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Se estudi6 el ciclo anual de la pradera de Graci1a

ría verrucosa (r.udson) Papenfuss existente en la Isla de

Los Reyes, en base a los parámetros de biomasa, densidad,

tama~o de las frondas y estados reproductores de las pla~

tas durante el periodo comprendido entre hgosto de 1975 y

Snero de 1977. Se entrega ta~bién informaci6n referente a

la coexistencia de Gracilarla verrucosa y 0esmarestia ~.

Pudo deter~inarse variaciones marcadas de biomasa

durante el año, con m~ximos en los meses de Septiembre de

1975 y Enero de 1976 (254g/m 2 y 1939/m2 respectivamente),

y rr.!:limos durante los meses de invierno U1ayo a Agosto) e

inicio de primavera en el año 1976.

Su densidad present6 valores m&ximos en los meses

de septiembre y Octubre de 1975 y en Enero de 1976.

El tamaño de las frondas fue declinando continuamente

de un m~ximo de 80 cm. en Agosto de 1975 a un m1nimo de 26

cm de promedio en Mayo de 1976.

Estado reproductivo tetrasp6rico, parece ser la ge

nt~c:idad de esta pradera y con alto, porcentaje de plantas

~értiles durante todo el año. Otras etapas del ciclo de vi

da nc ~ueron detectadas durante el periodo de observacio -

(*) Froyecto NQ 2.08.33 financiado por la Vice-Rectoría de
Investigaci6n Cientfiica, Universidad de Concepci6n.



INTRCDUCCIC~:

La mayoria de los paises ribereños tienen en sus cos

tas variadas especies al~016gicas qu~ por su abundancia y la utili

zaci6n que el hombré hace de ellas constituyen importantes recursos

renovables.

Faises como Jap6n, Australia, Corea, Ar~entina, Chile,

Filipinas y otros cuentan con algas de inter~s industrial y con es

pecies deoGracilaria, acar6fitas de gran demanda a nivel mundial.

Chile es uno de los paises que cuenta con este recurso

algo16gico en la costa de tres reciones geogr~ficas.

En Coquimbo (29 0 56'5; 710 21' W)

En Concepci6n-Arauco (36 0 41' S; 73 006' W) y

En Llanquihue-Chilo~ (41 0 29'S; 72 0 58' W)

Las algas extraidas se secan y se enpardan exportando

las posterior~ente a Jap6n. Una cantioad menor es destinada a la

elaboraci6n de acar internamente en el pals.

Las algas del g~nero Gracilaria han sido explotadas en

Chile desee hace aproximadamente 20 años y la actual demanda de es

t~ agrofita y la explotaci6n intensa a la que esta sujeto o deriv~

00 en el interés por conocer los procesos bio16~icos b~sicos y qul

micos de estas algas.

Los estudios de caracter bio16cicos en Gracilaria chi

lena han sido en ceneral muy pocos en relaci6n a la importancia

que esta alga tiene. Investigaciones eco16gicas b~sicas para lograr

un adecuado manejo de estos recursos renovables se dejan sentir pr~

cisamente en los momentos en aue se est~ efectuando una explotaci6n

intensiva de ella y grupos de pescadores subsisten con su venta.

La protecci6n de este recurso tiene entonces car~cter

importante po~ su implicancia econ6mica y social y los estudios cien

tlfic05 y técnologiccs que permitan dar las bases para ello, deben

llevarse a cabo en fo~ma recular y sostenida.

La mayor parte de los trabajos relacionados con Gracilaria

han tenido en este pals, un car~cter prospectivo pudi~ndose mencio

nar 105 de 30ries et al. (1965), Kim et al· (1968), Barrales et al

{1969} según cita Dellarossa (1974).
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Investicaciones sobre aspectos bio16~icos y Gu1micos

han sido efectuados por Ki~ (1970), üellarossa (1974) y Wilkomirsky

(1975) este 61timo, sobre nuevas tfnicas de extracci6n de a9.ar-a~ar.

