S~ brev icaudata ! S •.:- P. scobi n a . -
: j emp l a-es ana!i:ados 

b cm de largo tQta :. 

ta~os m~estran que : 

=e r -es :) e- .::;'= 

P. scobina posee la ma¡or amplitud trófica . y sus ! re ~ 

~r esa más f r ec uent es y ab undantes son lo s Decap ada v Amph:
poda. 

s_ brevicaudata mu es tr a que los it e ms má s abu.ndant:es 

- y º-=- tschudii po see la menor amplitud trófi ca d e las t ·-es 
es p ecies a n a li=adas. siendo s u it em-p r esa na s 
ab unda nt e PJl v c aeta. 

r e l ac iór, a Q_,_ 
a 1 tamaño "! 

brevicaudata, 

E l an~lisis d e los resu!tados sugie r e qLe er 
tschudi1, se produce la segregación r es ~ectc 

~:po de presa, mie ntr as qu e C:...:... <:0cob l na 

tipo de pres¿,, 
s i milares. 

a un c;ue 
una sup e~pos 1c1ón e ~ ~el ac i~n 

los r a ngcs de ta~años ca n sum1jos 

r 
.~ 

al 
sor 
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Bathyraja griseocauda i~ORMAN . 

SUR ORIENTAL CChILE1 . 
EN EL F'ACIFICO 

LEIBLE , M. D. 
Area oe B1 0 1ogi2 v Tec nolooia d e l Ma r 
F' ont .~f1 c 1a Un 1vers1da.d Ca;::i'll1c..::.. de Cr-.ile 
Sede Ta lc.::.. huano 

~aya s d e l subor ~e Pa J 01dei comore~oer ~! redec or 

de 2= 0 espec :es. BathyraJa e s e l gé ner= mas e:verso con 
4 ! espec i e s cesc ritas v otras c inco ~ ajo estudio . En e l 
Pac 1f 1co Sur or~ enta l ~e ,an -e~ortado ocnc esoec1 e s. ~n 

e l o"-c.?seni:. e e s "::uc10 se re1jescr1oe u ne< ncven 3 e spe·=1e ;:ic;

r- .. -:_;\ e~ t.9. r- eCJl •J r. 

3.::? e ~: a m 1 r :::- ,..., e _i e rn o 1. ar es _, '-'ven l l es ""/ a o u 1. -::. os d e es -e:. a 
especie obt e ri•j o.=:, en ~ a Sat-1:;. a je ::;ar- '·h.c e r1ce . Los e sos-
cimenes se io~n::f1 can como Bathyra j a griseocauda oo~ 1 3 
siguiente comb · nac1ór j e caracteres : l onq1tud t ota l 
má x ima l .~25 mm: en juve nil es la suoe~fici e d e l dorso oe 
color café con peque~ as manchas más osc u ras: l ado v en
tral ca.fé gr- is . En adultos, superficie dorsa2. u ni.!or
rneme nt e gri s ~ l ado ven tr a l blanco. E l d1se~o d e m2n
chas osc u r as se p ierd e d ur ante el c rec i mi ento . J uven 1 -
v ad ult os con u n color gr i s en l a o arte v e ntr¿ l de l a 
reo i~n caudal. F u erte eso1n ul ac 1ón en l a s u oerf1c 1e 
dorsal v l ad o v e ntr al liso: di sc o s i n ag u i J o~es. 30lG l5 
~ 19 de e ll~s ¿ lo : arqo de l a cola: e l componente 
" pro_¡ec t1on" d e l ó rganc• cooul3.dor b i. e r • de s.::u- t- o ll a do . 

1 ,_ . 
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LAS RAYAS DEL TALUD CONTINENTAL DEL NORTE Y CENTRO DE CHILE. 

Julio Lamilla, Instituto de Zoología; Universidad Austral de Chile, 
Cas1lta 567, Valdivia, Chile. 

63 ejemplares de rayas fueron capturados por lbs barcos 
"Itzumi" y "Tiberíades" los años 1980 y 1981 entre Arica e Isla 
Mocha en profundidades de 580 a 850 metros. Estos provienen de un 
sector donde la fauna de rayas ha sido muy poco explorada. Los es
pecímenes fueron analizados comparándolos con las descripciones ori
ginales y posteriores reuniones con material del sur del Perú. 

Se examinó morfométrica y merísticamente a los especí
menes para establecer las respectivas comparaciones siguiendo termi
nologías conocidas. 58 especímenes correspondieron a Malacoraja 
nigerrina (De Buen, 1960) las que presentan una alta variab1 l1dad 
en sus características externas y en sus patrones de es pi nul ación 
por lo que algunos ejemplares fueron radiografiados para su correcta 
ubicación genérica. Se describe el neurocráneo y el organo copulador 
o "clasper" de M. nigerrina. Existen además 5 ejemplares Bathyraja 
~· de las que se describe el neurocráneo y cintura pé lvica. 

Financiado parcia 1 mente por el proyecto RS-86-25 de la Dirección 
de Investigación de la Universidad Austral de Chi)e. 
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TIBURONES COMUNES A CHILE Y LA COSTA ATLANTICA SUR DEL AFRICA. 

G. Pequeño R., (l) 
(1) 

( 2) 
J. Rucabado A. y o. 
Instituto de Zoología, 
casilla 567, Valdivia, 

Lloris s. (2) 

Universidad Austral de Chile, 
Chile. 

(2) Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, Paseo 
Nacional S/N, Barcelona OB003, España. 

Las costas de Chile y Africa Sur Occidental presentan situacio
nes geográficas análogas en el hemis:erio sur y también tienen al fren
te procesos oceanográficos parecidos, como lo son las corrientes de 
Chile - Perú o Humboldt y la corriente de Benguela. Estas analogías su
gieren averiguar si sus respectivas faunas marinas son también pareci
das y en que grado. 

Uno de los grupos de vertebrados menos conocidos en este senti
do, lo constituyen los condrictios agrupados vulgarmente con la denomi
nación de tiburones. En este estudio se ha revisado la literatura ic
tiológica concerniente a estos animales, para las dos regiones y, ade
más, se han revisado colecciones de diferentes institu ciones con el 
firi de resolver aspectos taxonómicos. Se ha tomado otros estudios pre
vios sobre !llflterias afines, con el objeto de hace= mas ilustrativas las 
comparaciones . ~ediante el uso de métodos estadísticos y programas de 
computación , se a n a lizaron familias, g éneros y especies comunes a ambas 
regiones , concluyéndo se que en ambas áreas hay ve intiún familias, pero 
sólo doce son compartidas. En cuanto a géneros, se comparten veintido s 
de un total de sesenta y nueve existentes en ambas regiones. Finalmente 
de 139 especies presentes en ambas áreas, se constata que sólo hay 23 
compartidas. Considerandc estudios previos, la similitud en composición 
faunística de tiburones es mayor entre Chile y la zona de California -
Oregon que entre Chile y el Africa Suroccidental. 

Estudios resultantes de esfuerzos conjuntos de los proyectos CABENA 
(Auspiciado por el Programa de Cooperación con Iberoamérica del 
Gobierno de España) y el Proyecto RS - 86- 25, de la Universidad 
Austral de Chile. 
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LAS VEJIGAS GASEOSAS DE ALGUNOS PECES DE L~ FAMILIA 
SCIPENIDAE MARINOS DE CHILE 

KONG , l.: J . VALDES Y M. JAIM E 
Inst i t uto de In v estiaaciones Oc eano lóaicas 
Universida~ de Antofaqasta, Casilla 170- Antofaq asta. 

Se estudió la morfoloqia de las vej1aas qaseosa s 
de peces de la Familia Sciae nidae. recolectados en tre 
las latitudes'de Arica v Corral. 

Los e J emplares de Menticirrhus ophicepal u s 
(.Jenvn s. 1842 l ou e se e ~-: aminaron, midieron entr e 52 v 
330 mm de lono itud ~otal. Estos no or esentaron v eg1Ja. 

Cil us gilberti <Abbott. 189Q ) ; Cynoscion anal is 
(Jenvn s. 184.2 ¡ : Sciaena deliciosa <Tsc hud1, 184':" ) : S. 
fasciata <Tschud1 , 1845 ) : Paralonchurus peruanus C S~e 1n 

dachner ·, 1875• '/ Umbrina reedi [j1."J.nther- 188 0 . rnostraror1 
vegiga gase osa s1mpl e. 

S. deliciosa ~ U. reedi carecen de cuernos v 01-

verticulos: en cambio S. fasciata v C. analis oresen ta
ron cuernos superiores. siendo estos 0ás desarrol l ados 
en la última especie nombrada. 

ur1 
P. peruanus se distingue 

par d e cuer nos anteriores 
poster i or es rn u1 largo . 

por oresentar v e jiga 
c o rt o s, en cambio el 

con 
Da..-

C. gi lberti carece de c u ernos . oero 
diferencia de la ce las otras espec ies . al 
ri e de divertículos laterales. 

S Ll \/ E J l 0'3. se 
tener ur .2 se-

Se describen en deta ll e los difer e ntes t i oos d e 
v e j igas e x aminadas, se comparan y discuten los resulta 
dos, sobre la base de estudios realizados e n géner o s si 
milares del Atlántico occ i dent a l . 

PROYECTO FONDECYT 89/269 
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BIOLOGIA 
<Hecke 

COOUIMBO. 

REPRODUCTIVA DEL TORP E DO Discopyqe tschudii 
1845 1 CHOí'IDR I CHTHYES, JARC IN I DAE l E N LA BAH I P. DE 

Enza AcJ~a y Leonardo Nu~ez 

Facultad de Ciencias del Mar . Universidad del Norte -
Ccquimbo. Cas:lla 11~ COQUIMBO . 

Sede 

El torpedo Discopyqe tschudii es una especie 
demersal. de aguas temper adas que se d1stribuye a lo largo 
je todo e l licora! chileno . SL biologia y en oar~icula· SL 

reproducción sen oocc c~no cidas e n nu e str as c os tas. e x is
tiendo sólo un cr aba 10 que a nali z a parte de esta en ag u as 
argentinas. 

~l propós to de esta invest gación, -ea!izada 
jurante e l oer,odo j ulio de 1986 y 1 u: 1 0 de 1988 . es estu
diar a lgunos aspectos de la biclosia de l torpedo D. tschudii 
en la bah1a ce : c ouimb o . P a r a le cu a l, se d escribe s u ciclo · 
r ep ~oducti v ~. estima el tama~c a la cr1mera madure= de ma
cr.os / ~embras. c'.e:e i- 1n : r.a e~ pe:.odo de ges':::::io: ,. des =·-ibE 

· s~s princioales es'::aa1os embric , a r ~~s je desa-r~_ l o . el que 
a l igua que e ~ ~ucn~ s especies de 2 lasmobrano !Cs . se rea
liza cotal ~e te d e ncro de la hembr a. q u e es po - ~ ta n tc 
viv1p2ra . 

Los e s oec1me n es fueror captur ad os me diante 
Jna reo de a rrastre, en lances d e l hcra y en pro~und~dac'.es 

e n t r e 1 S y 4 O m . Se m i d i ó e l 1 a i - g o to t a l e i m a e h o s '! ne in -
b r as , y e l largo _int e rior y e x terior d e l clasoe: e n los 
arime ros . La madurez se xu a l de lo s machos se ·est~mó ~ráf1ca

mente a parc1~ de !a relació r l a~go to~al vs. largc ce. 
:lasper y . e n l as ~embr as de acuerd- a un a ~abla ~ue co~si

Je r a criterios =cmo número y ta a ~o de !os h e ~ ~s condi-
ción de ovarios v c v iducto~ 

La talla a 1a primera ma dur e= e n lo s machos 
corresponde a a l rededor de los 22 e~ LT, mi e ntras l as h em
~ras inaduras tienen siemp r e más de lº . S cm . La fecundidad 
v a r i. a en t r e 2 'r' l 2 e m b r l o n e::: ( X = 6 ) . ~ l t a m 3 ñ o de l o s e m -

briones anal 1=ado s varió ent re 1 . 93 / 8.5 cm LT . l o que 
sugier e que este ult:mo sería el tamaño a l na c iTii?nto . 
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Poros sensoriales del rostro y mentales, de algu nos pece s 

Se iaenidae de Chile. 

Kong , I. y J . Va ld é s 

Inst. Invest. Oceanol. Universidad de Antofagasta. Ca silla 
170. Antofagasta. 

Se analizaron- muestras de ejempla -

res adultos de Cilus Cilbertl (Abbo.tt,l899) 1 Cynos r, ion ana lis 

~ Jenyns, 1842); Menticirrhus ophicephalus (Jenyn<>. IA4? ); 

Sciaena deliciosa ( Tschudi, 1845); ~· fasciata (ls r·hudi, 

1845) ;Para lonchurus peruanus (Steindachner, 18 7 5 ) y Umbr ina 

reedi Günther, 1880, recolectados entre Arica y Co rra 1 y Ar

chipiélago de Juan Fernández. 

Los especímenes de S c i~~~· Para

lonchurus y Umbrina, presentaron cinco poros sensoriales mar

ginales y cinco poros superiores en el ros tro. Cilus y Menti

cirrhus, mostraron cinco poros marginales y tres poros supe

riores. Cynoscion carece de los poros antes mencionad os. Se 

detectó también diferencias en la forma y posición de estos 

poros en las especies de Sciaena. 

Los poros mentonianos están a u sen-

Sr. i rir.na , IJm -

brlna y P..ir..ilonchurus, se observó cinco poro~: c1¡¡1 •; lclt·r· ,,11dn 

el poro apical del barbo en los casos de Menticirrhu~ y Um-

b r in a • C il u s m o s t r ó t re s d t m i n u t os p o r os me n t o n Lin o:. y d o '.:; 

grandes orificios en la parte anterior de cada unu cJc las ra

mas mandibulares;. estos últimos oculto~ por lu pi1 · I , 

Se comparan los res u ltados obteni

dos con los modelos de poros sensoriales, informa dos para gé 

neros similares del Atlántico occidental. 

Proyecto FONDECYT 89/269 
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ICTIOFAONA DE LA CAPA PROFUNDA DE DISPERSION 
SONICA FRENTE AL NORTE GRANDE DE CHILE. 

W a l~~r S i ~ l f~ id y MaJ~~cio Varg as. 

Depar~amento :s . de: Mar - Un ~ v e rsidad Ar turo Pra t 
~asilla 121 - :qJique 

La capa p~ ) f unda de d i spe rsi ón sónica ( DSL ) f r e nte 
~ las costas d e la I Reg i ó n: Ta r apacá, incluiria como 
ccnpcnente imp:r~an~e a ~yctophi d 3e ( Acuha, 19~6 ) . 

3e es~ud~ ~ ~~n muestras ca~ ~u rada s c cn una red IKM~ 

a lo !arg c de : ~rane ect c s entre Arica y Tocopilla d es d e 
las 10 a lae ~ ~llas d ~ la cos~a. Ccnjuntame nte se 
reg istre l a = ~~ ~edia~~e un e quipo 3IMBAD y frecue nc ia s 
,j é ;3 : r: i-1 .:; . 

Pestacaron component es 
Di. c::-¿e 1ji c·J1 tl1;7 :3 

.._:;c· .::~ J;1 e ~ ~J1¿5}T::.· t I '.2 :3 t i ·=: ~.r J:~}': e: l} 1 (l ,5 .3 ::--=te~· e-.:_: : .. !1 1... l. t ti s. e í) ffi ( ' g r 1J. r:·o s 
domi~an~es ci ~ e~acan Myc t op~idae y }onostomatidae. La 
pr::..rnera c:c>r1 2:. \ :Sl.~. de l .~ t' Í") rr1 at!.~ Í':: TJica ~ c,t é. l y la 
s egunda con 66,6% d~l tot a l de especimen e s c aptu r ados . 
De me nor i~por~ancia numé r ica des~acan Mela mphaei da e 
(1.86% ) y '.3tt:-rr>:-ptychiclae (C:, 62 %) . Gr u p <)S tal e s como 
Anoplogas~eridae iG,075%; , Trachychthydae (0 , C7% ) y 
:a~~ s ~i iiae (9,~ ~~ · si bien raro2, f~ ~~ ~n impo rtan~es e~ 

e i cilculo d ~ tiomasa de captura po r s u tamalb 
relativamen~e mayor . Loe rend im i e nto s por lance a lcan z an 
a 248,4 ind. ( s =247 , 9 ) y 140,2 g r ( s =131,4 gr ) . Estos 
r ang os cal z a~ per fe ctame nte e ~ aque llos conocido s para 
e l Pacifico Su r Ori e ntal y equi val e n a 0 ,8 gr / mZ. 

La DSL a~r~buida entre otros a los p e c e s s e~alado8 . 

éXPé .rime::·1t r~ ; ~,·. ::l ~t~ c: e r1s\:· }-13.8t .'.3 2fdJ ffi ii~nj_ ~. e S U. p é i:'i f) I' 

durante el d~a . Duran~e Pl periodo noc~u rnc s e s e para n 

1 -tr,r; .,. ·, 
1 . .LvO.L ) 

con la s e para ción 
para el Mar de 

.. 
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MORFOLOGIA CEFALICA DE Doydixodon laevif rons 
CONSIDERACIONES MECANICAS DE LA FUNCION TROFICA. 

~ 
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(PISCES: K:YPBOSIDAE) : 

~- Vial & F . P. Ojeda, Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias 
Biológicas, Pontificia Universidad Catolica de Chile. 

La baja diversidad de peces herbívoros ( restringidos al Orden Perci 
formes) observada en la naturaleza, plantea la problemática · de la exis
tencia de restricciones estructurales y funcionales que oermiten ~l 
desarrollo de mecanismos e:icientes relacionados con la obtención y uti
lización de este tipo de alimento. 

En este estudio se describen los huesos, músculos y ligamentos de la 
región cefálica del pe z herbívoro Doydixodon laevifrons ("baunco" ) y se 
analiza~ las propiedades mecánicas del diseño en relación a la func ión 
trófica. Con este objetivo se examinaron 7 especímenes colectados en el 
litoral central. Cuatro fueron estudi ados mediante técnicas de tinc ión 
para cartílagos y hu esos y otros 3 fueron disecados para la observación 
de músc ulo s y ligamentos. 

La s mand i bulas cortas · y fuertes, presentan un a articulación entre e: 
den tari o y el art icula r - angula r, cuyos movimientos están controlados por 
un c omplejo músculo adduc t o r mandibular AW y po r la conexión tendinosa 
del adductor mandibu~ a r A2 con el proce so corono ides. Los maxilares p~ 
seen una par t icular inserción de dos :ascículos de: adducto= mandibular 
Al, lo que permite movimie ntos va riados e independientes de la mandíb ula 
y que son transmitidos a los premaxilares, escas últimos ne presencan 
prot r u s ión y s us movimien tos son de amplitud restr ingida. Los dientes 
son de dos tipos; los internos son cortos, tricúspides y firmes. Los 
externos son largos, móviles y flexibles, con un peculiar cóndilo artic~ 
lar en su base. La estructura dentaria sugiere una acción de manipula 
ción del alimento sin cortarlo . La altura del suspensorio y huesos ope~ 

culares, el desarrollo del sistema branquiostegal y las dimensiones de 
la barra hioidea permiten una gran succión independiente del sistema man 
::l.ibular . 

se discute y compara esta organización estructural y funcional con -ª 
::l.e otras especies no herbívo ra s y se propone para Q. laevifrons un meca
nismo basado en una manipulació n mandibular asociado a una lenta y gran 
succión . Este mecanismo es posible debido al desacoplamiento estruct u 
ral entre estos dos sistemas (mandibular y de expansión bucal ) . Final 
mente, se plantea y discute el valor adaptativo de este mecanismo en 
relación a las estrategias alimentarias de esta especie. 

Trabajo financiado por el Proyecto FONDECYT Nº0349 - 89. 
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VAR_ABiLIDAD TEMPORAL DEL ICTIOPLANCTON El U~ 

es SURGENCIA -2 CHILE CEN?RAL. 
A. S~~ólved~ y D. Arcos 

SISTEMJ.. 

Departamento d e O eanologia, Facultad de Ciencias Bioló 
gicas y ce P.ec ~ rsos Naturales, Universidad de Concepcióñ 

21 efect o ~ e intensos eventos de suraencia en el 
área cost2ra ce _ Concepci ón , Chile Central, son 
analizados. L~ va r iab ilidad dia r ia del ictioplancton fue 
relacionada con las fluctuaciones hidrográficas y 
biológi cas, en una estación fija. Los resultados 
sugieren, co mo hQ sido indicado por otros investigadores , 
~~a ~ uerte re~ación en~ce las condiciones hidrogr~ficas y 
el forzamiento del v:ento. Los máximos de clGro::1a 
p rincipalment e ocurrieron dur ante los perlados de 
~ e laj aci6n en el sistema de s urgencia. El ictioplancto~ 

estuvo dominado ~o r estados ~~mp ranos de 4 especies de 
Clupeifo r mes , especif icame~te por Ena raulis rina en~ , de 
e ~ t~ta_ de 15 especies. Dos ~st r atos muestreados ( ~ 

i4m , 15-~Jm ; evid enciaron diferencias significativas e~ 

las t~ndencias tem~o r3les de las especies ya que ~as 

fluctuaciones de las densidades en ambos estratos fueren 
ffi~~u3mente i~deDendient es. ~a c omposi ci ón especifica 
r e ~ a~iva dentr o de la 23ociaci6n de i ctioplancton se 
com po rt ó de forma similar en ambos est rat os , sin mostrar 
diferentes ag~ pac1ones temporales. La mayoria de _as 
variables hid r og ráficas mostraron c o rrelaciones y 
cohe~encias signi f i cativas con las fluctuaci on es 
ci i ·= ::: i 2 s e n 1 a. s d e ns i dad e :::. d e h u e vos y l .:1 r va s . La s 
mayores densidades de huevos y larvas estu v ieron 
;~e~ed~das · en ~p roximadamen~e 2 dias por i~te n ~as 

e \· 2nt a s de f orzami ento del viento a lo l 3r~c de la cc~ta . 

Estos m.~ximos se ma nifestaron geni:.:ralmence <:ur.::.:·.ci-: los 
pe ri odos de relaj aci ón del sistema de su rgenci d . Sas 
concencracio~es ¿e clorofila-a precedieron en l a 3 dias 
c. :'.. 2s ná:: '..ma s (;ensid.:.des de 1 uevos y larvas; y e:;_ •:j !: upo 
e-:: et e r-. ;) E e r o ::= ¡ en id ar i os , co mo p r e dad o t: es p o te r. c · a 1 <:: s d e 
~uevos y :2rv2s ocu=rieron con un re~ardo aproximado de 4 
d i as. Lo s resu:tados son relacionado3 con ot ros est udios 
v Se sugiere~ u~guna~ aprcximacione~ metodológica s . 
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EL TRANSPORTE LARVAL EN EL AMBIENTE GC EANIC O: EL CASO DE TRES ESPE 
CIES DE MERLUZA . 

F. Bolbontín* y A. Montecinos** 
• Instituto de Oceanologío, Universidc¿ de Valporaíso , Casilla 13 - D, · 
Viña del Mor . ** Escuela de Ciencias del Mor, Univer sidad Cat61 ico 
de Valparaíso, Casilla 1020, Valporaíso . 

Los huevos y larvas de les especies de merluza (iV.e rluccius spp ) 
que habitan los ecosistemas de los regiones corr-espondientes a co -

• r-rientes de margen oriental de Chile -Per ú, California y Benguela, se 
desarrollan bajo condiciones ambienta l es comoarables. En ciertas 
époéas del año, en estas regiones se observo un transporte de Ekmcn 
mar afuera y persistentes centros de surgenc ia costeros. Por otra 
porte, los adultos se caracterizan oor su gran longevidad, por s u 
alta fecundidad y por ser mig rator ios. Los estrategias reoroducti
vos también parecen se r coincidentes en alg unos asoectos , al menos 
en ciertos áreas de su distribución geográfico . En las tres regiones 
señalados, uno parte impo rtante del desove tiene lugar e fines de 
invierno y en prima ve r a . Las larvas de distr~buyen ore-"erentemente 
bojo los 50 m de orofundidad. 

En este trabajo se presentan los primeros res ultados del es~udio 

de un área de deso ve de a merluza Merluccius aoy i gay~, ubicada 
entre Volporaíso y Los Vi los. Estimaciones del transpo r te de Ekman 
se e fectuaron sobre l o ba se de les observaciones diarios del viento y 
de lo presión atmosférico. Inferencias sobre los característicos de 
lo circulación superficial en algunos épocas determinados del año se 
obtuvieron del est udio de lo distribución de las temoerot u ros super 
ficiales del aguo de mar captados en fotografías de satélite. 

Los resultados obtenidos respecto o lo caracterización ambienta l 
se disc ut en en ~e la::ión o lo estroteg.:.o reproductivo de l o merluza 
del área de estudi o señalado, como también con los es t roteg ios re
productivas de los otros espec i es de mer luza . 

Financ iado por el p r oyecto FONDECYT 89 - 0311 

! 
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"AL GU NOS A.SPE.CTO!l i'lE TOOOLDGICOS OH MUESTREO CON LA REO BONGO SOBR E LA ESTIMACION 
DE ~ ABUNDANCIA E L.l.RVAS . JE A~CHOVETA ( Engra lis ringens ) EN EL NORTE DE CHILE"(* ) 

O. E. GARLANO, M. A. ARAV.l., A0 : A, J . UDEL~ y M. CAVER O 

LABORA ORIO DE CRONOB:OL G"A, DEPARTA MEN TO DE CI ENCIA S DEL MAR, UNIVERSIDAD ARTURO 

PRA", CAS:LLA 121, IOU!OUE. 

Eitre el 23/l/89 y el 2/5/89 se rea li zó e l Crucer o I NPESCON 89, donde 
se usó una red Bong o co •Jn de pres or tipo 11 Scripos 11 , para l a obtención de muestras 
de larvas d"e sardina española (S ard ino ps sagax musica ) y anchoveta (E ngraulis rin gens) 
par a es tu di ar su e dad y .c re c i miento • El c r uc ero se d i v i 1 i ó en 3 e t apas , un mu es treo 
extens ivo hasta las 30 mn \ 20º30'S - 70°12 1 11 y 21°4 5 '5 - 70°10' 11 ) , ·no int ensivo hasta 
las 10 mn ( 21º25' S - 0°07' 11 y 21°30'5 - 70°06 1 11 ) y una es tación Yo-Yo a 2.5 mn 
de a cost a ( 21 '18 1 S - 0 07 1 11 ) . Los muestr:eos fueron oblicuos con una ve oc id ad 
de arrastre pr om ed io :Je 1 . 5 nudos . 1elocidaa de fil ad o del c ac le de 50 ~ts /min y 
una velocid ad de vind o je 25 -nt s/min . La c antidad de cable a ser filado depende 
de la pr ofu ndida d y se calculó a ~ravés de: pr of . de sonda/ces ~5°. una vez ll egada 
la red a la pr ofu na idad ca· culada se dejó re cesar 30" y lu eg o s e co menzó el virado 
y e l registro de los ángu os c ada 10 mts . (S mith y Richardson 1979) , Boltov skoy 
1981 y A shut 1988 ) . 

Al ana '.za r a frecuenc· a ae ángubs de ia inclinación durante el 
arra s':re :le a ,- ed 00ngo ei las ji ºe-entes estaciones se encontró que estos varían 
en un rango entre iP - 32° e"co1:r3nc;o:. va'or es 111 od a es sie ndo el más imoo r ante 
y reori;sen':ativo el Je - 3º Jue 2s;:3 bas~ante cerca de ángulo de 45º aue es el que 
se asume :eóricamen;:e para Jue Jfl ~anee sea comoletamente oblicuo . Las desvi aci ones 
del: ( 1) ángulo de '..5°, r 2) velocidaa arnscre, l 3 1~ ocidaa del fi adc y viraao 
de cable y (4\ el t~emoo de repos0 ( 30° ) a eb e tene r se en cuenta en el cálc lo de 
abun dancia de la rva s de anchoveta (Eng raulis ringens ya que ésta depende , aoemá s 
del n 'mer o oe l3rvas , ael recioroco de volumen de agua filtrad a y de a prof nd "d ad 
co rreg ida y por lo tanto se podría est ar sobre o submuestreando l as a~ferentes capas 
de agua oor donde asciende la red . 

* INPESCON 89 Pr oy ecto Conjunto entre la Universidad Arturo Prat y l as Sociedades 
Pesqueras Coloso S .A., Gu ana ye Ltda . y e l Complejo Inao - Eperva. 
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EVALUACION DEL STOCK DE ANCHOVETA (Engraulis ringens Jenyns ) , 
DE LA ZONA NORTE DE CHILE 

P. BARRIA MARTINEZ 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO, Casilla 1287, Santiago 

. La anchoveta, ha vuelto · &-'f)redominar en las .capturas de la flota 
industrial de la Zona Norte, después de un ciclo de 13 años en que la 
especie dominante fue la sardina española. 

El patrón secular de captura en anchoveta presenta pulsos importan 
tes después de su desaparición en 1982, del área geográfica de la Zona 
Norte de Chile ( 18°22. '·-24 °00' S ) . Estos incrementos en la captura refl~ 
jan una serie de reclutamientos exitosos desde 1984 hasta _989. 

Para analizar el estado del stock, se recopiló y procesó inform~ 

cion biológico pesquera para el período ( 1978-1889 ) , se const::'.'uyeron 
series históricas en base mensual referentes a captura, esfuerzo, rendi 
miento, estructura de longitudes, parámetros de la relación longitud: 
peso, factor de condiciór. e índice gonado_soma t i c o. 

Se estimó la mortalidad natural por el método bioanalógico de Pauly 
( 1980 ) y se sensibilizó con respecto a la temperatura superficial del 
mar . 

La evaluación de.:. s-.:ock , se efectuó median-ce el análisis de la 
población virtual (APV) , considerándose una 5e::'.'ie desde 1984 hasta 1989 . 
Para su calibración se utilizó información aux i l i ar ob~enida de la flo~a 
semi-industrial. 

Se estimó el rerdimiento por reclu ta mediante el mé t odo de Beverton 
y Hol t modificado y se analizó la curva eumétrica con el propósito de 
evaluar la producción biológica generada por el stock. 

Se efectuaron relaciones funcionales entre la temperatura superfi 
cial del mar, densidad de huevos, larvas y reclutamiento. Se constató 
una relación inversa entre la temperatura y la producción de huevos, 
una alta correlación entre huevos y larvas y una relación larva-recluta 
tipo Ricker, en la cual se establece una densidad crítica de larvas en 
el plancton, infiriéndose que la clase anual de 1986 tuvo efecto s 
compensatorios. 

Se discuten problemas metodológicos referentes a la aplicación del 
APV y rendimiento por recluta, se enfatiza la utilidad de las series 
históricas en la evaluación de los recursos pesqueros nacionales y se 
presenta este ejemplo a la comunidad científica nacional con el propósi 
to de difundir su utilidad teórica y práctica. -

I 
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PE~ULTADOS DE 1~~E3TIGA2IONES REALIZADAS SOBRE EL JUREL 
EN Líl ZONR OCEANIC ~ C1 986-87), 

R. e.AHAMONDE F 1 _, n . Al;' A~~ I ::. r;· 1 

IN STITUTO DE FOMENTO PES~UE~ 0 

·:: -:::· e r1 i~ r· i:·: ·-::1 .:::; n :. D ·,;; i~esu l t.::1.:lo<:' o 1:: t e r1 i dos 
,._:-: r 1..1 .. ~e:· 1~ D -:;; rj ·:2 [:. e:<:: .-::: :,, e· :< ¡:. l o 1- :::¡to 1 ~ l .;:i ·'."l ·~:· j u r ;:-.· J. '.:·o 11 r c• d .j ,e: • 
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' ... '·::- fl ti~() di·? 1 T"¡' .' .:-:· ·::: t j_ g ... :'1-'.:~.J .. ¡,J.r 11;}.<;. M .::1 r i ri ,-:_¡ s 1j E·~ 1 .J .:_) C· 6 r1 ('JA M 1'.:! F' 1 ~ ) ' 

de ·:;;i .::¡n;::ir;:::lc. ·:::.E, ... :omc• or.J ;=; nismo ~?jE· .. :utor' ... ::iJ. In:;titutn dF 

.~ o ri1 >.~ n · 1~ o ¡:• ,..-.:· s: .. ::¡ IJ ;::_. 1· · e < I FO r~ · ) , 
L=:1 (~::;,c.t1..1r;:1 •:'::: ·1~1_1·/·'.) .. .::i:;r1·:::ti tuir:l .=1 ¡:-. 1~ir1 ·"= ic . .::.1l m eritE~ C·O l~ Ju1~;;,>J. 

' Tr.;>1.:t-11Jr1Js m1Jrphy · .. · 1~: .:::1t •. ::.i J. J .::¡ ( 51.:omber j ::Jpon i 1.::us 
pe r•Ja nu:: .. .-.:·' l r1 •·'.·' 1

- =:1 1 Lep ido tus .;>u s ti~ -:l lis .' ..... "l ;:_> r' 1 u ::. .::.i ,j •:-: 
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csD2c1e J~r~l mas del ?9% d e la caotura sle~do 12 
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~0r mi ~ i 6 r~=:ili=,r =omc~r~~io n~s entre los 0.1emD.l.ares 
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Estimación y ani1isis de l& carg:&S de conu.m.in ni.es orgt.nicos de la 
industria pesquera eYatu1dos u11s .marisma. 
Eugenia Pradenas y Anny Rudolph . 
DeptD. de Oceanografí a . Atea de Biología yTecno1ogia del mar. 
Pon tifi cia UniYersidad Católica. de Chile Sede Taicahuano 

La contaminación por desechos orgánicos :proffniente de la. illdiJStria 
pesquera, es un problema que esti empezando a ha~r crisis en algunos 
cuerpos costeros r~eptores de éstes efluentes . Las ' alteraciones 
producidas van desde dañes estéticc5 a play~ , interacción con otros 
usos legítimos de la zona costera, hasta camhios ecológicos ~Yeros . 

La concentración de ocho industrias pesq-aeras en Talcahuano , ha 
pro1rocado dafos irreversi:bles a una 11arisma ~n sólo din ar.os ' lo q'Je ha 
motivado el estudio de los residuos industriales líquidos (RII.), con el 
propósito de estimar su car9l de orgánicos y buscar soluciones 
viables a su evacuación . 
Los parámetros analizados .f-u.eron : pH , '!°C y origenc disiJelto para cada 
efluente y la marisma . FluJO de ca?"ga de R!l, tonelaje , tipo de ht.eria 
prima prOC$?Sada <:>n el mcinento del muest:r:ao , carbon orgánico pc-ticula.:'.~ 

(COP), ( Strikland & ?arsons, 1972 ) , demanda química de oxigeno ( DQo: ;.· 
demanda bioquímica de oxíge~.o (DEO) (Gr?~nberg et . al . , 1985) . 
Para e_ análisis de DEO debi.?ro:i ser preparados :.~cu.los adecuados y 
p:rovados a través de estudios de DBO en el tiempo y con si:is~ratos de DBO 
cori.ocido . Se observó que la DBO en agua destile.ca para los Ril de la 
industria pesquera , responde a una cinética de primer orden , en que no 
se obsern prese:tC~a , ru aparición de inh.ibidores (Dinear ó: Y.eith, 
1984 ) . 
El fluj o promedio de los RIL de las pesqueras dU!"ante los muestreos de 
primavera, tu.e estimado en 158 m3/h, con un flujo total de 1.427 m3/h, 
con temperaturas promedio de 31°C, 20°c más álta que la ntedida en la 
t1arisma Rocuant, las concentraciones más bajas de oxÍ9"no se observaron 
en los RIL de plantas de ha?"ina y aceite . La DEO total tue estimada en 
37 . 567 Kgazldía , la DQO en 53 . 430 KgO¿ldía, con una carga de COP de 

3 .73B Kg<:/día . 
la al ta carga de orgánicos vertida por la actividad ind lJStrial, a la 
t1arisma Rocuant, ha sobrepas.ado la capacidad asimilativa d~ éste cuerpo 
de agua, acumulé.r.t~se en ella una alta carga de orgánicos y grasas, que 
h ha convertido er. im sistema U.ta.unte eutroficado . 

