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PRE SEN T A C ION
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CUANTIFICACION DE LA ENERGIA DISPONIBLE PARA CRECIMIENTO + REPRODUCCION
DE OSTREA CHILENSIS PHILIPPI, 1845, BAJO CONDICIONES EXPERIMENTALES

Acevedo, M. y Winter, J.

Se cuantifico la energla disponible para crecimiento + reproducci6n
del bivalvo filtrador O.oue-a C.h.i.te-VLO-UJ Philippi, 1845, utilizando ejem
plares de diferentes tamanos corporales provenientes de bancos naturales
submareales ubicados en el estuario Quempillen, Ancud (Chiloe).

Se determ~naron los principales procesos fisiologicos que partici
pan en el balance energetico de este bivalvo, como tasa de filtracion
(TF), utilizacion alimenticia (VA), tasa de excrecion (IE) y tasa de con
sumo de oxigeno (CO), bajo condiciones experimentales constantes (12°C,
20%0 Salinidad y ados diferentes concentraciones de algas, usadas como
material alimenticio, 10 x 106 Y 20 x 10 6 eel/I de Vuna.tie-.t.e.a m~na.
Cada una de las variables fisiologicas se relaciono con el tamano corpo
ral mediante la ecuacion alometrica general Y= a Xb , donde 'Y' es la tasa
o racion bajo consideracion, 'X' el tamano corporal (g."peso seco carne)
y 'a' y 'b' constantes especlficas dependientes de las condiciones expe-

,·.xj.mentales.

En base al analisis de estas variables fisio16gicas, se obtuvieron
las siguientes ecuaciones:

A. Tasa de filtracion (l/h).
TF10*= 1,32 p U,63
TF20*= 0,62 pO,60

~. Tasa consumo oXlgeno (m102/h).
C0 10- 20 = 0,41 pO,74

B. Utilizacion alimenticia (%).
VA10 = 92,88 p 0,0188
UA20 = 88,98 p-0,0077

D. Tasa de excrecion (ug NH4-N/h).
TE10- 20 = 16,25 PO,56

* concentracion de algas: x 106 eel/I de Vuna.tie-.e..e.~ m~na.

Como conclusion general se senala que de acuerdo con los resultados
obtenidos, el balance energetico de esta especie es positivo a las dos
concentraciones de alimento investigadas, sin embargo, la mayor ganancia
energetica se obtuvo a la concentracion de 10 x 106 cel/l.

VACH-DI, subsidio S-79-6 y RS-79-6 Y a traves del
(C-SO-1): Fundac. VW, DFG, Fundac. Fritz-Thyssen,

ara crecimiento + re roduccion Cal/d).
CR20 = 9,63 P ,28

Financiado con fondos
Convenio lnternacional
CONICYT y UACH-DI.

E. Ener
CRlO

Se concluye que los diferentes procesos fisiologicos investigados,
aumentan con un aumento en el tamano corporal, excepto la utilizacion
alimenticia que es independiente del tamano corporal.

Transformando las diferentes tasas en unidad de energla (calorlas),
se determino la energla disponible ~ara crecimiento + reproduccion (CR),
en relacion al tamano corporal:
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PROCESOS QUIMICOS PROBABLES ASOCIADOS A LA DIAGENESIS DE LOS SEDIMENTOS
DE LA BAHIA DE CONCEPCION.

Ahumada, R., Hernandez, S. y Rudolph, A.

La Bahla de Concepcion presenta dos perl0dos estacionales caracte
rlsticos en relacion a la dinamica de sus aguas. Durante el perlodo es
tival se produce el afloramiento de las Aguas Ecuatoriales Subsuperficia
les yean el, la intrusion a la Bahla de aguas de mfnimo de oxlgeno. En
cambia, durante el perlodo de in ierno, las aguas presentes en la bahia,
corresponden a las Aguas Subantiirticas y por tanto, su contenido de oXl
geno alcanza los valores de satu acion en toda la colw, na.

Datos de analisis mensuales en 1a columna de agua para ambos perlo
dos, (i.e., 02 disuelto, pH, N-NO;, N-NO;, N-NHt, p-pn~-y S2~) y la pre
sencia de altos porcentaj es de maleria organica en los sedimen tos recien
tes de la bahia (i.e., 16% en base seca) penniten inferir los procesos
quimicos probables como resultado de 1a diagenesis temprana de estos se
dimentos. Sabre la base de lasrelaciones estequeometricas de Redfield
U.a1.. (1963) y los trabajos de Froelich U. al... (1979) se analiza los

<.datos obtenidos en la columna de agua.

Los resultados indican que durante la presencia de valores menores
de 0.5 ml 02 1-1 (AESS) en la Bahra de Concepcion se producir:i.a un proce
so de desnitrificaci6n. Este ploceso es detectado por una alta concen
tracion de N-N02 (i.e., 3.0 ~g at 1-1), una disminucion relativa de los
N-N03 (i.e., valores menores de 20.0 ~g at 1-1) y deteccion de bajos
pH (i.e., valores menores a 7.0) en las aguas sabre los sedimentos. Ade
mas, la presencia de sulfuros (i.e., 0.5 ~g at S2- 1-1) en las aguas adya
centes al fonda confinnaria este proceso. -

Durante el perlodo de invierno, la columna de a~ua se muestra oxi
genada (i.e., valores cercanos a saturacion) y el pH s~be a valores mayo
res de 7.5, siendo inferior al normal. Los niveles d~ nutrientes dismi
rruyen significativamente debido principalmente a un cambia de circulacion
costera. Sin embargo, se obsel~a variaciones que aparecen como inconsis
tentes al analisis realizado para el perlodo estival.

Proyecto DIUC 17/79, Proyecto Fomento INQ-304.
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FERTILIDAD POTENCIAL EN LAS AGUAS DE LA.BAHIA DE CONCEPCION.

Ahumada, R. y Matray, P.

Informacion obtenida durante un muestreo de alta f;~ecuencia, reali
zado en la Bahia de Concepcion y areas adyacentes (1979) permite caracte
rizar las Aguas Ecuatoriales Subsuperficiales, sobre la base de valores
promedios de nutrientes y oxigeno disuelto.

Durante el perlodo de muestreo es posible detectar un evento de
surgencia de las AESS en el interior de la Bahia. De esta maner a se pue
de determinar los cambios biologicos en las concentraciones de nutrientes
producidos en la masa de agua al entrar en la zona fctica, y hacer una
estimacion en relacion a las proporciunes de Redfleld sobre su fertili
dad, nutrientes limitantes y disponibilidad de nutrientes para el fito
plancton.