La presente investicaci6n fue realizada en la pradera

de Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss en la zona submareal de

Isla de los Reyes en el interior de Bahia Concepci6n (36044'lat.S;

73 0 02' long. \~) durante el periodo comprendido entre los meses de

Acosto de 1975 y Snero de 1977. El ~rea pre~enta fondo de arena y

arena-fangosa, pendiente suave yaguas calmas, excepto en épocas

invernales, cuenta adem~s con un aporte regular de agua dulce por

influencia del r10 Andalien oue desemboca en el extremo este de la

bahia. Todas estas caracteristicas conforman un ambiente bastante

favorable para el desarrollo de esta especie, aunque se reconoce

que la bahia est~ exruesta a una alta contaminaci6n producida por

la evacuaci6n de deSLhos industriales y de aguas residuales del

Puerto de Talcahuano y otras ciudades que se encuentran en la ribe

ra orien te de ell c..(F¡!]-~)

El presente trabajo tuvo como finalidad:

Conocer el comportamiento en el tiempo de la poblaci6n de Gracilari

existente en Isla de los Reyes en Bahia Concepci6n.

Conocer la secuencia de acarici6n de elementos reproductores en

las diferentes ~pocas del año.

Evaluar la actividad (ciclo de abundancia) de Demarestia, impor

tante especie acompañante de Gracilaria a lo largo del tiempo.

~ATERIAL Y ~ETODOS:

Los muestreos se efectuaron en forma peri6dica (aproxi

nadamente cada 30 dias) sobre dos transectos perpendiculares a la

costa con un total de 10 muestras de 1 m2 cada una. Se utiliz6 lar.

che oceanoqr~fica LUND, embarcaciones menores obteniéndose las mue~

tras mediante escaf?ndra aut6noma. Rastceos y dragados complement~

rios fueron efectuados en toda la extensi6n de la pradera.

Far2 ~edir el par~~etro de densiéad, se utiliz6 una

unicad-plC"nta la cual fue definida como lI e l conjunto de talos C;ue

C¡-.ers:-er. del sustrato en Íorma agrupada ll
, cada unidad-planta se co

lect6 se0aradamente reuniendo todos los talos cue la compon1an e

lncividualizandola por medio de una banda el~stica. Los resultados

!u~ron expresados como n6mero de plantas/m2 •
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Fig. 1 Ubicaci6n de la pradera de Gracilaria estudiada

<frente a Isla de los Reyes> en Bahla Concepci6n.



La altura de las plcntcs se midi6 COo una huincha cen

timetrada, anotando la lonoitud m~xim2 de los talos qu~ compon1an

cada unidad.

se

ra

de

Para caJcular la biomasa, la muestra obtenida de cada m2

llev6 a una estufa secadora Hereus y se mantuvo a una tempera tu

de 600 C hasta peso constante, expresanocse las mediciones en Gr.
2

p~so seco/m •
o

Fare medir el estado reDroductivo de la pradera, se rea

liz6 un ex~men microsc6pico de muestras de aleas determinando la ere- . -
sencia o ausencia de elementos reproductores.

Con el objeto de investi~ar el rol qUE cumplen los ele

mentos reproductores de Gracilaria en la mantenci6n de la pradera,

se fonde6 en el centro de ella una plataforma de estructura met~li

ca de 2 m dc lar~o, 0,80 m de ancho y provista de soportes de 0,60

m de altura para afianzarla al sustrato. Sobre esta plataforma se

fUEron colocando peri6dicamLnte, cajas de plástico de 625 cm2
y de

le cm de altura con arena, conchuela y piedras como sustrato con el

objeto de observar la captaci6n de esporas y su posterior desarro

llo.

RSSUL7hJOS y DI~CUSIO~

Fluct~aci6n anuel de la dp-nsidad y tamaño de las plantas.