Estudio Financiado por convenio de servicios VTB 029 - I . entre la l. 
Municipalidad de Talcahuano y Pontificia Universidad Católica de Chile . ·Sede 
Talcahuano y Proyecto fNQ 313-B 
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FL UC TU A C 10 NE S DE RECURSOS PELAGICOS EXPLOIADOS ~N EL 
NORTE DE CHILE Y VARIACIONES AMBIENTALES ASOCIADAS 

E. YANEZ R. 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL MAR, UCV. 
CASILLA 1020, VALPARAISO, . CHILE 

.. ::· --- --
Se analiza la pe_sque.ri~..,.- de · ·:-anchoveta ( Engraulis 

rinoens) realizada · en la zona norte de Chile 
<18º2l'S-24º00'S> desde la década del 50 y se deduce que 
el recurso es afectado por periodos frios y especialmente 
por periodos calidos, particuiarmente por aquellos 
asociados a los fenómenos wEl Ni~o·. Estos even.±.oe 
jugarian un papel. imp6rtante en las fluctuaciones de la 
disponibilidad y vulnerabilidad del recurso, y por ende 
de las capturas. Ademas del efecto de la explotación 
intensiva desarrollada después de 1963 <l.070.000 ton en 
1966l, estos eventos habrian producido disminuciones en 
la magnitud del reclutamiento, favoreciendo la 
declinación del stock, la drastica caída de las capturas 
en 1972 y 1973 <157.000 tonl y la mantención de sus bajos 
niveles hasta 1985 (58.000 tonl. 

Con respecto a la pesqueria de sardina espa~ola 
<Sardinops saaax> desarrollada en dicha zona después de 
1973, se estima que el notable aumento de la abundancia 
del recurso se relaciona con la persistencia de un 
periodo cálido que se habria iniciado después del periodo 
frio de 1973-75. Sin embargo, los nuevos cambios que 
estaría presentando el medio ambiente y la intensa 
explotación desarrollada estarian aíectando seriamente la 
abundancia 
importantes 
evidenciado 
ton>. 

y disponibilidad del recurso, haciendo prever 
disminuciones de captura, lo cual se ve 
entre 1985 (2.600.000 tonl y 1988 Cl.340.000 

En relación con el estado actual del recurso 
an~hov~ta, e~ , muy probable que la notable· abundancia de 
huevos y larvas observada desde 1985 y el extraordinario 
incremento de sus capturas en 1986 (l. 350~ . Q..OO __ _ ton) y 1988 
<900.000 ton), se relacionE;>n con una tendencia al 
eníriemiento que estaria presentando el medio ambiente 
después del gran fenómeno •El Nii'iow d~ · 1982-83 <no 
obstante que en 1987 se produce un •El Ni~o· de moderada 
intensidaq>, y con la disminución de la abundancia de 
sardina espai'iola que es gran depredadora de huev·os de 
anchoveta. • 

___ ,.. 

'. 
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El aug é del s2c':::Jr p-esque ro d;_irante os últimos años h a 
dejado en e v 1 d 2 n ci~ 1 2 po t enc i a!1dad econóraica q~e 

pueae alcan ~ ar n a ac tivi ~ctd as oc iada a los recursos 
naturales, s i em~ r e qu2 su e x plotación se ejec~te 

racion a lment~. Es en esta pers p ecti v a que nace este 
estud i o, es c2cir con un a v i sión de l os ca minos que se 
deben consid e r a r, ho y en d . a, si se pretende que el 
sector pesquer o tenga , en el mediano y largo plazo, una 
pre sen c ia i e <ll import ~ n ~e -

Es por ello qu e presen t ar un estud io que trate el tem a 
de la tecnolog¡ a en e l sector, nos parece importante, 
deb i co a l a • c= l e v a nci a. que este "fac t or p roducti v o " 
tien e en el desarrol l o de un sector indust r ial. 
El presente es t udio tiene entonces como obje t i v o 
e x pli c ito id en t i ficar y caracteri z a r el n i vel 
tecnoló ,J i co a l ca .,zado p o r el sector pesquero, ecn su 
acti v i d ad d e t1~ an sf ormació n, a fi n de co n oce:- su est o1 do 
de situación y apo y ar las med i das de fomento y 
desar ro llo. 
Se trata. por lo tan t o de anal i za r e l eme n tos que dan 
cuen ta de l es t ado tecn o l o g i cc corn o tamb 1 en de aspect.os 
wue e ~ p l ican di c h o estado.En base a ese diagnóstico se 
logra establecer una c l asificaci ó n de mentalidades er1 

los actores del sector, y su relación cºon la estructur2 
competitiva y el nivel tecnológico alcanzado. 
Esto nos permite identificar las características 
básicas que debe contemplar · una estrategia tecnológica. 
O sea los objetivos y las acciones que se deben iniciar 
para clcanzar un buen nivel de desarrollo, que permita 
consolidar el auqe actual, junto con in i ciar el 
desarrollo de una segunJa etapa productiva que permita 
al sector aprovechar de mejor manera los recursos que 
dispone, pero principalmente lograr que permanezca en 
el tiempo como una de las principales actividades 
industriales del pais. 
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ELEMDITOS PARA EL DF.SARROLLO IMTIDRAL EH 
PESQUER.IAS ARTESABALF.S~ 

Alberto Arrizaga, Ramón Buzeta ",Eduardo Tarifeñó,°javier Chong, Carlos 
Veloso, Manuef Véliz, Cristian Cornejo, Gustavo Palma y Patricia Quiróz. 
Pont. Univ. Católica de Chile, BIOTECMAR, ~asilla 127,_ Ta!cahuano, Chile. 
" C.I.I.D., Apartado Aéreo 53016. Bogotá, D.E., Colombia. 

En los próximos 15. años las demandas mundiales de productos 
pesqueros se verán duplicadas. En la actualidad las capturas se 
encuentran en alrededor de 9 3 millones de toneladas por año. Las 
pesquerías industriales destinan para consumo humano un total de 2S 
millones de toneladas. en cambio las pesquerias artesanales aportan un 
total de 22 millones para el mismo fín. Como dato interesante hab ia que 
sefialar que en las pesquenas industriales por cada millón de dolares 
invertidos se generan un total má1imo de 30 empleos; en cambio con la 
misma cifra. se generan un total má1imo de 4000 ccupaciones en la 
pesca artesanal. Vale decir que la actividad industrial es intensivo el uso 
de capitaJ en cambio en la actividad artesanal es intensivo el trabajo. 

En el caso de Chile la actividad pesquera. artesanal generó en 
1988 alrededor de 300 millones de dolares. Vale decir que como 
promedio cada uno de los 50 mil 'pescadores artesanales, aportó· a la 
economía nacional un promedio de 6.000 dolares. Sin embargo no se nota 
en el Sector un impacto adecuado a pesar de esos aportes . Por eso se 
propone un modelo de desarrollo que abarca tres ámbitos importantes 
en esta pesquería: El conocimiento del recurso pesquero y su dinámica, 
La transferencia tecnológica que permita un adecuado uso del recurso. y 
los elementos que propician el desarrollo de las comunidades pesqueras· 
artesanales, basados fundamentalmente en la gestión organizativa y 
educacional. Constituyendo esto lo que se ha denominado Desarrollo 
Costero Integrado (D.C.I.), Buzeta ( 198 9 ). 

Proyecto financiado por Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo del Canada íC.I.I.D.) Grant 3-P- Rf,-Q 116-02 



TRANSFERENCIA TECNOLOG ICA AL SUBSECTOR ? :SS Q;..."ERO A..R.TESANAL 

V. MARTINEZ, L.FUENTES, J.VARGAS. 

VICARIA DE PASTORl\L OBRERA .. 
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La Vicaría de Pastoral Obrera del Arzobispado de Concepción desde 
inicios ( 1980) . por un emperativo evangélico de optar preferentemente 
por los sectores laborales más pobres entre los pobres, ha puesto es 
pecial énfasis hacia el Subsector Pesquero Artesanal. Este es un im 
portante sector produ ctivo nacional .por constituirse el principal pr~ 
veedor de la pesca fina destinada al consumo humano en fresco. Tiene 
también, su contrapartida en los problemas- que afectan al subsector, 
como aspectos relacionados en la organización del pescador, asLsten -
cia técnica, capacitación, asistencia jurídica , etc. 

En mayo de 198 5 la Vicaría de Pastoral Obrera crea el Programa Pe~ 
quero Artesanal (PPA ) que desde esa fecha ha venido realizando diver
sas actividades con l os pescadores artesana l es referente a los aspec
tos señalados ante r iormente, po niendo real interés en lograr un mayor 
y mejor bienestar del Subsecto r Pesque r o Artesana l . 

Actua l mente el PPA está desarrollan do a c t ivi dades en las Caletas de 
la Región del Bío Bí o como: L.l ico, Lota , Lirq ué n -y .·Ya ni. 

Las actividad es que el PPA e stá realiz3ndo son: Asesorías Técnicas 
Obtenci~n de Concesio nes Marí t imas, Prospecciones Marítimas, Cultivos 
Marinos, Repoblamientos Marinos, Cursos de Buceo, Curso de Preserva -
ción de Alimentos, Capacitación, etc. 

Este Programa ha llegado a estas Caletas por intermedio de perso
nalidades religiosas y por solicitud de los propios pescadores artes~ 
nales. Los traba j os efectuados en las Caletas han sido ~n general le~ 
tos. s .in embargo, los avances son notorios, puesto que los pescadores 
están insentivados en desarroll a r po l i cultivos ti:ú1iéndose conci-encia 
de las ventajas que se obtendrían de estos. Por el momento se están 
experimentando cultivos de moluscos bivalvos y algas del genero Graci
laria. 

Este trabajo p retende entregar las experiencias de trabé'.jos con e~ 
te sector, avances, lo cual sea útil para entidades que pretendan en
tregar sus aportes a este rubro. 



NECESIDAD DE UN MJDELO EDUCACICNAL PARA EL EITTORNO M\RINO. 

D. Valdebenito 
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Facultad de Arte , Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educaci ór 

La educación está ante el dilerra. de proporcionar respuestas satis
fac t orias ante el surgimiento de un nuevo paradigrra, una nueva re
volución científica por la influencia de los avances de la ciencia 
y de la tecnología. 
El tradicional m<Xl.elo lineal de la educación debe dar paso a un 
nuevo m<Xl.elo no lineal mis arrplio y general que es una tarea propia 
de las Universidades, mcxiel o que ·debe ser abierto a la ccmmidad 
y carpa t i bi liza r la teoría y la práctica. 
Al desarrollar nuevas f orma.s cur.riculares, se presume la adaptabi-
1 idad funcional de la carrera de Artes Mlnuales, cano una posibil i 
dad de enfocar los desafíos, las inquietudes y las necesidades para 
un sector de la sociedad y sus fornas de vida referidas al entorno 
rrarino. 
Es evidente que el sector costero artesanal desea participar de 
los carrbios y avances tecnológicos que se dan en los países mis 
desarrollados, s i n olvidar que estos nuevos conocimientos deben 
preservar el med i o arrbiente y las especies rrarinas preciosas para 
la hurran i dad. 
Y que l a incorporación de l as partes directa y/o indi rectamen t e 
i nvol ucradas permi t e el reciclaje y que los nuevos conocimientos, 
el sab er elaborado, l legue a l a ccrrunidad i nteresada. 
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~BITAT Y T~~O CORPORAL D~L NAPE Ca.111anassa ga.rthi, Retamal 
1975, CCMO FACTORES QUE AFECT~ LA AB~~CJA DE LOS 

ECTOCCt1ENSALES C 1 au s i d t.wn._ sp • * 

J . L. Iriarte, M. George-Nasc 1mento & S. Marfn. 

Pontific i a Un iv er= i dad Cató! i c:.. de Ch 1 l e Sede Reg 1ona i Talcahuano 
Area de 810 Jogfa ~ Tecno 1ogf; del Mar 

...e-

E l e ornen sa 1 1 smo E": un a 1nter·acción frecuentE- en l e.. 
que no ha rec i b i do ma t ar :i ten e i ón en l 3.S d i scuc 1 one ·; 

-::obr·e int1?r· :..cc 1one5 b 1ológ1ca-:: . . 
E l napi?, C.3. ll1.:..nas5a q¿¡r· th i <Anomur·a: Decapoda J hab i ta l ¿,. 

zona i nfral i tora l arenosa de pla ; a / estero Lenga <Oct.:i.1Ja r·eg i ón • 
1 aloJ a 5obre ;u caparazón al e p?podo Claus i d i um sp ( Cvc l opo 1d 1? a: 
_1 aus i dae ) . Aquf se descr 1b E- h :- e l ac i ón cuant ht1u:.. de l:i 
m a g n 1 t u d de 1 e om e n -::. a l i s.m o s. e g rj n e 1 h á b 1 t ,;; t .; rr1 a r ,' e =· t e r o • e 1 
t 3ma~ o corpora l de l hospedador . 

E ·< 1 s. ~ e un.:.. e o r r e 1 :. e i C• n p os • t 1 '·' :.. I? n t r· e e 1 : ama 'i'i o de l -1 :;. ~· e 

e l númer o de copepodos comensales ascc 1ados. Se h a obser ~ :..d o 

t am b i é n d i t E- r· e n e 1 .:.. s e n l .;.. m a g n i t u d de l e om e n s a l 1 s.m o e n e l m ar 
estero. 

El .:H1d.l 1s.1 s dt- 1 :.. regr·e::. ión erdre h . h. lh. •J.:- 1 nape 't? l 
número de comensa l es re •..i e l a l a exi stenc i a de una curuatura de h. 
r elac ión dt?scr i ta en hospeda.dore-:: de gran t;; l la; algo o;:.i m1 lar -::.t? 
observa para est i madores de la densidad de comensales. 

Este- rt-sultadc1, sugert-nt>? de pos i blt-s proc>?sos. in tr-a 
especff icos ¡ denso depend i en te~ en los cop ép odos nos ha mo vi do ; 
d i -:. E'i'I ar ex pe r· 1 me n tos- d t- 1 a b eir .:.. t o r 1 o / t t? r r en o p ar <I \J t? r i f 1 e :.. r l ; 
exi ;tenc i a de 5atu r ac i ón i~ frap oblacion a i de e5t os come n sa 1 e~. 

*F inanc iado parc i almente por Pro y ecto Fondecyt 0226-88 
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NUEVOS REGISTPOS DE Proctoeces lintoni <DI GE NEA I 
UN APORTE PARA CARACTERIZAR SU C ICLO VITAL 

OLI VA, M.: J . LUOUE J C . FAR~~N 

Labor2tor10 de Paras1toloq i a. ~ac cl ~3d ~e Ciencias Bio-
1 ógicas, Univ . R. Pa lma . Casi lla 13 8. Lima 18 . PERU . 

La -oresencia de tremátodos del aénero Proctoeces 
Odhn e r, 1911 <Fe 1.l o di s tomidae l es detEctada oor Bretos v 

.Ji ron (1 980) en Físsurella ·::;0¡:1, (Molusc .3 ) de l l itoral de 
!quique, siendo ésta la orimera menci ~ n del aé n ero oara 
las costas del Pacifico Sur Ori ental de América. Georoe 
Nascime nto v Ou i roga ( 1983 ) describ en a l oarás i to como 
Proctoeces humboldti v Ol iva 11 ° 8 4 ) de~cr 1 be Proctoeces 
chilensis , oar~sito in~ est 1 n~ : de Sicy ases sanguineu s 
( Te 1 e os t e i ) . F' os t e r i o r me n t e , CI l l ,_ a '· · Z e a e r s 1 1 9 8 8 1 d e -
muestr .3n oue amb3s esoecies son s1r1ón1 mo-s de P. lintoni . 
Otros articu l as sobre P . lintoni ~n l as cost3s de Chil~ 

son los de Os orio et al. ( 1Q86 .· 1Jl::. .1 a v L'Í ~. z (l988 i. 
oue cuant1f1can pr ocesos infecciosos er c 1 ferer~es esoe-
c1es de Fissurella. F'ar c. l as co-=t 2,s -j e 1 i=·er 1..t . s olo i:::e 
conoce la presencia de Proctoeces ~c. c~s 1bl emente P . 
lintoni ~, parasitando al ouloo Octopus vu l garis . en ~ a 

:: ona de F'1 sco (Reatec:Ju1 et al .. l98q ' . ;:;· 2 a l1 ::::-=i.n dc e s-r:u
dios oaras i to lógicos e n mo 1uscas v Deces ma rinos de l a 
costa Centro-Sur de l Per 1'.1 (Hua.cho- I 1 o ) . s e ha detectado 
la presencia de P. lintoni en g a nadas de Fissurella soo . 
e intestino de Anisotremus scapularis CTschud 1l. Es to~ 

reg i s tros amol ian no sólo a distr1~ucion CJeo9rafica de 
P. lintoni sin o también. s u espectr o de hosoedadores . 

1 insinuándose una s i tuación s imilar a la d e P . maculatus . 

\
especie tipo de l género, para l a cual se han d esc rito 

. más de 30 hos oedadores ln v er teb rados v 6 1 verteb rados 
. <te l e ósteos ) , generándose u n comoleJo ciclo d e vi da o u e 

incluve a Bi valvos, Gastrópodos. Ce falóoodo s , Po l io u etos . 
Eq uinod ermos y peces teleósteos.p udi endo el parasito co~ 
pletar su cic lo vi tal en a l menos un o de ellos . CMv t1li-• 
dos ) sin r-ec urrir- a hu ésoedes int ermedios . La gran v ar---1 s. 
bi li dad oue muestra el cic lo de vida de Proctoeces soo. 
ha tr at ado de e x plicarse e n términos de s ec u encias hlo~ 
tét i cas de d esarrol lo d e ciclos de vida de tr-emátodos d~ 

geneos, asi como una con sec u e ncia de variaciones térmi 
cas a lo larg o de g r adientes latitudina l es oue f a vorece
r ían la aparic ión de estad ios or o g ené ticos , con ab r e via 
ción de l ci c l o v ital . En este trabajo se anal i zan ambos 
procesos .y en f u nci ón d e nuestros resultados s e i~tenta 

caracterizar e ~ c i c lo de v ida de Proctoeces lintoni. 
Tr-abajo financiado oor Internation al Foundat1on for 
Sc1ence. Provec~o : ~s A / 1~14- ~ 
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srf lENISCUS HUW3QLDT1 , 11..:f\'11 !IOSPEUAOOR lJE A~ll S 1\KlWS E:~ EL OCEA.: .O PAC l -
nco SUR OHIEtrr AT. f l E Cll TLE . 

H. Sagua, J¡G . Guerra y J . Araya. 

Dep art:imento de Ci e ncias Pre c l fn í.cas . f acu] tad de Ciencias de la Sal u d . 
Universidru.i de Antofa gqsta. Casilla 170. Antofagasta. CHILE. 

Existen escasos registros de anisakidos en aves piscívoras, .a pesar 

de la amplia distribución de estos nemátodes en ecosist emas marinos. 

Durante la autopsia realizada a 3 ejemplares del pinguíno del norte, 

Sphe. rtÁ.6 c.uó f1u.mbof.dt,i., capturados mori btfndoa en la bahi.a de San Jorge-Ants:'. 

fagasta (23°39' S;70º 25' O), se colectaron numerosos especímenes de ne

matodes ascaridoides, que fueron fijados en fonna lina al 107., l avados en 

a gua destilada, diafanizados en lactofenol de A!mnan , y una vez estudia

dos se conservan en alcohol de 70°. Todo el materia l fue clasificado por 

estudio morfolóp,ico y taxo nómico a microscopía <l e luz 1 se gún los crite

rios de Davey (1977) y llartwicit ( 1974 ) . 

Los anisakidos estaban adheridos a la mucosa del estómago gl and ular , 

causando ulceraciones, algunas con perforaciones hacia la cavidad visce

ral, ubicados en el centro de un área necrótica provocando histo lisis 

q11e comprometía la submucosa y la mUó c.u.la/UJ.,. 

S. hwnboc.d.t.{_, constituye un nuevo huésped par a anisakidos junto 

a P. -thagt.Ló, únicas especies de aves marinas en las que se les ha re gis

trado hasta hoy en lé!s costas del Océano Pacífico Sur Oriental chileno. 
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At·!ALISIS COMPA~TIVO DE LAS INE'RACOMUNIDADES Y COMCNIDADES 
COMPONENTES DE PARASITOS EN TRES LENGUADOS ( Pisces:Bot'1idae) 
EN LA BAHIA DE CONCEPCION, CHILE. 

R•::nzo Riffo 

Area BIOTECMAR, Pontificia Universidad Cató:ica de Chile, 
Sede Talcahuano, Chile. 

SF describe e interpreta la similitud cualitativa y cuantita 
tiva de la parasitofauna de tres espec ies de lenguados 
d e la familia Bothidae que en ia escala regional son 
s impátridas, en tanto que las congenér icas son sir tópicas 
a ·.; i la muestra representa una unidad en la que puede 
comparar las parasitofaunas para establecer diferencias 
o semejanzas e ntre las especies , potencialmente adjudicables 
a causas ecol Ógic as o evolutivas. 

SF colectó 96 lenguado s , 35 Paral i chthys microps, 36 
P. adsoersus v 25 Hippogl ossina macrops, desrle la Bahí a 
d<:· Concepción, mediante pesca de arrastre . Los eJemplares 
fueron medidos y sexados. Se !'."o::al::.zó r1ec!'."o ps1as completas 
a · cada eJemplar. Los par á sito s c o lect a s f eron fijado s 
e· · : orma lina al 5%. 

De los diferentes taxa encontrados, la presencia del 
tremátodo Neolepidapedon es el primer r egistro para peces 
chil enos. Los ectoparás itos , Lepeo phtheirus , _ Cho r icotyle, 
hirudÍneos e isópodos al igual que los endoparásitos, 
Neobothriocephalus y Hysterothylacium representan el 
primer registro geográfico y de hospedador. 

se observó una menor diferenciación entre la parasico::auna 
de las espec ies congenericas . Sin embargo , entre estas, 
las diferencias sugieren una diferenciación evolutiva 

y , t r ó f ica ya que las diferencias cuantitativas del parasit is 
mJ se deben a parásitos generalistas de amplio rango 
de hospedadores. En cambio las diferencias de la narasito fa u 
na de H.macrops se deberían a una segregación -.batimétrica 
entre este y el par congenérico . 



,, 

e -os 1
1 

68 

ESTUDIO DE LA PARASJTOFACNA EN Austrcmen i d i a lat i clavia* 

~1. Leonard i & M. George-Nasc i mento 

Pont i f i c i a Un i vers.i dad Ca.tolica de Chile 
Sede Reg i onal Ta lc ahuano. Area de B i o l ogia y Tecnolog f a del Mar. 

Hasta la fecha los estudfos en Austrornenidia laticlavia 
han sido basados en estudios de alimentación, reproducción, edad y 
crecimiento no reg i strándose trabajos en el parasitismo. 

En el presente trabajo se informa la composición 
cual i tat i va y cuant i tativa de la paras i tofauna de. 50 ejemplares 
del Pejerrey Marino, proven i en t es de l as capt uras ar tesanales en 
dos localidades geográf i cas, Corone l y Tumbes,- l)!ll Rt-g i on Chile. 
Se ind i ca Ja ub i cac i ón, abundanc i a y r i queza de la taxa 
paras i tar i a de l a espec i e, con e l objeto de verificar la 
r e 1 e v a n e i a e n d i c h as ll ar i a b l e s d-e f a c t o r e s t a 1 e s c om o 1 a t a l 1 a 
corporal 1 sexo :1 local i dad geográf i ca de mues.treo . 

Se encontró que las may ores preva l enc i as corresponden a 
Micros.por i d i os con un 3Z~ , Lec i thaster sp . 12:/:, Cont r acaecun sp. 
10;~, Cor Ynosoma sp 8~~, co i nc i d i endo con 1:..s ma y or1'-s abundanc i as 
encontradas, se de t ect ó l a e xi stenc i i de dif erenc i as 
signif i ca tiv as en l a i n f ecc i ón de M1 c r ospor i d 1os 1 Le ith aster sp, 
Contra.cai? c un sp 1 !' Cor yn osoma sp ent re se x os / t a l !.:;s., no siendo 
s i gn i f i ca tiv as para 1.:.s dos l oca lid.:;des geogrc.f 1cas , ex cepto para 
Lec i thaster· sp. 

Se d i scute e l s i grr i f i cido de estos resu l tados a la luz de 
los Ather i n i dos y ofra.s fam ili as de peces encontrado5 en las 
costa=. ch il enas. 

*F i nanc i ado por Pr oy ec t o Fondec y t 0226-88 . 
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PREVALENCIA DE UN TREMll-.TODO DIGENETICO EN RELACION CON LA ESTRUCTURA Y 
DINAi~ICA POBLACIONAL DEL HL'ESPED INTERMEDIARIO Kingiella chilenica 
(Mollusca Bivalvia, Cyamiidae). 

C.S.Gallardo+ v R.FranJ·o1a++ (Inst. de Zoo_ogía; Facultad de Ciencias 
- .¡. 

e Instituto de Parasitología; Facultad de Medicina, Universidad Austral 
de Chile). 

Se reporta y describe el hallazgo de larvas de un tremátodo digené
tico en tejidos del pequeño bivalvo estuarial Kingiella chilenica. La 
población afectada por este parásito habita en una pequeña marisma al 
interior del estuario del rio Queule, Provincia de Cautín. Muestreos pe 
riódicos del bivalvo han permitido describir la estructura y dinámica -
de su población a lo largo del año y, en relación con ello, la frecuen
cia con que aparecen parasitados los distintos componentes de la pobla
ción de este molusco. 

Los juveniles de ~- chilenica crecen rápidamente en primavera alean 
zando su madurez entre Noviembre-Diciembre cuando se alcanza una talla 
de 3 mm. Se reproducen activame nte en verano- otoño mientras continúan 
creciendo; pocos individuos sobrepasarán los 7 a 8 mm antes de morir. 
La mortalidad de _os adultos aumenta gradualmente durante o~oño y tras 
reproducirse, éstos desaparecen casi totalmente durante el invierno. 
Sólo los juveniles rec lutados ese año permanecen para renovar nuevamen
te la población. 

Los bivalvos parasitados por redias y cercarias de la familia Gyrnno
phallidae, exceden en general los 4 mm de tamaño. Por lo tanto, sólo 
son afectados adultos de tallas mayores, de pre:erencia machos. La pre
valencia del parásito se acentúa gradualmente en otoño y por lo tanto 
en etapas postreproductivas del molusco. 

Se discute esta interacción molusco- parásito en el contexto d e la 
estrategia poblacional de historia de vida que muestra K. chilenica en 

... esta marisma estuaria l del sur d e Chile. 

Estudio financiado por Proyecto Fondecyt 89-0189 y Proyecto DID-UACH 
S88-14 ) 
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EN PLAYAS 
E.Jaramillo, 

de Chile, 

Una de las especies mas caracteristicas de la zona de 
rompientes en playas arenosas expuestas del sur de Chile es 
la macha, Mesodesma tlonaciuro. Estudios realizados en las 
playas de Queule (IX Region), Mehuin y Alepue (X Region), 
indican que existen diferencias· significativas en el tamañc 
de bivalvos colectados en playas muy cercanas. Por otra 
parte, la comparación de machas vivas con especirnenes de 
conchales supralitorales, muestra que en Queule y Mehuin se 
encuentran tallas mayores en los conchales, una situación 
no observada en Alepue. Esta s diferencias podrian estar 
relacionadas a las diferentes presiones de extracción a qué 
estan sometidas estas playas . 

Una de las caracterlsticas mas notorias de los bancos 
(accesibles desde el intermareal ) es la distribuci6n 
discontinua de la macha. Datos mensua_es ( feo . - jul. 89 ) 
obtenidos en la Playa de Mehuin, muestran una marcada 
variabilidad temporal en la ubicación de l o s sectores de 
mayor abundancia. Esta distribución discontinua es similar 
a la observada para l a distrib ución de macheros en la 
playa. Datos diarios (oct. 8 7 - feb. 89 ) acerca de la 
extracción de estos, muestran que un incremento en el 
namero de macheros no va acompañada de un incremento en la 
cantidad de machas extraidas. 

Los bancos de la Playa de Mehuin estan constituidos 
fundamentalmente por machas de tamaños similares (ca. 70-85 
mm de longitud de concha ) . En estos bancos parecen no 
asentarse juveniles, los que son mas abundantes en areas 
arenosas ubicadas en c o ca.3 es~ u.ariales aledañas. El peso 
hürnedo promedio mensual ( jun. 88 - jul. 89 ) de cada macha 
varia entre 32.5 y 50.5 gramos. 7.~-8.2 % de estos pesos 
corresponden a arena intervalva r . El peso seco de la carne 
varia entre 2.8-5.2 gramos, a la vez que el Indice de 
Condición (relación peso seco carne a peso seco total ) 
fluctna entre 1~.8-18.7%, siendo el valor mas bajo aquel 
registrado durante el desove de primavera. 

ESTUDIO FINANCIADO POR IFS (GRANT A/062~-2 ) Y DIRECCION 
INVESTIGACION,UNI V.AUSTRAL DE CHILE ( PROYECTO S - 88 - 2 ) . 
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-'•POBlACICN DE ?-iESOIESM,i_ IXNACiu1-f (L*.fPFQ( , 1818) EN LA PlAYA LAS ~-rp _ 

CHAS. BPHL.4_ LE APJ:üV• 

Pinto, M.?'~.; D. l.airre ; G.P. Riveras y ¿._ Vilaxa . 

La alta densidad en que se encuentra ~1esodesma dmaciurn (Mollus 
ca , Bivalvia , M2sodesmatidae) , en la franja intennareal de la Zma -:: 
Norte de la Bahía de .Arica: ha dado e 1 nanbre a la D lava que habitan. 
No obstante esta ooblacién ha sido afectada por diferentes canbios 
ambientales que han detenninado fluctuacime.s en núm2ro v en la es-
t:ructura por clases de talla . 

El objetivo de este estudio fue evaluar el crecmu.ento de la no 
blacién y factores que han influido en su regulacién , al igual que 
interaccimes interesoecifica ccn otras ooblacicnes . 

Para lograr el objetivo se efectuó recolección de la canunidad 
de invertebrados macroscóoicos , en la zona in ternareal: tanando cua- -
dran tes de 1 rn2 de sunerficie por 30 an. de Drofundidad , aleatoriarren 
te en cuatro estacimes de la plava. Las caoturas se efectuaren C1Ull 
cenalmente durante 3 meses de l987, 1988 v 1989 . Se analizó la cerru-:: 
nidad obteniéndose la cCITIDosicién porcentual. Se midió largo , anc..1-io 
v esnesor de los especímenes cm oíe de metro . El ceso se obtuvo en 
una balanza de precisién. Ce cada lugar de recoleccién se registró -
temperatura v salinidad tanto del agua cano del sustrato, se efectuó 
granulanetrla de la arena. 

Se correlacicnó las variables físico quimicas del ambiente v las 
ínteraccirnes interespecifica cm la estructura de la poblacién. en ca 
da es tacién . Se canpararcn los datos de clases de talla v densidad 
de M. dmacium cm registros de 1976 y 1978. 
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ESTRCCTUR.\ Y DINA;HCA PARCI AL DE UNA POBLACION DE Tagelus dombeii Di 
DOS SECTORES DE BAHIA COLIUMO. 
Stuardo , J . , S. Nuñez y R. Heredia . 
Dept o . de Oceanología, Universidad d e Concepción, Casilla 2407, Con
cepción , Chile. 

Se analiza la estructura y dinámica d e una poblac ión de Tagelus 
dombeii , en 2 secto res de bahía Col iumo , sep a rados po r una distancia 
aproximada d e l ~ Km, en' profundidades variables entre 4 y Sm. El es 
tudio se basa en muestras mensuales de 200 ejemplares cada una, o bt~ 

nidas encre octubre de 1986 y oc tubre de 1987, co nsiderando medicio
nes de al tura , lar:::; o , 3 r o sor y peso húmedo en cada ej ernplar y el pe
s o seco de 35 indiv i duos corresporrdientes a 7 g rupos de tamaño ( 5 
ejemplares po r g ru po) . Otro s 21 ejemplares ( 3 por cada g rupo de t~ 

maño) fueron procesados para el estudio hiscol6gico de las g6nadas . 
Un canastil l o adaptado con marco de fie rro , borde anterior dentado y 
un copo de malla fina de ca . 20 1 cie capacidaci fue util iz ado como ar 
te de muestreo cuantita tivo . 

Se ob tuvo en t o t al un r a n go de tamaño entre 10 y 90 mm de longi 
tud con modas mensua les que va ri a r on a lo lar~o d el año d ependiendo 
del reclutarilient o . Sob re 3G r:i.m de lon gitud se constat ó un período de 
rep r oducci6n rescr ingido a fines de primaver a y v erano , con etapas de 
indiferenc iación y maduración gonádica p r olongadas . En lo s g r upos de 
tamaño dete rminados se analiza y compara la rel ac ión de tamaño , g r o
sor y peso en función del crecimient o y las vari a bles amb ient ales, y 
el d esarrollo go nádico en función del peso seco. 

Proyecto de investigación : 20 . 37.15 , Di r ección de Inv estigac i ón , 
Universidad de Concepc i6n . 
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CARACTERIZACION DEL RECLUTAMIENTO DE CHOROMYTILUS CHORUS 
( MOLINA, 1789 ) EN EL INTERMAREAL DE PUREMA,REG ION DEL BI(}BIC 
I. Lépez, O. Aracena y O. Olivares. 

Opto. Oceanología, Fac . Cie nci as Biol . y de Rec. Na turales 

Universidad de Concepción. 

En el intermareal de Purema existe un banco de Choromytilus 
chorus, que esporádicamente ha sido explotado por cultivado 
res de la Región para proveerse de semilla,regularmente por 
los mariscadores locales y que estacionalmente es cubierto 
por arena. Por ser el Gnico banco ·ntermareal de importan
cia en la.Región, se está inv estigando a lqun os parámetros po 
blacionales que inciden en el crecimiento y reclutamiento. -

El diseño de muestreo consiste en el seguimiento mensual de 
áreas denudadas, en la obtención de muestras cuantitativas 
~ensuales sobre la franja de Gymnogongrus sp y bimensuales 
sobre sustrato rocoso colon i zado por choro zapato. Además, 
se determina mensualmente los niveles de arena en puntos 
seleccionados de la playa. La desembocadura del Estero Pure 
ma, permite la formación de 2 amb i entes : uno con clara in ~ 

fl~encia de agua dulce y ot ro típicamente marino . Por e sto 
la información se analiza separadamente. 

Durante los meses muestreado s desde Abril de 19 89 a la fe -
cha se han obtenido los s iguien tes resultados. 

- El reclutamiento se efectúa sobre el alga Gymonogongrus 
que forma una franja de variada amplitud en el límite en 
tre roca y arena . 