Como resultado se logra determinar la relacion P:N = 1:9, en las
aguas antes de aflorar. En estas condiciones el oXlgeno disuelto parece
ria ser el eleme~to limitante (concentraciones menores d~ 1 ml °21-1) .

..• _ Al entrar las Aguas Ecuatoriales Subsuperficiales en la zona fotica
y considerando el valor de saturacion de oXlgeno disuelto para eSaS
aguas, el nitrogeno inorganico aparece COO10 el nutriente limitante para
los productores primarios. En es tas condiciones un exc.edente de fasf oro
inorganico es detectado en las aguas afloradas despues de agotado el ni
trogeno inorganico. Sin embargo, en consideracion a las altas concentra
ciones de nutrientes registradas en la columna de agua durante el aflora
miento se puede constatar una alta fertilidad en la bahla. De tal manera
que durante el evento, se ha detectado un nucleo superficial con un
Standing stock de 50 mg Cl m-3 ; valor que corresponde ~ un orden de mag
nitud mayor que los maximo~ de la zona costera.

Proyecto D.l.D.C. 17/79.
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TOXICIDAD Y EFECTIVIDAD DE LOS DISPERSANTES QUIMICOS PARA COMBATIR DERRA
MES DE PETROLEO.

Alca~ar, F.

El criteria para decidir sobre la utilizacion de dispersantes qUl
micos en situaciones reales que conciernan derrames de Hidrocarburos en
el mar, debe basarse en el conocimiento de su modo de accion y de su im
pacta en la vida marina.

La metodologla empleada en bidensayos y evaluaciones en el labora
tario permiten comparar productos de diferente origen'· discriminar en
tre ellos en cuanto a su efectividad con respecto al tipo y condie ion de
diferentes hidrocarburos.

En estaexposicion se presenta la metodologia empleada y el trata
miento estadlstico de los datos, para la determinacion de los valores de
Concentracion Media Letal (eL 50) en diferentes intervalos de tiempa, sa
bre arganismos marinas seleccionados.

4 -
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PROYECTO DE INVESTIGACION: TAXONOMIA DE LA 0 LAS ESPECIES DEL GENERO
SEBASTES (SEBASTOMUS) EN CHILE.

Alveal, E., Salazar, R., Leible, M. y Munoz, E.

Las especies del genera Sebaot~ son todas OVovlvlparas. Esto pro
bablemente explica la poca variac ion de los caracteres taxonomicos en es
tas especies.

Chen (1971) ha estudiado las especies del subgenera SebaotomuA
(Pisces, Scorpaenidae, Sebaot~) en el Paclfico Nor y Sur Oriental. Ha
validado 65 especies en el Hemisferio Sur. Creernos que el haber conside
rado 11 especies del Hemisferio Sur como nominales inc1uyendo1as todas en
Seba6t~ ~ape~~ (Gmelin, 1829) guarda re1acion can los pocos ejemplares
estudiados (De Buen, 1960) y can 1a escasa variacion de los caracteres
taxonomicos .

E1 proyecto en ejecucion estudia muestras de pob1aciones que habi
tan aguas chilenas, utilizando la metodologla de Chen (1971). Los carac
teres analizados par este autor para distinguir especies son entre otros
los siguientes: coloracion, tipo de manchas, tamano de la cabeza, longi
tud de la aleta pectoral, ancho interorbital, branquispinas y poros de la
llnea lateral.

Esta inve&tigacion podra colaborar a aclarar la taxonomia de este
genero y subgenera en Chile.
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POSIBLES EFECTOS' DE LA CONTAMINACION SOBRE COMUNIDADES DEL LITORAL ROCOSO
DE LA REGION DEL BIO-BIO

Alljea1, K., Ramo, H. y Av i 1a, M.

Se efectuo un estudio en el litoral rocoso de la region del B10-B10
con el proposito deconocer la estructura de comunidades costeras e infe
rir, en base a los resultados y en forma tentativa, la presencia de am
bientes mayor 0 menormente contaminados.

Se muestreo sobre una superficie de 400 cm 2 , efectuando posterior
mente un analisis de sirnilitud, utilizando el 1ndice de S~rensen para
agrupar localidades afines, y para detectar el grado de alteracion de las
comunidades se utilizo la metodologla de Gray y Mirza (1979) que consiste
en determinar la distribucion log-normal (Preston, 1948) para conocer las
relaciones nurnericas entre especies y la abundancia de los individuos.

Se efectuo, ademas, un analisis de diversidad mediante el indice de
Shannon-Wiener (Mac Arthur y Mac Arthur, 1961; Watt, 1964) y del grado de
uniformidad (Lloyd y Gheraldi, 1964).

Las conclusiones principales ~enalan que:
,,'.1>,-

- los lndices de diversidad y uniformidad son altos en lugares alejados
de centros de alteracion arnbiental, y

- tienden a disminuir hacia lugares con mayor actividad humana e indus
trial.

Los estudios sobre distribucion log-normal de individuos por espe
cie, para detectar comunidades alteradas indican que: Punta Lavapie, Tra
na, Playa Blanca y San Vicente muestran signos de alteracion; en cambio
el resto de las 10calidades se encuentran en situacion de nOl~alidad.
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ESTUDIOS DEL CIClO DE VIDA DE MACROCYSTIS PYRIFERA DE ISLA NAVARINO
CHILE

A1yea 1, K. I Romo, H. Y Av il a, M.

EI cicIo vital de Ma~~O~Ujt~0 PY~6~a de Isla Navarino, Chile
(55°05'S; 67°05'W) fue estudiado mediante cultivos iniciados can zoospo
ras en media Erdschreiber, a 15°C, fotoper1odo 12:12 y can una intensi
dad luminosa de 1500 lux.

Las zoosporas desarrollaron gametofitos en un lapso de dos semanas,
los cuales estuvieron fertiles a los treinta dras.

La fusion de elementos sexuados genera un filamento uniseriado de
5-7 celulas y posteriorrnente una pequena lamina ovalada (de un tamano de
130 ~m) se desarrollo mediante tabicaciones longitudinales del filamento
(esporofito inicial).

".j. -

u



I
I

8

TASA FOTOSINTETICA DE GRACILARIA VERRUCOSA EN UN ClClO OIURNO NOCTURNAL.

Andrade, S., Alveal, K., Ramo, H. y Recke, W.