Al considerar el parámetro densidad, se estim6 ~til de

finir una uni8ad-planta o individuo, debido a que es imposible dis

tin~uir en terreno a cada individuo por separado. Es por eso que

se defini6 a dicha unidad como aquel conjunto de talos agrupados que

emergen del sustrato arenoso Sstos talos crecen juntos en

n~mero que fluct~a de 4 a 5 alcanzando a veces valores de alrededor

de 10 a 15 talos en cada aqrupaci6n, por lo tanto, ellos p~eden pe~

tenecer a una sola planta cuyo eje principal está enterrado en el

sustrato, o bi~n, ellos estan conformados por más de una planta, pe

ro cue por su cercanfa espacial ~an sido deÍinidos como una unidad.

El parámetro densidad utilizado seg6n la definici6n o

frece posibilidades de error, de tal manera que solo debe dársele

el alcance dado por definici6n pretendiéndose solamente incursionar

en la busqueda de un procedimiento aue nos permita obtener alguna
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r.l·.3LA ~esúmen ce los pro~~cios de Dcnsidec, Altura ce las ~lont~s,

Bíomasa de Graci12ria y Bioffiesa de Uesmarestia.

r·je ses Densidad

2(Plantas/m )

Altura de
las plantas

(cm)

Biomasa de
Gracilarie

2(gr/m )

Siomesa de
Desrnarestia

2
(g r /m )

o

1975

AGOSTO 9,8 80,1 142,8 6,0

S::PTI Sl'iBR:: 10,6 60,3 254,3 0,0

ICTUBRS 9,4 56,3 186,0 8,2

¡ovr:::MBRS 38,4 62,4 133,6

I)!CI:rJjBR:: 8,3 40,1 7~,8 53,5

1976

::1'::; RO, 6 9,3 40,1 193,4 5,6

S!\ S RO, 30 6,6 48,2 187,5 0,0

FC:BHSRO 4,6 41,7 181,2 63,0

'·;AYO 2,3 26,4 5,0 0,0

JULIO 1,7 28,6 5,8 0,0

AGC'STO 4,2 35,2 8,3 0,0

SSPTl:rI¡SRE 5,4 29,0 7,0 6,2

r~CVI :::r·:BRS 5,8 53,7 75,1 7,4

DI C IEr·':SR:: 103,8 6,3

1977

:::r::RO 25,6 27,2



.~

medida de comparaci6n en el estado de o de las praderasJde ~poca

en época y de sector en sector.

La posibilidad de establecer una met6dica para tener

valores de densidad de especies que tienen el modo y forma de vida

como los de Gracilaria debe lograrse mediante un pro~ramd experime~

tal de muestreo incluytndo en él, el comportamien to d.e las praderas

a lo largo del tiempo y sus variaciones en el espacio.

Los datos obtenidos por Dellarossa (1974) en sus estu

dios de Gracilaria en Lenga y Dichato y nuestros propios datos ob

tenidos en la pradera de Bahía Concepci6n indican que el comportc

miento de cada pradera sigue un patr6n particular con cambios en

las estaciones del año y cambios de año en año.

La pradera estudiada mostr6 un comporta~iento dif~rente

en los años 1975 y 1976 en cuanto a valores de densidad (Fig.¿).

Se observ6 un período de estabi:idad desde marzo a julio de 1976

iniciandose un periodo de incremento en el mes de Agosto. Valores

m~ximos de densidad se obtuvieron desde Acosto-Octubre de 1975 con

un promedio m~ximo de 10,6 plantas por m2 en Septiembre del mismo

año.