En este sustrato los ejemplares crecen hasta un promedio 
de 20 mm. constituyendo el 95 ~ de la muestra. Charos za
patos mayores a este tamaño se encuentran sobre sustra -
tos rocosos adyacentes . 

A una talla promedio de 30 mm de longitud valvar se ini -
ci a el desarrollo gonádico, pudiendo distinguirse el sexo 
de los ejemplares. 

- Se producen grandes fluctuaciones temporales en la densi 
dad de charos sobre el alga, lo que se refleja en la va -
riación mensual del nümero promedio por muestra y gran 
heterogeneidad espacial representada por una alta varian 
za . Las densidades estimadas en Abril, Mayo y Junio fue
ron las siguientes : 41, 14 y 24 indiv / 25 cm2, res.pectiv-ª._ 
mente. 
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Cypraea caputdraconys MELVILL.1 888 CMOLLUSCA GASTROPO DA ) 
UN RECURSO PARA I SLA DE P ASCUA 

J ARA, F.%; C. OSORI D** Y L . GONZALEZ * ** 
*Coleg i6 In t er n aciona l Ni do de Ag u ila v 

Opto . de Cs. Ecológicas , Fac. Ci encias. U. de Chile 
**Depar t amento de Cs . Eco l óg i cas , Fac. de Ci encias 

Uni v e r sidad de Chile. 
***Inst i tuto de Estudios Isla de Pascua. Fac. de 

Arquitectura y Urbanismo. Universida~ de Chile 
La mayoría de los organismos bénticos de Isla de 

Pasc u a , al igua l que l as costas de Chi l e continental. 
son amp l iamente explotados, en los últimos a~os se ha 
intensif i cado su extracción . por el aumento del turismo 
hacia esa is l a. 

Sin embargo e l conocimien~o de l a bio l og í a y eco
logía de los or g anismos mar i nos es esca~a. 

Cypraea caputdraconis es un molusco q u e fue u t il i
zado como parte norma l de la d i eta del i s l e~o . S u de
manda para artesanía a u menta cada año. 

Los pr i meros resultados de nuestra investigac i ón , 
muestran que sólo es p os i ble de e n con t rar e j e mp l ares de 
esta especie , en el intermarea l ba j o y s ubmarea l . Est a 
actividad es realizada pr incipa lmente por muj e r es . 

Cen sos estad í st ices mens u a l es de e l: e.r ae e i ón mues
tran q ue se .e x trae durante tod o e l a~o . La captura me n 
sua l presenta variaciones que tienden a dismin u ir en e l 
últ i mo tiempo . 

La talla de los indi v iduos varia entre 6.3 y 39 mm 
de longitud. La concha de los juveniles es diferente a 
los adultos. La pr-oporción de sexos es aprox. 1: ·1, los 
machos son un poco más pequeños que las hembras. Du r-an
te el mes de enero se observaron un gr-an número de ovo
posturas , las que son c u idadas por las progenitores 
(49% machos, 51/. hembras) cuyas tallas fluct úan entre 21 
- 35 mm. 

Se encuentran en griet~s~ bajo rocas o en marm i tas 
marinas asociada con el erizo cavador Echinometra insu
laris. Sin embargo, es dificil d~ encontrar, ya que C. 
c•putdraconis está siendo removida const antemente y por
otra parte par-eceria que compite con el erizo cavador. 

No existe otra especie similar- en Chile, el cono
t:imiento logrado, hasta el mamen.to es muy limitado. por 
lo cual será necesario continuar la investigación para 
r-ealizar- generalizaciones y dar en lo posible una paüta 
9e manejo, de esta especie. 
Proyecto No 2822-881 2 . Dp to. Técnico de Investigación. 
Universidad de Chile. 
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VARIAC.ONES TEMPORALES EN EL RECLUTAMIENTO Y COMPETENCIA [NTRAES PE CIFICA EN Aus•romeqaoa
'.anus psittacus (Mol. ) 

---o;\NIEL A. LOPEZ STEfONI 
DEPARTAM EN TO DE ACUICULTURA Y RECU RS OS ACUATICOS. 
i NSTiTUTO PROr ESIONAL DE OSORNO . CASILLA 933 - OSORNO 

~,, 1arias especies sési·es. l a inrensidad de reciuramien·o y e :recimiento son marca
jamenr e P.Stacionales. Ambos procesos pueden también, va r iar espac ialm ente. Ello sugie
-~ e ~ i nteracciones bi.Óticas, como l a comp etenci a intraesoecifica que event.ualm eni;e de 
:;~n.::en oe ~ s.tos f actore s, poorian ocurri~ en · aosos cortos e tiemoo si l os ~ayeres re:; u 
:amientos y tas as de crecimiento son sincrbnicos . Igu a lmente su ocurrencia podria varia7 
~~oacia!mente, segú n·· 1os cambios en el reclutamiento y crecimiento en distintos tipo s de 
su s:rato . En este trabajo, esta hi pb tesis e s puesta a prueba en el cirripedio Austrome 
:¡ aoa!anus psittacus ( Mol. ) 

.os experimentos se realizaron en bahía Metr i ( 410 36' S; ?ZQ 42 'W) .El reclutamientofue 
Tiedido en sustratos artificiales, determinándose varia c iones mensuales en la densidad,asi 
como el efecto del tipo de sustrato y la profundidad. El creci mi ento fue evaluado, en me 
cLciones per iódicas de ejemolares marcados. Se cont ro ló ~ambién el crecimiento en distin 
::is sustratos y profundidades. La competenc ia intraesoeci.fica· se midió po r la presencia
je restos de ejemplares sobrecrecidos por ejemplares adu l~os, cuya fecha y densidad de 
3se1tami ento se co no.cían . Se utiliz ó en estos expe rim entos, susrratos lis os, donde. l os 
:iaiJiduos podían ser despegados con la base intacta. En cada base, se determ inb el nu-
"~'ª de ejemplares sobre crecid os , así como su identidad, a nivel de especie . 

~- osittacus r eclutó principalmente en primavera (80% del reclutam i ento anual) y en sus . 
~-1~as uoic ados a baja profundidad . Existie ron dif eren cias significativas en la intens i -
sad dei reclut amiento, según el tipo de sustrato. 

( l cr ecimiento para todas las cla ses de talla fue mayor en primavera/verano, que en oto 
~o/·nv1 erno_ En verano las tasas in stantine as de crecimiento fu eron mayores en tre 66,70i 
y 82,70% qu e l as obtenidas en otoño. No se detectan diferencias segú n la profund idad, pe 
ro la s tallas mínimas fu eron distintas, segun el tipo de sustrato independientemen te de
la oensid ad de reclutamiento. 

En co hortes asenta·das a principios de otoño . sólo el 15 , 68% de l os ejemplar es habían 
soor~crecida ind.ividuos de la misma especie, a fin es de invierno ; en cambio en aquellos 
::sent;d os a p-rinci pio s de pr:mave ra, e l 47,193 evidenc iar on sobrecrecimiento , a fines de 

1e rano. En ambos casos La int ens id ad de r eclu ta miento fu e ig ua l y alta. Cu ando ésta fue 
~s:;asa (i nvierno) la frecuencia de ejemplare s con sobre crec imi ento fue muy baja. 

Se concl.uye que relaciones de compe tencia intra especi fica, eval uable por sobrecrecimie_:: 
::i. se producen cu ando ex i s t en asentamientos masivos y cu ando las condiciones ambienta les 
Je:ermin an a lt as tasas de cr ec i miento, inm ed i a t amente después del asentamiento. En cam-
:ct o 10 ocu rre o es muy baja, en asentamientos bajos o cuando hay asen t amien tos irrtensos 
Jero seguidas de crecimientos escasos. De acuerdo a ello l a compe tenci a intraespec lf ica 
curre principalmente e primavera/verano. Podría t amb ién va r iar espacia lmenre, ya que 

se evid enciaron diferencias en reclu tamiento y crecimiento, entre tipos de sustrato, in-
ependientemente de la ép oca. 

Se aíscú1en l as consecuencidS ecológicas de estos result:ados. 
, P·oy ecto NO 304.21.- Dir ección de Investigación del Instituto Pr of esional de Osorno. 
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LOS MORFOS DE COLOR DE Liopetrolisthes mitra 
<CRUSTACEA. ANOMURA) 

WEBER. L.* Y R. GALLEGUILLDS** 
* Qeoto. de Ecoloqía~ P. Universidad Católica de Chile. 

Santiago. 
**Deoto. BIOTECMAR. P. Universidad Católica de Chile. 

Sede Talcahuano. 
Liopetrolisthes <Porcellanidae) es descrito oor 

Haig (1960) como un género monoespecífico. Para su úni
ca especie L. mitra se observan t~es patrones caracte
risticos de color que se camuflan perfectamente sobre un 
determinado hospedador. Estos hospedadores de distribu
c ión simpátrica, son los erizos T. niger. L. albus y la 
estrella S. striatus. 

Con el fin de dilucidar si estos patrones de color 
corresponden efectivamente a una única esoecie, como se 
ha pensado hasta el momento, se realizó un Análisis Dis~ 
criminante Canónico sobre 20 variables morfológicas para 
detectar posibles diferencias morfométricas. También. 
se l levó a cabo un análisis electroforético en gel de 
almid~n de 16 enzimas y proteínas totales. con el fin de 
determinar la existencia o no de divergencia genética 
entre estos morfos de color. 

El análisis morfométrico nos demuestra la existen
cia de 2 grupos diferenciados por las - d{mensiones del 
dáctilo y del propósito de los quelípodos. Un primer 
grupo está representado por los morfos habitantes de T. 
niger y S. striatus~ y el otro corresponde a los indivi
duos que viven sobre L. albug. Ambos grupos morfométri
cos mostraron una gran divergencia genética expresada 
por 8 loci diagnósticos <AL~. a - GPDH, IDH - 1, MDH. 
GOT. - 1, GOT - 2, PRO - 2, PRO - 3) y cor una distan
cia genética de Nei de 0.949. Dada la magnitud de estas 
divergenias se demuestra que Liopetrolisthes es un géne
ro formado por dos especies. Para la esDecie que vive 
sobre el erizo comestible fue necesario revalid~r el 
nombre específico dado por Cunningham en 1871, y esta
blecer la nueva combinación Liopetrolisthes patagonicus. 
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CICLO RE?RODUCTIVO DE Concho_epas ~oncholepas ( Brugíere, 1?89) E ' 
LA ZONA DE COQUIMBC Y ANCUD. 
M. Raquel Schuffeneger, Elíana Lazada y Patrícía Cañas. 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO. 

Se estudía y se compara el ciclo reproductivo del loco en Coquimbo 
(Caleta Hornos) y en Ancud ( Bahía Ancud) durante el período compre~ 
dido entre junio de 1986 y s eptiembr e de 1987. 

En este estudio se utilizaron simultáneamente ~étodos microscop1cos 
como:. el indice gamético y el desarrollo de la game~ogénesis, y un 
mé~odo macroscópico como el indice gónada- somático. 

El índice gamético se determinó ~Pd iante estereometría apli cando 
~a placa integradora I de Karl ieiss: la game~ogénesis se estudió 
mediante la aplicac ión de una escala de madurez sexual, y el ind~ 
ce gónada- somático se determinó calculando la porcentualidad del 
peso de la gónada con respecto al peso de las partes blandas sin 
pie . 

Se concluye que para esta especie: los métodos microscópicos uti 
~:zados en el ciclo reproductico se comple~en~an y validan entre 
s í , ~n cambio el índice gónada- somático no ¿efl e ja fielmente los 
0s ~ados de madurez sexual. La actividad g onadal es rápida y con
:::'..c-:La con desoves en casi t:odo el año s iendo máximo en vecano. 
~2 ,aduración gonadal de las hembras es más lenta que en los ma
chos debido a la acumulación de reservas. 
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TALLA DE P8IHERA MADUREZ SEXUAL DE Concholepas concholepas. 
PARA EL PERIODO 1988- _989 EN LA ZONA DE IG UIGUE. 

G. HERRERA URZUA . t=--.__E.f'ADILLA VTLCHES 
Y P.H.PIZARRO FUENTES 

DEPARTAMENTO CIENCIAS DEL MAR 
UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 

Dentro de la biología reproductiva de 
Con c h o l ep as concholepas . la talla de pri.mera madurez s exual 
c:onstituye un antecedente que permi~e comprender aspectos 
de su dinrimica y apoyar la administración del recu rs o . 

A 1523 ejemplar es recolectados en Punta 
Gruesa (20º17. L.S. ' · ~ntre abril de 1988 a marzo de 1989 . 
SR realizan observaciones macroscópicas de las gónadas, 
tanto de machos c om0 de hembras . La estimaci ón de la ta l l
de primera madurez sexual en C . conchol e p as, se realiza en 
b3se a criterios de rnadure2 ~stablecidos por Ramorin o 
1 187.5 •; a través -del l.G.S. f Finucane y Cc:'..l1ns. 1884 ) y~ ~ 

Hod~lo logistico t Balbontín y Fish Pr, 1981 ~ . 

Los res i_lltad o s .:..n di. ::-::n q ·_¡ o:- lo :::: macho s madn;::in 
sexualmente a una talla menor aue lAs ~embr~s \ 65. 0 3 mm v 
- - '7 1 . . ' . . rj ------------- -1 U . · ro m . r e s pe e t. i va m en t e ) . i o q '.: >? ~ s ,~. ci l n e 1 en r, e e: o n o t r n s 
~d i o s p ~ r a e :::: t a 2 o n a v d .::- l l i t o r a 1 e en t r a y su r . ::: :-1 
"nos anteriores. Se establecen las implicancias de estos 
resultad0s. 
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CICLO GONADAL DE MESODESMA DONACIUM EN LA PLAYA DE MEHUIN 
: X REGION l L.Filun Instituto de Zool o gia . Universidad 
Austra l de Chile . Valdivia 

La reproducc.i.ón de mo u sco s biva lvo s es c omunmente un 
prnces c• -iclico ·1 t'l ic1 d ad generalmente relacionada a 
·ond1 ·i o nes amb.i.ent.a1es · -=i l as que están sometidas estas 

pot- t a c- tones El presente esrud1 .-· tiene .::orno fin determinar 
..., 1 - 1 r l · ganada , ¿nua 1 je , -:i poo l a c 1 ón de Mesodesma 
jonaciurn . que 1-¡ab: r a , a z ) na ie r o mp i. ent.es d e la playa de 
Mehuin X Región 

Mensua l mente se ·ri1 ectarri n , jL' i.:-id1vt duo s u e estos SP 

:3e : e cc to naron ~ , 4-" CJ( mrn je •ng t cld je 1 a -o ncha · para 
:iná~ t s1s hist oióg, ., je ,,:, gón a d a E1 t.e1ido g o nada.1 r u e 
·raradt · segD.n tern.J. ·as- h i s T . , og . ~as estandar E l rest · d e 

·= ,nd Lv 1duos , P .- r .:idu::' t Je ; t- 1 1 .?ad< pard ie t erm1na1 e 
· nd 1 -e de ·' o nd 1.-. ri r e 1a • , ..,r pe .31... s e ·- 1e . a ·arne 1- e s 
secc r o a , exprPsad • e r po r -ent- :± ~ P 

.:3 e jeterm1na.r or se 1= est ado!:' g onada es .t.nmadu rez 
madurez Ln1 c1 a , ~adure z madure= a v anzada des 0ve 
regresi.ón de ta g anada . -.s :i n ~ .l S .lS n _s t (;lag c os revi::- .a! 
Jna esta e i.ona .1. 1 ·i a ri er . 1 ) S · e stado !:' g onada l es E J c omienz l. de 
1 a gameto génes is ~· curre e n t-re 1 ul .l. C Ag o sto -o n un máxime 
en Agoste s n % je ~ ndiv 1 duos en esce estado Durante 
ictubre existe l I : c.. , % de tndi v i.ciuos maduros . el cua l s e 
extiende hasta Noviembre Desde Noviembre hasta Febrerc se 
extiende el periodc de des o ve . coincidiendo el desove de 
Noviembre con una ba J a en e l [ndice de Condición. Estado~ 

de regresión se pueden o bservar durante Diciembre hasta 
Febrero . con un rnaxJJTlo e n Enero Desde Enero a Marzc hay 
una ~apida recuperación d e la ganada y en Abri l existe un 
8 3 -::, d e i.ndiv iduo s maduro s Se abserv · un segundo desove en 
Mayo, aunque más c o rto que e l d e prunavera - verano . Durante 
Julio - Agosto existe •.m per iodú d e repo s o . para nuevamente 
i.niciarse un cic lo gonada l 

Se puede concluir . que e l · ic lo g o nadal de la poblacian 
de M_,_ donacium en e l área d e Mehuin es un even-r.o que ocurre 
dos veces al año. c on un primer d esove en primavera-verano 
y un segundo a mediados de o t o ñ 0 

ESTUDIO FINANCIADO POR PROYEC~o IFS ( GRANT A / 062~ - 2 1 Y 
FONDECYT <PROYECTO 0 9QL¡. 88 1 
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CICLO KEPRODUCTIVO DE Calyotraea CTrochita) troch 1f ormis 
<BORN, 177 8) < MESOGASTROPODA CALYPTRAEIDAE) EN BAHIA 0A 

HERRADURA DE GUAYACAN, COQú!MBO. 

QUINTIN A. MEDINA B. Y WOLFGANG STOTZ U. 

Facultad Cienc i as del Mar Uni vers i dad del Norte 
Casi: ·a 117 - Coquimbo. 

El cic le reproductivo de . a "ch ocha", Caiyotraea 
trochiÍormis, especie con hermafrod i tismc protándr i c o 
consecutivo y habitar.te de .os fondos d uros somero5 de i 
~itorai de Coqu'mbo, no ha s i do a ún descr ~:o . 

Se rea li z ó un muestre o de ma ye '. 987 a may2 de 
1988, recolectandose mensua me nt e 7 m 1 estras de l/25 m- . 
En cada muestra 5e mid i eron y sexaron tod~= os ind:viduc= 
y se determin6 el n6mero de cv i postura= rec'.en~e s . E: 
ciclo reproduct ivo :ue estab ~ec:dc med iante:( ) ~a conc: 
c: on gonád 1ca en base a u~a e scaia ma=~ o~26 ~ica de de 
sarrollo gonadal y (2 ) el ind i ce gónado - somát i cc CIGS> co~ 

e: peso seco lib?:""e de ceniza de ~ a g ónada_ ¡Jíe '! :.ej i d c 
remanente. 

La p?:""oporc i~~ sexual e~ :a ~=~la2:6n 

trochi~o?:""m!s se mantuvo s ie ;'.)re en equi~ 1br1 0 de 
:: e 

. , 
.GS, de vaiores rela: i vamente a:tos e n mayo - ju~;o exhibe 
u:-:ia dec linac i6n a fines de ju:ic. !uego ;Jresen~a une. :evt:: 
recuperac i ón en el period c :nv: erno - ~ r;mav era pare. caer 
nuevame~te a f ines de dic iem ~?:""e . A part ¡ r de ene ro se 
constata una fuerte recuperac iór. gonád i ca que abarca l a 
época de verano e ini cios de otoño. A pesa: d~ la f luct~a 

ci6n del IGS, l a gónada femen i na permanec i6 durante todo 
e l año en estado de madurez, inclu so en hembras ccn ~osi:~~ 

ra reciente. 

La frecuenc i a de oviposturas f lu ct ~c entre 
59%, con los va.ores mas a l tos en los meses d~ 

agoste y octubre - nov i embre . Ssta Íl uc: ación 
con la d'nám ic a de los valores . de. IGS. 

27 % y 
j u l jo 

co i ::cide 

Se cor.c iuy e q ue C. ¡; r oc!-::fo~· - : ::: p::--es e :.ta t..r. 
ciclo reproduct ~vc con:inuo y u~ a ~e~~~a e= capaz je 

depos it af 5 a 6 ov~~cs turas a~ a~o-
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RITMO HENS UAL DE POS TURAS Y FEC UNDI Dl>.D DE 
Calyotraea <Trochita) troch .formis <Born, 177 8 ) 
<M ESOGASTROPODA CALYPTR AE DAE) EN BAHIA LA HERRADURA DE 

GUAYACA ~, COGUIMBO. 

QUIN T N h. ~~DINA B. Y WOLFGANG S. STOTZ U. 

Facultad de c · e nci as de l ~ar, Univ ers i dad de: Norte 
Cas '.ll a 1 : ~ - Coquimbo 

La c hocha Calvotraea troc~i~orm!s posee un c i c o 
reproductivo cont fnuo, ~on nembras mad uras y d epo s ici 6~ de 
oviposturas durante todo e: afc . s ~ e~te trabaje ce 

estud ia e r i :m c mensua cie oviposturas y l a ~ecund ~ ciad 

de la espec i e. 

Para descr ! b ir e" r · :mo mensua: de posturas, se 
real i z ó un muestr-ec cada 2 - 3 d i as c or. tres cuadratas de 
1125 m= desde el ::: de Noviembr-e 1988 a } !5 de Dic:errb!'.'~ 

!988. En cada cuadre.ta se co~:ar-on las ovi?os~uras y s~ 

midi ero n l as hembras pr ese ntes. Para :a determ in acié~ cie 
fecundidad se c o:ectaron hembras con sus respectivas oo~ 

tura s en d i ferentes época s ce :os años !93 -- 1 9~E. 

La frecu~nc i a de ov~oos turas ~lu=:u 6 e~ ~! e ~~~= 

de 1 me s , o b se r va :-. e e se i n c ~- e me r. : o s p o r s o b re e : 8 O ?ó e 2 ja 
14 -20 d í as. Est o~ 1nc reme n t os coincid i era~ ce~ ~as :o ~e~ 

de _lena y lun a nueva, por end e co~ :as ma re as 
~ i c i g ·a determinacas por e_ as. 

La fecund '. dad por cada postura osc il6 entre g;e-
6954 embr i ones para 348 hembras con ur. rangc de tamañ c 
entre 28 y 77 mm de d i ámetro de concha. Se consta t6 ademá~ 

la presencia de numerosos huevos nutr i c ios . E l pes o secc 
; i bre de ceniza C?SLC) de :a ovipostura completa corres
pondió en 10 hembras de un rango dP ta.rna~o de 58 a 77 mrr 
de d i ámetro de concha, a un 15% de l PSL C de las pa rte~ 

blandas de la hembra que depos i tó es2 ovipcs:ura, su
giriendo ese va l or para e l esfuerzc re~roductivc de :2 
hembra de ~ trcchi~ormis. A su vez e l PSGC ~e ·a s hueve~ 

de cada postura es s imi ar al ?SLC de la gc~aja desc~ada 

de esa hembra, sef.alando que s 6ic e l 50% d~ : a bio mas2 de 
1a g6nada es caua ii =ada hac ; a ur a ov : pcs:~rc. 
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DESCRIPCI ON Y CO MPAPACIO N INTPAESPEC iF ICA EN 
REPROD UCTI VO DE Te t rao va u s niaer CMO LINA, 

CECHINODERMA TA : ECH INOI DEA) EN DOS LOCALID ADES 
I V REGION, COQU IHBO, CHILE . 

EL CI CL.O 
¡ 7 8 2) 

DE LA 

SYL. VI O ZAMORA Q Y WO LFG ANG S TOTZ U 
Facultad de Ci encias de l Ma r , Un iv e rsj dad de l Nor t e 

Casilla l 17 - Coquimb o 

El c i clo reproduct iv o de l e ri z o negro Tetraoyaus 
niaer, especie de gran abu ndanc i a e impor~2nci a ecol 6g i ca 
en e l Norte de Chi le , n o es c onocido. En e st e es tu di o se 
descr i be e l c i clo r epr od uct iv o de 1 · ni ae r ¡ 3e compa ra Áa 
variabilidad reprod uc tiv a in,raespecí:ica e~ pobla c iones 
presen t es en d o s l uga r es q ue di f iere~ en el gr ado de 
exposición al olea j e. 

Mensualmente y desde J u i io d e 19 8 7 a Septi embre d e 
1988, se recolectaron mue s tra s de 30 individu os , con 
tallas entre 6 0 . 0 - 70 . 0 mm. d e d iá metro, en 3ahí a La He rra 
d ura de Gua yacá n <29 º 58' 30 · S ), lugar ~ro·e3ldo, y en 
Pun t a Lagunillas (30º 05' 3 9 " 5), lugar expuesto. E l cicle 
reproduct i vo fu e d e s c r ito me di a nt e m~todos cu3lit a tiv0s, 
como los estado s de desa rrolle go~adal y c·antitatívos, 
como l a medic i6 n de ovocito s , cambios en el gro s o r de 1~ 

banda de cél u las espe r mat ogé ni cas y d iá me tro de l a mas a d e 
espermatozoides, además de l I ndi ce Go nádico. 

En Punta Lagunil l as 1· n i ger prese nt a un des o ve 
total entre fines de Ju nio y fines de Agosto y u no parc i al 
entre fines de Abr il y f i nes de Mayo. En Eahi a La Herra
dura desova entre f i nes de Agost o y f i nes de Sep t iemb r e, 
con un desove parc i al en t re f i nes de Marz o y f i nes de 
Abri l . Se observa presencia de gametos madur o s d ur a nte 
gran parte del año. En ambas loca li dades las pr i nc i pales 
épocas de desove coinciden con las bajas temperaturas 
invernales. 

Los indices gonádicos de predeso ve son considerable
mente mas bajos en la localidad mas expuesta. Esto sugiere 
una menor biomasa de gametos produc i dos y/o desovados en 
ese lugar, comparado al lugar protegido, diferencia atri
buida a un efecto indirecto del movim i ento de agua. 
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CICLO REPRODUCTIVO DE Loxechinus albus <HOLINA, 1782) 
<ECHINODERMATA: ECHINOIDEA) EN PUNTA LAGUNILLAS, 

IV REGION, COQUIMBO, CHILE. 

SYLVIO ZAMORA Q. Y WOLFGANG STOTZ U. 

Facultad de C iencias del ~ar, Unive~sidad del Norte 
Casilla 117 - Coquimbo 

E conocimiento del cicle reprod uctiv o del erizo rojo 
Loxechinus albus , especle actualmen .e sobreexplotada, es 
incompleto para la zona Norte de Chi e. Su b i ología 
reproductlva ha sido b i en estud i ada para pob l~clo nes entre 
Val par3!so e Islas Guaitecas. Eh e. presente es~udio se 
descr i be el cic lo reproduc~i vo de l- a " bus pa ra la reg i ón 
de Coquimbo. 

Mensualmente y desde Julio 1987 a Septiembre 19 88, se 
reco.ectaron muestras de 3 0 i ndivi~uos con tallas entre 
60.0-70.0 mm. de diámetro. en Punta Lagunlllas ( 30º 05' 
39 " S ). E l cic.o reproductivo f ue desc rito mejiante méto
dos cual '.: at i vos , como los estados de desarr o_lo gonadal y 
cuantitativos, c o l?. medic ión de _,; ocitos, cambios e n e. 
g rosor de la banda de células espermat ogé ni c as y diámetro 
de l a masa de espermatozoides, ade ás de l Indice Gonád ic o. 

k· albus en Punta Lagunillas d~sova entre f ines de 
Junio y fines de Agosto. En Septiembre l a gónada entra en 
reposo, y se recupera y crece a fines de Diciembre, pre
sentando nuevamente óvulos maduros en Enero-Febrero. Esta 
producción gametogénica no es segu ida por un descenso en 
el IG, el cual por el contrario continúa ascendiend o , 
culminando con valores máximos en Invierno. Lo anterior 
perm it e suponer por un lado que de haber desove durante el 
Verane, éste fue de escasa magnit ud o bien los gametos 
producidos fueron reabsorvldos por los fagocitos nutriti
vos. La actividad gametogénica termina con la aparic ión 
de 6vulos y espermatozoides en Junlo, superando en canti 
dad y tamaño a lo generado en Verano. 

La apar i c ión de gametos mad u ros en Invierno y Verano 
señalan que k· albus en Punta Lagunillas presenta dos 
períodos reproductivos. No obstante, el posib l e desove de 
Verano no se detecta con muestreos mensuales. El periodo 
rep ro duct i vo mas i mportante tiene una duración de tres 
meses y co i ncide c o n la temperatura mas baja de l añ o. 
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CUMPARACIONES INTERESPECIFICAS EN LOS C CLOS REPRODUCTIVOS 
DE Loxechinus albus <MOLINA, 1782) y ~etrapyg u s niger 
<MOLINA, 1782) <ECHINODERHATA : ECH NOIDEA) 2N PUNTA 

LAGUNILLAS, IV REGIO N, COQUIMBO, CHILE. 

WOLFGANG STOTZ U. Y SY~VIO ZAMORA Q. 

Facultad de C i encias de l Mar, Universidad del Norte 
Casilla 117 - Coquimbo 

El erizo rojo Loxechinus albus y el erizo negro 
Tetrapygus niger habitan los mism o s sectores i nterma r eales 
y submareales someros en Punta Laour.illas (30° 05' 39· S), 
un sector poco frecuentado ppr ;ariscadores de orilla . 
Presentan sin embargo una marcada d if ere ncia en cuanto a 
abundancia. En este trabajo se int enta exp l icar esta 
diferencia e n funci6n a las d iferencias ~n su biolog fa 
r~productica est udiada para ambas espec i es en esa 
localidad. 

S ! bien ambas especies presen t3n su p~ i ncipal deso ve 
en Invierno, et e ri z o negr o , a d i feren sia de l erizo roj c, 
nr presen t a fase de reposo ganada !, posee un a sola reab
sorc i 6n gonadal luego del des o ve total, tiene producc ión 
de gonias y citos prev i telogén i cos a ún cuando permanecen 
los 6vulos en la g6nada y permanece maduro duran~¿ la 
mayor parte del añ o . La observación de reclutas de erizo 
negro durante la mayor parte del año, sug i ere de que esta 
especie presenta desoves parciales permanentes, no detec
tados mediante un muestreo mensual . 

La comparaci6n de los Indices Gonádicos antes del 
desove total de invierno de ambas especies, muestra que la 
biomasa de gametos producidos y/o desovados por 1· niger 
es tres veces mayor a l a de b:_. albus. Pese a que los 
ovocitos del erizo rojo son algo más grandes <120 ~m) que 
los del erizo negro (82.0)Jm), podemos inferir una fecun
didad mayor en I- nlqer. Esta diferencia se hace aún 
mayor considerando poblaciones de L... niqer en amb ient es 
protegidos, en los cuales presenta una producción mayor de 
gametos. 

alta 
como 
gran 

La continua producci6n de gamet os y 
señalan al erizo negro, en comparaci6n 
especie oportunista y permite explicar 
abund~ncia en la zona Norte de Chile. 

la fecundidad 
al erizo rojo, 

en par,te s u 
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ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA OVAR ICA DE RHYNCHOCYNETES TYPUS 
CON ESPECIAL REFERENCIA A LA FORMACION DE VITELO. 
Humberto Cerisola, Salvador Donghi y Graciela Muñoz 
Instituto de Biología . Universidad Católica de Valparaíso. 

El camaron de roca R. typus es un crustáceo decápodo que abun 
da en nuestro litoral. La literatura reporta estudios taxo~ 
nómicos, aspectos del desarrollo larval y relaciones bio 
ecológicas - pesqueras pero no existen datos relacionados con 
los estados de maduración y formación del vitelo en los ovo 
citos ováricos . -

Los ejemplares se recolecta(on en la bahía de Valapraíso. 
Los ovarios se describen según su aspecto exterior y luego 
se toman muestras para ser tratadas para microscopía de luz 
y e 1 e c t r 6 n i c a d e t r a n s m i s i 6 n . P a r a 1 e 1 a m e n t e s e r e a 1 i z ó e r o· -
matografía en capa fina para separación de fosfolípidos. 

Al examen macroscópico las gonadas presentan diferencias en 
la coloración , características que se corresponden aproxima 
damente con los estados de ma du ración de los ovocitos des - 
critos mediante la microscopía de luz, a saber: I (previte
logénicos); II (vitelogénesis temprana ); III ( vitelogénesis 
intermedia) y IV (maduros). 

Mediante la microscopía electrónica de transmisión puede vi 
sualizarse la formación de vitelo durante la maduración, es 
así como los ovocitos I presentan en su citoplasma vesícu
las con vitelo primario que es de origen endógeno . En los 
ovocitos estados 11, III y IV puede verse una intensa micro 
pinocitosis que tiene por objetivo incorporar al ovocito -
pr ecursores del vitelo contenidos en la hemolinfa, constitu 
yendo un vitelo secundario . -

La cromatog r afía en capa fina de muestras de lípidos en · vi 
lo indican la pre senc i a de ácidos graso s e n ovocitos esta -
dos I y de fosfollpidos y colesterol en los ovocitos esta -
dos II, III y IV . 

f'} 
~, 

_/ 
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H ._ ' - l "' H 

En 1iqu e Du p 1 é M. 

:::"; E SF'EF:MA TCIZCC' DE 

Un i ve r sidad de l No;-~ e . Sede Coqu1 mb o . 

Lo s e per mato =oos d e :as _Cr ust a ceos Dec~oodos s on ~nmó vi] es . 

s in e mbar g o 
compe•n e ntes 

se 
de2. 

de t e ctadc. l a ;::i:· esenc 1 a 
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' -..:.. ...:t 

"fluo1-escen c i a ;::::; ¡-¡, t- ·-·r m.::. d.:o c.,- n cambie• e r1 O . - ~ ~ ~ ~ e ngr a naj e . 
p ro p incu~ c uya VA ti e n e la forma de a nillo. l a 
f luo r escenc i a p a r a a ctina 52 d e t ec ta e n e l cana l c e nt r a l , 
~iendo mas in ten sa e n las p a r e d es de es t e canal . P r o y ect o 
fi na n c i a d o po r Fund ac ion Andes v F ond e c y t 1370/8 6 . 

! , . 



e -2a / 87 

ORCA.VIZACION HISTOLOCICA DEL OVARIO DE HOMALASPIS PLANA 

Gamonal V. A driano, R. A rredondo y H. C erisolo. 

Laboratorio de Histologio, Instituto de Biología, Facultad de Ciencias 
Básicos y .Watemáticos. Universidad Católico de Vol paraíso. 

En lo biología reproductivo de crustáceos intereso conocer la estruc

turo gonada/, es así como con anterioridad se ha dado o conocer lo 

estructuro testicu lar de H.plono y en esto ocas ión con el obietivo de 

iogror un mayor conocimiento de l oroceso reproductivo en esta espe

cie, se realizó el estud/o de lo estructuro o várica . 

Los ejemp lares fueron recolectados en lo reg iór costero de Tongo y y 

tos gónadas se procesaron paro microscopio óptica . 

Los ovarios se presentan com o dos cuerpos irregulares unidos por su 

oarte media, terminan en un pequeño oviducto que desemboca en un 

receptáculo seminal. El corte h istológ ico practicado o diferentes nive

les muestra predominantemente un Upo de ovocito en un estado defi

nido de maduración acompañándose de ovogonias en menor can Udad 

y ovoci"tos pequeños inmaduros. El criterio empleado paro la catocte

rizoción de los princ/poles., estados de mcdurac iór de los 01. .:;c ." tos se 

basó en la presencio de vitelo. 



EL SISTEMA DE CONDUCTOS EFERE~TE 

~o SICYASES SA GUINEUS. ~ STUDIO 

Humoer~o Cer1sola a. 
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INTRATESTICULAR EN PEJESA 
S R U C TU R ~ v U L TRAESTRUCTURA 

l"stituto ~e 9i lJgía _ Un versidad ~a:ól1ca 'e' alparaiso. 

a función del epi:e i de los conductos eferentes (C . E. ) y 
del ductus principal (O .P. ) en el testículo de pece s tele
ósteos aún no es bién conocida en cuanto a su participación 
en el proceso de maduración espermática. 
En el presente estudio se dé a conocer alqunos aspectos de 
:a estructura y ~ ultraestrJctura de as-:élulas epitelia
les de los conductos esoermé icos de S. sanauineus con la fi 
~alidaa de obtener in~ormación ac'cioral a~ =as zunciones 
ael sistema . 