Se estudi6 el comportamiento de G~acitaAia en condiciones naturales
de luz, temperatura y salinidad en un ambiente mixohalino (Estero Dichato
en Bahfa Coliumo (36°32'S; 72°58'W) para 10 cual se considero los proce
sos fotosinteticos valorados can el metoda de C14 . Los experimentos se
efectuaron en noviembre de 1979 y durante un ciclo de 24 horas.

Los resultados senalan que la fijacion de C par parte de G.
v0t~Qo~a esta determinada primariamente par la intensidad luminosa y se
eundariamente par la tempera·tura; los valores maximo de C fijados son de
1,415 mg C x g peso seco x hr- 1 can un manto total diario de 11,33 mg C x
peso seco-1 dla- 1 .

Las condiciones
tomo a 7000 lux y a
punta de compensacion

optimas de fotosfntesis durante el d13 se logran en
13.8°C, hay inhibicion 3 7200 lux, lograndose el

a 360 lux.
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COMPORTAMIENTO FOTOSINTETICO EN MACROALGAS MARINAS DE BAHIA DE COLIUMO
(36°32'$; 72°58'W) EN CONDICIONES EXPERIMENTALES.

Andrade, S., Rom0, H. y Alveal, K.

Con este estudio se desea COlI(!L'2r el comportamiento fisiologico de
las algas mas abundantes de Bahfa de Coliumo (36°32'S; 72°58'W) y a tra
ves de su capacidad fotosintetica, establecer su importancia en la pro
ductividad algal'del area.

Para tal efecto se colectan mensualmente ejemplares de las espe
des I!ti.daea lamin.aJUo-<..deJ.:> , Gllae."U.aJu:.a ve!l!luc.o.o a, G-<..ga.JLU.n.a c.ham-<...o.oo-<..,
G-<..ga!r..lin.a papil1.a;ta, Ulva Ilig-<..da y MacAOc.y.ow pylli6eJta, en niveles lito
rales y sumergidos y aclimatadas durante 48 hrs. a 14°C, 1180 ~watt/cm2;

fotoperfodo 12:12 y 24%0 de salinidad.

Posteriormente se incubaron can NaHC*03 para determinar carbono in
corporado (carbona total, carbona soluble en etanol, compuestos de bajo
peso molecular, y carbona insoluble en etanol, compuestos de alto peso
,~olecular) y pigmentos fotosintetizadores (clorofila a, b, c, carotenos
totales) .

Los resultados logrados hasta la fecha senalan que la relacion
cl a/g peso seco, en general es mayor en algas que estan sumergidas que
en las litorales, existiendo tambien un cornportamiento similar referente
a la cantidad de carbono fijado.

La eficiencia fotosintetica encontrada es mayor en algas rojas que
en Ulva y 'MacAO C.yJ.dA.J., •

La actividad fisiologica esta dirigida principalmente a la forma
cion de compuestos de bajo peso molecular.
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COMUNIDADES DE PLAYAS ARENOSAS DE LA VIII REGION Y SU RELACION CON FUEN
TES POTENCIALES DE CONTAMINACION.

Aracena, 0., Lepez, 1., Palma, W. y Bustos, E.

Durante los meses de marzo. auril de 1979 se efectuaron muestreos
en 12 playas arenosaS de la Octava Region, can el objeto de determinar la
estructura de sus comunidades, algunas caracterlsticas abi6ticas y su re
Iacion can fuentes potenciaies de contarninaci6n.

Para la obtenci6n de las muestras se empleo la tecnica dada par
Dexter (1972) modificada.

La arena fue cern ida a traves de una maiia de 1 mm para separar la
macrofauna existente, luego los organismos fueron fijados en formalina al
10%, clasificados y contados. Los datos obtenidos se expresaron como: n°
de especies, Indice de Diversidad de Shannon Wiener, Indice de Similitud
de Czekanowoski IDodificado por Bray y Curtis 1975 y luego graficados en
un dendrograma. Ademas en cada playa se determin6: desnivel total, tama-

,0·"00 medio de los granos de arena, porcentaje de materia organica y grado
de exposicion, con los cuales se calcu16 tarnbien un lndice de similitud y
un dendrograrna.

Estos tratamientos permiten concluir en forma general, que hay dos
grupos de playas con caracterlsticas muy diferentes, las que se reflejan
en una estructura de comunidades tarnbien muy diferentes. Sin embargo,
dentro de cada grupo se reconoce a comunidades no perturbadas, levemente
perturbadas y claramente perturbadas.
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COMUNIDADES DE ALGAS EPIFITAS EN MACROCYSTIS PYRIFERA DE ISLA NAVARINO,
CHILE

.8.Yila, i'1., Alveal, K. y Ramo, H.

Se rea1izQ un estudio de algas epifitas en Ma~o~y~~ del Canal
Beagle, Puerto Toro (55°05'S; 67°05'W). Las colectas y observaciones de
ejemplares epifitados se efectu6 en cuatro epocas del ano.

Los generos mis constantes a 10 largo de los 12 meses de estudio
fueron: Ulvella, E~to~aJtpu.6, EILljtruw.tJUdu:.a, A~o~hae;t.,Wm, P-t.~~orU.illa,

CeJta.mium, He:t.e.JtM-t.pho rU.a , An;t.,{;tho.m~uoVl.ella, AVI.~hamrU.oVl., Me.duothaml'uoVi.
y Pollj~-t.phoMa.

Algas de los grupos Phaeophyta y Rhodophyta estin ferti1es durante
. todo e1 ano. En Rhodophyta hay predominancia de estados tetrasporangiales
y vegetativos en invierno. El anilisis de similitud para ejemplares de
diferentes epocas, en base a algas epifitas, senala valores bajos, 10 que

. traducido en terminos biologicos, indicaria cambios rapidos en la consti
. "t-uci6n especlfica de la epiflora. La colonizacion se produce de preferen

cia en estipes y en frondas viejas de las plantas.
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ESTuDIO PF:ELIr~INAR DE LARVI\S PHYLLOSm1A DEL SECTon PACIFICO DE l\i'1ERICt\
CENTRAL. (CRUSTACEA: DECAPODA: PALINURIDAE)

Baez, P.