Durante el verano de 1976 los valores fueron algo meno

res, pero durante el período de invierno de ese mismo año la densi

dad disminuy6 rápidamente hasta lleqar a un mínimo en el mes de J~

lio, en el cual se detect6 una densidad de 1,7 plantas 1m2
• (Tabla'

1. Fig. Z ).

Con respecto a las fluctuaciones en el tamaño de las

plantas, se ha observado una caída casi continua de los valores de

~ste parámetro desde el mes de Acosto de 1975, fecha en que se ini

ciaron las observaciones y en lu cual se registr6 un promedio de

80,1 cm de altura, hasta el mes de hayo de 1976 en el cual el tama

ño promedio alcanz6 s61amente un recistro de 26,4 cm. (Tabla1 Fig.2

Este comport¿HTii·2nto, del tamaño de las plantas de Grcci

laria, concuerda con la tendencia observada por lJellarossa (1974)

para las praderas de Lenga y Dichato en esta misma reqi6n, auncue

este autor expres6 sus resultados en base a la loncitud d~ las fron

sas individuales que emergen de~ sustrato y en nuestro caso estos

resultados están referidos a la altura máxima de la unidad-planta.
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Cabe destacar cue el tcmaño promeáio de las froncas en

el m2S de Aeosto de 1975 fu~ de 80,1 cm. mientras que en la ~ism2

fecha cel año siguiente solo fue 2~roximad2ffiente 35 cms. De icual

manera los valores de biomasa (par&metro al cual nos referiremos

lueeo) en el mes de septiembre de ambos años alcanz6 valores total

mente opuestos (rig. 2. ).

fluctuaciones de la Biomasa

La pradera present6 fluctuaciones de biomasa bastante

acentuadas con valores m~ximos durante la ?rimavera de 1975 ( ~m2:
A , 2

Y los meses de Verano de 1976 (1~)" e,m ). uurante el Imzierno y Pri

mavera de 1976 la biomasa téndi6 2 bajar, p~ro encontrándose valo

res rclativa~ente altos en los meses de ~~oviembre y Diciembre de
21976 (. ~m) pero sin i~ualar los valores que se observaron en el

mismo período en el año anterior (Tabla 1 Fig. 3; ).

Durante el perl~do de Cctubre, Noviembre y Diciembre

de 1975 oue debe corresponder al períoao de máximo (florecimiento)

de Gracila~ia, se observa una baja en la próaucci6n de esta alga,

destacando en ca~bio una alta biomasa del alga parda Desmarestia ~.

(Fig_ 3 ), hecho importunte ya que entre ambas especies existir1a

una interacci6n competitiva, proceso aún no dilucidado.

El bajo pH presente en los fondos de esta alga (por li

beraci6n de ~cido sulfurico) o algún p~oceso inhibitorio debe ser

el responsable de las alteraciones de la curva de biomasa de Graci

laria ya que ambas viven juntas y entremezcladas durante la perma

nencia de Desmerestia. Este mismo hecho determina que Gracilaria

colectada de estas condiciones se descompone rapidamente y resulta

inservible para la industrializaci6n.

Durante la primavera de 1976 se observaron nuevamente

indicios de Desmarestia en la pradera y en Enero de 1977 se encon

tr6 cantidades suficientes para hacer una estimaci6n encontrando

se una brusca declinaci6n en la biomasa de Gracilaria de la misma

manera que en el año anterior.

Esta interacci6n entre Gracilarie y Desmarestia no ha

sico teportada anteriormente para este tipo de praderas ni se hab1a

valorado el gran significado ecol6cico y econ6mico que tiene ya que

su presencia puede utilizar totalmente la proáucci6n de una ~rea.
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En bchlc Co;uimbo, Kim (1970) señale la coexistencia

dé Gracilaria y hC2rdhiella pero no se ha estuciado el comporta

miento de e~bas es~ecies a 10 largo del año. En Len~a Dellarossa

(1974) observ6 que al final del perlodo de maxima producci6n de

Gracilaria, la eplfita Ceramium rubrum proliferaba abundantemente

y al parecer causa un debilitamiento en la fronda del huésped y du

rante marejadas fuertes puede haber gran desprendimiento de alge

con la consiguiente baja en la producci6n final de biomasa de

GrBcilaria. En la pradera de Isla de los Reyes este fen6meno es

de secundaria importancia ya que esta forma de epifitismo es esca-

sa.