Las células del epitelio ce los ~ -E- ~oseen un citoplasma 
que presenta en forma destacada un reticul endoplas a r go 
so con cisternas dilatadas v u a reacción de fosfatasa áci 
da de mediana nte1sidaJ, :~rac:~risticas ~ue están indican 
do una función en los ~rocesos secretorics ~ero también mu~ 
:ran · :r0·1ellosicaaes. es~ru.::t res que esL.~n relacionac2s 
a 2roc~sos de reabsorci'n_ 

::1 epitelio cel .D . P. es más aplanado y su ~ células muestran 
las ismas caracte~ · s~i as ~21erales a~ota~as para las cé u 
las de los C. E. pero as vesículas con secreción son de a 
yor tamaño y la reacc1ó~ e fosfatasa ác'da es más inte sa . 

La presencia de células in:ersticiales tipo Leydig product~ 
ras de esteroides alrededor de los C. E. nos sugier en que és 
tos compuestos estarícn comprometidos en las cunciones deL
sistema . 
Por consiguiente estimamos que, las características estruc
turales de las células epiteliales de los C.E. Y del O. P. 
además ae su relación con las células de Leydig, nos indica 
rian que ejercen un rol i oortante en la regulación del lí~ 
quicio seminal en el sentido de con stit u ir un medio fisioló 
gico adecuado para la sobrevivencia espermática. 

I 
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DINAMIC~ DE SECRECIQ0 DEL ES-~~O ~~IST ~ _: NC 
DE P e rumytilus purouratus ~~MAPc(· . 

TF:ES STT!JACi1JtdE:: E''J.:.::cx r;::-;:::. [it:;S Ei'.J L~S •-:::. -: •_.CE3. =µ l_C: 1-=ENT F'AL 

Departamento de Ecoloo ia, Facultad de E:enc1as 
Biológicas, Pontificia Un1ve~s1d~d Catol1c2 de Ch1le. 
Casilla 114- 0. Sant1aqo. 

Un aspecto relevance de la d1qes~1ón en ~1va ~v os 

es la acti vidad oue muestra el estilo cr 1sta l1 no. E~~~ 

órgano contiene proteínas oue puede constituir u~ 5 0% de 
la materia org~nica aue lo comoone v su tasa d e recamb o 
ouede ser muv a l ta en a laun as especies . Estos f actc"'--e s . 
sumados a aue l a tasa dlaria de absorción ~e 

es a lo más de u n 0. 58% del oeso protéico _d e 
blandas, sugiere o u e este óroano podría ser 
en término de enerqia asianada. 

orote,nas 
l as oartes 
1 mpor tarite 

Este traba j o muestra la imoortanc i a de l es ~ 1 1 c 

cristal ino en términos de oorcentaJe del ceso coroor~l 

oara individuos muestreados 
bajo y de pozas de marea 

desde el intermareal a l ~o. 

donde la literatura suo:ere 
respuestas distintas. Se analiza el comoortamiento d e 
la dinámica de secrec i ón del estilo durante un régimen 
de mareas . Los resultados indican leves diferenc i as en-
tre las tres situaciones v destinación máxima de un !% 
de p eso co r- oora l a la formación de estilo cri st~ li no. S e 
discute en términos comparativos co~trastando con 1nv~r
siones ~ner-gét icas a otros órganos. 

/ 
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En es e f"lC lLscc ;ierma:-::io1 :a cocisecL;:: •;o ora:a:c - i·:c la -: ·~ores ! r ce sexo mac 't e1 

sus comoonentes gonaod:, ce- coral v conouct a l ocurre en ~na cr irn era etaoa de l cic lo de 
'lida; v lúego de un oerlodc ce ~ranst, ion. se expresa e! _e v.c '"'emora i::orsecuttv:F.,en te. 
2Li i'l inando orno tal. En la gonaca la esper:-nacogénes!s proc uce esoer awzc10es apir~r 1cos 

v euo1reni cos. v a ovogénes1s 011·xi os - ice= en v1 •e lo. E> 5' :.: 0 •1 ores 1on a ;i:•:e! cor pora l e. 
:nacho t iene r receotacL,::: se,.,..:na ; . . .., 9oncaucc; 1 ~ :0-- ::i l ets ou¡o er11 ina en ur cere 
orJminente ; a nembra una esoer'lla~ei::a v ur 01J1oucro r:; ue ;:er ,.., ~n a er 1na vagi a. '...-3 
-:onducta se rnarif iesta co,.. ._. ri 0 oare2~'.'?r· ::: suoi:'r::-1 .. 0 1~· c -:; "'· ::.s ·:irc;a e~ cue e! r:iac'l O 
:::ir eJa" :::in ics tentáculcs . e. crga :>! 0°-i:; e .í'! •::a '.a :8ot_L: c ::ri una 'le""bra recec: :•:a . 

Otserva c1 cries preliminares oe ap;;ream ii:rir cs OUP ::: · urr [an , :,.." '.:' ºC or de '. sºc nacen oerisar 
e" '. a oostb le . f luenc a ce .a ~e oera~~,.. :. " 1a pcs 10 .. ,cac aL.e curar:e la copu a se 
:-ansf1erar arnbos c'.POS Ce esoer-na~ozc :a ºS desde e . re-:eorcc diO sem1na C 
a: te:enc ia lmente los e uo 1 r~0 t-::::is : 0 ::_:roan · 0 s _ ~_, es::-i:- c '" '=°' · 

Arirnales aori er1dos as:... s •_s·- .H:; -xoso oro11en1e ces:-:. ¡n;:e r,.,a r ea . c e ·a bar: .~ La 
;...er-,rn ura ae Cccu1m bc , : Ler:::r 'T'~~ : <:riQOS con ac uar '. 
r:.~s Y :i urbu ,eo :::;ns~ame. '.:~ " Jcse --10->. -'.:-T'O grupo 

::8r - .: ~::;_,..,se 2g 1J.:> oe mar ca _~ 'e: 

P r · -;i 2 . " s "n Jn : . : ; o de 2 4 i1 or a s 
50 et.oo~ a temoera Lra _a.JI:.~_e"t~ e ~ u" rrgo 0 ~ ¿ a 1 ':- ::c: ¿; c;a 'ª cerrperatura cor '. i 
"ora s 'º a '. 0cC:' .-~ ~ ".' oe··-::J::< :::e··'.~ "eras •<o a -. 0 s_. :J ¡o soués ::e 2 meses .es 
'3"'. ""'a !es qLe 1rner ·nn1ercr =--· ~ri ::: ::::ne JC~as de ac;¡rea m1 e...,t :: t 2 rna cr::: s v o herncras 1 

: .e''Jr :. lcCOS e" 30UI ..., '-ic; .. ar('.o ::i-::.ce sac:::s or:;; ·e c...,'. ·;:. hJSto,t,J:<:a corr ¡e'"':e 
:::cer1endcse preparac iones se ·-. acas te ,,.1cas :c;n Arte ta y A.zan ce ~e ;c enna_ro oara M.8 . 

A temperat..Jra ambtE "te ~ ria:nos oart 1c1 paro..., en ur ar.o_ Ce º6 ao2ream1ent os . 1_.a 
: ... ec:uencta por ind!'J!OUO var.o err:r e ! Y ~6. :...a duración ora! de :a c.ncui:~a tue oe 4 a -12 
I '." . : 1 a 41 ri1n. cara e: corte G / '. a 46 rn1r,. para la cóoula. i_.os ti::moos crorn ed tos fueren 
'. S.'. , 13.- Y 3 .2 rnin . resce c: ~ 1v arnerce. 8-.9-ª..i9 temRg_r2_;_1,,r:!-. algur,os rnac os tuviere,., 
""'cv 1mien os tentaculares . •esCle Jric::is v otros aoaren te mente oe cor:?. JO. Huoo un 
acaream1ento (macho más ac;::•10 a te ce,..a u ra arnb 1eri e ' cue ou: j 8 m1n. con 3 oe cor·e _¡Q v 

S de ctJPuia. P.. a l ta tempe ... au.:ra e ! tsmo 1nd1 v duo se aoari.>o una ve::. Circo ma:hcs 
' uv1 eron un to al de ?O ar;-=rea miert8S v solo ur an1 a; <ariter1or ente ooco ac !'JO) 
~voerimento 25 de el los cor ura ::luractón que '! arló enr:re 5 y r 11 1r,.: i.;n ccrteJO de \ a 11 
11 tn. v la cóou la de 1 a 29 miro .. Lo s promedios resoect1vos fueron oe 16 .6, 5.6 v 10.5 mtn. 

Por otra oarte la esoerma eca de !as e t:;r2s so lo oresentó esoer a o;:::J1des 
euoiréniccs. Los machos v ;¡ :ori s igne ce regres 1on gona da ., peneana solo tuvieron 
espermatozoides ap1ré,..'l:::o s en e '. re cep ácula sem l'1dl v e l resto de los u101v 1o uos los 
cresentabar. so ' o en alg ura ... ec; 1c:r 'JP. és~e . 

Se infiere aue riay int: uers!a de !a ~ernceratura e la ccnd uc:a de aoareamiemo Y cue 
av transfererc ia diferenc.a : ce esoerrn¿ 0201des euc 1rén1c:os a la esoer ateca ae l2 
ernbra. dende s er a lma cena ccs. 

Agradezco a '. Dr. E. 3ustos-Obreg .. n. Di r. ~n1 020 B1c!. ºeor a. 
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:=- ru ( 1957) es t ab l ece que la t asa de máx1 :ra ac. i v1d ac natat orie se ·- . 

corre l ac 1omi cor. e. "campo de acti111d i:l d". i:s aec1r, con 1.3 diferenc i e 
ent r e a .a:3a de con sumo de ox ígeno esténd ár 1~ act iva, oue indi ce l e 
:--~ so 1 r ;Jc io ri ob ten id.:i 8n une méx1me ac i.i' ' Í OiJC 

~ :. 1 ~ '.:''3hía de Conceoción (36° 40' Sur y 1:-!º0 ¡ · es t e) con eb i tan dos 
especi es de l 9nguMos del género P eir~ .; ~ ·-~:i ~ rn i _..-OP-2 (Gun .her, 
188.::1' 'd .::__ adsQersus ( ·;teino.:ichner . 186-;' , ~ <1::-.en a ecea entes que 
e·:; _·:ibiec2n que~ :r1·:.r Q:3 presenta unr: d 1et. :i ::ir· oc ¡p;s l rn erii.e ictiof aga 
en carnb1 =· ~ adsQersus es cons1deredc• •: j:i rcino.: ~ gc 

Di: acuerdo a e·31_c 3':' de .erm 1nó e' cBrnp_ 1 eT.13bo 11cc 2r est as dos 
:ose.e·: ·-: ·:. '.=' ~ rn te ' i:-7ec. i: :..: r~ ·~ ol e .:·;:: rJ r e1erno lares ,' l SO ,3 400 ar· ; 

·P.r u- 1je· ,,. 'l "'- í l odn ( 'ü - J., ...,, _e; - .J-

: : 1:N .. : t -J ':1on .ic :c,rr:i.,1 n :n~e-r: e · Lt: c.:: "'·-::: en 1: u e'. í:'J ~ - ac uer 11J 

Ma(' t_eni r: o·:. con a 1~ u ::: :a · 1.1 rada i:- Jx1geno a .. m.:i 1.empere 1y,3 de t ra be rn 
~ :. '· t) r '38 rrno 1 ~ 1sardc. U(, ; cn·3or rje 0:<1:F nc -. ·oo C i 'J~ !< el VCL, ~ rt 

r eoo-:.1J · en act i 1,1 i dad . :: r estss medic i ones se u· i l1 zó 1.; n ;ist emti ue 
t·escin-óme t ro de ·.ur el fl u_ o cont.1nuo ) basao o en el. s 1 ~ · ~m a descrito 
oor Job\: ·1g ( 1982'1 el c.u sl se ac ondi cionó como c ~mara cerrada pare l as 
rnec1c iones En les rned1 c1ones de VD: acti vo , l a velocidad de agua en l a 

: ama rn ;· u e i n c re rr1 en · e 1j a hes t ,3 o b t en e r 1 a 11 e l o e 1 de d de n a a c i ó n c ri t 1 e a 
de 1 o~ = ::1 \/ ,_;,.,a es".es 1.1 eloci dedes fueron usados como e::t i ma dor2~ je 

la tase metabó 11 ca act i va . Tarnb1 én se de t errn i nó 1 os conten i dos de 
áci do i éct i co en sangr e y múscul o i nmed1a amente después d& cede 
corn da de pruebe 

•;e di scuten l os resul t ados entre .E. microQs y .E. adsQersus en 
términos de une correlación entre: i) costo metabólico y estrategi a de 
na t ac ión y 1i) capac i ded de ejerc i cio y con t ribuc ión anaeróbice. Además 
se comparan los aa t. os con l os descritos en l a literatura para peces más 
act 11,1os 
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S .. BUCARE \', J. CISTERNA:, r-t 1 GAl_~\.:inES V E. TAPIFEi'lO. AreEJ d~ 

Biolog ía ~ Tecnologí~ del Mar, Sede Talcahu¡j nci Ponlíf icia 
Universid;:J1j Católica de U1i l e., Casilla !27, Talcehw:int::1. 

En la s.:ihía 1je Concepc_iéin, los len~UEldOS p ¡3¡-~]1 C''t~1:¿2 micrc:c1·: · ~ 

P"" r"" 1 ; r: h t 1 1 • · ·; í1 ".· n ¡.: r -::· 1 1<:· e ·:: ; n e-(' rr1 P. l ¡" 11 o ~j •' : ~ n ·i l. 1' l. , , ··1 ú :: ~ r'r' Í""¡ 1 e r1 • ;:, '¡ ,:. ·=· l.J U 1 - · . ~~ ~r: ..- ._. ~ ·- 1 ._, • 1..J J ...,¡ 1 .J • ... 1 l,, U U - · .._ 1 ~ J 1...i 1, 1 .._ , V l l.J .., . • 

es t e e i o n ;3 1 ::: ::. '~ e ¡-, , ~ 1; :-:: 1 :i q t e h a n s 11j o i n d i e e d e s e orno e El u:: ::; r t e ·: 1 e 
rn e r a l i dad es de p e e- es C o n e 1 f i n de ti n.:; i ; 2 a r l a :: e .3 p a e l 1j ,:: 1j e ::; 1j e 
e da p t a e i ó n 1j e e ::; t e•; l en 1~ u :J 1j o .:: p .:i rn s c1 t; re • .... i '·:'1 ..- J ,c:i ~ i o o ~« e ,~ m ti e n t .3 1 . r:.- ;:; 

verifi có la c.típ--;cic-sd c;e tr3n.;oc•rte 1je oxí;~eno i:-n J,:; s .: ri~ re 1ie los 
1 en o u e 1j o ~; a t ;--a·.,.. e~: 1j e l a ~. .:i I t. e í ,:i e 1 e, r! es f·; e me e: l =· e 1 : ,: ~. f n ¡: n e• : ~ rn . 

v ~ 

cp únc ... 1r1+r 1J.· 11 : ¡.::i p t·1 nnr-r··n::··J- 11 ;j- ¡n ° 1 .... P r;-1·1""'.!~;n -=: t ·1·Pr1·;: :: " 
- - ..... i_ l ~ - - - • 1 - t 1 - • 1 ..:; v' '-" 1 - 1 - . - ---=- - - - . 1 

hernetocr1 to :'.H1 J 1je 17 -:2 :,;, conc2ntn:;ción 1je henc11;lct.::-::: 1, hb) 1j;? 1 ,:- : ::. 
g/dL y nivele·; 1j8 .:\TP de 120 :.:i .·1'"1/1jl. rnier-it_r¡:i:;- 1~ 1_. e E. ·:: ,J: Ci'?'-: '.: 
nre"'ür1ta- ''il H r'P. "),-, .._,.,;:: Wt1 dP. ') .·-·~:-· 1lt- 1dl I! 1 f 1t! .._ ,:, ,,t··\/,-' 1 ,~p .,, -;:, >-"" 1 · .,::. "- - l..-' • • .J - · - - ... ..... , - / 1 - · _ , _ - ~ ~ / L. .j 1 _ ·-· __ , . ... 1 , , .._. L .J _ . ~ 1 • _ 

L O,... " .,. 1 e r-- - ,., - 1 ' t 1 1 u h ,- - r "' o . ) r ¡- - - - - ,..., ..,,. - r • . -n -fl ' .... ,..., - • - ' . - -~ .,. '.J 1 r: :.:: u,._. r. ..:J , 1 .... 1..i •J u .!__ . ; • ,_· 1_1 !-i ·:· ·= e , 1 1 t 1 ._ 1 e 1 ::' ,_..1_. 1 1 ·.: •. • : ; i _ ,._ ·:· 

duran te sio minuto::; 1je e:< ~1 osición ó J:j anc; :.:1.:i, rn1 ent¡;:i s que L"S.; 
concentra ciones de t,TP 1jisrnin1.1 1~en a 104-±-t .t"l / dL ,j lr:i::- óO rn1n11t o:::, 
e. 1 C ,; n-:"-=- r-11.J O 1 l I" ',.' iJ- 111 t- t-, 7 F,-+ ~ 1''\ / 1..; 1 a 1 il ·:. q (, r ·-11· r-1: 1 t 1-1 ,:- ¡::- .-, rr;; ,.:. d ·=: r ¡i:, .- : 1 J :=. - w u u <- u J - 1 • - • f - \,. _) ,,..... • .J..... ' - - - - 1 _, - ..J . - l 1 - . -=---.:::::...!-: - 1 ·- - - - _. 

o b se n.· ó ~ ' .. e e l H 1_ 1 13 f-J ti e o rn en = e; n a e u rn e n t ;3 r ei i .:1 s 6 O rn 1 n u ~ 1J :::. 1Y:~ 

flnoxi~ heista eilrnn=;j¡- '·.-'él1::1r- e·3 •je 4\-:.J~~ ~ ::- ,7-:.:. g/dL n?soe·:t •_.,:'.rY1fr-, 1.e 
o los 120 minuto.:: , rnient rns que l~s ~oncentraciones de ATP S8 

mantuvi eron cür . .::t ant es. 
Las diierfnci .:is hemo:itoléicici3~; ct:serv.:idas · en tino~<ia entre arnb:ss 

espec ies con r-2sp2co :J J ,<j vbr-iecicnes de ,.::,,¡p (d!srn ·n1.1c1ün -3r1 .=.: 
~ni ero~.:::) ~ Ht y Hb (aur; ·?nto en E-t '.~ ·:i::.~r·:.1.:·;) ~1U t;:Jen ser- e \,.~1jer.c i,:;::: ce 
eslrGtegias a 1~ap ' ct.1•.,i¡~z di;·er::int2~ .. :_a dis:11inucic.n ce! ATP :?n ~-

t~- i· e· r 1-1 ~, ·:- e·= ¡ ""¡- ¡' ·J· 3 ·= 1-· 1' -- .-; A ,... e" LJ n PI ..; ü r'I re,- l e'· fl rt' ¡:l ¡ .,. ¡-. L-1 i ; e"' e r-, "..'e r\.' :=, .-1 .-, 1 1 _ _ .~ .._, 1. 1.... 1 __ ..; '- ' -' . _. ' - 11 1 u ._ . r-' r • • ':\ ¡ _ .. 1_¡ L • 1 . · ~ • 1... ....; , , • .. 1-' u 
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SOBRE EL ORIGEN Y LA DISPEP..SION DEL GENERO 
Cancer L. (CRUSTACEA: DECAPODA: B2.ACHY1JRA ) 

José María Orensanz y Alberto Carvacho 

Centro Nacional Patágonico (Argentina ) e Instituto Profe
sional de Oso rno 

El género Cancer L. es el único representante actual de 
una familia cuyo registro f6sil se remonta al Eoceno me
dio. Agrupa en la actualidad a 26 especies recientes, 14 
de las cuales tienen una bien conocida historia geológi
ca. Otras 22 especies exti...l'ltas eleva c. 48 el número t.o
tal de formas conocidas. La mayor di v erstidad de especies 
~ctuales y extintas se encuentra en el Pacifico nororien
tal, lo que ha llevado a 9ostular que el centro de ori
gen debe encontrarse en esa regi6n, desde donde habria 
~igra.do hacia Europa a través del estrecho d e Bering y 
hacia Sudamérica recorriendo _a costa Pacífico del con
tinente. La distribuci6n actual es cla::rcmente anti t ro
oical. 
La revisión de literatura reciente, el estudi o de nume
rosas nublicaciones centroeuroneas uo co conocidas oero 
muy bien documentadas y el aná.iisis . paleogeo.gráfico pa
recen mostrar aue estas teorías son inaosten ibles. Los 
~ás antiguos f6siles han sido encontrado s en Europa cen
tral, sugiriendo un origen thetyano del género. Desde a
llí se habrÍCLl'l dispersado hacia América para implantarse 
en la costa del Atlántico occidental, pero también para 
atravesar al Pacífico a través del portal de Panamá, pro
bablemente en el Mioceno temnrano. Las actuales formas 
indo~acíficas ~ueden derivar. directamente de los ances
tros del mar de Thetys, pueden provenir de invasiones a 
partir del Pacífico nororiental o pueden tener un ori
gen mixto. 
Ssta proposición coincide con teorías recientes que ex
olican la mayor parte de los fenómenos de antitronicali
dad a través de formas ancestrales thetyanas. 
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e Os o rno 

:L.e.:c: -:: s :-ie c i es Ca..-:ce ::-- ;o~ e Yi ( 3e "'_ l ) .' ;- Q• jchngarthi Car
v2.c?".o es¡:;uviero :1 la:--~o t.!.i=:'.n"'JO co n:u ::-idi".3as ·.- e~~lobadas 
e~ l ::::, Drime :--a deno:-iinaci6n. . Zl PS ~uc.::. o c 1 .. ü~ ad o so de 1ma 
~2.nt::.~ad i:nDo rt 2:."":;c. C.e -:-i Pte :ic..: ,, 2-s. reYi.si6n C.e los ti 
:JOS n°r.n:::.tié es~?, blece::" ciue la J:ice. ca:-acterística a ue 
d.isc~:ni:::ia ine c.uív cemen.\:e e:ti:~e la~ ~os 0 3-:Jecies es -1:=. 
uO¡...¡'Jlogia de los ::iachos adul"tos, cue er: Ca.'1cer porteri 
desarrollan una gran tenaza. Sste caracter estaría li
gado al~ forma - de reoro ducción • La razón sexual en 
c. norteri es de 5 hembrae por C8da macho, ~ie~trc?.s er-
2.· Johngarthi es de ~:l. ~ e~ Drimer C8 so e~ cesarrollo 
exaR"era.do de la tenaza se inic:..c. sólo ccrl ~3 11uda de :J1i

bertaC. (:J revi a a l~ :--e'JY'Oducci6n \ , ya c ue s6lo a partir 
rle 8!'.i t<JnCeS 18. !18CASl't2. COtnC ar':'.1a Dé..I'2 ::iefsnder el tern
to rio er. (' ue :naxn:i ene ~ t~ harem, no rral.:r:e nt e en sust ra-cos 
::"Ocosc.s, -londe e2 : .::.. c:.l éi.P limi tar un 4::<?a . 2_. ~ohngartr...i 
>i.ao:.-;;2, ,.., .::_anicie::: c..renosas canee iss difíc:.l estc.blecer 
~e----::-ito:-isli c ac ·- :::.. 7 :-e-::2:"·,r:uc -:: i-Si'. de· e li:ni":s::-'sE a ur.. 
-ney.-(,..,~o ..., ....... re~"-,..,;-.-ir1o - ..:¡pl ~;;:;,.., e,..., ,,, - ..,,..,,..,.., .. ~ren ...,a c '.-rc, 
\J -- V I..... !.J.lÁJ - ~lJ _.__ .!..::; '-'- - · - ~!.._' 1,. • ....i~ ':: • .,..,_ _ _ ,_, _,,.. _ · . .!. L __ ,...._ 

.:r he"':bra~ '."!'le.duros '=' u .n2 e~·"tensi0r te rri r.o rial común .• Je 
r:ec!-,o, no se cc:~oce.:. '.Lemt::ci.;:: crí g era.s de esta es"'._Jecie. 
)e 2.;-;.2li62 con "::i '-' Y0r c'. e'tal1<? ~s--.::e caso u t i liz2:ido al.gu._'1.a 
in:ornación est2':'.~:::-:;ic-= ~- s~ establ.::> _0 :-1 coc.1J2r~cion e s 
s.:: :: o ":rs.::: es'JeC:i'?s :-', e2. 11ismo :?;é::ero .:o".'1 _s.::: s·..:.::.;.l es se cc 
·~:J:.~ ~::: 102 :;is RT!a 2 4.:i 2.nF.rearn i i:? n "t c .. 
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SISTEMATICA BIOGUI:v!iCA =:;1 Genypterus: Ylt\RCADORES GE ETICOS EN E:.. CONG!<.10 
NEGRO G.maculatus ITSCHUDI, 18 46 ) , (OPBIDIIFOR~ES, OPHIDIIDAE ) . 

CJro yarzún ,Faviola Cerda, L:lian ~roncase y R:ca rdo Gal!eguillos. 

Pi-nti fi cia Universidad Catól :'..ca e°~ :hile, BIOTECr-'Lll.R, Casilla 127, 
Ta _cahuano. 

El grupo -~ los Oohidiiformes comprende a peces en su 
m.: y o r .:a <''=nersc._es •1 de cor. : ::. i c t1 v a s: t.uacion fil ogenética 
como grupo. Con Pl advenimiento de las té c nicas electroforé 
ticas, que demost raron a:tos grados de polimorfi smo en 
las pob l aciones, 3e amplia su us o al escudio en peces, t 2nto 
a ~ i vel poblaci :rnal come supraespecífico; de tal modo 
q e muchas concl s:ones basadas en _a morfología deben 
ser revisados a :a l z ::le es '::e nue v0 t i po de · informaci ó;-i . 
Er ese contexto, se h a n e s::: ud:ado las características genét icas 
de una pobla _:ó n de G. maculatus en Bahía Concepción , 
u ' ilizando _a ::ecn::.ca de e:'..ectroforesis en ge_ de almidón 
al 12,5%. 

S..o probé la cb-:ención de marcadores genéticos en h 'gado, 
corazón, mus cula::ura ·1 fluido oc 2.ar; produciéndose los 
resul tado s más e.aros en te Jido muscula r . Se logré evidenciar 
!os productos de :s s1stemas enz imáti cos , de les cuales 
sólo 4 result.ar0n ser pc:1mór f :cos ( ~E.PG~,ES~, y PGI . 

F.r• cuanto al númer c: d e l :>ci v de alelos , la ME se oresenta 
con un locus ! aielos ; simi lar ocurre c on la PGM; 
oara la PGI se post lar. 2 ioci , 11 r: o monomórfico y el 
o tro po:'..imórfico con 3 alelos. Para esterasas (EST ) 
se post ulan 4 loe::., 3 de el los monomórf icos y uno polimórfico 
c o n 2 a!elos. 

RFspecto de la hi pó tesis de Gauldie de· la hetero c_gocidad 
e>:cluyente entre la PGM y PGI, nustros datos se a justan 
a lo predicho por la hipóces1s . 

Financiado por Proyecto Fomento - Sede INB 095 B. 
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'. Cn!\ ST fTCY Ei't LA _.\_);CHOV ET l. 'En~ rau l 1 s r ingens ~- LA S.-i. PDI :-¡_.\ 
.:O\.-I V,,- 1 Slrangomer a ben rnck1 1 ~ \ :JRt: \[ iC TRCF \~::_ -

_· lbeno .\ :·'.'"1 zaga. (1, ·; 1 -ar zur: -, lav 1e:- c ¡10Ü5 

Dom. ·:-tr¡_·er s1 dad C::. :-- t1c2 de '~h 1te B[ff; E .. \L~ s- ~a s tia J .... - Talcahuanc 

J OS especies Ge l orde:-i Cl1 e 1for mes. j:.¡ ' :¡ rdu: a Come:-- i,]upeidae 1 

v a .-\ nchovern 1Engra u!ld ae - do minan e l n1r- 1 u~ \ier1:1co-pe lagico de l 
i 1t or a ~ cn 11eno. s1 tua c!o emre .:~oou 1 m o ,- C- ueri ' vÍ() u a lo argo del cu al 
.:;on s1n:p atr 1cas . . -\m utis s o ~u e ne r. un.a pesqL2:- :: .:::; n::. ag:-inud 1nter me d1a 

. · ~J aJ JnJanc1a en :;; t ;:>a :: :i\Jc. -, .:¡:::,j e, - .:: a .~. 1..- - .J ú J ...:.Jn .as ...: ar <.i. cte ns ucas 
Je l2s _ urgen ci a ~ cim J :·enomen ) oce a:1ugr:ii-.-.: - cr.::Jom.nJn:e 

~ ::i e~ i.:: am_ 1 :::-' ~ -: J _ bJ ~ ~ -- 0~c e<O eJ:p : 'l. cl .. 1·ec :::os a.l! men ta 1r: ' 
.; ¡m_ dares . .1 rn ~ aga :i ::: ;::.st :-: '' ' n1z(· su:-- .. e~ uúe amh 1s especies 

.mporunc1 a para. c...:d .. J it r 1nter pre1aci, .. :1 e 1¡_,.._ = .c.2 J':? .os procesos q e 

..:e re lacionan con I ~ ma.. te ncwn Je u Jb inuancj a pa:- a ¡,, pe sq ena 
í., os anall si.: de :; us con:erndos gast ricos 'lUe s~. , a.r. que el espectro 

~ ro f1co para 1.m mismo pe:- 1odo e :1em po. pre se tan la rJ rs ma tendencia 
par a am bas es pecies :.lo encontrandose una diferencia significativa en la 
ingesta . Predominando las presas que son de origen fnoplanctómco 
Reconociéndose claramente en este r ubro 12 presas que son dominantes . 
mientras que en e l Zooplancton encontramos 2 como las mas 
representativas . Ademas . en términos de rangos. lo más abundante en 
los contenidos esto macales se corresponde con aque llo tamb ien mas 
abundante en e l am biente . S.Ieletonema costatum y Cala.nos sp_ lo 
que estana indicando que no existir ía selección por alguna de las pre sas 
en par ticu lar . y dado que se encontro que dep redaban sob re los mis mos 
elementos de la ofena ambiental podriamos considerar que estas 
especies constituyen un grem io trófico_ 

Proyecto financiado or la Div1s1on de Invest1g ac1on IDillC.1 de la Pom. 
Llniv . Catolica de Chile I. 'B- 085 - ! 
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La dinámica de : o lon~zación de sustratos orimar1os ha sido cons1oeraaa 
~ · · los ú timos años crr.c ur fenómeno re l evante 2r la es ructuraciór oe co 
.nunidaaes s1 brr.area .es sés i1 es . ._os ooyet;v s ce es:e trabajo sor. i::ier.tic 1 
: ~~ las especies orejon i na~:es en ~a co:oni za-ión oe un sustratJ experime¡ 
:a. : , de tal rnanen. de Jescr:Jfr eri el :;erioo l a co~e rtura de ::ada es oeci e-
2r el sistema. :e es oe~~ reuriir e v: ~er c 1a ~espec:o a ·nteracc·ones entre 
: :' onizaacres ; agr~Jer ~ a s :e a:Jeroo ~ s, mcao es Jecf =-:o ~e uso ~e ~ esca 

Como ~etodologia se :rs:a l aron a ~ i =erentes : ie JOS, :res g~upos de Je 
.~ olacas de 11ar;o cada ,10, =~e e~ : o:a; oe ~nanec;ero aie z ~es e s sumer; ~ 

:;es en c:errenc . Se "22 1
; ::é - '--~s.r:e : · GJ '2Ste :1em:JO ~ 1lJ2Streo fo : oc;··á --1-=

::i semana l·, un aná1is¡s :.csreri:Jr" ce cGoer-<:ura, eri e cual se usó e; rrér.c 
~ 2 d¿ 1n[er;ecc1ór de oGntcs coG Jra :·3 ~: ·1 a er 1 ~ cue se eva l ~6 1 ~ :a:a 
· · ~aa de 'os ~unt:s . ._os res ~l :ac os 5¿ ~xoresaron :orna Jorcentaje de áred 
ocupada c. le 1argc de ~ ;:¡emoo. 

Se identifican corno gr"'.JPOS ·'( ·J:ni nantes " en el JSO ael espacio a cirr i c~ 

~;os y briozoos, los cua 1 es puede r ser discri ·nades ~or su cobertJra J s· 
:1os de asentamien:o . =~-epe dierte~ente el nomento ae · nicio de 1 as 2 : -
servaciones los colon i zadores puede~ ser oraenados de acuerdo al área que 
ocuoan, si er.do los cirrioedios quienes a icanzan las mayores coberturas. 
~demá s exi ste una permanente liberación de espacio , mediada ~ar morta l daa 
ae orga ni smos, io que resulta en que l a cobertura no alcanza valores ae 
JO~ , exis:·endo sin embar;o, asentamiento s aura e todo el período ae es:J 

e: i o . 

El proceso de e ·oniza:ión parece estar meci ado por la ~res e ncia ce 2s~~ 

:io libre e~ que es cor~i~uamente generado, y po· ~espu e s as a co1o~i2aGcres 
:1revi os . Sobre este último punto , el asentamiento sob re 11 sus trarn secunda 
ri o11 ( Ej . : c·r r ipedios) imp l ica ría mec ani smos qu e favorece r í an l a coexiscer-: 
ci a de esta s es pecies. 

Financ iado nor ºroyecto DI~C 96/87 . 

~J , 
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Vj:\._RIABI::.,:L DAD TEMPORAL DE LA M..4CR.C:N?ll r_TNA :::' E PLAYAS ARENOSAS 
S~-<:PUEST;'i.S . E.JARAM LLO . Ins-c.:..."':.ut: j_~ ::. oo :ogia. Universidad 
~ustra: de Chil2. Va ldivia. 

Las playas areno sas ex¡::::.uestas s on ambientes dinámicos 
~aracterizados p o r una fauna muy ~ov~ ~ - la cua: presenta a 
menudo, migracio nes ~emporales 2 le 3ncho y largo de la 
pl aya. Estudios realizados en ai fe::::-e n ~es áreas litorales 
sugieren que ta l es migraciones. 2s~ :)~C l a dis "':.ribució n a 
manchones de muc has especies. s en re spues~as 3 c ambios en 
_a s cond~ciones ~~sicas de la p: a~3.. 

Muestreo s pe::::- i6¿.:.._~o s ::evados ~ :abe en a Playa de 
Mehuln : 978 en a¿~laqte Pr ovincia ce faldivia, muestrar. 
que la zonac i6n 'Je .'..a macrc .:..r.f a una de ?er~car idos tiene u;-, 
marcacc· componente es -::.a cion2~. !::1'1::-3.n -:. e lo s me ses ~stivales. 
~::i s especies se ~.::..ca:-. en n:..·v·eles ir.'terma::::-eales mas baj o .=::;. 
_os o=upado s d~r3r.~e 2.os mes es ~e i~ ~.:...e ::::- ~o e .:...nicios de 
;rimave-::-a . El mc · .:.. mi2:-:to hacia -=·s n_,;e2.es inferiores -J.~: 

.:..n'termareal oc1J:::-::-c:- :'.u::::-a nt~ : :is :neses '3:-0 =!lle s-=- preser.1:.an 
~ 3s a :::-enas m¿s secas. Es-:.a s.:..~uac:..~~ es sim~lar a -~ 

o bservada duran<:e .::.9 7 1 -1 984- er: p:a·fas arenosas de.:.. 
:-temisferic norte r Ne· .. ; !-{ampshirF? \ y ..:.ocal.:.. zac as en '~na 

::..a'ti-c.uc similar a l a -ie MehuL~, ca . 4- 0 ° 1 . 