La presente investigaci6n trata sobre larvas phyllosoma de
Pan~~ g~a~ recolectadas por la Expedicion Costa Rica en aguas del
PacHico frente a Centro America .. en mayo y junio de 1973. El material
fue recolectado con Red I~vMT desde la superficie hasta 1524 m de profun
didad. Se estudio la morfologia, la distribucion y dispersion de las lar
vas palinGridas en base a una muestra de 360 especimenes que corresponden
a una serie de desarrollo larvario que se extiende desde el cuarto esta
dio al undecimo mas el estadio puerulus; todos estos ejemplares correspon
den a 82 formas diferentes, algunas de las cuales se producen simultanea~

mente dentro de las caracteristicas generales de un estadio de desarro
llo. Se incluye una clave de identificacion de los estadios de desarro
llo larvario de Pan~~ g~a~ y se da una descripcion general y bre-

'~ - ve de los estadios phyllosoma y puerulus con detalles de valor taxonomi
co. Se entrega un analisis de la similitud entre las larvas de Pan~~
g~a~ y P. in6l~tL~ y un cuadro comparativo del crecimiento a nivel
larvaria. El presente material representa una parte de la poblacion lar
varia que permanece cerca de la costa a traves de toda el ana deb ida a la
influencia que ejerce la corriente castera de Costa Rica sabre este sec
tor castera del Pacifico frente a America Central.
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REPRODUCCION DEL ERIZO LOXECHINUS ALBUS EN EL SUR DE CHILE.

l:"?1:Schmith, E., Welinger, C. u Silva, J.

El cicIo anual de rep rodll\ CJ_\10 del erizo Loxe.c.!Unu..6 a1..bu..o es es tu
diado simultaneamente en cinco lJoblaciones distribuidas entre los 42° y
53° Lat. Sur. El analisis cualltiLativo de los gametos a traves de cortes
histologicos de la gonada revela un cicIo gametogenico bimodal en los
eri~os mas septentrionales y unimodal hacia el extrema sur. El desove se
extiende par un peri:odo de dos meses y experimenta un desfase entre los
extremos del area geografica estudiada, 10 cual se relaciona con el cam
bio del comportamiento termico descendente de invierno al ascendente d;
primavera-verano. Se discute un aparente segundo desove en funcion de
procesos citollticos seguidos de actividad fagocitaria en las g6nadas y
por la presencia de larvas en el plancton. Los sexos se distribuyen en

. igual proporcion entre los aduJtos con excepcion de dos poblaciones en
"> -las cuales los machos son mas abundantes. La diferenciacion sexual se

manifiesta en el r ango de 2.5 a 3. a em de diametro del caparazon, pero
los erizos que particip3n efectivamente en la reproducci6n tienen una ta
lla por 10 menos 1.5 em mas grande.
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MECANISMOS CALCIO-DEPENDIENTES DE ADAPTACION DEL PEJESAPO, SICYASES
SANGUINEUS, A VARIACIONES EXPERIMENTALES DE SALINIDAD.

Behn, C. ,Balbontin, F. ,Carrasco, C. /,arret6n, r~., Valdes, n. y Marusic, E.

j
I

Se estudian mecanismos de osmorregulacion que penniten a1 pejesapo
sobrevivir en un media osmotico variable como 10 es la zona intermareal.
Se hace hincapie en mecanismos. fundament ales que podrian ser de relevan
cia para la adaptacion de diversos organismos del mismo habitat.

En pejesapos expuestos a un media hipoosmotico (agua de mar diluida
al 12,5 y 25%) un suplemento de CaClz 13 mmol.l- 1 , aumenta el periodo de
sobrevida conjuntamente con limitar la acumulacion de agua total. En com
paracion can e1 efecto de un supl~lento osmoticamente equivalente de NaCl
+ EDTA el cation diva1ente disminuye, ademas, el contenido de agua celu
lar medido en eritrocitos, no obst&1te de constatarse una reduccion pro
gresiva de 1a osmo1alidad p1asmatica. Esta observacion indica 1a presen
cia de una regulacion del vo1umen ce1u1ar que igualmente in vitAo depende

""'de 1a presencia de Ca. In vivo, sin embargo, 1a regu1acion del volumen
celu1ar observada no parece depender, a1 menos directamente, de 1a con
centracion plasmatica de Ca. Mediciones del potencial electrico trans
branquial y de 1a salida de Na y Cl hacia e1 media, indican que 1a pre
sencia de Ca en este, favorece una retencion en· el pejesapo de Na can
respecto a Cl. Esto implica el desarrollo de una condicion alcalotica que
a su vez parece condicionar la regulacion del volumen celular. Se conclu
ye que el Ca interviene en la coordinacion de mecanismos de osmorregula
cion a traves de cambios de permeabilidad branquial que modifican el
equilibria acido-base.



Bernal, P.

En el estudio de los ecosistemas pelagicos y en especial del )lanc
ton, se requieren metodos directos que permitan trazar el ori~el1 e histo
ria de las poblaciones de las especies componentes. Se disei'io un metoda
para utilizar las proporciones de los isotopos estables de oXlgeno y car
bona ( 18 0 y·13C) como "marcadores naturales" incorporados al CaC03 de la
concha de algunas especies planctonicas.

Los resultados mostraron que existen diferencias significativas en
composicion isotopica entre dos poblaciones geograficamente disjuntas del
Pteropoda LUmacina heLiC£na Phipps, y que tambien existen diferencias de
tectables y estadlsticamente significativas entre fracciones de distintos
tamai'ios (edad) provenientes de una misma localidad. A partir de 1a com--

,··.··posicion isotopica de apices (CaC03 "juvenil") y ultimas espiras de la
concha (CaC03 "adulto") ,medidas en un mismo conjunto de individuos, se
determino que tambien existen diferencias asociadas con estadios de cre
cimiento. Como la composicion isotopica en equilibria del CaC03 puede
predecirse a partir de propiedades conservativas del agua de mar, si la
formacion de la concha se realiza en condiciones de equilibrio termodina
mico, es posible calcular valores "esperados" para distintas regiones del
oceano y compararlos can los observados en las muestras. Cuando los va
lares esperados son corregidos respecto al ciclo ap~rente de migracion
vertical de esta especie, la comparacion sugiere' "hiLtarias ambientales"
consistentes can informacion publicada sabre el ciclo de vida de L.
h~cina yean el tipo de circulacion oceanica dominante en su area de
distribucion.

15

PROPORCIONES DE LOS ISOTOPOS ESTABLES DE OXIGENO Y CARBONa EN LA CONCHA
DEL PTEROPODO LIMACINA HELICINA PHIPPS, UN METODO PARA TRAZAR LA AOVEC
CION A GRAN DISTANCIA DE POBLACIONES PLANCTONICAS.
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ANALISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES EN MORFOMETRIA DE CHORcMYTILUS CHORUS
(TRABAJO EN REALIZACION)

Bustos, E., Aracena, O. y Lepez, T.