Varios autores (Stokke 1957; Kim 1970; Orris y Taylor

1973) han señalado la existencia epifltica de Ceramium sobre Graci

laria en diversas partes dd mundo.

En el área estudiada varias especies, adem~s de las men

cionadas, acompañan a Gracilaria en alguna ~poca del año y en reali

dad pued2n ser consideradas como especies de secundaria ir~portancia •

Pueden mencionarse algas de los ~éneros Rhodymenia, Ectocarpus,

CalloDhyllis y en menor cantidad Ulv~ esta ultima posiblemente pro

veniente de regiones adyacentes a la pradera o del litoral cercano,

pero Que en todo caso no ejercen acci6n competitiva con Gracilaria.

Alca del cénero Aoardhiella se encontr6 en el extremo- -
oeste de la pradera pero en escasa cantidad y restringida a las pro

ximidades de la desembocadura del Estero el morro (fiS. 1 ) en don

de existe fondo de arena, fan90 y pedruzco.

E5ThDC R~~RCDUCTIVC D[ LA PRAD~RA.

A trav~s de los 17 meses de estudios continuados de la

Dradera de Gracilaria en Isla de los Reyes se constat6 el alto por

centaje de plantas tetrasp6ricas existentes encontr~ndose valores

que fluctuaron entre el 70.3% y el 100% de las plantas analizadas

(Tabla Z ), por lo oue debe considerarse que en este lugar no se

cumple naturalmente el ciclo trifásico tlpico de 12 especie confir

mandase entoncesque las praderas podrlan mantenerse mediante p~cc~

sos de fra~ner.taci6n y/o renovaci6n vegetativa.

Con el obj~to de valorar le influencia del sustrato co

mo factor condicionante en la aparici6n de las otras fases del ci

clo vital, se instalaron cerca del fondo, bandejas conteniendo are-

- 7 -



Sstado re~rocuctivo de la pradera óe Grccilaria de

Is12 de los Reyes

Eeses

1975

OCTUBRE:

DICIsr:BRE

1976

% de plantas
tetrasp6ricas

70,3

98,2

99,0

% de plantas
estériles

29,7

1,8

1,0

:N~RO, 6 95,4 4,6

SJ\SRO, 30 97,2 2,8

FSBiERO 100,0 0,0

r·:AYO 98,0 2,0

JULIO 100,0 0,0

AGC:TC 100,0 0,0

S=:;P'!'I ::;¡·:BR;:' 100,0 0,0

NOVI :::r·:3RS 100,0 0,0



na, conchuela y piedras. Los resultados fueron negativos no

encontr5ndose sobre los diferentes tipos de sustrato indicios dE

talos nuevos provenientes de esporas. Las bandejas se encont~c

ban con abundantes Creoldulas (193 ejemplares cantidad m~xima so

bre bandejas) Además de Balanus, (5-6 por cada 25 cm2 ), Pyura y

Crustaceos Decaooca.

El control de cada bandeja se hizo en for~a mensual,

transportando al laboratorio sustrato, con 30 o m~~ dlas de per

manencia en el mar, para controlar un posible desarrollo de Gracl

laria. Como ya se dijo los resultados obtenidos tanto en terreno

como en el laboratorio fueron negativos.

No dEbe descartarse en este experimento, un factor ~ue

no fu~ controlado y que dice relaci6n con la posible acci6n de

Dastoreo de la poblaci6n de Crepidula sobre 12s esporas o estados

de desarrollo iniciales de Gracilaria fenómeno que pudo ser el cau

sante de la ausencia de estados j6v~nes de Gracilaria en las ban

dejas. Si a este aspecto se suma la acci6n filtradora bal;nidos y

piures, el resultado tiende a ser más negati~o aún.

Al respecte, nos da tranquilidad el hecho de que el sus

trato existente en la pradera de Lenqa (en Bahla San Vicente) es

igual ai existente en Isla de los Reyes y sin embargo alll la faSE

cistoc~r~ica se presenta con bastante fuerza, pero est~ tambi~n

presente durante alqunas énocas del año, la fase tetrasporofitica

(Dellarossa 1974).