Ademas de peracá.ridos, l a macroinfauna de a Playa de 
~ehuln esta caraczeri=ada por el decapo d o ano mu :::- o Emerita 
analoga. .n.l igual que aque llos, Emerita tambié n muestra 
c ambios e~ sus l :.n-1.:..-c.es distribucionale s a lo ancho de _a 
piaya y en relaci6n a estacio nes del a ño . En re aci6n a su 
distribución horiz o ntal, Emerita muestra agregados 
poblacionales cons~ituidos fundamentalmente por j uveniles . 
Estas agregaciones ocurren en lo s nivele s superiores de _a 
::_na de distribución de Emerita y son principalmente 
~bservables durante meses de o'C.oño e invierno. 

La dinámica temporal de la macroinfauna de Mehuin, es 
di scu tida en relación a variaciones espacio-temporales de 
:as carac'teris'ticas flsicas del sustrato . 

SSTUDL FINANCIADO POR FONDECYT ( PROYECTO 090 4-8 8 l . 
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EL CCNJUNTO FA.UNISTim MACROBENTONICO DE LOS FCNOOS 
AL TERl\DOS DEL PlJrnTO PESQlJ"'ERO DE TALCAHUANO . * 

E.Q. Carrasco & V. A. Gallardo 
Departamento de Oceano logia, Universidad de Concepción. 

99 

Se estudi a y describe la composición y l as variaciones de la 
macro infauna (> 500 µm ) bentónica, la cual está asociada a los 
fondos sublitorales del área donde se encuentra ubicado el Puerto 
Pesquero de Ta lcahuano. Se analiza con dicho objeto una localidad 
fija con profundidades entre 6- 7 m de profundidad , lugar donde se 
presentan sedimentos blandos, predominando la fracci ón limo
arcilla (ca. 70%), un alto contenido de mater ia orgánica total 
(ca . 17 %), abundante cantidad de escamas y restos óseos de 
peces, y una evidente eutroficación debido a actividades 
antrópicas. El anális is de estos conjuntos faunísticos, se 
realizó muestreando en el ti empo la señalada estaci6n bentóni ca, 
con un tomafondo tipo Smith-Mcintyre de 0,1 m2 de cobertura, 
considerándose en cada oportun idad al menos 3 l ances del 
i nstrumento, y submuestreándose desde el aparato con un 
sacatestigos ( "corer" ) . 

La fauna encontrada, se caracteriza por l a marcada 
dominancia de los a nélidos poliquetos, la existencia de una 
elevada agregación espacial, y desde e l punto vista comunitari o 
por las dominancias de los efectivos de muy pocas especies, 
deprimidas diversidades especificas, fuerte var i ab ilidad de las 
densidades de las distintas poblaciones, y observándose en muchas 
oportunidades una de faunaci6n total o bien en manchas, situación 
que debía ser la esperada debido a las caracteristicas 
ambientales del lugar estudiado. Las especies más frecuentes, en 
los años y épocas consideradas, son los espiónidos Carazziella 
carrascoi BLAKE, Polydora socialis (SCHMARDA ), y el capitélido 
Paracapitella pettiboneae CARRASCO & GALLARDO, desde el punto de 
vista de la abundancia de sus efectivos, y por su contr i bución a 
la biomasa muy claramente el lurnbrinérido Lumbrineris tetraura 
( SCHMAROA ) • 

* Financiado por los proyectos FONDECYT 88/782 y D.I.- U. de C. 
20.37.16 . 

• 
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rtOL DE I.ISTURBIOS EP::!:BENT ICOS E~ '.:..A ~S'!'RU JTURJI. COMUNI TARU.. 
DE LA MACR OINFAUN.A. ESTUARIA::., Ds .=.. C:STIJA?i.IC ;)E::., R::: O OUcLrL.C: 

:LX REGION i . E. Ja~amill o . ::-13:-.ic.':to ·e Zoologia,Universidac 
.~us-:.ra::. de Chi.e, 1;.s.ldivia. 

Varias especies de depredadores epibenticos producen 
~xcavaciones en areas intermareales del estuario del rio 
queule durante sus busquedas po r presas. Esta actividad de 
excavación represen~a un d isturbio, el cual puede ser un 
~mpor:-.an~e mecanismo de organizac·6r, en comunidades de 
fondos bl ando s. Durante 18 meses ( feb.8 8 - jul.89) se 
~xaminar::m excavacior.es producidas p o r peces b em:6fagos y /e 
cangrejos ~ f ir. ue ae~erminar es~ruc ~ra de la macroinfauna 
~n comparación 3 areas n•:> pertu::-badas. Por o t:.ra parte, s e 
realizaro n expe~ i~er:-.os de ~erre no l ve::-ano 85 ' tendientes a 
analizar recuperac~ó1 de áreas a fec tadas por tal disturtio. 

El nómero de cx •.:avaciones v 3.::-i entre 33 y '?22 por l OC 
rn2 con una mec:'..a GP 239. E2.. d:. ametro maxiino de las misma= 
i::.uc~u6 en~::-e =m. - o~ ~na edia de 7 .5 cm. 
Basado e~ e::. 3n~li5is de 10 cores pareados por mes, se 
') DSE:rva ::.riJe en ::.2 mayor ia ::e l ·::s meses ha.y meno s organismos 
dentro di:; as e:<c=.vaciones, pe::-o n) -:"ay ·.:ambi-:is detectable~ 

en la estruc~ura ~~ la c~munidad en rela c i ón a organ ismo~ 

.jominantes. 

Los experime nto._ r eal izado s para simular excavacione s. 
mostraron que al c a bo d e un dia de producidas, no hav 
diferencias significativas en la abundancia de especies que 
habitan en la i~terfase agua-sedimento ( i.e. anfipodos, 
o stráco¿os, biv a lvos ) o en excavadores de alta movi.idad 
. i.e. µoliquet os ~ereideos l , cuando se comparan 
excavacione s ?S. areas ~o perturbadas. Po r el contrario , 
ool iquetos de escasa movi l idad (Minuspio chilensis. 
~apitellidae s p. J , generalmente no alcanzan abundancias 
similares a las áreas controles al fin de los periodos 
experimenta l es t S c ias l . Se concluye que los hábito s de 
vida de la macroinfauna son parte fundamental en las 
respuestas de l a misma a ·as disturbios epibenticos. 

ESTUDIO FINANCIADO POR DIRECCION INVESTIGACION.UNIV.AUSTRAL 
DE CHILE ( PROYECTOS S - 88-2 Y RS -88- 2). 

j 
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CON:3EC!_i:=_: 1,J C :;: A'..= E C:JL 1J i3 I SPS -::;.¿ ;_ _ ::: •,,i¡:, ¡.• T µ,.., : E NT •:::! ~1 '.:: __ ,::, C tJS TA. 

PRO D~cTo DEL TEqPE~or o ~ ~ '. es~. ~ o~sE ~~ c :N-uFoN D~ 
ALGAS ºAPDAS EN CH ! LE CENTqAL . 

CAS~ t: LLA. ,J . i c.! . JL I 'h.; 
Es~3= l ón Coste-a de In ve~t1oac1ones Mar:nas 
Pontif i c i a Un1 ~ ersidad Cat ól ic¿ oe ~~1 le. Sas1 l la ~1 ~-D 

:;ci.n ·': i ao o. 
~ 3 acc ¡ on con Junta ce oer~ uroac 1 ones ( i.e . P u lse o 

o r es '" sen su 8 •?. r1 iJ e r- et a 1 . : e:;· 2 ..:'.!. ·! e i n t e r -t e r- en c i :? s \ = d i '=· -
tur bance , sens •-' P1 e •:: et t · .. _., t-iJh i te. 1. q35 1 oener .:?.r, v a- i e+.b :!. -
lida¿ esoacia l ~ ~empor al en comun i dades . 

El orese nte t rabajo muestr~ c ó mo ~ a 1n ~erferenc 1 a 

orod u cida oor e ~ t e v a n tam1ento d e l a costa 11 1 - o O c m 
debido al ~erremoto d e l 3 de m~r z c d e 1º85 aeneró ca m
b i o-: comuni-ca.ri =•s impor":an~es en e l c1r1turón de al o ::is 
oardas en Chile centra : . 3e ':r¿~a · ó en 4 : ocal:cades 
dentro d e l área d e l sismo : Pe l 3nc u ra ! ~3 34' S . 71 ~e 

W' ' Las c .~uces 3 0 ' ,..... 
.:::i , -· / .L 

,,. -· .· ~·ur· t~ 1:u. r- .~.1_t m 1. J. l ~ 

·- -~ · 
C· 6 .. S.. ,.- i -+5 '.' Li.J) \./ Mc1n-:.e1nar 57 :o 7 _ • • _:, ;_.1. ¡ 

v· en d os l oca l : ~ ades cont-o l en l a =or ~ r·orte: Ca l '?~" 

Ze r1i:eno ( 26 
.o ,- , ' 
..ü.C• w¡ : Ca l e~2 Guan1 ll o ( 25 

e 7 (1 En-:re 1984 v 1988 se s1au.1erc~ entre 0 -

~O transecto~ por l ocal1dao, l os oue fueron e ~ eo1dos 31 
¿;_;::ar. ~n cada. tra.risecto ==;e dete•- in~ .. ,., eio::=:.c1c•r1 d e 1. 
c 1 nturón ,. la t : omasa oe ~ l antas de Lessonia nigrescens. 

Los result3d c s mues tran una al~a morta :1 -3C en 
esoecie dom 1 na.nte L. nigrescens. con lo cLl2l se rec ~ce 

la biomasa en s u ranoo d e di.str1buc 1 ón 
distri b uci ón vertical primitiva. ~ l 

v ·~e a ltera l ; 
c 1 nturo~ 8e Lesso-

nia nigrescens d escend 1 ó e nt re 0 . 5 1 m en ur• e+.ño. 
espacio or1ma.r10 l i.i:J ere+.do en l.:;. zona. su.oeriot- de l cini: •• 
ron fu e colon1::2do rápidamente oor cirrioedios ' Chthama
lus scabrosus v Jehlius cirratus ). Los cambios de s c ri 
tos n o ocurrieron en las loca lidades control. 

E l efecto eco lógico oue produjo esta int er fe~ en c ~ 

en comunidades del int ermarea l rocoso. qeneró v ib r2c1or 
del espacie, e stab l ecimiento de mozaicos (orin c ioal mer~e 

de c1rriped1os l y modificación de la d i stribución ve-~1-

ca l del competidor domin ante, L. nigrescens. 
E l oresente traba_io fue fir1anci .3do oor FONDECYT 86 1 11 ,_1(• 
~ ~ONDECYT 88 / 043. 
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~- E~ECTO E~OLQG ICO D ~ ~A L~~~ Fissurella crassa 
SCJEF~ E ¡__~ C"~!JMl_lf\j í C•A[ ~ r,"T EF;MA F:E..::; 1_ :::: 1'·1 .::'-1 I i_:::: CE r·.1- h:AL 

OLIVA . 0. Y J . C. CASTIL-A 
~s~ac 1 ón Cestera de I n ves~ 1aaciones Ma r inas. ~ Univers 1 
d a d C2to li ca ce C ~i l e . Casi ll a 4 - D. San1:iaoo . 

Ch il e 
En e l i ntermare2! 
cer·tra :. e '.: 1 ste un 

med io 
orerr11 c1 

'. sensu Cas-i:1.tla . 
d e "Tlcluscos. 

1·:;81 1 e n 
r1 e t- o í vor e-=: 

or1 nc103lm~n t e oor e l OCi ~. l C1 l .3C Ó f C1íCt Chiton 
C. ce-granosus v _os 02st~0Qodos Collisella d'orbigny. 

ciliana , C. araucana . Siohonaria lessonii v 
Fissurella crassa . Esta ul t ime.ademas oe ser la es o ec 1 e 

, -
i e:\ 

mc;..s abundante er: i a. -<=·- .::;.n 1a ~- ,:. e 
1tem i mo o rtant e e r t 3S cao~uras ce 
or1 l. l2. i'.D urc..n et al .. 1º'3' • . c: ··.1·. ::. ,, 

m:J , const1tuve un 
_o s mar ~ sc ador ~s d e 
Cas-:1 ll a t1 986 1 de-

rnostr .=:.ror1 iJUe come e-fe·-::·:::::! o e , 3 :2:-: c 1 ;_1-:::.1 ór del n om b re en 
l a Estac 1ó n Cos~er2 oe I n ves~ 1oac1on es Marinas CEC IM) se 
prod u_; o u n 2 u mer1-:o er. l.as oe•1 s 1d ¿,_o~= v -: .-?.11.;:. ·::: med 1 a.s de 
l a oob .l ac i.ór· lo..::::.l j=? Fissurella cr-assa. '::::=.i:o ·:; .3.'-l ~Dres 

a ~re~ enc : a o ausencia c e ~si: e mc !usc o 

homb re.por l e tar~c -n :::on d:r ec~ame·~ 2 a~ec~ados cor 
d e cir-ea =te i ó n h rJ rr1an =-. 

-· 11 ::. o t• i: e -
sis de o u e s 1 e l e~ecto ce h er bivor 12 oue e J erce F. cra
ssa es. i :noor-t ;:..nte. ~ni: once-:=. er1 su a.us.en c i 2. -se i n cremen ·':: ¿ 
rá la COber ~ura de 2 ~ 0aS V SU presenci a en altas densi
dades oenerara una r=?duc c 1ón de l a cobertura. E l objet1 
vo del traba j o es e ~ olorar estas tendenc i as ? trav és oe 
~écn1cas de man 1oulación e x perimenta l . 

Los e ~ oer i ment os se montaron en b l ooue <Z ' con 3 t~ ª 

tamientos oue reoresentan 3 ~iveles del factor f1 J o den
sidad. La comunidac se contro ló mensualmente d u rante 
a~o med i ante et mé todo de ountos. Las coberi: ur as de los 
d i ferentes itemes en el tiemoo se anali=ó con un MANO VA . 

Los resultados indican o u e l a e x c lusión de F. cra
ssa en l os e x per :meni:os oene~a una comunidad dominaoa 
oor Ulva. este s2r i a e~ caso de luoares costeros con una 
alta intervención hum a na . Un a d ens i dad in~ermed ia oenera 
un a comunidad dom ~ :-12.d a Ul va 11 r- c;. l e¿._,j .::>. 11 v en e ! tra.t ami en
to de ad i ción e l sustrato desnudo resulta ser u n item l~ 
oortante. Se d i sc u ~en ot-as in teracc i ones comun i tarias. 
Se agracece e l ao ovo f1nanc1ero de l~s orovectos PONDE
CYT 86 / 1~00 Y 88 /0~~~ -

,-
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EF ECTOS DE VEC ~ N OS CON-~3°~ CI ~ : c o s EN LA SECUE NCIA 
:E ~VENTOS º~F~~J~C- IVOE E~ BFi o=ocs 

CAS-A~EDA. 8 . J . C~NC¡ Nc ~ . c . [RELL~N~ 

Deoartamento de Ecoloaia. ~~c. de Cs . S:olóoicas 
F'ontific1a Ur:1 v ers1da.d [¿:r:.c·l ic :::i. de Chile. 

En la r12c. u l'""a l e:::,; ~.:::;:::; c=1l =r•1a_·=:; oe ·Membr-anipor-a isa
belleana v Cellepor-ella hyanila son c2oac2s ae oener2r 
simultáneamente esoermato~o1des v h u evos, pero a l inicio 
de la reoroducción sex ual ambas esoecies son hermafr~di- · 

tas orotándricos. 
tan, en terreno. 

Color,12.s de las 
u na distr1jución 

~rabaJo se eva la2 e~oeriment~lmenr:.e 

dos esoec 1 es oresen
a~reoaoa. En este 
e l efecto c!.e est2, 

agregación, en l os evenr:.os reproductivos de brio::oos . 
Las co lonias de M. isabelleana +ueron obtenidas 

aesoe asenta~ientos rec i ent es en frondas de Lessonia 
trabeculata y las de C. hyalina a oartír de larvas Co l o
nias de ambas esoecies fueron mantenidas en l aborator i o 
bajo tres cond1ciones ex perimen~ales <a 1slamientc, oares 
de co lonias con-esoecificas sin contacto d~recto. gruo o s 
de colonias con contac~o direc to ) . Ambas esoec1es ~ ue

~on a li mentadas diariamen ~ e con me::c la de m 1 croaloa~ 

mant en idas er aoua de mar f 1i ~rada 
, -
..l. ·=' c u. e se e a~ 1T1'.:I i .~o e 

semanalmente. 
S ó l o las co l onias o u e crecieron con 1ec : nos con-es 

esoecif1cos (en pe~es o en grupos ) muestra~ .a secuenc _a 
típica de reoroducc i ór1 ·:;e :-: u a. l 
Ob servándos e i a formac1ór de h u e vos : o 2 semanas ~es
pués que los primeros esoermatozo1des son . v isibles en . a 
colonia. Colonias aisladas de ambas espec ies orooucen 
só lo esoermatozo id es . fa l tando la producc i ón de l ar vas. 
huevos o una o vogénes1s completa . Sin emb a r go , coloGias 
que crecieron con vecinos liberan s u s huevos o larvas . 

Nuestros resul tados nos permiten concluir: ( 1 ) ~n 

ambas especies la autofecundación no es oosib ~ e en co i c
nl2s mantentenidas en aislamiento~ C2 > dado o ue no es 
necesario el contacto directo entre col on i as oal'""a com
pl etar el proceso de ovoqénes i s, esto sugiere oue l as 
co l onias prod u cen "señal es no identificadas 11 c.::i.paces de 
deterrni nar 1 a secuenc la. de e v ento_s reorod uct i vos. 

Finalmente, se sug ier e oue el patrón de discers 1 ón 
larval en briozoos, puede ser un factor i moortan t e oue 
determina la asignación de energía hacia una función de 
macho o de hembra. Asi, las agruoaciones monoesoecífi
cas de briozoos marinos encontrados en Ch i le centra l co
mo en otros lugares del mundo. -favorecerían la •fecunda
cion cruzada . 

Investigacion f:nanciado ~or Provecto DIUC 96 / 87. 
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7~ ~ocENOE :S ~E ~OL~C ~~-~~ = ~ L~~ ºLAV~ ~ecos~ 

~E COL0~ C. ~ -:=~G~E ~~ • Cµ - L ~ · 

S e rea l1 2 C un es~ u c :o en 1 0 ~ 

··.' Pvu~a oraeoutialis < ~e-

cue~o~ ~soc 1ac 2 ; ~s~as =~mur :d aces . 

e ~ 52 13 esoec~me~es.oer~~n~-

e : e 11 -:.es -~ -~o +2\ 1T · -~e c u 2.i e <.:= 
:. .=. . .. - 1~ n Lt n ::i.. -~ rn o : ; ? Ci : ':= "t ~- :!. c:i u -:: 1 o • .? .1.... - - .~ -' e -=: 

e --· 1 =: -

=on a l o u na ce ~ 3s c omu ni d ;de s: l o ~ ~esu~ ~a dos obten : ~os 

~odrian indicar o u e es~os in~e-~e~raoos conf: o u ran 0 r 

de d 1 './er<:::. 1 e: .;. e 
~ l Ql_!_ r9'GSO como e 

Se COrT1p2.-- ~ e .... de: l u o e<.r ·::'. e 
1nuestreo con e l esa•.J.efr•.? ci--oo:_te:.-:o oor s+: eoher:t;;crr-1 ··._. 

í 
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t • i r· n ()y d r / 11 ll 
1 

) : l r, fll,! (' k ()" 1 i 1 ' ' j \ fl 1 1 r j (' i (¡ \ r ,,,, ,¡ ( 1 ' ' 

• l ¡> 1 • n ! . " r; i l .i l Í>I i <: .J el < ' 1 i 1 .. . l l i ( i 1 r · " m.i r . " ·, 1 l 1 .i J ? -; 
l1lcc1hl1,1r10 . ''llr1sl . lr1vcsl.. Oc1'.JJ\ül. lJriiv . \r1l.ul"i1r¡asl<i 

L' is i. 1 L:i 1 - U \ n ·u C ¿¡y el s L ,1 . 1 ' ' ' 1 Fa e de Le on om l.1 . Un i v . del 
: 1 o r 1· e . C a s i 1 la 12 ll . .\ n t of cJ q a s ta . 

1 1 <·r¡r1<wimienlo q•re ('XiSL<· SülJ!'<' 

l <is ¡ J t' e e s < 1 <' J .1 e os t. ,1 e h i le n ,1 P s r se a 5 n , e n e 11 a r 1 t n m.:i y o r es 
l 1 prof11ndirl.1 1 I f'Jl L1 r111f' <'l los Sf-' enr'110ntr ,1n . Ur· J,1 ir.~.i<•-

1 .i 1 1 r 1 el c os l 1' r <1 s r e o n o" <' n <' 11 v J r i a ~ e s p r e i " s :; 1 r r r i l ;-1 ri r ri ' i ·n , 
dn rlr l<J S l'l:< 1 sislern,1s lle· lo r¡1J(' :;on p.irl<·: ¡r·rr¡ rj(' lr1 r pr·rr··, 
di• cl{)U.JS l"rof'11nd;i5, sÓlo f'Jl los 1'1 [t irnos ClflOS Sf' Cumienza a 
e· n 11 oc <' r e' un m .J y o r r 1 e '- ,1 L l f' t.1 r. <' m n os i e i ó n -= s De e í f i e a ci ~ d l -
1·hus conj .. ntos 

En 
lisis del conjunlo de peces 
i u r m,1 c i on p r o<' e u r 1 i te rl e l - ? 

e s t e P s t u <J l o s e ¡ 1 r ~ s ·~ n ta l r r 1 a r,, , 
del taluu continental con 13 in -

.. :· <' e t 11 a d o s C' n l r r· ! os 1 .., '! l ') ' 
1 1 :itl - l'...ll3l. 

lan cr;<; 
J - ~ 

de pP. s ''<1 

l) 1 j d 

e l .¡ r .! mC' fl t (' e n p 'j '·e 
t .1 J.1 pre se ne i-1 de Cor· L_<;>_~~~~ rh i le ns i.s. 
1 , ' in, i s r e e • i r r" n 1- C' e n L u d a e l el r e l m 1 J e s t r e .i da 
1 1 1 J (' (' .] [ i1 C t e [ t l .] n t' l l l r U JJ O S n ( (' (1 r V r h el e r· 0 i r ! f; S 

,·l~;_rh-.,nchus iirlolepi2_ llal.=.Pl11r11s canescPns , 

.=irrostrera 
C' 
1. f• 'I 

crir1 j11r1to, r•·s.1 
CíJrT'<; el elc:mcr1 

('!_~\1 J C!J-tJeC i ! ,. 

tJ,-l~olari, Tr.J 
en_re ot r as . 

,- i ón en la 
1110 me ci icla 
c·.imb io la 

()[('rJd';!IC'Clo 110L.1l1Jr· 1' ¡,, •,,1rio1-

dive rs idacl . conside r ando el índice de Shannun co
f' s t e d i s m i Jl l J y p e¡ r el d ll a l me n te d p n o r te el s u r ' é n 

.Jl>tlntlancici lle r.;1pl.11 r a , v ar í.:i en s entillo contra r io . 

SC' dl.sc:1 1Lc Lus qrupos q11c afi<Jrr·c(·11 

.i s (1 e i .:HI os e n u 1 t o1 n rí l i s i s d P <' o 11 q l o mr r ad os , i q 11 .:i l me n te i.J s 
,aridcio11es latd.u dindles Pn relaciéin con la profunclicJad er1 
c¡11r ellos se recolccL1ru11. 
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TAXONOMIA, BIOGEOGRAFIA Y ECOLOGIA DE POLIQUE TO S 

BENTONICOS DE ISLA DE PASCUA 

J · l. CAÑETE A. 

UNIVERSIDAD DEL NORTE, CASILLA J 17, COQUIMBO CHILE 

Se presentan los resultados de un estudio taxonomic o , biogeogr~ 
fi co y ecológico sobre poliquetos bentónicos recolectados en Isl a de ( o 1 0 9 º 2 1 - -
Pascua 27 09 S, 1 6 W) entre 1983 y 1986. Las recolecciones 
se rea lizaron en una amp lia gama de ambientes intermareal es y submar~ 
le s , incluyendo muestras obt enidas hasta 60 rn de pr ofundidad. 

El análisis taxonómico indica la presencia de 64 taxa, de las cu~ 
les 8 se identificaron a nivel de familia 4 a nivel de sub familia, 17 
a nivel de género y 35 a nivel específico'. Entre los nuevos registros 
se incluyen 8 familias y 26 taxa de poliquetos identificados a nivel 
es pecí fico en este estudio, un 45,7% de las espec ies tienen distrib~
ción circumtropical, un 25,7% se distribuyen en el Indo-Pacífico Occi 
dental, un 20,0% tienen distribución cosmopolita y un 8.6% se encuen
tran en la costa este del Pacífico y en las zonas tropicales y subtro
p ic ales del Oceáno Atlántico. El grupo a f ín con el Indo-Pacífico Oc
cidental está constituÍdo por elementos tropicales restringidos ~ 
la Placa del Pacíf ico , elementos tropicales asociados a islas y cont~ 
nentes asociados a islas y continentes del Indo-Pacífico y por ele~ 
tos registrados - a la zona temperada cálida del suroeste de Australia. 
Esta afinidad zoogeográfica con el Indo-Pacífico Occidental es similar 
a la descrita para otros grupos c omo bryo zoa, corales esc le ractinianos , 
c rustáceos decápodos, moluscos y peces. 

Los poliquetos .examinados en este estudio en aeneral son de pe-
' o . queño tamaño, tienen amplia distribución batimétrica y son comunes en 

diferentes sectores costeros de la isla, situación simi l ar a la obser
v~da en otros grupos taxonómicos en los que existe información. 
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ALIMENTACION DE LA RAYA VOLANTIN PAJA 
(DIPTURUS) FLAVIROSTRIS PHILI PPI 1892, EN EL 

GOLFO DE ARAUCO_ 
~ Fuentealba & :1 '-e bie A.rea 31o::Cf"1AR , Po t. Univ. 
Cató 1 ica de Cril l e, : ede "Ta lcahuario i 

Entre los ~. a Jí üáe oue r1abn ar· a9uas cr1ilenas, R 
/!c.?V fr()str/5 :;s- distr ibuye ia itudinalmt-nte desde Tongov 
(30° 13'5 ) has~a Cabo de rornos ,: ss0c,o·s:. es un2 especie 
demersa ! que es cao( •Jrada com o ;·auna concurrerte en las 
Desquerías 1j e rneí';l=á ( f¿r/UC( i.J:: pa~ i ) f con9rio . dorado 
( l~(iVJJtt3r!.J5 ó/.3Cc'.Yf2S ). 

Durante 1987 - ' 988. -ueron :::apturaaos 156 ej emplares 
de R flav1rostns. 42 mac os y 1 14 hembras en el Golfo de 
Arauco C7°00'S - 73°tJ.O'W ), de los cuales mas del 80% 
poseían contenido estomacal. a dieta de /?. /ldvirostri5 
estuvo compuesta por 13 taxa. Los contenidos estomacales 
se ana li zaron por rred io de i 1 dice de 1 portancia Relativa, 
encontrando aue ·esta esoec 1e es carcinólaga en mas de un 
70% de la dieta. f"1ed1ante el Ind ice de Similaridad Porcentual 
se concluyó que no existen diferencias al imentar ias entre 
machos y hembras a pesar de su dimorfismo sexual dentario. 
Los resultados muestran una clara estacional idad siendo en 
Otoño - 1 nvierno oredom inante L ib1doclaea granar/a , en 
Pr imavera lancer edw¿;rsi y en Verano Pterigosquf!la 
armata. Los .juven il es son carcinófagos en más de un 90% de 
la dieta y ios adu i tos sor1 carcinofagos en un 64,83 y 
pi scívoros en un 2'1,4% eje la dieta. 
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IMPORTANCIA DEL TAXA PRESA COPEPODA PRESENTE ~N LOS 
CONTENIDOS GASTRICOS DE S. sagax .. Jenyns, 1842) EN 

LA ZONA NORTE DE CHILE. 

J.TORO ; E. OLIVA Y R.PEPE 

DEPARTAME NTO CS. DEL MAR - UN IVERSIDAD ARTORO PRAT 
CASILLA 121 - IQ OIQOE. 

Sardinops sagax e s una 
alimenticios planctófagos, 

especie de háb i tos 
po~ la ocurre ncia 

codjunta de fitoplancton y zooplanc~oL en sus 
conte nidos estomacales . 

-
Se analiza la componente zooplanctónica presente 

e n los contenidos gástricos de S. sa.ga.x , du~ante el 
periodo de Enero a Diciembre de 1937 . 

La composición zooplanctónica estuvo confo rmada 
por: Foraminifera ; Slfonofora ; 11edasae; Huevos 
Crustácea , Larvas d e Crustécea ; Kilfausida; 
Pfiscidacea; Ostrácoda; Cladócere: ; Anfípoda ; 
Copépoda; Huevos de ~ollusca; Gastropoda ; 
Pelecypoda; Policllaeta; Cb.aetognata; Larvacea; 
Huevos de Sardina; Huevos de Anchoveta ; Huevos de 
Gadiformes; Larvas de Anchoveta; Larvas de 
Teleostomi; Indeterminatae y Huevo Indeterminatae. 

Los Copépodos son la fracc i ón mayoritaria del 
zooplancton, constituyendo va lores superio res al 80% 
durante .gran parte del afio, a exepci6n del mes de 
agosto, en el cual sólo alcanza el 48% del total de 
la componente zooplanctónica. 

La mayor presencia en cuanto a composición 
específica del taxa presa Copepoda durante el 
período de estudio, es tá dado por Cala.nus sp_; 
Centropages brachiatus; Corycaeus sp.; l'ficrosetella. 
rosea; Eucalanus sp. ; Oncaea sp. ; Para:cala.nus 
parvus y Copepodito. 

Se discute la importancia del grupo Copepoda 
e n la dieta de sardina espafiola y sus variaciones 
estacionales , asi como las . " var1ac1ones 
intraespecificas por talla y po r sexo. 
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IMPORTANCIA DEL ZOOPLANCTON EN LOS CONTENIDOS 
GASTRICOS DE Sardinops sagax~ EN EL NORTE DE CHILE 

.PARA EL VERANO DE 1987 

R. PEPE, E. OLIVA y J. TORO . 

DPTO . CI E CIAS DEL MAR - UNI VERSlQAD ~ - PRAT 
CASILLA 121 - !QUIQUE 

Se describe l a c omponent e zoop l a n ctónic a e n l a 
a lime nt ac ión n a tur a l de Sa r d inops sagax e n agu as d e l 
no r t e d e Chil e d u r a nt e e l v e r a no d e 1997 . 

L a fr ac ción zoop l a n c~óni c a presert e e n l os 
c ont e ni dos es tom aca l es , fu e se p a r a d a por fil t r a ci ón a 
t ra v es d e un tamiz d e ma l l a d e 130 Lm; l a i mport a n cia 
d e l os ta x a presa f u e e v a l u ada p o r mé tod os de ana l isis 
nú merico, porcen tu a l y f rec u e n cia de o c u rren c i a. 

E l zoop l a n c ton r epresenta e n prome di o e l 2 0 .4 Z 
de l v o lú me n d e lo s c ont en i dos est o maca l es , es t a n d o 
domin ada l a di e t a n atur a l por l os Copé podos ( 8 6. 3 9 Z l 
y e n segun do te rmi n e s por Hu e v o s y L a r v as de Cru s t ácea 
i o . 2 7 Z 1 , no ob s e rv andose oif eren c i a intr aespe c 1 Ti ca 
p or se xo y p o r cl ase d e t a l l a e n e l r a n go 25. 0 y 3 2 . q 
c m . 
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A"'.".. IXE.J .::'ACION Di::L p_s_:-:_=_:;._?-Z': Au~ t:rc11e:i.:.c..:.a la c.i.cla 'Tia r;A:,E:•J....J:E~l~ES I 

1835) EN EAHIA CORCc;EL, VIII R'.:G::: .. . 

Ciro ay-a..rz ún y Gloria García. 

:iontific.i.a Universidac Católic l. de Ch::.le, oIOTEC:'lAR, Casilla 127, 

'alcahuano . 

Austromenidia laticlavia es un aterinico que habita aguas 
someras y ambien'.:es estua:'.'.'inos de :!.a cos::.a occidental 
de Sudamérica puciendo encontrárse:e en gran parte de.l 
licoral chileno. Tiene además, una relativa importancia 
en la pesqueria artesanil, alcanza~do su desembarque en 
la VIII Región a 384 T~n y :!..438 To~ a nivel naciona_ 
en 1988. Den.:r:: de un. proc;rama para conocer la biolbgía 
básica de la especie, se rn~es;:reo durante 1989 en Bahía 
Coronel y se estud.i.ó el co1tenido estomacal de 273 eJemplares. 
Junto con estudiar el e 3pec:.ro de presas,. se a'1alizó las 
posibles variaciones resp·~ci:o del sexo, tamaño y estacional. 
No se encontraron diferercias en los con::enidos estomacales 
entre machos y hembras. Las dife rencia s entre las di.:;ti;-itas 
tal las no f ueron marcari :i.s salvo al cmpara.r lss grupos 
e;{i:remos (ISP =4.'.. ,71. 1) mas notable es la pi.:;civoria, 
con Scrangomera bentinc~i como la presa mas importance 
en verano (por ·,¡olumen, numero y frecuencia, ''.¡I.?.I = '58, 7), 
en tanto que en otoi'lo, '.:c::.e el pu ye Nornanichtt.ys crockeri 
la presa principal ( %IRI =55, 7) . E2. espectro de presas 
encontrado fue muy reducid) , aparte de las especies ncmbradas, 
ocac ionalrnente aparecieror juveniles de crustáceos y algas . 
Nunca se encontraron ma~ de 3 íi:emes en n ·estómago , le 
habitual fue uno o dos . 

D•= acuerdo a lo encontr< .do, A. laticlavia en Bahía Coronel 
corresponde a un conswn_dor terciar io, que depreda sobre 
juveniles de una especie cec.urso (sardina) y en otro momentot,._,. 
s o bre una especie de _mpor~ancia ecológíca -como es el 
puye. 