Es te d.po de analisis mul ti" a r i..ado se ap1ica para encont rar, en una
primera aproximaci6n, alguna caracterlstica medible 0 reconocible en cho
ro zapata y que se exprese independientemente de las condiciones abioti
cas en que se encuentra. Para esto se compara 2 poblaciones de choro za
pato, provenientes de una misma localidad y epoca de fijacion pero que
han crecido en Putemun, Chiloe X Region,.su lugar de origen y en Coliumo,
VIII Region. Para cada individuo se consideran las siguientes variables:
largo, ancho, espesor, peso hGmedo total, peso humedo de valvas, peso se
co de valvas, peso seeD de la carne. Utilizando estas 7 caracterlstieas
los ejemplares de ambos grupos se separan elaramente a partir de los 7 u
8 em de longitud valvar, indicando· una gran elasticidad en la expresi6n
de su forma frente a un ambien te diferente, can un 99.• 39% de la infonna
cion aportada par los 3 prim~ros eomponentes. Sin embargo, analisis

...• ~osteriores utilizando estos 3 componentes, a los cuales se agrega una 0

dos variables, dan resultados alga diferentes e interesantes para 1iscu
tir desde el punta de vista biologico. A esta altura del analisis de los
datos se puede pensar en una hipotesis diferente a 1a expresada por Vi
viani (1969) quien sena1a que Cho~omytiluo ~ho~uo se ha ida extinguiendo
por falta de potencial de adaptacion a cambios ambientales.
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EL BNur~ERO INTEGRAL DE ~'\SH'1ILACION" UN BUEN IN;)ICE P,n,R.4 I;JFERIR Y COt1PA-
RAR LA PRODUCTIVIDAD EN CUERPOS DE AGUA.

Cabrera, S. y ~ontecino, V.

Can la integracion de lo~ valor~s de Clorofila ~ y la concentracion
de carbona fijada en los diferentes niveles de la columna de agua poten
cialmente fatosintetizadara, es posible obtener un "NGmero integral de
asimilacion" que permite establecer comparaciones validas entre cualquier
cuerpo de agua; independiente de las variaciones coyunturales derivadas
de la diversidad especlfica de las algas. de la cantidad de nutrientes
disponible 0 de la cantidad de clorofila ~ presente en cada taxon.

Experiencias realizadas en aguas llmnicas,dentro del Proyecto tlaB-5
Diagnostico y potencial biologico de embalses y lagos naturales de Chile
Central, permiten concluir que e1 fenomeno de fotoslntesis tiene una efi
ciencia constante en cua1quier sistema acuatico, 10 cua1, puede permitir
inferir 1a productividad conociendo 1a concentracion de Clorofi1a a de 1a
columna de agua .

Financiado parcialmente por
UNESCO/CHILE y N- 1083-801
Universidad de Chile.

Grants: SC/RP 251-104 del Programa ilaB-5
del Servicio de Desarrollo cie~tifico de la
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RECIENTES AVANCES EN LA INVESTIGACION BIOLOGICA DE LA CENTOLLA (LITHOVES
ANTARCTI CA) •

Campod6n i co, I.

La centolla (LCthod~ ant~~~tLca) es el recurso pesquero de mayor
importancia en la region de Magallanes. Entre julio de 1980 y enero de
1981 se muestrearon las capturas comerciales de este crustaceo en tres
areas de pesca, con el fin de estudiar diversos aspectos biologicos.

Existe una notable variacion entre areas en cuanto al. tamano medio
de madurez, tanto de machos como de hembras, 10 que es un reflejo de la
diferente composicion por talla de las poblaciones estudiadas.

En las dos principales areaS de extraccion (Isla Maldonado y Seno
Ano Nuevo), e1 actual tamano m1nimo legal (12 em de longitud de capara
zan) coincide 0 esta muy cerca del tamano medio de madurez de los machos,
por 10 que esta medida regulatoria otorga una precaria proteccion al re
curso .

La proporcion sexual es funcion del tamano de los individuos, si
guiendo un patron de tipo "an6malo" segun la nomenclatura de Wenner
(1972). La curva de proporcion de sexos experimenta significativas fluc
tuaciones estacionales, que son atribuidas a un fenomeno de migracion re
productiva.

El porcentaje de individuos parasitados por el rizocefalo B~~o~a

C~ catto~U6 disminuye sensiplemente conforme aumenta el tamano de los
huespedes, 10 que se considera indicativo de la mortalidad debida a1 pa
rasitismo.

Los huespedes machos tienen 1a quela derecha de un tamano menor que
1a de los individuos no infestados y se postula que este es un efecto se
cundario del parasito.

Los resultados de este estudio, y de otros previos, demuestran que
dentro de una misma area puede haber marcadas diferencias locales en el
grado de infestacion (e.g. 3 a 22%) y cuyos factores causales se descono
cen.

Las primeras etapas del desarrollo postembrionario de
fa10 pueden resumirse aS1: eclosion de los nauplios ocurre
cavidad del manto del saco reproductor del parasito y en el
la metamorfosis a larva cypris ocurrio entre los. 10-13 dlas

t beracion de los nauplios al ambiente exterior.

Wenner, A. 1972. Am. Nat. 106 (949): 321-350 ..

es te rizoce
dentro de la
laboratorio,
desde la li-
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ESTUDIOS SOBRE EL CIClO DE VIDA Y FENOlOGIA DE IRIVAEA CILIATA KUTZING,
(RHODOPHYTA, GIGARTINACEAE), PRESENTE EN BAHIA DE CONCEPCION, CHILE.

Candia, A. y Poblete, A.

El COnOCDnlento del cicIo de vida y la fenologfa de una especie al
gal constituye una informacion basica, que debe ser considerada como
principal requisito para el manejo de este recurso natural renovable.

I. ~ata es una especie endemica del Hemisferio Sur, presenta im
portancia comercial por ser una alga productora de carragenano; los mayo
res volGmenes de exportacion de esta especie se obtienen en 1a Region del
Bro-Bro.

Con la finalidad de obtener una informacion basica de I. ciliata,
se procedio a conocer su ciclo de vida en condiciones de laboratorio y su
fenologra en pob1aciones naturales.

Los resultados obtenidos a partir de los cultivos de carposporas y
, tetrasporas en laboratorio, permiten postular que el cicIo de vida de I.

--•. -cJ..liata es isomorfico y trifasico.