Cabe concluir entonces que la naturaleza del sustrato

tendria una influencia secundaria en la manifestaci6n de las dife

rentes fases del crio vital de Gracilaria debiendose valorar en

cambio la influencia de otra clase de factores.

Las poblaciones de Gracilaria por lo general se encueú

tran en las proximidades de desembocadura de~ua dulce de tal ~a

nera que los cambios de salinidad del medio de~erían tener cierta

influencia en la fisiolocla y cOffiportami~o ceneral de la especie.

Kiffi (1970) en su revisi6n sobre los aspectos ecol6~icos

de Gracilaria señala aue el ritmo de liberación de esporas en con

diciones experimentales se incrementa cuando el material ha estado

su~er~ido en agua de diferentes salinidades, debido a cambios en

la presi6n osm6tica de los tejidcs.

- 8 -



SI material proveniente de Isla de los Reyes liber6

esporas dEspu~s de permanecer alcun tiempo en aeua dulce y en

coneiciones de oscuridad •

. Las aquas de Bah1a Concepci6n ea sus niveles superfici~

les presentan salinidades de hasta un 26% como valor m!nimo encon

trado en las proximidades del ~rea estudiada (Ahumada 1976).

o
La influencia de la salinidad en la maduraci6n y desa-

rrollo de esporas en el medio natural no ha sido demostrada. La

pradera existente en Bah1a Concepci6n tiene poca influencia de

aeua dulce siendo el Estero Andalien el aporte m~s importante en

la Bah1a.

Seeún los estudios de Dellarossa, Gracilaria a pesar

de vivir en ~rc8s mixohalinas se mantiene en ambiente de vide es

trictamente marino en los niveles sumergidos. En otras praderas

locales como en Isla Santa harIa y en Isla Quiriquina, la influeD.

cia de a~ua CU1Cé es nula o ca~i nula. Es importante indicar que

en la pradera estuciada, la fase carpospor6fita est~ practica~en

te ausente. Lo contrario sucede en la pradera de Len~a, con in

fluencia de agua dulce, en donde se ha señalado la presencia de

eran porcentaje de carpospor6fitas. (Dellarossa 1972).

Las observaciones irregulares efectuadas en Isla Santa

fiarla indican de ieual modo que ejemplares con cistocarpos estan

practicamente ausente, concluyendose que la mantenci6n de estas

praderas pareciera ser por vIa vegetativa. La posible existencia

de ciclos largos (m&s de un año) deben ser comprobados con mues

treos rutinarios en años consecutivos.

en esta latitud las temperaturas litorales medias del

mar se mantienen en torno a los 12 0 C, temperatura que disminuye

hacia los niveles profundos habitados por Gracilaria.

Sstudios efectuadcs por Kim (1970), Ogata, Matsui y

~akamura (1972), señalan que temperaturas sobre los 20 0 C son favo

rabIes para el desarrollo de esporas de Gracilaria. Los autores

Tsekos y Karata91is (1974) demostraron experimentalmente en

Gracilaria c8nfervoides que la temperatura 6ptimc para la madura

ci6n de esporaE era 21 0 C.
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La influ~ncia de este factor en la maduraci6n y QéSc

rrollo de ele~er.tcs de reproducci6n ha sido bien comprobada por

diferentes cutcres. Gn el litoral regional, sin embar~o, no se

re~istran teGperaturas tan altas, pero la existencia de ejemplares

cistoc~rpicos ha sido indicada para Lenga y sectores costeros de

Dichato (Dellarossa 1974), para Cerro Verde (Kim, comunicaci6n

personal) y en al~unos sectores de Tubul.