~· 
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2 1 ~• .1:·, rnrn i on1~ 1 t t:o s·:·t ~nij,:ir ) . ':;e CiJ l cul ó !::•ref ere re i a·:; 
.:: i i n-1ent ,:iri i:J':; in1J1 ce::: r·- 1 ~ • · , ,: .., .- .-1 - .- ~/ ' c. ' !J T_ l 'I 1 .::. •J I_; u·=· ~ i 

~ .:1 '.; - e'.:.U t;31jo::. 1n1j 1c:3r, V J'? e·::ni: es~1 ec · e '.:; se :3 irnentan 
en ~ ·:: 11 a~ menor:- '.: r ec;: i::J e 2 ~1 ri rne r ,3 a 1 i rn e n ._ac ión) 1:e pre::: a-:. 
corno di nof L::ge J;31jos ~ L:Jr'lóS 1je rno 1 usco. L ueQo se 1 ecci onM• 

e'.::taijo::; de 1~e '.:: arro J lo i:Je copepo clo '.; 1J1uevo - ni3UP l 1 u::; -
copepedito) ( ;j Jcu l os :Ji:i superpos1c1on met arrn 
{ · · ' - 1 ~1 - + l CJ """? !=• ··1 y,.~ •e .-. J. .- • .., ' 1 u a - ,-.. -. t -=, .-. a .-. r - · - ~-· a '. J .-. + - ..... ·, ~ I_; l 1 L· I::' r _, . _ " U , • il l.i ·-· .:, ¡_r,j r, 1..j ,_.,_. ·-·ti t' .:• . ·~ .: . ._ .. : . ,.J I::' (.1 1::' .:• ._.,.,l.:,._ I::' U no 
- l • - r ¡ ¡- - r-- - - l - 1 "r - ·- - \ 1 - - -; - l - -;j ,_ ij .: ; _ p t: ¡.Ju'.:; 1_ •• u . 1 ::' , 1 ::: , _r :; u 1.; I::' 1 u'.:; 

1 r_erne~:; Ge t.ar-iano::: ca1ja vez ma1~ore '.:: a me1j11j¡j que tvj :~ un 
i ne re rn en t_ o en l a 1 o n 1~ 1 t u 1j l ¡3 r'.1 ;j l. 

p a n:: i .J l rn e n t e por r . r·r. 1 ' 0 ,-. • l-1 r •-· ~G -· I_ FO NDEC\'T 

-· 
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ECDLOGIA TROFISA DE Arenaria interpres v Aohriza virgata 
1. A 1 

.. JES 

·ESPO:, C. Y J.C . C~STILLA 

Estación Costera ~e Invest ioac1ones ~ar1na s 

Pontificia Univer sid2d Ca~o:1ca ~E C~1le. 
Casilla 114 - D . '.3a.ntiaoo . 

Arenaria interpres v Ahpriza viroata 
oratorias comunes de ooservar en el 1 ~,ter :Ti s. r ea i 
d e Ch i 1 e centr -:<.l . ;:::..mb2. :;, e ·=.:oec i es l l ecan a. la cost a. su1j 
ame r 1 cana dur an~e e l tnvierno boreal. Ge~er~lment e con 
forman bandadas mixtas. en las c Lal es ambas esosci es se 
enc u entran ioualmen~ e -e0r eser~~cas. A. interpres v A. 
virgata se a limertan en :a fran]a mec:a del interma - eai . 
En Chile cen tral se ha e~t ud1a~o amoliam~nte e l e~ecto 

de los deoredacores sobre las comunidades int er~areales 

<Durán ~'. Cast1 ll é., i ?85; Ca.s ":.1~l a et al . • 1cg7, Nc<v ,,:i.rre-
-':e ~ .. : Ca.= ti 1 l a .. .. Q .- . r-.1: 

.l. . :JC • s in ernbaroo e : =oncc 1ff:e~~o ac erc a 
del e~ ec to de l=s oeor ed 2~ores 
comun1 dad es es escaso . :::. ·=. por 
colagia trófic2 v _ ~r act ~r :=an 

1T1i:J\j1 les en m1 s m.as 
es~~ oue s~ 2stuc1 a la e -

de LtS1::i de 
recursos alimentar1cs de es~as dos 
grato•-1 .:3.s . 

Eseiec 1 es de .:.. v es m1 -

Jel análisis de di e~ a ( 1 . e. c on~en1do estomaca l v 

fecas ) y las observaci ones de comoortamiento 
t erreno se obt u~o l os sig ui e ntes result aoos: 
l. Ambas esoeci es se s o breoon e n en s us ár eas 

i:ró-'i c o en 

de ·=-.limen -

2 . 

' ·-' . 

4. 
¡;;' 
. ..J. 

t aci ón . 
Estas a v es presentan per iodos de ma yor actividad tra
fica durante la marea baja . 
Las a mplitudes d e n· c~o tró~ 1co d ifi eren sioni+icat1 -
v arnen t e: A. interpres consume u n esoectro mavo r de 
cresas y A. virgata uno más restr 1na1do. 
La sobreoosic ión de nicho trófico e:;, baja . 
No hay segregación en c u anto al tama~o d e presas con
s u midas. 

Se discuten l os result ados d e ac u er do a s i la se
g re9aci ón en e l u s o de recur sos ali ment2 rios es oroduc~ o 
de interacciones competitivas o s1 se deb e a e s oecial1 -
zaciones d e tip o morfol óg i co - conductua~ es. 

Aoradecemos el apoyo fi nancier o d e l 
88 /0432. Es t e trabajo forma oarte 
ootar al Titulo d e 81ólooc Marino, 
cepc ión . 

provecto FONDECVT 
del Seminar io oar a 
Un i v ers i 1j ::..d je 1Con-

--~ 
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11. L. :::·::~LE::; li . C. FER:Z; '.) . ~. ~:F:O:Z; ~ . ~ . ao,~VC 

OPTO . DE CUICULTUPA y RE:URSOS ~cu: - rs:s. !~Sl[i~ - c ?R'.)~:3I'.)~4L :E OSORNO , 
CASILLA 933 - oso~~G 

El crecimiento de juveniles de erizo está asociado a ci ve rs os f actores. En 
tre el los el tioo de at::nen¡;o es uno de lo más re leva~tes oor cuanto oueden hacer 
variar la tasa de ingestión o la ecicie,cia de as'.m º lación y con ello la disponibili 

dad de energ í a destinaca a crec:;;iiento . 

En exoe ri mentos reali:acos en e. la:ioratorio, se evaluo l a 2l::nentación de 
er i zos juv eniles de e~:re : , 01. cm y 2 . 36 cci de diáme::ro, utilizando 3 algas:Ulva so, 
Gracil ar ia so y Macrocvstis cv Rife ra (~¡ C. ~gar:~ . E~ co.oa r: i~e,t0s :ndividuales, 

ma ntenidos a léºC v ce" ~l!rre, ac'.ón ad li~i:J"", se :nidió a cada eje,,,olar, la tasa 
dia,..ia de ingestión, eºicie1ci} de as~.,iLaci51 así c;i;;io p~rdidas energé:icas cie~idas 

a producción de fecas , resoirJci 6n 1 excrec¡Ór de amo nio . 

La mayo r ef iciencia de asi]i aci5 se alcanz6 c=n M. pv r ife ra con un pr om ed io 
de 55 ~~ . La eficienc;; de 3simi'.ación .on Jl•1 3 sp fue d-e 32 % y GrJcilaria so de 
11,75 ~ . :gJa'. ente [3sry 11Jy:)r~s tas;is ~e ing:s:ió~ se ootuvieron cJn ~ pyrifera 
(l . 7~ X ¡ o- 1 :: ' 25 X '..J :J peso húme~ o/ d'.J/ c:n de é: 2me:rJ). La tasa de ingestión 
pr omedio de Gracila r ia so fu~ Ge 1 , 1 x i:-2 : 3 x lO - : a oe so nGmedo/dia/c~ de diáme -

t d "1 " ,- - 2 - 10 - 2 ' d /d ' ,' d d'' • r ; derando ro y e u V3 sp ae :i x -" - ' g o:so nume o ta/ cm e iame .ro . -.ons _ 
l os vale es calóricos d0 L!s 3'.gas t.:'. li:zdas como 3limento, l3 ingestión de ~· 

pvrifera (0 ,511.: 0 . 1:.9 ~ca:/a:a/c m ¿e di§"n~tro respe cto a las 01:.ras e;pecies f ue 

aún mayor aue al eva'.uar :iJmasa consumiaa . 

Las pérdidas ene r géticas por fecas y oo r amonio fueron significativamen te 
ma yo res en Graci laria so. en cambio las mayores perdidas en ergét ic as por reso i raci ón 

ocurrie r on en ejemplares alimentados con ~- pyrifer a . 

Se concluye que juv eniles de e r iza , i~girie r on y metaboliz aron di'erencialme~ 
te las tres especies ae algas . Ejemplares a lime tados con M. pyrifera tuvieron ma yo r 
disponibilidad de ene r gia para crecimiento . En ca moio Jlva ~p y G rac il~ r ia sp no con! 
tit uyeron al i ment os adec uados . Los resultaaos s on asociado s con observaciones de 
al:men tació n natu ra l de L. 2lbus . 

FfNANCIAOO POR ~R OYEC o NQ 304 . 25/89 . DiqEcC ON DE _NVE Si IGACI ON 
l~SiI UTO PRCFESICN~L DE OSORNO . 

• 
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PLIMENTACION NAT URAL DEL CANGREJO C2ncer setosus MOLINA 
1782, EN BAHIA LA WERRADURA. COOUI MBO 

CERDA, G. 
De partame nto Biol. Marina-Facultad de Cs . del Mar 
Universidad del Norte. Casilla 117 - Coa u imbo. 

Se e s tudio l a alimen~ación nat u ral de cangreJos 
Ca ncer set osus Malina 1782. caoturados en dos sec~ores 

•Guavacán v Marina de Guavacán ) den~ro ae l a Sa h 1a c e 
la Bahia de La Herr3d u ra . E l a n á l: sis de l c~nten1d o es
tomacal revelo oue esta esoec1e es em1nen~emen~e carn 1-
vora, consumiendo. en genera l , Ll n 50 . 73% de Mo l usc os. ü n 

30. 12% de Crustáceos, u n l.=s~ ~e A! oas v un 0 . 0 9% oe o
tras cateaor í a s CPo l !ouetos. ~ouinodermos ·J ~eces • . 

Se encontró un aumento exoonenc 1 a l de l vo lumen es-
tomacal con e l incremento de l ancho cef 2: 0tor~ x ico 

l os cangrejos: l a re l ación obt2n1da 
estomaca l) = 0.01 0 8 Ac 2.589 ' ancho 
o. 082 ! . 

~ u. ~ d e J e . \/ O : Lt men 

cef 3 1 ot cirá ;.~ í co ' I r= 

No se en c ontr ó u na d1ferenc13 s i an1f1cat1 v a en e l 
cont e nido prome dio de alimen~o (o e so del al1rnento como 
por centaJe del pes o corporal de l c a norejo ) e ntre ambos 
sectores de la 8ah1a, aunque s i s e encontró una diferen
cia s ignificativa en e l tioo y cantidad de pres as consu-
midas entre ambos sector e s ae colecta 
clas e s d e tama~o d e lo~ c a ngreJos en el 

v en diferentes 
sector de Mar1 n.::.. 

de Guavacán. Esta d i ferencia no f u ~ aoaren~e e n e : sec 
tor d e Guay a cán de la Bah i a de La Herradura . 

El c ani b alismo r e sultó se r oarti cul2~men te fuert e 
e n este cang r ejo, va que las e s o e ci e s más deored a das 
fue r o n ; e n e l sector de Guay a cán. e l Molusco Biva lv o 
Tagelus dombei y los Cangre jos Cancer setosus v Pagurus 
gaudichaudi y: e n el sec t or d e Ma rina de Guav acán. e l 
Ci r rip e dio Austromegabalanus psittacus v los canorejos 
Ca n cer s etosus v Petrolisthes desmaresti. 
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SP . MACROALGAS EPIFITAS SOBRE GRACILARIA 
SUBMAREAL DE LA VIf I REGION, CHILE.~ 

M. González Sierra¿, A. Cand ia Po za~ y 
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EN UNA PRADERA 

1 Ulloa Morales . 

1 
0 Departamento de Botánica, 
~Departamento de Biologia, 

Universidad de Concepci ón. 
Pontificia Universidad Católica 

de Chile, sede Talcah uano. 

La presencia de epifitas es un fenómeno común en 
comunidades de algas marinas. Su implantación se ve 
favorecida en mac roalgas ( =basifitas ) de habito bianual o 
perenne, por cuanto proveen un sustrato estable que 
facilita la perpet uaci ·~·n de l a epífita. Gr-?.cíl..aria n o 
es capa al epi fitismo. Esta alga es ~xtraida come r cia l mente 
para la obtenc ión de aga r -agar, y la prese~cia de e pifitas 
afe cta la p roduct iv id ad y calidad de l recurso . En el 
presente estudio, se ca ract eriza l a flora epi fit a durante 
un pe riodo anua l, e n una pradera submareal. e n explotación, 
e n la VIII Regi ón. Los patrones d e distribuc ión de esta 
flor a se correlacionan con l os factores abi óticos . Las 
al gas que colo n izan 1 .::.s ta 1 ·:<-5 de G r a c i l _a r i 3 so n 
oportunísticas , y en s u mayoría re presentantes de las 
Rhodoph yc eae . La epifita más abundante y frecue nte es 
Ceramium (C. rubrum !Huds. "l C . Ag . v ~ dozei H2r· ii:·t) . Se 
identific ó en todas las estaciones de muestreo, con una 
jist ri buci ón más o me nos homogenea en el talo de 
Gracilaria. Los rizoides de Ceramium penet r a n el talo de 
esta basifita. En el punto de inserció n, se prod u ce un 
estrangulamiento del talo. Otras espifitas, en orden de 
abundancia, son Antithamnionella sp., Ulva ( ll.:_ nematoidea 
Bory ) y algas rojas foliaceas CCallophyllis sp., 
Nitophyl 11_1m sp. ) . La ocurrencia de Ulva está restriguida a 
talos que crecen en areas cercanas a la zona estuarina de 
l a p rader a. Las algas rojas f oliaceas son abundantes en las 
?staciones de mayor profundidad C7-8m), colonizando 
~rincipalmente el terci o basal y medio de los talos de 
Gracilaria. La porción basal adherente de estas epifitas, 
envuelve al talo d e Gr ac ilaria sin afe ctar la integridad de 
éste. El conocer qué macroalgas colonizan Gracilaria, cuál 
es su distribuci ón y permanencia en el tiempo, es 
información que se rvirá para dise~ar un plan de manejo, que 
permita minimiza y e l efecto de las epifitas sobre este 
recurso. 
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ESTUDIOS DE DITERFERTILIDAD E:¡ POBLACIO.-ES SI~ATRICAS Y ALOPATRICAS 
DE Gr ac::.laria , PRESE~TES E~ EL LITORAL CHILE~O . 

A. CANDIA y E. REYES 

Area de Biología y Tecnolog ía del ~ar, Pon tificia Universidad Católica 
de Chile, Sede Ta lcahuan o . 

Gracilaria Greville se encuentra en el litoral chileno formando prade
ras monoespecíficas, en el intermareal y submareal de ambientes marino 
y es tuarin o . La plasticidad morf ológica obse r vada en los talos que 
c r e cen en los diferentes ambientes, contrasta con la uniformidad en las 
relac ione s mo r fo -anatómicas vege tati vas y re productivas en contradas por 
dife rentes autores y que han permitido postular la exis tencia de una 
especie común de Gracilaria en nuestras costas . 

Con el propósito de aportar evidencias a esta hipó tesis y con el s u -
pue sto que reproduct ivamente, las prade ras de Gracilaria se comportan 
como población mende liana, se llevaron a cabo en laboratorio. estudios 
de c r uzamien t o s inter e i~trapoblacionales en talos game to f íticos de 
diferentes loc alida¿es del litoral, en condiciones de cultivo uni a lgal . 

Los r esultados demostraron que existe afinidad reJroductiva entre las 
poblaciones simpátricas y alopátricas, con esporas viables. ~o se ob -
servó interie rtilidad en algunas poblaciones de una misma localida¿. 

Se discuten las i:nplicanc:!.as de los res 11 cadas· cie cn: zamien cos en la 
sitemática del ~énero ·- su aplicación en el mejoramien t o o oúsqueda 
de cepas en Gr acilaria. 
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CULTIVO MASirO DE Spírullna subsalsa EN !QUIQUE 

C.BRIEBA, e.MERINO y E.OLIVA 

DEPARTAMENTO CS. DEL MAR - UNIVERSIDAD ARTORO PRAT 
CASILLA 121 - IQUIQOE. 

La zona norte de Chile presenta condiciones 
favo rables para el desarrollo da cultivos masivos 
de microalgas, debido a su irradiación solar 
relativamente constante durante todo el afio y 
temperaturas diurnas adecuadas. 

Spirulina es una Cyanobacteria ~que ~a sido 
ampliamente usada e n cultivos comerciales para la 
producción de alimentos saludables, dado sus altos 
contenidos de proteinas, vitaminas, minerales, y 
por sus bajos indices de ácidos nucleicos. 

Se determinaron las condiciones ideales para 
el cultivo de S . subsalsa utilizando -::·o filo medio 
agua de mar con una mezc l a guano-sali~re , y con pH 
ajustado a 8,5 por adición de bajas concentraciones 
de amoniaco, no detectándose efectos tóxico s para 
el alga. 

Actualmente s e trabaja en reactores tipo 
Raceway fabricados con madera o PVC y plástico 
transparente de 0,2 mm , de 1 y 3 m2, y capacidad 
de ·200 y 1.000 lts. respectivamente, ubicados al 
aire libre y agitados esporádicamente mediante un 
sistema manual de rueda de paletas. 

La producción obtenida en el período de 
invierno es de 4 g/m2 / día de alga seca, con una 
máxima temperatura diurna del agua de 21ºC, la cual 
se encuentra 14ºC por debajo del óptimo informado 
para el género en la literatura. 
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CTN NUEVO MEDIO PARA CULTIVO DE Spirulína DE BAJO 
COSTO PARA EL NORTE DE CHILE 

C.BPI EBA . ~.MEE7NG y E. OLIVA 

Une d e -~e items mas ~mpor~an~es en los costos 
de producci 0~ de m1cr ) alga¿ -~ ~ referido· a 
:· . ,}~ri 6r1t t:- E'·· o.,t; ~ s~. e t!'·~t1 .:-\~d- :3 ~ é Valu c:J la 
~ act i b i lijaj je: JS0 je u0~ ~~2~1~ guano-salitr~ e n 
·'::. .€ 1::"1 d e mar ::·: i:: :iiedi ,: di':' :·ul .. i•1 :· ·; .,3.ra Spírulina 

Loe resu::aj .)s J e : cul~iv: e n el medio i ndica n 
je bu e n rend1mien~c '.J s. q u e :::.e logr .:' 

4 g / m ¿ J j__ a ,j é 

3. l ~ a s e ::· ::. .:: ~ :. _ :· ~ ~ ~ 1:· :::· ~ ~ · ~ := e n :: d ::_ .~ d ~ .~ l g é. ~~ é C>:t 
~ -, 1 ·S. fü t i ~ (1 ~ ..:- -. = (: -: :.· - ~ - l -3 ,¿ ·= . 

b.'.:\j ar 
:: r ( ; d. :J ::· ~=· i ( ; r . 

., :-. - , ~ 

1 

\ 

\ 

\ 

\ 

.! 
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DUNALIELLA SALINA SP, 
LA POZA RINCONADA. 

MICROALGA HALOTOLERANTE NATIVA DE 

Sonia Erazo¡ O. Cordero¡ H.T. Viani; J. Fernández, A.M . 
Erazo¡ y G. Osario. 
Instituto de Quimica, Escuela Ingenieria Civil Química, 
Universidad·Católica de Valparaiso y Empresa Marazul. 

Las microalgas Dunaliella bardawil y Dunaliella 
salina Theo. crecen en lagunas salinas halotolerantes y 
son capaces de producir carotenos totales en cantidades 
que varian entre 8 a 15% de su peso total. En 
Antofagasta, en la poza Rinconada, crece una Dunaliella 
salina en la cual se han determinado contenidos de 
carotenos totales que fluctúan entre 0.4 y 15% 
dependiendo de la irradiación solar y estación del afio. 
P o r cromatografía HPLC se ha determinado que los 
carotenos que predominan son tod o trans-a-caroteno y 
tod o trans-8-caroteno y el 9-cis-B-caroteno . 

Mediante cultivo en una planta piloto ubicada en el 
norte del pais se ha logrado contenidos de carotenos 
totales de 5,2 a 9%. En cultivos efectuados en Valpa
raiso sólo se logró contenidos de carotenos totales que 
no superaron el 3,5\. También se determinó que la 
composición lipídica de la microalga es aceptada por la 
latitud, temperatura y radiación solar . 

Financiado por proyecto PNUD-CHI 87/009. 
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CRE~!~:~~·a 'CONTE~!J~ :~ GJ~OTE~JS ~E LUNALIELL~ SALINA (DUN.l TEOOORE~CO Y 
SU~~LI~LLA 3~?J:W:L 9E~-~MOT: Y ~:~ ~ \ : cHL8R2Fuvr:!E, VCLVOC~LES'. 

KOCH, P. / oo~oso. ·. 

\ 
121 \ 

DEPAR'A~E~TO CE ACUICULTUqA y RECUPSCS ACu~ · :cos, I~ST!íUTQ PROFES!ONAL CE OSORNO 

Se comoar.a el cresi.rnientc recerido a! núme r :i de células y el coni:enido 

de caro cenos de una ce;ia crilena de Ounaliel la sali1a y de una cepa israelita de 
O. bardawil. 

~mb01s ceoas se <:ultivaron en un medio inorgánico suolementado con bicar 
borrar.e de sodio c:imo fJen.te 

sod~'.l ., :, ~ . 5 1 2 1 ..... 3.5 
siitéi:icamente acc:1as de , 

de carbono y C:)ncer.~ra.ciones variables oe el rur o de 

L ~ • Se mJnt~vi~ron bajJ r3di.ac'.ones lum:nicas foto 

i30 uE- 2 . s-l, con u c:clo d~ Í6 h !JZ, 8 oscuri 

daa, a :emoeratura arnoier:e Je !9 -2 3°C y agitación concÍnJa de 100 rpm . 

:~ recuento d~ células se realizó mediante un hemocitómetro a l m1crosco 

C i o fo ~ 6 ni : o ~ L os .: ; r J :: r:., .J s se o b l: u v : ero n desde sus pe n 5 i :J ne s a 1 gales d ~ s de las 
cua:es se Jreoar5 °x:r0-:o s acetona-hexano . Desde es:os exu-actos, se det.erminó 
e s cect•o=o:ométricame 1 ~~ • l : ontenido de cJrotenos de ambas cepas . 

L1s '!lav a res v e: Jc :~ades de c•ec'.miento fue•on de una y 0 .7 divisi6n celu 
lar PO" 1ia. con tie'llJ o;; : 0 ;~pl'.o c :~,. se 2 y 32 li, corr~spona· en':es a~- salina 

y ~. ~arda w i l - es o e c : '. ·n me n te . Es : o! r ~su l ta das se o b tu '' i ero n bajo e o n di e 1one5 
de cre:i.m:e11to de M ~aCl y un "lu~o fo;:ónico 'otosi·ii:éticamente actÍ•10 de 
130 u~ . m - . s 

LJ5 11ayores con:en:das de ca r otenos de !. . 5 pg . cel - l en_!:!_ . sal ina y 

3 pg.cel- 1 en O. bardaw'.l se obtuvieron a concentraciones de ºclo r ur o de sodio de 

3 y 3 . 5 ~ v un flujo 'o':5n:co fctosintéticamente acti10 de 130 uE .m -2.s - 1 . 

I1vestigaciór ~inanciada por International Founda~ion for Science. Suecia 
e Instii:uto Profesional de Oso rno, Chile . 

' 1 I , 
.~~ 
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Avanc es en el manej o de Galaxias rnaculatus para el logro de su cultivo 
artificial . 
R.Vega,R.Palrna,D.Figueroa y A.Martínez 
P . Universidad Católica de Chile Sede Ternuco 

Galaxias rnaculatus es un pequeño pez de aguas lírnnicas de_ Sur de Chi 
le que posee una distribución circunantártica. En.la década de los 
60 fue objeto de una indiscriminada pesca pues sus estados juveniles, 
puyes cristalinos, alcanzan un alto valor comercial derivado de su bue
na calidad culinaria. ~o anterior ha provocadc una d isminución de las 
densidades e n las poblaciones naturales lo que se ha traducido en la 
desaparición de la pesca corno activida c artesanal, haciendo peligrar 
incluso, el valioso material genético que esta especie endémic a posee. 
Se pretende sentar las bases para e l manej o del puye en cautividad y 
permitir d e esta f o rma el repoblarniento de los ambientes naturales come 
también crear un nuevo tipo de pi scicultura. 

Se trabajó con ejemplare s capturados en e~ río Cautín, frente a la 
ciudac de Temuc o en los meses de agos t o a di::iernbre de 1988 a los cuales 
se l es extrajo el es tómago para d eterminar sus ~ábitos alimentarios; se 
instalar on 6 acuarios en la Piscicultura de Lautaro con 20 individuos 
para probar aceptación de di stintos a _imentos : Pellet para trucha ,la r vas 
y pupas d e Drosophila,hígado, lombriz de tierra y un grupo sin alimento. 
Se reali z ó fecundación a rti= icial obteniendo g~~etos rnedi~nte masaje 
abdominal. ~os h uevos s e d epo sitaron en cu~as d e 10 xScm .. Para d eter
minar el tipo de sustrato donde hay mayor fijación d e huevos, se tra -
oajó con : planchas de pizarreñ o, h ilo de red, hi l o de nylon , piedr as, 
vidr io y algas acuátic as simulando el ambiente natur al . 

Los resultados indican qu e Puy e consume preferentemente e n su ambien 
te natural, larvas y pupas de Dípteros . E l tipo de alimento suministra
do que mostró una mayor aceptación fue pupas y larvas de Dros ophilas; 
el pellet para trucha tuvo buena aceptación . El período d e incubación 
es de ~9~3 días a una temper atura promedi o d e 11 , 1 ºC . La captación 
masiva de huevos se log r ó en algas acuátic a s, acuario aue simuló las 
condiciones naturales d e l ambiente; se registraron huevos adheridos 
aislados en los restantes sustra t o s a rtificiales utilizados . 

Investigación financiada por la Comisión de Investigación de la P . 
Universidad Católica de Chil e-Temuco .CIPUCT.P r oyecto 2 . 88 .4. 
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PROOUCCION DE ~IPLO:'.:ES EN TRUCHA Aqco IRIS (Sal o g2irdneri) 
G. Dazaro a . M; G. Es oi oza. S; eriso a . a; A. Gamonal V. y 
G. Yan y G. 
Universidad Católica de Valpara'so . 
9 royecto FONOECYT 0678 

En el gruoo de los sal ónidos se considera a la trucha are iris 
(Salmo gaircneri), la más aprooiada cara el desarrollo del cultivo i 
:us:ria , e mo asi mismo par3 la producción de true as ae consumo. 

Sin embargo\ en la medida que van adauiriendo su desarrollo, se 
:res2n~an problemas de , aduración orecoz, principal ente cuando se e
=2ct82 el pe~io o de trasoaso al mar. en donde los rendimientos exoe
ri~entaccs en re ación a ~asa de crecimiento y sobrevivencia s fren 
::l t.e "'"'aciones . 

Las t~cnicas a : ravés de la vía genética oueden ser complementa 
~:as, 1= ~ue no ~odi=i:an as características de los peces en el pe -
r:odc i1m~c·rc, sine 1ue e- interés raci:c sobre 13 posib'lidac de 
:roducir in_·vi~Los est¿riles . Exis e la posibilicad oor medie ae a 
:ri:lJij~:ació~ ce encontrar un mecan~smo que per~i:a la pro ucción 
:~ t~~:~as estér il es. 

~ l ~resente tra aj consistió er. a aplicación de una técnica es 
~eci=ica ~a ra la oroducción de trip fjes en truchas arco iris (Sal ~ 
gairdneri). en dance los tiempos ópti os para la aplicación de esta 
~etodología son: Primera pre- incubación de 10 ~0 . 5 C durante 25 minu 
tos a continuación, aplicación del shoc k térmico de 26.5±0.5 C duran 
te 20 minutos . 

El grupo tratado con shock térmico entregó un 77 . 7% de triploides. 
los cuales presentan la caracter ística.en el caso de las hembras. de 
tener gónadas en su mayor ~arte estér· les . Ademas se determ{nó en el 
grupo tratado una mayor mortalidad en las primeras etapas de vida, y 
se apreciaron diferencias significativas de crecimiento en longitud y 
oeso a ~avor de éstos. 
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ANTECEDENTES PRELIMINARES SOBRE EL QESOVS DE ~ENGUAJO 1?ar al ic~:::hys 

microps , Gunther 188: ' EN ESTANou ~s 
S~LVA ARANCIBIA, ALFONSO 

DEPARTAMENTO DE -ACUACULTURA, FAC . C!E~C:~S JE~ ~A? , Ul !~ERSIDAJ DE~ 

NORTE , SEDE COQUIMBO . CASILLA :1~. :oouI~50 

Una de las condiciones básicas para de:::er-:iinar la potencialidad 
del cultivo de P . microps en Ch i Le es dP:e:--mina r la :~actibi lidad 
de producir huevos y la!"'vas en rond:ciones de rau: 2.ve ri o . 

Para e o se con~~o a~on duran~e dos años , des grc.1po s de 
dos hembras 

peces 
( peso .apt;urados del med! o . Gr~po conpues':o 

promedio 596 grs ) y Jr. -;iar~ o peso 5ó5 grs 
por t;:--es hembras pese promedi.::- S83 g:--s y 

'157 grs ' . Todo e L ti "'mpo se 'íla'." tu·1i e :"on 

.1 _n gr po conpues to 
~os cachos ( peso p:--omed io 

0 r. "'S :::anques de l metro 
rúbi co , semitapados, cor 
na;: ra J.e s de ':empera:ur a y 
dos con pescado fres co , sin 

a1 r ear15n , a.:;:1.-a r :r<' .ar.:::e :; -:ondi . i ones 
: o - opPr í odo . Les pe·'-"S fJe r on a _imen<::a -

adiriór de v !:::am:nas . 

segur.do e.í".c ..:e ~au:2. .;.=--:.~' , pro.~nganc..::s"" ~,-r .r ;::-:--íodo d"' S meses . 

La rnáxi~a producr~ é~ 

v Jr:::~crg :'1 a 15': . 
::e C•::::" j -"S ·'"' 1e ~r~: 7r.~~.::- Se 9: · embr'? 

~r:acios en :J2 di fe;e ~ -;:o:::a 1 -'.-=- 1-, .JE'""OS rr 

:::es aesoves fue de - . J l.1 . '::00 á-=- .')S r-_aL"'"S 12- , 3 º~ fY' :-erti li =a
-'o . '....a prodJrrión oronecio ci'? :"~Pv'JS ;JOr K~ de nenbr-s para , a 
temporaoa. se es-::1'!1Ó er: 2 . ilQ0 . :=L11~ . 

das f ue de 0 ,80 om de:er;:ándos "' 
tempera :u ra ( R=0 , 6~ J . 

Lo s 
de 

res lcados perni:en 
prod ucción de ovas y 

deducir 
La r va s 

~- ci~§~a:A~ 1~ .as ova s f e r : 1l1za
una rorre_3r1o n neg.::.tiva con :a 

pre l i:ninarmente 
de P. r.:i-~rops en 

de .fac.:ibi Li da.d 
condiciones de 

a.u ti v 0 ;i o . No obso::an-:-" para ~r. ·-u' - : ,10 ·-O r"'t'!"ri ª" deben me jo!"'arse 
Los resu cadas de fertilización y ec~osiór ~edian;:e nejo!"'am~enco 

de grupo parenta l . 

, ) 
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EVALVACION DEL CULTIVO CE S ~LMON CHINOOK EN EL SUR DE CHILE 

J . C.URIBE, M. 11. V'.AL . :\..1'\EST~A. O. SONZALEZ. K. G>:L~C:ºS . R. DEL RTO, L. ANORAOE 

DEPARTAMENTO DE ~ CUICULTUR4 Y RECURS S ACUATI~OS. !NS '.T UT PROFESIONAL DE OSORNO 

El desarr ollo de a salmonicultura en Chil e, rfa uiere de la i:icorporación 
de nuevas eso e e ies par· a dar u a may or estabi l iaad v lograr un mayor aorovechamiento . 
de nues tros re cursos hídricos v de infr-aes>:ructura . Es necesario ampliar el período 
de cose cha que act ualmente se encuentra limitada princ i oalmente a los meses de enero
febrero, mese s en los cuales se cosecha y comerc i a li~ a más de un go % de la produc ci ón 
de Salmón chileno. La producc' ón depende fundamental]ente del cultivo del Salmón coho 
(O ncorhynchus kisutch ) el cual por sus características de crecimiento y madurez sexual 
limita considerablemente el per'odo de cosecha. 

Una esoec 1e que presenta buenas caracter'sticas para la prolongación del 
períod o de cosec a es e l Salmón Chi nook, esoecie que posee excelente tasas de creci 
~iento en ag ua dulce y en agua de mar. Esta i1vestigación pretende adoptar y desarr~ 
llar una tecnología para e l c l;:ivo de Salmón C i nook en el sur de Chile . Se ana liza; 
efect os del cambio de HemisFe~io y factores ambienta l es sobre el proceso fisiológico 
de smol:ificación v crec im'. en: 0 . 

La exper1enc1a se :'1:ció con la imo or:ac ión de nuevos desde el hemisferi o 
norte durante los me ses de noviembre-d . ci e bre . En marzo-a br il lo~ ejemplares alcanza 
r on ta l as de g,s e s v 10 q iniciárdose en es ta fecha e. oro ce so de smoltificac ió; 
lo cual se evid enci ó por un a l za en la ac tivi da d de la Na', K• ~TPasa branauial. Este 
au111ent o en los nivele s de actividad enzimática en ag ua dulce, se mantuvo hasta e me s 
de di ciembre. 

Actualmente se está analizando un segundo stock de chinook. corroborándose 
los res ultados anteriores. Al cabo de 10 111ese s de cultivo en agua dulce el Sahón 
Chinook logró un peso promedio de 100 g e l cua l resultó ser notablemente super ior 
que e l obtenido con Salmón coh o (25 g en igual período y condiciones de cultivo ) . 

De acuerdo a las características fisiológ~ c a s, tasas de creci ie nto oue esta 
esoecie presen ta, se oueden postular varias estratégias de cultivo en tre los cuales 
cabe destacar: 

Cultivar esta especie por un corto período en agua dulce (4 -6 meses ) y dura n 
te 18 •eses en el mar . Una segunda alternativa de 111ane jo consistiría en el cultiv-; 
ce esta especie durante un período de 10- 12 meses en agua dulce y un período de 10-
12 • eses en e l mar . Las dos posibilidades de cultivo permitirían cosechar ejemolares 
de ta ll as superiores a las 4 libras entre los meses de octubre noviembre y diciembre 
de cada año, incrementando el período de cosecha de salmones de 2 a 5 meses al año. 

Financiado por Proyecto CO NYCIT N2 89-0255 
Proyecto IFS NQ A/l 195-1 
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PATOLOGIAS oasERVADAS DURANTE 1989, EN SALMONIDEOS EN CULTIVO EN LA X REGION 

J. CARVAJAL, L. GONZALEZ, C. TEUBER, M. GEBAUER, T. POBLETE, G. RIFFART y T.DONOSO 

INSTITUTO PROFESIONAL DE OSORNO 

Durante 1989, .se inició un estudio de las patologías más comunes observadas en 
sabonídeos en cultivo en la X Región de Chile, con el fin de detectar los principales 

problemas patológicos que estarían afectando el desarrollo de esta activ id ad. 