Observaciones de 1a feno10g1a de esta especie en poblaciones natu
rales, destacan la presencia de las tres fases, reproductivamente madu
ras, en todas las es taciones del ano. La biomasa maxima por f ase repro
ductiva se obtiene durante el mes de marzo, con va10res de 30 gr/625 cm 2

peso seco.
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CONSIDERACIONES SOBRE EL MACROBENTOS DEL GOLFO DE ARAUCO.

Carrasco, F.

Se estudia en forma preliminar el macrobentos' (0,5 rrnn) del Golfo de
Arauco, Chile, sabre la base de un muestreo realizado en el mes de abril
de 1979, el cual considero 12 estaciones seleccionadas al azar, lugares
desde los cuales se obtuvo una muestra cuantitativa. Se determina en to
tal 84 especies. Poliquetos y crustaceos (anflpodos) comprenden el 81% y
14% respectivamente de la abundancia total de la fauna analizada (N =

17735). Basandose en la densidad y la frecuencia de ocurrencia (tlindice
bio16gico"), se o'rdenan de manera decreciente las 8 especies mas impor
tantes para la zona de estudio: Ampe..Li.-6c.a MaUc.ma, PMapJU.oVl.o.6pio
p-innlLta, NaJ.J.6aJU.M gayi, Neph-ty.6 OeJU!.u.giYte.a, Anwu0.6yilM baMi,
NUcide.a pigme.n;tctta, Pe.clinMia c.WenOi.6 y COJ.J.6uJ1.a c.WeVl.J.Ji.6. Hediant e
analisis clasificatorio numerico,' tanto en modo normal como inverso, se
determinan 4 grupos de estaciones y 4 grupos de especies los que son com
parados a traves de un analisis nodal. Un primer grupo de estaciones,
donde predominan arenas, esta dominado fuertemente por Spiophane.-6 bombyx
y los 3 restantes estan codominados, en mayor a menor grado, par
PMaphiono.6pio pinnlLta y Ampe.~c.a Mallc.ma, lugares can foudos fangosos
o bien mixtos de fango y arenas finas.
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DESARROLLO IN VITRO DEL CESTODa PARAS ITO DE LA MACHA MESODESMA DONACIUM

Carvajal, J., Barros, C. y Santander, G.

Las larvas plerocercos (2° estado larval) de cestodos tetrafiltdi
dos son poco conocidas. Su presencia se ha comunicado en Francia y en
Chile parasitando lamelibranquios. Campbell y Carvajal (1979) encontra
ron el estado adult a de este cestoda en el intestino del peje aguila
Mytiob~ ~hiten6~ y 10 identificaron como Rhodobot~m meAodeAmatum.

No se conocen trabajos experimentales que proporcionen informacion
sabre la biologta del desarrollo de estos plerocercos. Can el objeto de
lograr ulterlor diferenciacion hemos cultivado i~ v~o este estado lar
val utilizando un media de cultivo salina a1 que se le adiciono urea. El
plerocerco colo~ado en el cultivo a temperatura de 10°C, al cabo de 17 a
19 horas de cultivo comienza a mostrar actividad a nivel del para apical

,del plerocerco, par donde comienza a salir el tuba de invaginacion par su
"'p-arte media par movimientos de contraccion y relajacion; 1a proglotiza

cion comienza a evidenciarse en ~ste estado. El escolex es la ultima es
tructura en salir y permanece adherido al plerocerco par 2-3 horas; al
separarse el escolex, e1 plerocerco vaclo paulatinamente va perdiendo mo
vilidad y e1 poro apical se ha agrandado bastante. A las 48 horas de cul
tivo fue posible observar la aparicion de esbozos genitales. Hacia los
10 dlas de cultivo se notan claramente los testlculos y la vagina. Se
mantuvo los cestodos hasta 50 dfas en el cultivo no lograndose ulterior
desarrollo probablemente debido a la ausencia en el cultivo de otros fac
tares, desconocidos para nosotros y que inducen la maduracion, este mate
rial posteriormente se fijo para proceder a la tincion histologica.

Se concluye que la respuesta de la larva a 1a urea es solo una par
te del proceso total denominado activacion. En este caso esta respuesta
consistio en: (1) desenquistamiento de la larva; (2) estrobilizacion; (3)
aparicion de ~sbozos genitales y (4) evidencia de testfculos y vagina.

Financiado par la Direccion de Investigaci6n, Pontificia Universidad Ca
tolica de Chile, Proyecto 92/78 y 1/79.
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FOTOPERIODO Y ACTIVIDAD REPRODUCTIVA DE DOS GAVIOTAS EN EL NORTE DE CHILE
(PHOTOPERIOD - REPRODUCTIVE ACTIVITY RELATIONSHIP IN TWO GULLS IN CHILEAN
NORTH)

De 10 anterior se concluye que aunque el proceso reproductivo es
estacional en ambas especies, difiere fundamentalmente en cuanto al ini
cio del mismo; en L. mod~t~ es estimulado por el incremento termico y
de las horas sol-dra mientras que en L. p~pix~~ es estimulada por el
descenso y la disminucion de estos mismos factores.

L~U6 mod~t~ (Tschudi) y L~~ p~p~x~an~. (Wagler) corresponden a
Laridos de alta densidad poblacional en las costas de la zona norte de
nuestro pals. El hecho que la primera de las gaviotas mencionadas sea na
tiva de estas costas, mientras que la segunda visitante migratorio duran~

te cierta ~poca del a50 las transforma en un buen modelo de estudio, para
constatar lao influencia de algunos factores ambientales como la tempera
tura y la luz sobre la actividad reproductiva de 'las aves marinas, 10 que
motiva el presente analisis.

Durante un ano se colectaron mensualmente 12 a 15 ejemplares hem
bras y machos adultos de ambas especies, las que previa biometrla fueron

,'0' aisectadas y extraldas sus gonadas. Testlculos y ovario fueron masados
para determinar el lndice gonado-somatico (I.G.S.) y procesados mediante
tecnica histologica corriente. Posteriormente en los cortes histologicos
de testlculo se cuantifico el diametro tubular, altura del epitelio, dia
metro de las celulas de Leyding y las variaciones semicuantitativas de la
Hnea germinal. En ovario se midio los diametros y cuantifico y clasifi
co ovocitos vitellnicos y no vitellnicos durante el ano.

Los resultados obtenidos nos indican que la actividad reproductiva
de L. mod~tU6 se verifica entre los meses de noviembre y enero en que
los testlculos presentan llnea germinativa completa y el ovario ovocitos
grandes y vitelrnicos, mientras que, en L. p~pix~a~ esta actividad se
concretarla entre los meses de junio y agosto al retorno de las aves al
hemisferio norte.