Deber1a pensarse entonces que en ciertas ~reas se prc

ducirían te~peraturas suficientemente altas que permitirían la ma

duraci6n y desarrollo de tetr~sporas con la consiguiente generaci6r

de la fase carposporof1tica. Entre los ambientes que pueden pre

sentar te~peraturas altas cabe mencionar las cubetas y pozas lito

rales, acuas someras de lugares sin olffije y en el interior de ríos

con influencia marina. ~s justamente en estos ambientes en donde

se han encontrado ejemplares de Gracilaria con cistocarpos.

En la pradera de Isla de los Reyes, Bahía Concepci6n

las temperaturas en=ontrada~ ~or Ahu~ada (1976) varían en un ran

go que va desde 12,5 Oc a1t14 oc, temperaturas adversas a la madura

ci6n y cerminac~6n de esporas.

Condiciones excepcionales, como ya se dijo, pueden dar

se localmente y que posibilitarían la alternancia de generaciones

en sectores restringidos pero que de ning6n modo podrían influir

en la tot~lidac de una pradera (excepto Len~a). Durante 17 meses

de observaciones continuadas 12 pradera estudiada present6 solam~n

te una fase del ciclo vital.

En relcci6n al factor temperatura, los resultados inéi

can que aunque a Graci12ria verrucosa se le asicne un tipo de vi

da trif~sico (tipo Polysiphonia)segón Ogata, hatsui y Nakamura

(1972l en la pradera de Isla de los Reyes se mantendrla por vía,
vecetativa de 12 fase tetrasporofltica.ya que a nuestro entender,

la falta de temperaturas elevadas en el ambiente natural, impidi

ría lo aparici6n de las otras fases del ciclo de Gracilaria.
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1.- En Isla de los Reyes el ~réa factible de sustentar una pra

dera de Gracilaria se extiende desde la desembocadura del

Río Andalien por el este hasta el Sstero ~l Morro, por el

oeste en una extensi6n de 6.000 mts., hasta la iscbata ce 5

mts., que se ubica a 400 mts., de la playa.

La pradera existente en esta localidad es pequeña y

producci6n anual bastante baja.

Debe intentarse la plantaci6n o incre~ento artificial

con cepas seleccionadas y ampliar la pradera especialmente h~

cía el sector oeste de las p~as. Las ventajas y desventajas

de un proyecto de esta indo le deben ser previamente calculadcs.

2.- Los estudios eco16cicos en la pradera de Bahfa Concepci6n i~

dican que existe interacci6n importante entre Gracilaria y

Desmarestia en algunas ~pocas del año, interacci6n que queda

de manifiesto al invertirse los valores de biornasa de ambas

especies. La coexistencia con Desmarestia, alga que produce

un ambiente ~cido determina una baja en la calidad de Gracila

ria, dej~ndola no apta para la comercializaci6n.

Es necesario efectuar podas artificiales de Gracilaria

en el momento en que Desmarestia inicia el crecimiento eva

luando el rendimiento obtenido y controlando el comporta~ien

to de ambas especies en los meses siguientes.

3.- Los estudios poblacionales indican que la pradera se mantie

ne y se desarrolla anualmente por v1a vegetativa de la fase

tetrasporofftica, proceso bastante general en las praderas de

Gracilaria.

Es conveniente mantener en observ~ci6n la pradera por

varios años consecutivos con el objeto de verificar la posi

ble existencia de ciclos reproductivos largos. De igual for

ma es conveniente inducir, en forma experimental, la aparici6n

de otras fases tendientes a lograr con ellas, la colonizaci6n

de sectores sin Gracilaria.

4.- La explotaci6n de recursos marinos renovables debe ser unü ac

tividad organizada y controlada por organismos estatales. ~l

recolector de algas, asi como el comprador y el exportador de

ben poner periodicamente a disposici6n de los orqanismos de

control la infor~aci6n referente a especie y cantidades ccl~c

tadas, localidad~ fecha y destino del alga.
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Las instituciones de control deben aplicar reglamentaciones

y nor~as basadas en el conocimiento cientffico y técnico éportcoo

por los investigadores.
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