Para ello, se realizaron muestreos sistemáticos en tres diferentes pisciculturas 
de agua 11arina, ubicadas una en Calbuco, otra en Punta Xetri y una tercera en Chiloé. 
LJs especies examinadas pertenecen a las especies Onchorhynchus kisutch, Salmo salar 
y SalJo gardinieri. Además se realizaron muestreos en dos piscicÚréuras-de agua-dulce, 

allbas ubicadas en la zona del L2go Rupanco y los eje111plares exa11inados correspondieron 

a las 1is11as especies antes señaladas. los peces analizado~ fueron pesados y sexados 
para luego ser sometidos a examen bacteriológico e inspección parasitológica; los Órga 

nos que presentaron ano111alías fueron fijados para un posterior análisis histológico~ 

Concomitantemente, se tomoron 111uestras de aguas y sedimentos dentro y fuera de las bal 
sas de cultivo, para luego ser analizados 111icrobiologicamente. 

El análisis bacteriológico no detectó la presencia de BKD durante la fase r.arina 
1989, co1110 tampoco la presencia de otros patógenos característicos de especies sal:aoní 

deos del he!llisferio norte. Sólo en un caso, se detectó la presencia de la bacteri~ 

Vibrio anguillarua en - un Salmón coho con un 11uy avanzado estado de madurez. Los peces, 

en la 11ayoría de los casos, presentaban lesiones externas o internas en las cuales se 
detectaron bacterias de los grupos Pseudoaonas y otros bacilos Gram ( - ) no fer11entado 

res, los cuales taabién se encontraron presentes normalmente en aguas y sedimentos, lo~ 

cual sugiere que se trataría de bacterias oportunistas. En el caso del Sallón cono, 
se observó en feria repetida una sinto•atología característica en la que se destaca un 
aumento en la •ortalidad, presentando los peces en todos los casos palidez en las bran 
quías, riñón inflamado, petequias y a menudo hemorragias internas; sin e•bargo, no fu; 

posible aislar agente bacteriano alguno que pudiera atribuirse como causal, sólo se 
e~r.ontraron bacterias oportunistas en las lesiones. En cuanto al análisis histológico, 

este entregó también 11111111 sintoaatología característica. Los resultados sugieren que 

el Salaón coho en la X Región, estaría siendo afectado por una patología de caracter 
epizoótico, la cual podría ser causada por un agente bacteriano desconocido del tipo 
intracelular o bien un protozoo intracelular. Este agente al parecer, no afecta a sal 

1onídeos de las especies S. sa l ar, S. chinook ni S. gardinieri. 

En relación a la presencia de parásitos, en el Salmón coho se encontraron hongos 

del. género Ichthyophorus, e 1 copépodos Caligus te res e isópodos de 1 género Cy1otoideos. 

En truchas se encontró ta•bién Caligus teres y un isópodo no identificado. En S. salar 

no se detectaron parásitos en la fase •arina, pero sí en la fase dulceacuícola d.onde 

se encontró el copépodo branquial Ergasilus, sp. En este •o•ento se estudian los ciclos 
de desarrollo de los parásitos antes señalados co•o taabién la identificacfón co1pleta 
de bacterias encontradas en Lesiones, aguas y sedL•entos; adeaás se estudia el grado 
de pato~enicidad del Vibrio anguillaru• encontrado en Sal1ón echo. 
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SINDRO~E DEL SALMON COHO : ¿ NUEVA ENFER~EDAD EN CHILE ? 

:. ;. CAr'iPOS y S. SRA'/O. Srl.l.\10LAC3 S. A., CASILLA 47 - ? 'ERTO MONTT. 

,\ partir ae ~nrzo cel pr2sent.2 amen diversos centros de cultivo de la Xa. Región se 
nan registrado altas y ;::ersistentes rrortalidades de 5:3.lnm :dio ( Crx:ortiyncrus ki.sutch ) , 
las cuales han alcanzado niveles ~riores al &J'/o, incluso para una erpr:....sa sigmf1có 
la p?rdida total de la ~lación. 

lJs f:E(es enfenms nadan 12!lt3rente cerca de la superficie, ef1 las orillas y esquinas 
oe las jaulas . ;.'B.crosc6pica.Tente se caracterizan ¡::or un oscurecimiento cor¡::oral, severa 
palidez branquial, ri:Yln hinchado esf:E(ialíTEílte <:!l el tercio ¡::osterior, h1gado ccasimal
;;-ente coo rranc:·1as blanquecinas o remrrágicas, bazo aurentado de tanaño, estára<p di la
tado con líquido translúcido en su interior e intestiro coo contenido dIBrillento. 

~os estudios histológicos irdican la cx:urrer.cia de diversos daños cai variados grados 
Je severidad y la preSCf'Cia ee células extrañas, m iGentificaoos, en hfgado, bazo y ri
'Ül, 1 c a ha sido c:mfirraco cm microscopia 2lectrónic3. Cate destacar ~ los aná-
isis hsratoló:]ic:Js conf ir:naron una severa arenia c::;n valor2s pmredio c:'e 27'/o para f:E(es 

enfer.ms y ce - 45% en apaT"2!1tarerrte saros. ~n frotis de ~re.bazo, rifól 2 hígado 
:2ñidos con üiansa se han ~oservado en gran rl:rer.:i ¡:eqt...e'ías 2~rJCturas cel lares, aún 
i10 ~lara-rent2 icentificadas, JLe están CE!ltro de céiulas, formaOCo racirros o libres . Es
'.:2s cor12s¡:crCen a una 2stn..•ct!..!ra reeaxleada ccnforrada ¡:;ar dos 2lerE!ltos simi lares a 
:3psulas PJlares, dispuestas si:rétricarente, :iie se t L1en ü.ébilrrent2 Gran (- ) . 

~:s resultados de los diversos análisis realizados ~rmiten ií'dicar que éste es 21 agen
::2 causal de las rrortalidades ocurridas solclTElt2 ef1 21 5:3.lTén Coro en el ITE.r a ;::esar 
de que 2f1 al .~unos lugar2s s2 encuentran cul ti vams junto a Sal:TÓn del Atlántico y Truc~1a 

~rcoiris, que están saludaoles y sin rrortalidad. 

Se diswte la identificación del agente etiolégico, el c:Jal :--ia sido relacionado coo ri
: :<2ttsias, clamidias y 2s¡JJrozcos . ~o obstante t.:do lo anterior, el análisis retros~
~i vo de ruestras histolégicas conservadas eesde 1982 y 2sr:;ecial:rente de las realizadas 
con mtivo d2 las 1TOrtalidades registradas en la .Jltim ,Jri.IBvera , ;::er.nit.2n indicar que 
2s-.,e ;:>roe ¿na ~e 2s nuevo en 2 ;JCÍs y QJe sólc 2íl los Glti:;ns,;c1i1os eebido al c1"2Cient2 
oesarrollo uc la salrronicul~ura se ha generalizado, traduci2rdoS2 en significativas ¡::É~

uidas ecJrÓilicas. 

{ . 
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FACTIBILIDAD DEL CULTIVO DE BIVALVOS EM BABIA BAJO 
MOLLE (IQUIQUE), REFERIDA AL ANALISIS DE SU OFERTA 

AMBIENTAL 

C.BRIEBA 

DEPARTAMENTO CS. DEL MAR - UNIVERSIDAD ARTURO PRAT 
CASILLA 121 - IQ-UIQOE. 

Se realizó el análisis de ¡a oferta 
alimenticia para el cultivo de bivalvos en Bahia 
Bajo Molle (20º17 ' S, 70º11 ' W). Para ésto se 
determinó la composición especifiéa y la biomaea 
fitoplanctónica dentro y fuera de la bahía en 
Febrero de · 1987, y se comparó con . datos de 
invierno. 

Los resultados permiten concluir que la 
cantidad de alimento disponibles para bivalvos 
mantenidos en sistemas suspendidos dentro de la 
bah ia n o seria limitante, pero si podria llegar a 
serlo su calidad. 

La comunidad fitoplanctónica presente en babia 
BaJo .. Molle es diferente a la de aguas adyacentes, 
siendo dominada por diatomeas. Dicha comunidad 
seria transportada al interior de la bahía por 
efecto del viento y procesos mareales, donde se 
diferenciaría como producto de la mayor 
concentración de nutrientes de sus aguas, los 
cualeB, sumados a los efectos de surgencias 
c osteras, posibi litar í an la presenc ia . de un a lto 
nümero de especies y una biomasa f itoplanctónica 
relativamente constante de 4 mg/m3 . 
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CULTIVO MASI VO :!)E Artemia salina EN EL NORTE DE CHILE 
APLICAGION Y ENSAYO DE AWL- RACEWAY SYSTEM. 

B. Avila y E. Oliva 

Departamento Ciencias del Mar. Univ ersidad Arturo Prat. 
Casilla 121 - Iquique 

RESUMEN 

La Universidad Arturo Prat ( Campus Huayquique ) 
lleva 3 cabo un proyecto ~e cultivo s marinos denominado 
MANZANAR, el cual es fi nanciado por la Fundación W. 
ALTON JO NES ( Cell Science Center ) d~ los Estados Unidos. 
Este , tiene como obj e tivo proveer ~e técnicas y 
me tologias para el desarrollo de la acuacultura en áreas 
costeras desérticas. 

Una de la:=: especie:=: cul tivad::ts es Artemía s<!llína _. 
invertebrado cc,1id. i <:: ior1e :3 

favorables para su cultivo masiv~. t.a. le e. e:c,rr1c' : c::iclo 
bio lógico cort o y ~ o rmación de quis~es . 

El presen~e trabaj o ~i~ne como objetivos 
Desarrollar c u ltivos masivos de Artemia aplicando un 
AWL-EL~CEWAY SYSTEM ; e imp l eme ntar tecnica::: de Eclosión y 
Separación de los estados naupliales ( larvales ) . 

Se dis e~an y construye n un ~closionador, Separador 
y AWL-Raceway System, según especi~:caciones de 
Sorgeloos (19 i33 i , Lirn et .. al . ( 1937 ) y Bussoyt ( 1930 ) 
:t'e s pec-t i v amen t e . 

Con el sistema de cultivo aplicado, 
( en dos semanas ) 600 g d e Artemia adulta. a 

se producen 
partir de 10 

g d e cystos inoculados y se evalu an di ferentes tipos de 
di eta::~, las cua es s on: Ei1 t~rotrj;;._:,_:·pha .. Ul va, Spir .. 11 .!.na, 

Se determinan los 
producción, entre ello s: 
alimentación . 

factores que limitan la 
calid ad, cant i dad y forma de 

Por ültimo, se · concluye que la aplicación del 
AWL-Raceway es factible y es el primer paso dado en la 
tecnificación d e la acuacultura d e nuestra zona. Las 
aplicaciones potenciales son numerosas : Obtenci6n masiva 
d e adultos y juveniles; producción continua de naupli o s; 
~ficiente convers1on del alimento a proteína animal; Y 
3e puede usar como si s t em e de p r oducci6n d e cystqs y en 
Loe cultivos d e otros camarones . 



f D - 16 ! 131· 

DISTRIBUCION LARVAL DE Cryphions caementarius 

(MOLINA, 1782)- (CRUSTACEA : PALAEMONIDAE) EN EL 

ESTUARIO DEL RIO LIMARI. CHILE. 

R. Gil y -E. González 

Facultad de Ciencias del Mar 

Departamento Biología Marina 

Universidad del Norte 

Casilla 11 7 - Coquimbo 

Chile 

Cryphiops caementarius (Melina) o camarón de río del norte, es una 

especie típica de Perú y Chile perteneciente a la familia Palaemonidae. 

Es una especie dulceacuícola, pero sus larvas requieren salinidades p~ 

ra completar el desarrollo. Se realizaron trabajos en el estuario del 

río Lima~í ( I V Región), para determinar la distribución larval de esta 

especie. Sólo el estado I de desarrollo fue capturado en los muestreos 

de terreno, debido a condiciones de flujo elevado del río. Esto favo re 

ci6 completamente el desplazamiento de las l arvas hacia el mar. En el 

estuario, las larvas siempre fueron capturadas de noche. En la porción 

superior del estuario, las capturas se realizaron en asociación con la 

marea alta. Sin embargo, mostraron la tendencia a permanecer en los es 

traeos profundos en condiciones de estratificación salina en la porción 

inferior del estuario. Aunque ningún estado larval avanzado fue capt~ 

rado en el estuario, se discuten l as posibles estrategias de esta esp~ 

cie. 
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ESTADC ACTGA~ ~N LJS :c~OCI~I~~T=s SOBRE 
EL CLJLTIVC DEL C~MARON Penaeus vannamei 

EN CHILE. 

ZU~IG~. Q. : R. WILSON y R. R~Moe 

Inst. Inv·est.. Oceanol.óq1 cas-Cas il-~~ 17 0 - IJ. Ar.-cof2aast 2.,, 

Se da a conocer la s 1 ~ ua~1ó r ac tL3l d e un or~vec~ o 
destinado a la e v2iJac1 ón b1oloa1=a económ ica sobre 1~ 

Lact 1b 1l1dad de ~ult1vo de l cama-ón m~r.nc P. vannamei 
in trod u cidc e n e l e _, =:· e Lt1:. a de 

Un 1vers 1 dades nac iona l es . 

El o rov e ctc i n 1c1,;:._dc l~ ! ntroducc :on ~e o o st -
lar v as d e or1qer oarame~c v en ba ~e a ur olan de n~oduc
c1 ón estacional. ,a perm itido 12 ob~enc1 cn je 2rd1Yiouos 
cosecnables en : 7 0 jias de reoroductores ~ac1onalec 
desp ué s de 12 meses . 

En la act ualidad se trabaJa con camar ones d e ~ricen 

oar1a.meno, ecuatorian o v "naciona.l es " , e v a luan do l as t2 -
sas de c rec i mi e nto y ooni endo esoeci al enfas1s en l a ot
tención de cost lar v as a part 1 r d e reproductores nac iona 
l es . 1 o que hace al orovect:o i ndeo e nd i e n te de 12. ::. moor
tac 1 ón de éstos . 

Los resu l tados logrados, permiten establecer oue 
P. vannamei n o presenta oroblemas de a c l1matac ión a la 
zoaa y so l amente disminuy e s u crec : m1en t o 
oto~o e invierno, por lo que en estos meses 
ba jo invernadero o en condiciones controladas 
c ión, reproducc ión y desarrollo larvar io . 

PROYECTO FONDECYT 87/2010 

d v r 2_r•t e i:::l 

se ':.r aba1 .a 
e n madura ·-
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L . .\ I e T I Q? A To L iJ G I A e: ¡'j e H I L;: y U - :.J f( G Er:T e: ~¡E e ¿ s IJ AD Q E u;~,; 

ADECUADA LEGISLACIO~ . 

_.= 1C:iJpatJlo;ía es Jna .~isc iJ ina ci211t ' f'~a ;:iu2 , ;:or os ~iversos as::z:tos que 
-?l '2 involucra, re-.:;ui2re je .:r:::if2sional2s a t3iren2 :::' ifi:ados :,ara JeSCTP2fíarse 
t211t.J en 1nv2stigaci5n :aro en x2stac15n Je scrv ic'.Gs . . ·asta nace ,XX:Js años , 2'. 
can;:c x:.ipac i ma l a2 os =sea sos 2x¡:e¡r__os nac 10na 2s 2s ~Jd res:r in;¡ -oo a a gunas 
'...líl i ·1ers ldades '/ a:pr::sas :uc .1ao í an :::Jmrald ido l .:1 i::-.:Drtanc i a ae es l.c 3rea d2 
:J110CL-~iert: . Sin 2i'Oar;o, --::..rant2 21 .Jlcim ~121.:0, ::'.e'J x .:: olJ92 :Je a sa íTDíli - · 
::::.J°c.x2. naclona-, :.;n ::s~J:cr s2 le vis:J 3 Jro 1~2nc1.Sn :2 i1s c.'wci.:nes ofT'2-
:t21--m '..:s Tis variaccs :;2rn:ios :::..Je '::lirecta o irr:ir::ctcEll.2 ;;uar:;an re:.:ciéxl 
:Jn e 2staoc sani:.:Y"io :2 l3s ,:cu-:::· J:ies :c:1:::as, -:2scnx:ié:.cos2 J i:ioneidau 
:Je .::ersonc c::;n ::¡ue 2 ~ i .:.s c:..;ent.::n . 