CEFALOPODOS DE LA PLATAFORMA INFERIOR DE LA REGION CENTRAL DE CHILE.

Codoceo, r~.

En las muestras obtenidAs en pescas de arrastre par el B/P "Goden
Wind" en varias estaciones cornp:renJidas entre Los Vilas (31 °5<:' IS) Y Quin
tero (32°44'5) desde 250 m a 450 rn, ha sido posib1e identificar 15 espe
des en un total de 81 especlmenes. 11 de estas especies se describen
par primera vez para la plataforma inferior de 1a region central de Chi
le, 10 cua1 demuestra 10 poco conocida que es la fauna de Cefalopodos de
esta region; 4 especies hablan sido descritas para las costas de Chile .qn
teriormente.

El sustrato sabre el cual fueroD extraldas las rnuestras estudiadas,
es arena de grano fino y en otros puntos es de naturaleza fangosa.

Las especies descritas por primera vez para esta region son las si
guientes: RO.6.6ia mMtigopholta Be rry, 1911; 5~e.milt0.6.6ia te.Vlc-ha su bespecie
pa;tagovtic.a Thore, 1959; Opi.6.tote.u;tI'!JA me.duooide..6 Chun, 1898-1899; OVlyc.ho-

'tiLLtIu:J., sp.; OmmMtlte.phe..6 baJlXltamil Lessueur 1821; uc.topote.u..ttU.6 sp.
Bltac.hiote.LLtMJ.> p.-i.da Chun, 1898-1899; Hi.6.:tf..ote.u...tMJ.> he..te.JtOF.'6i.6 (Berry,
1913); H. donle.ivti Pfeffer, 1912; Le.adua di.6loc.a:ta Young, 1972; Hmc.o
~avtc.hia pne.66~ Massy, 1907. Las cuatro especies descritas anterior
mente para las costas de Chile son: VO.6iMc.UO gigao (Orbigny, 1835-1843):
Loligo hahi Orbigny 1935-1843); Oe..topuo vu..lgat~, que es una especie cos
mopolita, y Rob.60Vle.£la 60vttaMaVla Orbigny, 1846.

No ha sido posible exigir la rigurosidad de los datos relacionados
con el rango batimetrico de las especies estudiadas ya que no se trata de
una expedicion prograrnada, sino de pescas comerciales.

Con respecto a la distribucion latitudinal, las 11 especies ya rnen
cionadas han sido descritas para el paclfico Norte.

23
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COt1PARACION DE LOS EFECTOS DEL AlA Y DEL ACIDO ROCCELICO EN EL CRECI1lIEN
TO DE DOS ESPECIES DE ALGAS BENTONICAS.

Collantes, G., Quilhot, \~., Rios, V. y Campos, G.

Los estudios sobre efectos de heteroauxinas como estimuladores del
crecimiento de algas bentonicas fueron iniciados por Kylln (1942) en Ulva
y Ent~omokpha. Investigaciones posteriores han demostrado 1ue aplica
ciones de AlA inducen procesos.morfogeneticos en numerosas algas marinas.
Actualmente se realizan estudios sobre los efectos de diversas sustancias
reguladoras del crecimiento por las implicaciones que los cultivos arti
ficiales tienen, como tecnica basica, en la conservacion y aprovechamien
to de recursos naturales renovables, y por su aplicacion en ~n anplio
range de disciplinas.

El acido roccelico es un metabolito aislado de lrquenes que ejer
ce acciones estimulantes del crecimiento en organos de vegetales vascula
res (Quilhot et.al, 1979, 1980, 1981). En conocimiento de estos antece

...•.Gentes se decidi6 estudiar sus efectos en dos especies de algas bentoni
cas, Ufva fac;tu.c.a L. y ChaetomoJtpha Unum (Huller) Kut~~.

Elementos reproductores de U. .ta.c;tu.c.a y Ch. Unum se cultivaron en
medio nutritivo con concentraciones crecientes de AL·., con el objeto de
determinar 1a concentracion optima para el crecimiento de las frondas. Se
procedio en igual forma con acido roccelico y con mezclas de AlA y acido
roccelico. E1 crecimiento en 10ngitud de las frondas se evaluo en dife
rentes intervalos hasta 25 a 29 dras de tratamiento. .

El analisis· de los resultados muestra que existen diferencias sig
nificativas de crecimiento en las frondas cultivadas en presencia de aci
do roccelico; las mejores concentraciones corresponden a 10-7 y 10-4 M
para U. lactuc.~ y Ch. !inurn, respectivamente. Se determino que existen
efectos aditivos entre 1a fitohormona exogena y el metaholismo liquenico,
en U. factu.c.a, en concentraciones equivalentes (10- 5 M).

Estos resultados apoyan 1a hipotesis propuesta por Quilhot et.al.
(1980) en orden a que el acido roccelico actua sinergicamente con e1 AlA.

'i
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DIETA ALIMENTARIA DE LAS ESPECIES DEL GENERa GENYPTERUS (OPHIDIIDAE GADl
FORMES) EN LA ZONA PESQUERA DE TALCAHUANO, CHILE.

Chong, J., Alveal, E. y Gatica, S.

Se informa de la dieta alimentaria de las especies de Genypt~~

(congrios) en la zona pesquera de Talcahuano.

Las muestras analizadas forman parte de las pes cas comerciales y
fueron capturados mediante espinel y red de arrastre en profundidades de
ca. 6-80 m (G. c.hilen6..<A) , 100-240 m (G. mac.u.f.atU!.l) y 280-430 m (G.
Olacod~). Los ejemplares fueron medidos, sexados, pe~ados y se les ex
trajo estOmago, gonadas y otolitos. ' El examen cualitativo y cuantitativo
del contenido gastrico se realizo de acuerdo a la metodologfa clasica:
determinacion de grupos troficos, numero, frecuencia y peso de cada uno
de ellos por es tomago.