:n : Ji1secLH'<:lc, :Jec i:c 1 , .:: ac:.-.ia 1 :1r::-x i a :~2 acecua.:8s Jr::;groTas Jc2c..:é11i:::Js en 
=~.: ár=a, t2 .iet21J]c--..21 .:c.-: x::fes-onal ~e :Js exJer:,)S -~c:Clona!2s :ue se :leGic2í 
:le'. .:i / 2l 2sc2sc 1C.'<::;: ::: · J.;XJr2::.: r:Js :JLe __DS.?-2:1 =::J:,.;os -j¿: ::.raoa.~o ;L1Cidis
c1.::-t i 1.:n::, =n 2s-.:.;: ~~s20::.2::-5:1 S2 JrJccn2 .r :r-::1::-:::.: :-::: 101raun Ju2 r=;;ule 
es e~ . iIYJr c2m.e oc~ i vi Gd~ .. 

~~~~ s2 -~s2 31 Jna ::::1~1=:~ i:.Cif;:ac:5n :e~ ---e:::~e:.:: º ¡j~, ~uJ i:3~J e:i el J12-
rtu ~71..:i_:'. ~e: 13 oe ~J. J :e b8S, ~L:::: .i::;r Jeo2 -" r-2'::)i.::re 1w scJre ::.:;n:rJ G2 
'2Jlf?r.--E-jaces J::: ,)2':2S :2 a "3.1lili:: ~ .rcn1Ja2 '! -.;tr::.5 ?S:):?:: es 11Jr:;JiJ .:.;:cas . 
2e 2s-z.2 íilanera se 2l 1,;w1an 3 · ;ums iJUílCJS -X:>soLe::::s J L1._,rx2'.:.en-'c.2s 1 s2 ::c::.ual 1z:: 
:re::1sarcc líiL:Ortantes '7'.:~erias GJrc son :revención, :JfTl.rJ y _c;iagnós~ic:: :e 2n
f2r.e:iaées Je ;:B:2S nu: i •1as 2 int1"'.Xl:.iciaas, :: i as i f icac ión Ge las Jato i09' as, ,re::; 1-

ja~ ~ .::esinfec:ión y ;::rJf · i.::x-s, a'-ltJriz3Cio.r=s Je excort.2ción 2 i:,ro~c.c · 2;-i, ::2r
;:.- :"icacó1 .:;2 preductus, r2cJ110Ci;n 2nt.J Jf ::i.:. l ::;e lJs ;:irciesionc. es 1acionales ¡ 
10í":BS G2 registra J2 '2wr2tJrios .. mi 2rs-:cr JS / J'.Jc:!cs, ?.1U"2 Jtn.s . 

. ldams, ·ado o c'.Jílvemente :ue 2s :ar2 l~ ::mmica'.:'. :-::!i:.í-"i:a, .::-ar:: ::c2 2 ;: r2-
-"l2Xione, es-úJCie, 2val e, :isc:...:-1-d y re::::mi2nde, se Jan a :J11CC2r, :Jn 2jE:Dlos 
cca::retos, alpxis Je los ;Jr::JOlcrcs SUr-JiJos -211 e 'Jl::.';rc c.ieIDJ a cJns2cJencia __:¿

la falta de una regulac ·ón acec ada, c:Jm asi-::is;m Jé? os ~se sos¡:;ec:ia ¡xxjría.:
cx:urr ir en el c:Jrto ;:>lazo , arJvcx:Jroo , 2f1 ~re '.)tr'JS , i -;:x)í:.ant2s ;:m:.>J l ::nas Je ca;12r
c ia l izac ión . 

?ar otra ;:iarte, s2 anal iz.:in Jna serie 2 c01si02rac -J.'12S ~U2 deo211 :eners2 oresen2 
.)Ora el desarrollo j-e es~ : · s.:i~li :ic. 2l1 21 .;aís, 011:.~ '.2s ::.iG. es se oes:acan 12 
ilECesiJad ·j? f.:rrerr~r 'es 2s-'-wcios ci211tífic:Js Ju2 i.1v:iucr::-:i tanw ~c.s escecir::s 
:u : ivadas c::rm las s 'í2S'i:.res Gis: ·n.;Ji2f'GJ :=i1 2stas .Jlci-:ics las nc.7-ivas 2 intrc
duciGas, ela.:-orar p~ra;ras j2 :'dfl2jc ;2:".é::'.:: .x.r::. ~a .:bt.2Xión de r2zas resis2..-:
t2S a c2cer.ninaC1as .xi l.2 1.J;í.3.s =: i01cc.1tiv::;r J :X'..Jíll:.3.: -sn .e:1L.12 es 52C:Wr2s ur· 
vers :::n:s, JrJJuc;::,res, 2C::mL:8s / .;;J:x:í1c.:e1--c._-: 12s . 
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IMPOR TANCIA DE LA SELECCION DEL SITIO DE CULTIVO 
EN EL EXITO DE UNA EMPRESA DE ACU I CULTURA 

TOMICIC. J. 
Inst i t u t o de I n v estigaciones Oc eano ló o1 c as 
Uni v ersidad.de Antof a gasta 

Se analiza. cual es son .i os cor1oc i mFent o s c:i u e st::· d e
ben tener acerca de una especie oot e nci a l mente cultiva
bl e. a n tes ~e i n ici ar s u c ul t ivo . 

Se est a bl ecen los riesgos oue enfrent a e n la ac-
tuali dad u na e moresa de ac u ineg oc io~. e n esoec1 a l er l os 
pa i ses en desarrol lo. y se hace e n fas i s e n 
cia de la selecc i ón del sitio de c ul ti vo. 

l,_:.: imeiorte.n -

a l g u nos a nteceden tes acerca de l a se l ec ción de l s1t 1 0 3 -

p ortados por Hansen (1983 ) . Fo rt e a t h (1 988). Weote~ 

(1 r;,79 , 1982 ) e I mai (1978). Se ratifica l -3. s en sibil :?.dc..d 
de la relac i ón especie cultivada - técnica d e c ultivo -
sitio de c u lti v o. 

Entre los antecedentes indi soensabl es d e co n o c er . 
acerca del si ti o de cult ivo, están: e l c lima oolit ¡ cc. 
económico ,_. c u l t Lt r a.l ; c onoci mi en to b l o-o ceanoor áf i co / 
s 1_ts ser ies de tiempc); c al idad de l s u.st r-c-1.t.o d1:= Y:c1n dc:· -.._ c:!G.-

l a c olumna de agua y s u relación con la c a l idad ~~nal 
d e l oroducto c ul ti v ado. 

Se p r o pone que las normas q ue a u torizan la in1c1,;. -· 
ción d e act iv i d ades de un a empresa d e a cuicultura. ccr
ten q an ex igenc i a~ que d i sminuyan l os ri esgos. ~ ac 1endo 

d e l a se l ecci ón de l s i tio de cu l t ivo u na d e las act ivi -
dades d e ma vor i mportancia y que d e b e e nfrentarse con e~ 

má ~ imo d e con o cimiento d e los ao e nt es eco n ómicos v so-
cial e s. aspec t os i ngen i e ri les de J. a. 
i?. C Ol ógi C:OS , 

S •?. ¡::i~-et en d e 

tanto de la espec i e c o mo 
reali zar - e l cu l ti v o . 

téc ni ca v +ac t ores 
d e l .::tmbient'::.> en oue 
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IMPACTO AMBIENTAL DE LOS CULTIVOS INTENSIVOS DE PECES 
V . A. Gal ardo, F. D. Carrasco y A. Camaño 

Departamento de Oceanologia, Unive=sidad de Concepción 

RESUHEN 

E~ rápido desarrollo que en nuestro pals están 
ceniendo los culcivos int ensi vos, en general, y de peces, 
en particular, y los logros económicos obtenidos, han 
enfocado la atención de la comun1aad preferentemente 
sobre los aspeccos económico-tecnológicos de esta exitosa 
actividad. Cr.eemos necesario y urgente poner mayor 
atenc ión sobre los posibles problemas y cohflictos 
asociados, en particular, sobre los impactos ambientales, 
con el objeto de moderar y ra cionali za~ las actuales 
politicas de incentivación de estas actividades. 

En este trabajo nos centramos sobre la acti vid ad 
salmonicola¡ examinamos la experiencia acumulada en el 
ámbito internaciona~ y su expresión en normativas 
particulares. Su contraste con 13 actual situación a 
nivel nacional permitirá proponer algunas =ecomendaciones 
en el ámbito normativo y en el de la investigación bási ca 
orientada a apoyar e desar rollo armónico ce la 
actividad, que asegure el logro del bien camón a través 
de la observación de los principios bás icos de la 
conservaci<!ln . 
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INFORMACION GRIS. APOYO A LA ACTIVIDAD ACADE~ICA Y PRODUCTIVA EN RECURSOS 
ACUATICOS RENOVABlES 

L.F. GUIÑEZ; J. CANCINO y M. PINTO 

INSTITUTO PROFESIONAL DE OSORNO, OEPAR AMENTO DE ACUICULTURA Y RECURSOS ACUATICOS 

Un proyecto que el Instituto Profesional de Osorno, ha considerado importante 

desarrollar, es un Banco de Datos que contenga antecedentes sob·re resultados de 

investigaciones en Chile, divulgados a través de diferentes fuentes de información, 

en relación a Acuicultura y Recursos Acuáticos, que la haga útil y expedita para 

potenciales usuarios: investigadores en Recursos Ac.uáLcos e inversionistas en 

lultivos Acuáticos. 

Segmentos importantes de estos resultados, estáli contenidos en un a cantidad 

de información, que ha sido insuficientemente utilizada y no publicada en revistas 

científicas. Su va lo r no ha si.do debidamente medid~ y se pierde en Bibliotecas 

de Instituciones de Educación Superior. Sobre los Seminarios de Título y Tesis 

de Grado, con información que muy acertadamente ha sido denominada la "Info rmac ión 

Gris" de la Ciencia, cuyo significado refleja su condición oscura y de difícil 

acceso para la comunidad científi ca, estudiante de pre-y postgrado y personas inte 

resadas en estos problemas. 

,Este trab'ajo pl"'esenta los primeros antecedentes, sobre áreas en que existe 

infor111ación de esta naturaleza, la importancia relativas de las diferentes líneas 

y· tendencias en el desarrollo de la investigación en cúltivos acuáticos en los últi 

·11os 15 a~os, contenidos en esta parte de la denominada "Información Gris 11 • 

-
/ ·-._./ 
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CARACTE~IST I CAS DE LA ~CL ::ULT LJRA ~N C~ :LE: 

VENTAJAS Y DE~ICIENCIAS 
M.T. LOF'EZ B. 
Opto. Oceanoloqia. Univ. de Conceoción. 

Las espectativas de la acuicultura crecen día a d ia. 
ya q ue en Chile hay s itios adecuados para instalar gran
Jas ribere~as y c ultivar algas.moluscos.crustáceos~ eri
zos.peces y ranas. Además se cuenta con información so
bre ciclos biológicos de las esoecies cultivadas:pero no 
se dispone d e orqanismos totalmente domesticados . es de
cir. que todas l as fases del cic l o vital sean manejadas 
con dependencia de progenitores c~iados · en cautiverio. 

En la presente comun i cación se entreoa un aná l isis. 
a part i r de ~ 1bl 1ografia nac i o n a l e~ tranJera, sob r 2 
ventajas v def i c1encias de l a acuic u ltura. Entre l as 
primeras, se considera la alta or o d uc t 1 ~idad de la b 1 0-
masa= economia energética en esoecies sedentarias ~ fi l 
tradoras : di v ersidad espec 1f : ca , v ariedad de hab1tat3 v 
nichos ecológicos o u e fa v orecen los o ol i culti v os: com
mentación entre l a s act 1J1 dades ~e ~esca v de c u! ti vo : 
g r an fuente de -=:? " c or tac 1on . c::t c. :=: n t~e l.::i.s defic i en
cias, se c ons 1 de~a: a ) en l os o a 1ses d e l Hemisfer i o Nor
te.e : desarr o. lo de l a ac u 1c ul t Lr a t uvo s u or i gen en l a 
~bser J 2c 1 ón de fenómenos bio lógi cos n aturales.que moti ~ ~ 

v aron e l u so de técnicas sencil l a s : algunas fueron trans 
fe ri das a centros de cult :vo d e l s u r de Chile.en la dec~ 
da pasada. Esta ~ecnolog ia h a permanecido en estado est~ 
c1onar 10 sin i n c or o orar l ~s ade l antos científicos b > fal 
ta de v inculo oara establecer co l abor3ción entre acu i 
c ul t u ra marina v c ontinental e n relación a prog r am a s de 
repoblamiento . e ) no se ~a valcri~ado el esoacio rura l 
v costero v no se na incoroorado a sus habitantes en ac 
~i vidades acu1co l as que les permi t a me j orar sus niveles 
de i ngresos. d i el cult i vo orientado hacia las especies 
nuevas ha recurrido a la tecno l ogía.va cue no existia un 
saber tradicional y era orioritario masificar ráoidamen
te los estadios l ar v al e s v juveniles. El aoorte técnico 
se orientó hacia las ecloserias v se ha descuidado estu
dios de impacto de estas esoecies en los ambientes nat ~ 

rales. e > la ense~anza de l a ac u icultura hace senti~ 
la necesidad de u na formación más integradora que s1r ~ a 
tanto al agricultor que desea manejar un estanque con 
peces como al ingeni ero aue administra una empresa de 
ac u icultivos. f \ falta de un a l eoislación adecuada. etc. 

Si aueremos a l can zar é :-: i ':o en el desarrollo de 1 E. 2 . 

c ui cu l t u ra se s u c 1 ere oensar en o 2nes o u e int e oren : Qs 
ce~t r os de invest 1o ac 1óG er est e c amo o. 

r 



RESUMEN ES 
de 

PANELES 
Con participación de destacados especialist~s 

Inauguraron-IX Jornadas 
de las Ciencias del Mar 

Con un acto que se realizó ayer en depen
dencias del Hotel Antofagasta, se inauguraron 
las IX Jornadas de Ciencias del Mar, organi
zadas por el ' Instituto de Investigaciones 
Oceanol<>gicas de la Universidad de Antofa
gasta. 

El acto cont.6 con la asistencia del reetor de 
esa casa. de estudios superiores, Dario Pérez 
Delard; presidente de la Comisión Nacional de. 
Ciencia y Tecnología, Conicyt, Manuel 
Krauskopf; presidente del Comité de Ciencias 
del MÍlr y académico de la Universidad Ca
tólica de Chile. Eduardo Tarifeño Silva; 
directivos de esa Corporación, académicos y 
alumnos de. la carrera de Acuacultura de ese 
plantel local. 

En )a oportunidad y luego de la interpre
tación del Himno Nacional a cargo del Coro y 
Orquesta de Cámara de esa Universidad, se 
dirigió a los presentes el rector Darlo Pérez, 

quien en parte de su alocusión señaló los 
objetivos de la actividad_ científica. "Durante 
lo.s próximos días -dijo-- se discutirán e 
intercambiarán experfencias en oceonografla 
física, química y biológica, se analizarán 
proyectos de desarrollo de pesquerías, 
acuicultura y. otros". 

Po.steriormente, hizo uso de la palabra el 
doctor en biológia marina, Eduardo 'Tari.faña 
Silva quien señaló que el acelerado desa~Uo 
industrial y urbano de nuestra sociedad 
amenaza con transformar a"los océanos~ y muy 
en especial a sus ecosistemas costeros, en 
verdaderos resumlderos de desechos indus
triales y domésticos que alteran el delicado 
equilibrio entre fas comunidades. ~ respecto 
dijo, "es esta contaminación marma un pro
blema que merece la mayor de las prioridades 
y por lo tanto materia de estudios interdiscipli
narios debido a las complejas y variables que 
intervienen en sus causa's". 
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HACIA UNA L INEA DE INVESTIGACI ON AMBIE NT AL 
EN APO YO AL DESARROLLO SUSTENTA BLE. 

M.T. LO PEZ ; V. RUIZ :F.ALAY;F . SANTOS: O . WEINERT:A.SAA~E

DRA:J.GAVILAN:E.MONSALVES; I.HERMOSILLA:E.ALMO NACID :R. 
/ 

MONTOYA:F.GONZALEZ:M .MARCHANT ;M.PAREDES Y P.ARIAS. 
Univers idad de Conc eoc 1ón. 

I nves t 1aadores de di v ersas d1 s c1ol1nas aue se estaoan 
desarro l l a n d o en forma in d e o en di e nte h an a un a do sus es-
fuerzas e int e reses oara const ituir una l in e a oe l nves
tigacion , en e l ma rco de l Programa EULA ; 

En un com i enz o se partió c on l a orobl emáti ca de u b i 
ca r áreas adecua d as oa r a oiscicult uras e n e l A l ~ o Biobio 
y su f~ctibilidad en relac ión con l a construcc ió n de re -
pres¿:is . A medida ou e e l qrupo d e in vestiq ad or~s se ha 
ido inteq rando se han d e lim i tado obj e tivos más eso eci~ 1-

cos, L::1 l e s como: 2. l conocer la +aun2, íct i. ca v ~as oDten
ci~l i dades del c1Jltivo de esoec i es autóctonas . ac:1mat2-
das. i ntroducidas y. espec ialmente las esoecles en c e l 1-
gro de e~tinción: b) s el ec ción v var: a bili da o qenét1c~ 
de estos p eces . cons id erand o oue 
ci ón n at u ra l cuvo oool genético 
por man 1 oulaciones de c ul t ivos : 

const :tuyen una o oo l a 
no h a sido inter fer i do 

e l adaptac~ones ~e e s o e-
cies con alg ú n gr ado de contami nación v olcánica: e \ ro l 
de especies i nd i cadoras de habitats no contam in ados ( mo 
luscos, crustáceos, p eces v ranas ) : e ) c alidad d e a oua v 
del ecosistema a cuát i co en sus orincipales e ies tr óf i 
cos: f l val or i zac ión de áreas r u rales rib ere~as p ara in 
corporar a sus h ab it antes en actividad es de cult i vo . a 
peque~a escala, v con miras a meJorar sus nive l es de i~ 

gresos y de subsi stencia ; g l contrib u ir a una nu e va for 
mac ión en ac uicultura que i ntegre la s acti vidad es aoro
piscícolas. 

En la presente comunicación se entregan a lgun as ideas 
generadas de esta interacción multidisciolinar ia oue 
constituirán la base de la investigaci ón ambiental e n 
marcha. 

l 
'! 

1 
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.l!:st udio de or ef ac ti bilid-ad té cr~i co - econÓii!::'.. ca para e l 
cul~ivo de la ostra ja~o~esa C ::'~s sos~::'ea ~i ~as , en 
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DESARROLLO DE TECNIC-\S P.--\.R.\ El CULTIVO GR.\CIL.\RL.\ IL\l-\.~'EIFORMIS A PAR 
TIR DE ESPORAS, E~ L\BOR~TORIO. 

James,C; \\.Santander; L.Tapia y J . Tomicié. 
Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad de Antofagasta . 

La indispensable necesidad de crear sistemas de cultivos artificia 
les de Gracilaria a llevado a desarrollar técnicas para la propagación~ 
masificación y crecimiento rápido de plántulas . Una de las alternati
vas dentro de estas técnicas, es la propagación asexual a partir de es 
poras (Kim y Candia, 1977; Edding, Lean: Ambler, 1987; Candia, í988; 
Infante r Candia 1988), proporcionando con esto W1 stock de semillas pa 
ra su posterior desarrollo en sistemas de cultivo artificiales. -

Este trabajo, en desarrollo, ocupa plantas fértiles Gracilaria le
maneiforrnis en las cuales se prueban diferentes técnicas para obtener-
liberación masi\ra de esporas bajo condiciones controladas en laborato
rio . 

Luego de probar ichas técnicas, se investiga meJor sustrato para 
la coloni:ación de lJ.s esporas, lue.::.o se evalúa su viabilidad >' creci 
~iento hJ.sta plántulas bajo condiciones naturales en laboratorio. 

Se manejarán algw1os factores abióticos que afectan la reproduc -
( i n ;.: desarrollo de las algas, de tal manera que se podrá detennina r 
exactamente el factor que ga tille la rápida ;.: masiva esporulación. La 
orJeba de un sistema de cultivo con plántulas libres-flotantes en un 
sistema indoor entregará resultados sobre la factibilidad técnica de 
este cultivo . 

Se discutirán y compararán los resultados obtenidos par a G. le~~
neiformis con lo descrito para otras especies sobre la mejor técnica-
de inducción a la esporulación y sobre el mejor sustrato de coloni : a -
ción, además de analizar el desarrollo y factibilidad de esta técnica 
e cultivo para es ta especie como una al terna ti va para su aprovechamie~ 

to ._ 

I 

) 



P-04 I 141 

CARACTERISTICAS DE LAS ESCAMAS DE TRUCHAS Y SALMONIDEOS DEL SUR 
DE CHILE 

TIRSO POBLETE ARELLANO 
DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA Y RECURSOS ACUATICOS 
INSTITUTO PROFESIONAL DE OSORNO - CAS. 933 - OSORNO 

Truchas y salmonídeos están constituyendo stocks de significa
tiva importancia en las pesquerías deportivas de las aguas interiores 
del Sur de Chile. 

La identificación de estos stocks de captura deportiva es im
portante para la administración de estos recursos acuáticos. Una de 
las metodologías más apropiadas para la identificación de' estas pobla
ciones es el análisis de las escamas-

El objetivo de este trabajo es caracterizar las escamas de al
gunas de estas especies como : trucha arcoiris (~al mo gairdneri) resi
dente y migratoria; trucha café (Salmo trutta); salmón coho (Oncorhyn
chus kisutch ) y salmón del atlántico ( Salmo salar) . 

En el análisis de escamas se establecen criterios de reconoci
miento de anillos de crecimiento, checks de desove, migratorios y pro
cesos de configuración de círculos. 

Hasta ahora , los resultados obtenidos muestran que las pobla
ciones de estas especies difieren en sus patrones de historia de vida 
y se observan diferencias en las estructuras de sus escamas. Estos da 
tos permiten la elaboración de claves diagnósticas en base al análisi~ 
de escamas. 
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SELECCION DIVERGENTE PARA CRECIMIENTO DE LA OSTRA EUROPEA (Ostrea 
edulis L.): RESPUESTA A LA SELECCION Y ESTIMA DE PARJl..METROS GENETICOS 

Jorge E . Toro 
Centro de Investigaciones Marinas, Universidad Austral de Chile 

Selección Masal (individual ) para crecimiento se llevó a cabo en 
la ostra Europea Ostrea edulis (Linné) . Ostras provenientes de 40 fa
milias producidas en 1983 fueron seleccionadas en base a su peso vivo 
después de la primera temporada de crecimiento . 

Se aplicó selección divergente, los qrupos para crecimiento rápido 
y lento se cruzaron en pares de acuerdo a - sus pesos vivos . Se obtuvie 
ron 24 familias, 6 para crecimiento lento y 18 para crecL~ien~c rápi
do. 6560 semillas ·fueron individualmente marcadas y llevadas a creci
miento a la naturaleza por 2 años en pearl nets. La longitud de la 
concha y el peso vivo se monitoreó y analizó despüés de cada tempora 
da de crecimiento. 

Diferencias estadísticamente significativas (P O.OS) se encontraron 
entre la progenie de los dos grupos seleccionados en ambas temporadas 
de crecimiento . No se detectaron di:erencias en la tasa de sobreviven 
cia entre las familias de los dos grupos. 

Las estL~as de heredabilidad para peso vivo y longitud de la concb.a 
fluctuaron entre h2= O.ll:? y h2= 0 .243. Las correlaciones genéticas e~ 
ere los caracteres fueron altas ra= 0 .963 para la primera y ra= 0 . 995 
para la segunda temporada de crecimiento respectivamente. 

rroyecto financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para 
el Desarrollo. 
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RESPUESTA A LA SELECCION GENE~ICA PARA CRECIM IENTO EN OSTREA CHILENSIS 

PHILIPPI 18.JS 

J . Toro Yagui 
Centro I~vestigaciones ~arinas, Facultad de Ciencias, Universidad Aus 
tral de Chile 

La productividad en acuicultura sólo puede llegar a optimizarse si 
se logra exp_otar todo e~ potenc _al biológico de las especies e~ culti
vo . Organismos que poseen una alta tasa de crecimiento, una tasa de con 
versión a_imenticia, ur.a mayor tasa de sobrevivencia y una mayo r uni=or 
midad de t~~año al momento de comercialización, genera~ menores gastos
de p r odi.:cción y por ende son más económicos de producir. Por ello la 
introducción de programas ~e mejora.miento genético en los organismos 
Jtilizados en la aci.:i~Jl~- ra deberían ser considerados como rutinarios 
en un ~atcnery y/o cultivo artificial. 

r.;r, experirner:to de selección individi.:al divergente para crecimienco 
se l~evó a =abo utilizando la población natural de O . chilensis del es
:i.:ario del r í o Quempi llén. La selección se basó en el carácter lonaitud 
de la concha a los 33 meses de edad. A partir de una cohorte producida 
e!"! 198-i se seleccior.aron 3 g rupos: ur, grupo_ control (individuos alrede
icr de_ promedio) y ~ ~rupos correspondiences al 10% de los individi.:os 
}.:)cal:. ::adcs e;-, ambos ex-::remos de la ci.:rva O.e distribución de talla ba
sada e!"! ...; . 000 individ1los. Cada grupo se acondicionó en estanques sepa
rados bajo las mismas condic i ones ambientales. Se obtuvo p rogenie del 
;rupo con".:.rol y O.el r pode bajo crecimiento . 

üna respuesta a la selección significativa se obtuvo para el grupo 
de bajo crecimiento, lo cual i~dica la presencia de varianza genética 
aditiva que puede ser aprovechada en un programa de selección . 

Los resultados se disc ten considerando los efectos de respuesta 
asimétrica a la selección divergente y la presencia del efecto materno 
como ge~e~ador de varianza ambiental. 

Proyecto apoyado por el CIID y Dirección de Investigación y Desa
rrollo 
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TE UBE R . M. ; M. V . VIAL: ~OBLETE : T . DO NOSO : 
M. T . GE P. UBIJE¡::; i :; . ::; ~ :=FART. 
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EDAD DEPENDENCIA EN Lll. DISTRIBUCION DE LA ENERGIA REPRODUCTIVA EN 
CREPIDULA DILATATA. 

O.R.CHAPARRO Y A.M.VERGARA 
INSTITUTO DE BIOLOGIA MARINA, UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE, VALDIVIA 

Aquellas especies que se reproducen mediante posturas bentónicas 
muestran un comportamiento edad dependiente que se expresa, ya sea en 
un aumento en el número de cápsulas por cada postura y/o un aumento en 
el tamaño de ellas. Dependiendo del comportamiento que sigan, será la 
distribución de la energía reproductiva, ya sea hacia la formación de 
huevos (nutricios y/o embrionarios ) o hacia la formación de estructu 
ras protectoras de la postura, lo que redundará en el costo energético 
por embrión. 

Ejemplares de Crepidula dilatata de una población submareal del 
Estuario del Río Quempillén, Chiloé, fueron estudiados durante el pe
ríodo estival de 1989. Los animales fueron desorendidos del sustrato 
para obtener sus posturas. De cada ejemplar se cuantificó la longitud 
y el peso seco de la h.embra incubatriz. En cada una de las posturas, se 
contó el número de cápsulas, así como sus longitudes y el pe so de las 
fundas . Además, se cuantificó el núme r o de huevos nutricios y / o embri~ 
narios. El gasto energético en fundas y en huevos, fueron converti
dos a calor ías. 

Los resultados señalan que con el incremento en el tamaño del re
productor no se observa un aumento en el número de cápsulas por postu
ra, pero sí en el tamaño de cada cápsula . El tamaño de la cápsula pre
senta clara relación con el número de huevos nutricios depositados en 
ella, p ero no así con el de los huevos embrionarios. 

Las calorías invertidas en cada postura se asocian con el tama ño 
del reproductor y se relacionan principalmente al gasto en huevos más 
que en fundas protectoras. La energía destinada a huevos, supera el 
90% del total de la energía invertida en la postura, en tanto que la 
gastada en fundas no sobrepasa el 8-%. 

Los resultados presentados hacen obvio que como no hay un aumento 
en el número de embriones con la edad del reproductor, pero sí un au
mento en el número de huevos nutricios, el gasto energético por embrión 
producido, es mayor en hembras grandes que en pequeñas. Los amplios 
rangos en el tamaño de eclosión de los embriones de esta especie que 
han sido reportados en la literatura, pudieran pensarse que dicen rela 
ción, entre otras cosas, con el aporte o disponibilidad de huevos nu-
tricios que las hembras hacen a disposición de sus embriones. Esta ca
pacidad estaría limitada por el tamaño del reproductor . 

Proyecto apoyado por la International Foundation for Science (IFS-Sue
cia), Dirección de Investigación-UACH y FONDECYT. 
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BALANCE a :E?-GET ICO DE EMBRIONES DE CREPIDüLA DEATATA DURANTE EL DE

SARROLLO L'TRACAPsc:_AFI 

O.R.CHAPARRO Y K.A.PASCHKE 
INSTITUTO DE BIOLOGIA MARINA, UNIVERSID~D AUSTRAL DE CHILE, VALDIVIA 

Hay grupos de Gastropodos que además de la protección directa de 
los embriones, adicionan la protección capsular . Se sllltla a esto, la 
presencia de huevos nutricios, los cuales son consumidos por los em
briones encapsulados, permitiéndoles sobrellevar su desarrollo hasta 
su fase de eclosión . 

Hembras incubatrices de Crepidula dilatata provenientes del 
tuario Quernpillén, Chiloé, fueron desprendidas del s~strato para 
tener sus oosturas . Las posturas fueron cultivadas sin la madre, 

Es 
ob
ba-

- - o 
jo condiciones contra adas de S l oo y ~emperatura, hasta obtener la 
eclosión . Se controló el crecimiento de los embriones, así corno el 
consumo de huevos nutricios, además de la ta sa de respirac ión. Se rea 
lizaron cuantificaciones de los pesos, asi como de las calorías tanto
je los h uevos, de las fundas corno de embriones. Sobre estos anteceden 
t es se c alc uló el balance energético para embriones encapsulados de C . 
hlatata. 

La tasa de crecimiento fue alta en térmi~os de longitud de concha 
y biomasa, si se compara con larvas planctónicas. La longitud de eclo 
sión embrionaria va desde 1075 urn en adelante, hasta valores cercanos
~ los 1600 um, con un máximo porcentaje de eclosión entre 1100 y 1200 
'JI!l. El consumo de huevos nutricios muestra su máximo en las primeras 
3emanas de vida del embrión con concha. La tasa respiratoria presenta 
1alores muy bajos de consumo de oxígeno, lo que se traduce en una ba
ja incidencia en el balance energético del embrión. 

Al inicio del desarrollo, la energía ingerida supera al gasto ener 
gético del embrión. El punto de equilibrio entre ambas energías se er.~ 

cuentra a los 650 urn de longitud de_ embrión . Pos~erior a este :.ama
ño, el gasto energético supera fuertemente a la energía ingerida, le 
que hace suponer un uso de energía acumulada por el embrión durante 
sus primeras etapas de crecimiento. 

La eficiencia de asimilación acumulada supera al 90% y el alto 
valor de K2 ( > 90%) señala la canalización de la energía ingerida, ca
si exclusivamente al proceso de crecimiento. 

Proyectoapoyado por International Foundation for Science (IFS- Suecia 
Dirección de Invest~gación- UACH y FONDECYT . 
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EST RUC TURA DE TALL A Y CRECI MI ENTO DE LA PO BLACIO N IN TERMA 
REAL DE CHO ROM YTIL US CHO RUS, EN PUR EMA, REGION DEL RIO BI O. 
O. l\rac e na , I. Lépez y O. Oli vares . 

Opto . Oceano l og ía, Fac . Ciencias Bi ol. y de Rec . Na tu ra lEs 

Uni vers i dad de Co nce pci ón. 

La localid ad de Pu re ma, se ubica a 21 km al Norte de Di c ha 
to y se caracter i: a po r pos e er na pl aya de ar ena, limit a
da por ro querío s muy ex puestos y por un es t~ro que desem bo 
ca en su e x tremo su r. Su a c ceso e s difíci l, es pec i a l mente 
e n lo s meses de inv-e r no . En ella e xi ste un ba nco de c ho 
ro za pa to, e l c ual es c osecha do por la pobl ac i ón rur a l lo 
cal y ha si do prov ee do~ de semi l la pa r a cul t iva dores de la 
Pe gión. Pa r a est im a r a d i námica de este-b anc o de cho r o za 
pat o , se está real i z and o un estudio pa ra c onoc er s u estruc 
tur a de talla, s u c r ec imiento, reclu t amien t o y c iclo r epr~ 
~u ct ivo . Los pa r ámetro s ab ió t i c os a cons i de r a r s on l a sal T 
nid ad J l a s var i a c i ones del niv e l de aren a . Pa r a estimar 
l a s e s truc tura s de t a ll a y 21 crecimiento de es ta po bla -
ción , s e ob t i e nen cinco m estr as b im ensJal es de 15 x15 cm2 
t anto en el se ctdr de i nf . e nc i a de l ~ster o, como e n el 
sect or ma ri no. Los r esu1ca do s ob te n idos para los mes es de 
Abr i l y J unio s e pr esen ta n e n h i stJgr ama s de fr ecuencia , 
ad jun tand o las clase s de talla menores encon tradas so bre 
Gymnogongrus y obtenid a s para est i mación de l r ec l ut ami e n
to, a fin de compl e tar la estructur a de t amaños. A és t os 
se ha ap li ca do la técni ca de s ep a r ac i ón de ~odas de Cass ie , 
par a o btener a lg unos pará me tr os prelimin ares. Los t amaño s 
e nco ntr ados en el int ermareal de Purema, tanto en s ustrato 
rocoso de r í o como de mar, oscila n en t re aquellos me nore s 
de 1 mm, has t a e l int e rv a l o de 58 mm. Los e j emplares pro 
ve ni entes del r ' o, a parece n e n su mayoría co n ma lformac i o
nes e n s u co nc ha, lo cual pu ede i nd i car una alterac i ón e n 
e l c r ec imi e n to . Aunqu e los rangos de tallas encontrados so r 
los mi smos, en la zona roc osa mar i na cerca del 50 % de lo s 
ejem plares alcanza sólo l o s 20 mm de l·ongitud valvar, e n 
rocas del río este mi smo porcentaje llega ha~ta los 30 mm , 
e n cam b i o sobre Gym nogo ngrus, el 50 % de ejemplares sólo al 
ca nza 6 - 8 mm. La tasa de crecim i ento estimada sobre el 
to t a l de l a poblac i ón de Purema y es presado como W ( Páram~ 

tro de Ga l lucc i y Qui nn ) es de 27,26 e indica la veloc i 
dad de crecimien t o cerca de t 0 . Este valor se aproxima a 
lo encontrado para Coq u i mbo ( 34, 86 ) y P u t~mún (23,04). 
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DISTRIBUCION Y ESTRUCTURA DE LA MACROINFAUNA Ei'l LA 
ZONA DE BARRIDO DE LA OLA EN UNA PLAYA ARENOSA 
EXPUESTA DEL SUR DE CHILE. A . BR.~VO. Instituto de 
Zoologia, Universidad Austral de Chile , Valdivia. 

Con el proposito de conocer la distribucion y 
estructura comunitaria de la macro infauna de la zona de 
barrido de la ola de una playa de arena expuesta, y las 
eventuales variaciones temporales de-las mismas , se 
muestreo una p l aya disipativa de l litoral expuesto de 
Mehuin ( Prov incia de Valdivia l 

Resultado s pre l iminares ( marz o - agosto de 1989 ) , 
muest=an que l a abundan cia d e l a macrc infauna e s 
i nferior a l a que s e registra e n el s ector intermareal 
de l a misma p l a y a. De a cuerdo a la dist=ibucion de l a 
mi sma se distinguen tres c on jun t o s f aun .L sticos, uno 
constituido por las especies más abun dantes y de 
distribución amp l ia y dos formados por especies de 
distribucion discontinua y baja representacion 
nurnerica. Uno de ellos esta formado por .especies que 
presentan sus abundancias mayores en e l intermareal y 
el otro por especies más representativas del submareal 
y de aparición esporádica en la zona de barrido de la 
ola. 

Estos esquemas de distribucion y 
discuten en relación a variaciones 
sedimento en la playa estudiada. 

abundancia 
texturales 

se 
de l 

ESTUDIO FINANCIADO POR IFS 
DIRECCION DE INVESTIGACION, 
(PROYECTO RS-88-2). 

( GRANT A/06~2-2 

UNIV.AUSTRAL DE 

. : 

) y 
CHILE 
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ASOCIACION ENTRE POLYDORA SP. ( POLYCHAETA, SPIONIDAE) Y 
MESODESMA DONACIUM ( MOLLUSCA, MESODESMATIDAE ) EN 
PLAYAS DE ARENA DE MEHUIN (Xa REGIQN). C.BE."R.TR.AN. 
Instituto de Zoología. Universidad Austral dé 
Chile,Valdivia. 

Polydora ha sido descrito como un tlpico perforador 
de sustratos calcareos, en especial conchas de 
moluscos, citandose a varias especies de este genero 
asociadas a bivalvos. El gusano habita principalmente 
en tubos en U, fabricados por é , sobre la concha o en 
ampollas calcáreas ubicadas en la parte interior y 
cerca de la periferia de las valvas. 

La asociaci6n entre una especie de Polydora y 
Mesodesma donacium se ha observado en playas expuestas 
de Mehuin. Con el fin de c o nocer sus posibles 
consecuencias y determinar las variaciones en 
abundancia de Polvdora sp. , se estudió cada mes ( julio 
8 8 a julio 8 9 l el porcentaje de M. donaciurn 
infes~adas, la proporción y n1.imero de ampollas en ambas 
valvas y los poliquetos presentes en cada una de estas 
ampo llas. 

Lo s porcentajes de infestación variaron entre 32 % 
enero 1989 ) y 64 % ( mayo 1989 ) , siendo el promedio 

en estos 13 meses de 50,9 %. En la rnayoria de los casos 
Polydora ocupó una sola valva, no existiendo una 
marcada preferencia por alguna de ellas. El nómero de 
poliquetos por ampolla fue de 1 o 2, contabilizándose 
en una sola oportunidad un máximo de seis individuos. 
En escasas oportunidades se detectaron ampollas vacias 
libres de poliquetos. 

ESTTJDIO FINANCIADO POR IFS ( GRANT A/ 06~2-2 

DIRECCION DE INVESTIGACION, UNIV. AUSTRAL DE 
( PROYECTO C-88-11 ) . 

) y 
CHILE 
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PRESENCIA DE 11 MET ALES fKAZA" EN AGUAS 
COSTERAS EXPUESTAS Y NO EXP UESTAS A 

DESCARGAS METAL OGENICA S 

L. Rivera, D. A. Román 

Dept<L Química, Fac. Ciencias Básicas, 
Universidad de Antofagasta, Campus 
e o l o so , e a s i 11 a tf l 7 O , An to f a g a s ta . 

En el océano costero entre Chañaral por el Sur y 
Tocopilla por el No rte, existen áreas puntuales que son ama
gadas por descargas metalogénicas, que enriquecen la denomi
nada composición e lemental traza de las agu as, no sólo del 
cuerpo de agua de las inmedi ac iones, si no también de secto
res alejados, debido a la dinámica del oeéano. 

Cu es , e n p r i n c i pi o , un o de lo s p r i n c i p al es el e 1n en 
tos que contaminan las áreas mencionadas, no obstan te, la ma 
tríz de los desechos i ncorpora una gran variedad de otros 
elementos ecotoxicolo~g icam ente importantes, s obr epasando los 
actuales criterios de capacidad ambiental, en el caso de con 
taminantes de la categoría III (1). 

En el presente trabajo, se informan la s conce n tra
ciones de Cu,Pb,y Zn en varios cuerpos de aguas costeras de 
la II Reg ión. Las determinaciones se r ea lizaron mediante po 
tenciometría de remoción de iones (PSA), co0siderándose tan: 
to la concentración total, como la concentración total solu
ble de los elementos. Se informan también los resultados de 
la aplicación de una estrate gia operacional que permitió dis 
criminar entre la distribución de las 11 formas químicas r eac : 
tivas y no reactivas" de los elementos en los medios baj o es 
tudio. En aguas expuestas a este ~ipo de desechos, Cu se e~ 

cuentra predominantemente bajo formas quÍmicas 11 reactivas 11
, y 

p b y Zn bajo formas 11 no re a et i vas 11
, en este Ú l timo e as o no 

debe asociarse "a priori" con algún grado de no biodispo n ibi 
lidad. -

( l ) GES A1vf P . En vi ro n m e n t al c a p a c i t y . An a p p r o a c h to 
pollution prevention. Repo rt and st ud ies # 30. 
Rome, pp. 1-49, (1986). 

? 
L 

marine 
FAO, 
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CO NDIC ION ES BIO - OCEANOGRAFICAS DE LA BAHIA DE QU I NTERO EN RELAC IU 1, A 
PARAMETROS DE CALIDAD AMBIENTAL ( l ) 

H. Andrade*, R. Prad o *, F. Alc6zar*, L. López**, P. Cheúl*** 

* Instituto de Oceanología, Universidad de Valparaíso 
** Escuela de Química y Farmacia, Universidad de Valparaíso 

*** Tecnolab Ltda., Viña del MJr 

En un contexto espacio-temporal se est6 analizando las caracterís
ticas ambientales y el comportamiento hidrodin6mico de las aguas de 
la bahía de Quintero (ca 32º45'S, 71º30'W) . 

Se efectúan mediciones periódicas de par6metros físicos, químicos 
y ba·cteriológicos de las· eguas superficiales y subsuperficiales, de 
sedimentos de fondos intermareales y de organismo~ con objeto de deter
minar el estado en que se encuentra la bahía desde un punto de visto 
del impacto que sobre este ecosistema estarían produciendo las diversas 
actividades que se desarrollan en su entorno geogr6fico (terminal pe
trolero, generación eléctrico o carbón, plantos pesqueras, refinación 
electro! ítica de cobre, plata y oro, vertimientos de aguas servidas 
sin tratamiento, turismo, cultivos marinos, entre otras). 

Entre l o s par6metros ambienta l es se analiza l o temperatura, sali
nidad, pH, alcalinidad, ox ígeno disuelto, fosfatos, fósforo total, po-
1 i f os fa t os , n i t r a t os , n i t r i t os , amo n i o , u re o , s i l i c o tos , h i e r ro , ma t e -
ria particulado suspendida, hidrocarbur o s de petróleo, metales pesados 
(cobre, cadmio, plomo y mercurio ) , arsénic o , coliformes totales y feca
les del agua de mar a diferentes profundidades en es'taciones situadas 
dentro de la bohío y en el borde costero. También se est6 determinando 
los niveles de hidrocarburos y metales pesados en sedimentos y organis
mos filtradores, analizando adem6s, en estos últimos, la presencia de 
col i formes totales y fecales. Simul t6neamente, se est6 estudiando la 
composición, estructura y organización de la macrofauno de los playas 
:le areno y de fondos subl i toro les blandos de la bahía con objeta de 
.:leterminar el grado de ale ]amiento de las condiciones naturales en 
relac ió n al i mpacto q ue se ~s-'::aría pr oduciendo como consec uencia del 
uso de la bahía. 

Se discuten los resultados hasta ahora obtenidos '( se relacionan 
con el ingreso y transporte de sustancias ex6genos al ecosistema de la 
bahía. 

( l) Contribución 01 proyecto FONDECYT 89-0315. 

/ 

/ 



BATIGRANULOMETRIA DE BARIA GUANAQUEROS 

Manuel Berríos R., Jorge Olivares M., 
Alvaro Pacheco H. 

Universidad del Norte, Depto. Biología 
Marina, Sede Coquimbo, Casilla 117. 

P-16 I 153 

Se realizo un análisis de sedimentología básica y de materia org!_ 

nica de un total de 22 muestreos distribuídos en toda la bahía, ade 

más de 30 perfiles batimétricos. 

El desarrollo de los perfiles batimétricos, mostró que las pe~ 

dientes centrales oscilaron entre 1, 5% y 3%, en cambio la pendiente 

lateral ubicada en Punta Guanaqueros vario entre un 3,5% y un 6% . 

La Granulometría de los sedimen tos mostró que en Bahía Guanaqu~ 

ros, está comprendida entre arena fina, arena muy fina y fango,. c~ 

rrespondiendo un 13% a fango, 32% a arena muy fina y un 55% a arena 

fina. 

El contenido de materia orgánica oscilo entre 0,3% y 1,71% detec 

tándose los mayores valores hacía el sector de Punta Morrillos. 

__ ) 
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DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES HIDROGRAFICAS DEL ESTUARIO DEL 
RIO VALDIVI! 

M. Salamanca O. y ~Arcos R._,_ 
Departamento de Oceanologia, Facultad de Ciencias Biológicas 
y Recursos Naturales. Universidad de Concepción. 

Se describen las caracteristicas hidrográficas del rio 
Valdivia desde un punto de vista de oceanograf ia de estuarios 
en dos épocas diferentes del afio, invierno y primavera. 

El rio se muestreo en dos ocasiones: el 13 de Noviembre, 
1983 (primavera ) y el 12 de Julio, 1984 (invierno ) . En cada 
ocasión, se estudiaron un total de 11 estaciones distribuidas 
a lo largo del rio. En cada punto se midió la temperatura in 
situ con un termistor y se colectaron muestras· de aguas para 
medir su salinidad con un salinómetro de inducción. Con estos 
parámetros se calculó la densidad de las muestras expresada 
como sigma-t. Con esta información se hicieron algunos 
cálculos dinámicos para conocer las principales caracter i sticas 
de la circulación del r io. 

Los resultados permiten concluir que el r ~ o .Valdivia 

corresponde a un estuario parcialmente mezclado, siendo la 
salinidad el parámetro más importante en mantener la 
circulación no mareal, caracterizada por un flujo superficial 
en dirección a la desembocadura del rio y un flujo 
subsuperficial estuario arriba. 

La marea determina la circulación de las aguas en 
periodos menores a un ciclo marea! semidiurno, estableciendo 
un flujo estuari o arriba con la llenante y un flujo estuario 
abajo con la vaciante. Se ha estimado que la mezcla del agua 
salina con la del rio por efecto de la marea, alcanza 
aproximadamente 10 km rio arriba. El tiempo de residencia de 
las aguas del rio Valdivia, calculado a partir del prisma de 
marea, es de 2.5 dias. 
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UN MODELO METEOROLOGICO DE MESO-ESCALA F_ARA 

APLICACIONES EN PROBLEMAS DE METEOROLOGIA COSTERA . 

}~·s e A Vcrgara A 

f_' de Chile Fac Cs Fis y \.!at Depl Ge,11 ': t-;en!.1-s 

En este traba1 0 se prc:sentan 1(• 5 resultad ,~·5 J¿- u n mc,Jd l! 

r. u m e r t e o d e m e t e o r o 1 n g 1 a d e m e s n - e s e a 1 a e 1 m o d e 1 o s e p ¡· ~ s e n e a e n 

\-e r s to o e s b id i me n 5 to n a. I y t rt d i m e n s i n n a 1 E 1 m o de l n de te r m 1 n a e l 

camp 1j de viencos . temperaturas y \"dü c 1dadt'S \·c:rc1calc:s en u n.i 

a.tmos fe ra Forzada por n campv de: ,-1ent0s de ~ ra n escala 

geost r o fic o la to po graf1a de l te1·ren o 1.· cale ntamient r)S 

diferenciales superfici c1al es 

El model o 1·t-suelve l..ts c:cuJ. c11Jn cs dift-rencta le s de ffi (• 1.~i m1entü 

en su forma de Flujo y l a ecua·i o n term odinamtca en la fo rma 

advectir;a mediante diferencias !in i tas cent rada s en el tiemp o 

Las e cu ac io nes son planteadas y resue ltas en coo rdenada s 

\-e rt i e a l e s si ~ m a ! tJ l 

El m(Jd el o utiliza Ja aprox1mac1 o n hidrostatica lo cual lim i ta 

su ap lic abilidad a terren os con una pendiente inferior al 15-;. 

AJ model o se le inco rp o ra o n dos condici o nes de b o rde 

abiertas circulares v fluj o Dand o mejores resultados tas primeras 

en pr oblemas simetncos 

En la Capa Limite Atmosferica se recurre a una 

parametrizacion de alta resolucion por medio del Numero de 

Richardson ( R¡l propuesto por Btackadar !J978l 

El modelo es aplicado a distintas situaciones tales com o Brisa de 

mar ondas hidrostaticas de montaña y circulaciones de val le y 

m o ntaña Entregand o eo todos los casos resu l tados coherentes con la 

Jinamica dt la::; s i tuaci ones plante adas 
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SDdUlAClON NUli:ERICA DE lA BRISA DE MAR 

_los e Vergara . Humberto fuenzalida . Jose Rutllant 

¡_· de Chtlc LH Cs F1s y Mat Dep Ge ü l y Ge1;fis . 

En este tra.baio se presentan los resultados de las 

simulaciones numericas de la. brisa de: mar . realizada.s con un 

modelo mete o r olo gico bid imens io nal de meso-escala . desarrollado 

para tal efecto en el caso de la latitud de los 2') s· s 

Se considera la influencia. sobre el ciclo diario de la brisa 

de mar p roduci da por la presen ci a de distintos facto es 

meteorolog i cos y oce an ico s ta le s como una inversion termica 

de gran escala la d ife ren cia de tempera tu ra tierra-oceano y la 

topografía del terreno 1 cordillera de la costal 

Adicionalmente se estudia la evolución del.frente de brisa 

de mar tierra adentro en los distintos casos antes mencionados 

Los resultados son comparados 
;,,,., 

experimentales obtenidos en terreno 

con resulta.dos 



p - 21 / 158 

VARIACION TEMPORAL DEL CONTLl IOO DE CLOROFILA 
"a" EN BAHIA HERRADURA DE GUAYACAN . 

Jorge Olivares Muñoz 

Universidad del Norte, Depto. Biolog ía Marina, 
Sede Coquimbo, Casilla 117 - Coquimbo. 

Se analizaron las variaciones temporales del contenido de clorofi_ 

la "a" en dos estaciones ubicadas en Bahía HerradU:ra de Guayacán, en 

tre Jul io de 1973 y Diciembre de 1979. 

Durante casi todo el período de estudio se encentro valores de 

clorofila superiores a 5 mg/m
3

, llegando en ocasiones a concentracio 
3 

nes superiores a 15 mg/m . Período de baja concentración fue observa 

do en la columna de agua solamente a fines de verano, inicio de otoño 
3 1979, época en que el contenido de clorofila "a" fue i nferior a lmg/m . 

' i 
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DIAGNOSTICO DEL SOBSECTOR PESQUERO ARTESANAL 
EN LA PROVINCIA DE IQUIQOE 

R. AVILA y J.TOSO 

AREA PESQ OERIA - CEPAAT 
Casil la 560 - !quique 

El presente estudio e ntrega informació n s ob re 
aspectos s ccio-ec)nómicos ,cu ltura les y productivos 
del sub-sect0~ pesquero artesanal de la provincia 
de Iquique. 

Tiene como obj etivos e l realizar un perfil 
e conómico-social d e la realidad del subsector y 
generar conoc imientos que , articulados en una base 
de da tos cuantitativo s , faciliten -la tarea de 
f o rmular propu estas de desarrollo para este 

La infc rmaci 6n básica se obt i ene por medio de 
u na e ncuesta aplicada a 260 artesanales, 
d istribuido~ en 12 caletas : Guardiamarina Riquelme 
y Cavancha , en el casco u rbano; Playa blanca , Los 
Verdes, Pozo To yo, Cueva del Boliviano, 
Chanavayita, Chanavaya, Rí o Seco, Ike - Ike, San 
Marcos y Chipana en el casco rural . 

Lae e ncuesta s se es~ructuraron en tres itemes: 
un item de aspecto s sociales, ot ro sobre el 
esfuerzo de producción y un tercero sobre la 
percepción q ue tienen los artesanales sobre sus 
problemas : 

Los resul t ado s ~ndi can q u e el 6 6% de los 
encuestados pertenecen al rango de edad de 20 a 24 
años y el 54% se clasifican en la c ategoría de 
buzos, además el 62% de la población del casco 
rural proviene de la IV region y s ó l o un 8% 
pertenece a la ~egión. Un 90% de la producción se 
comercializa via intermediarios y el 69% o pina que 
los recursos están en disminución. 

Se plantean algunos desaf ios y perspectivas 
para el desarrollo del subsecto r pesqu ero artesanal 
de la provincia de lquique. 
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PREDICC!ON DE LAS CAPTURPS DE ANCHOVETA 
EN LA ZONA NORTE DE CH ILE, POR ~PROX IMACI ON 

GLOBAL ( 1965 - 1977 ) 

Luis Cu bi ll os S. 
Depto. de Ciencias del Ma r 

Universidad Arturo Prat 
Casi ll a 121 - !quique, Chile 

La anc h o v eta, Eng r aul is rznq e ns, sostuvo l as 
capturasa de l a pesquería c e rquera industrial de la 
Zona Norte·de Chil e desde comienzos de l a década del 
sesen ta hasta su colapso defi nitivo e n 1977 , después de 
e x perimentar marcadas fluctuaciones en las capturas 
e ntr e 1964 y 1972. 

La ap licación de modelos de produ c cion n o fueron 
suf i cientes para e xplic ar l as fluctu acion es de l as 
c a ptu ras y el estado de l recurso, especialmente a 
contar de 1972 porque e l esfuer z o d e pesca disminLia 
jun to con la abundancia de l a anchoveta. 

En este trabajo se propone un a a prox imación g lob a l 
para predecir las capturas d e ancho~ eta entre 1965 y 
1977, conside rando a lgunas 
les c a mbio s e n la 
principalmente l as que se 
predación por sardina, 
esfuerzo de pesca j , a 
f ísico ( El Niño ; . 

hipótes i s 
abundancia 

..e . re : .i.eren 

que e xplic arían 
del recurso, 
competencia y 

Sardin o ps sag a x; canibalismo, 
la in fluencia del ambiente 

Se encuentra que e l mode lo que me jor describe las 
fluctuaciones de las capturas de anchov eta, corresponde 
a un modelo e x ponencial, tipo Fox, con cuatro variables 
independientes: Abundancia relativa de anchoveta y de 
sardina o bserv a d a un añ o a ntes , promedio anua l de la 
temperatura super fi cial del mar del año anterior, y el 
esfuerzo aplicado a la anchoveta. 

Luego de discutir la significancia del mode l o y de 
las variables, con respecto a las hipótesis que 
e x plican los cambios en la abundancia de la anchoveta, 
se recomienda incorporar, a esta aproximación, la 
infor-mación actual izada para prono.s tic ar las capturas 
de anchoveta dentro de los pró x imos a~os, las cuales 
actualmente estan indicando una posi bl e recuperación de 
la abundancia del recurso en cuestión . 
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