En las tres especies, el analis'is de las tallas mues tra una clara
predominancia de las hembras sobre los machos en longitudes mayores, di-

'terencia que disminuye en las tallas medianas. Los grupos mayoritarios
en los contenidos estamacales de las tres especies del genero Genypt~

10 constituyen los crustaceos y teleosteos, siendo el primero, preponde
rante en G. mac.ulatU!.l y G. c.hilen6~. Dentro de los crustaceos llama la
atencion que el grupo principal, para las tres especies, corresponde a
Ple~onc.od~ monodon, siguiendole en importancia Ca.nc.~ po~~ en G.
c.hU..eM~ y G. mac.ulatU!.l, y PteJujgO.6quA..lla. aJunata en G. b.ta.c.od~. G.
c.hU..eM~ presenta una mayor diversidad de grupos alimentarios en compa
racion con la dieta de G. blac.od~ y G. mac.u.f.atU!.l, relacionada probable
mente con una oferta alimentaria mas diversa en el piso sub-litoral.

La camposicion de la dieta alimentaria
tres especies de Genypt~U.6 son consumidores
G. ckU.en6~ y G. mac.u.f.a.t~ presentan habitos
co, mientras G. b.ta.codu bento-batial.

permite determinar que las
de segundo y tercer orden.
alimentarios bento-ner1ti-



Chong, E., TarifePio, E.. Led~rmann, J. v Troncoso, V.

CARACTERIZACION PUNTUAL DE LOS PARN~ETROS ABIOTICOS EN L/\S PESQIIERIAS DE
JUREL (TRACHURUS MURPHYl) Y SARDINA (SARDINOPS SAGA>:) EN EL AREA DE T/'IL
CAHUANO

El jurel (T. mW1.phy..t) y 1a sardlna espanola (S. ~Clg(lX I sun d' I ~ e-
pecies de gran importancia en la ;)esquerla pelagic" 'Je La zona d· 'hlea-'
huano, cuyas fluctuaciones de abundancia podrian estar asuciadas ~ VariB
ciones ambientales tanto bioticas como abioticas.

Can el proposito de relacionar aspectos oceanogra£ico~, (~siologi

cos, biologicos y pesqueros se propane caracterizar los 1ugare~ "lJllt'lale~

de captura de T. muJ1.ph~{..t y S• .6agax a traves de 1A sal inidad. 13 tempera
tura, e1 oXlgeno y composicion de 1a comunidad Z ooplan!' ton ll:a a",r'c i ada 1

las eapturas.

La metodo1og 1a pro pues ta para el desarrollo del trab.:lj a llle luye:
a) Muestreo de temperatura, salinidad y oxigeno disuelto durante l~ faenA
de pesca de una embarcacion comercial. La toma de datos se rea1izAril can
un sensor a profundidades de 0, 5, 15, 30, 50. 75 Y 100 m; b) Pesca ver
t1c'-al de plancton entre 100 yam; c) Detenninacion hidroacustiea de den
sidad y distribucion vertical de cardumenes de T. muJtphyi y S. !.>a~ax; d)
Determinacion de volumen de pesca ob tenida en el lugar de mues treo sabre
1a base de bitacoras de pesea de embareaeiones presentes en e1 ~rea; e)
~uestreo de las eapturas para obtener datos sabre contenido gastrieo.
sexo, peso, longitud y edad.

A traves del estudio propuesto se espera: a) Establecer los rangos
de temperatura, salinidad y oxigeno que caracterizan los 1ugares de mayor
densidad de T. muJtphlji y S. !.>agax y que probablemente corresponden a los
rangos 6ptimos; b) Car ac terizar la comunidad zooplane ton ica, su~ f 1 lie t.ua
ciones y sus relaeiones eon las especies senaladas. Ello penni t ira 1(1('a
lizar posibles areas de captura uti1izando como indieadores los parame
t.J estudiados y recoger antecedentes para explicar f1uctuaeiones de la
c,\" turas.

26

Investigaei6n en desarrollo. Proyeeto Druc 16/81.
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CONTM1INANTESQUIMICOS EN EL LITORAL DE LA VIII r~EGION .

.ChlJ '= cas, L. y Sal C\m Ci nca, r~.

1]n estudio basico de Refencia de caracter l~ultidisciplinario s"bre
Procesos de Contarninacion en el Litoral de la \111 Rep-ion. financiaJo por
el Fondo Nacional de Desarrollo RegionRl, ha sido desarrollado en Sahra
Concepcion .. Bahra San Vicente y Golfo de Ar auco, durante abril-mayo, 1979
y septiembre-octubre, 1979.

Las actividades contemplaron investigaciones sobre; i) Oceanngraf ra
Flsica Descriptiva; ii) Com?uestop '~ulrl1icos in onot.J.r•.icos : iii) Compuestos
qU1.m1COS f.'rganl.COS; iv) Hateria organicaj 1) Ageutes bacterianos; vi)
Fuentes de contaminacion, y vii) Biologia \lar ina.

Para ilustrar el tipo y significado de los resultados obtenidos se
presentan aquellos correspondientes a metales pesados, oesticidas orFano-

'··.olorados y derivados del petroleo. Estos indican 1a ocurrencia actual,
(i.e., DDT. DDD e hidrocarburos derivados del petroleo) potencial
(i.e., metales pesados) de procesos de cOlltaminacion cuya irnportancia re
lativa varia segun el tipo de contarninante. naturaleza de las illuestras
(i. e .. agua sedimentos, material bio16gico, comunidades de on;anisPlos ma
rinos) y el area 0 localidad consideradas.
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OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE LA NUTRICION DE THIOPLOCA.

Gallardo, V.A. , Maier, S.

Mediante 1a reaccion de trifeni1tetrazo1io se efectuaron experien
cias para determinar e1 modo de nutricion de ThioptoQa. Los resultados
pre1iminares indican que ademas de metano, ThioploQa tambien puede uti1i
zar acido su1f!drico. La caracter!stica de productor primario de estos
organismos bentonicos sugiere un ro1 importante en los ecosistemas de
af10ramientos costeros.
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DISTANCIA Y VARIACION GENETICJ\ E!,j SUBE~)PECIES DEL r,RUpr; ('L.AT1C'IIT/US
FLESUS L. (PLEURONECTIDAE).

Galleguillos, R.

Durante 1a ultima decada e1 desarrollo de tecnicas para la Jetec
Clon especl£ica de enzimas, ha encon trado amplia aplicacion ell diversos
campos de 1a Biologl:a.

E1 estudio de la Genetica Bioqufmica ernp1eando Lecnicas e1el:trfJfn
reticas, esUi siendo usado ampliamente en estudio6 Sistematic(\~. Evoluti
vas y de Aplicacion directa en estudios de Pesquerla~ v Cultivos MarLnos.

Ademas, las tecnicas electroforeticas han '1ermitido describir con
mayor rigurosidad los niveles de variacion genetica 1ue existen en pobla
dones de animales y plan tas.

Pla;t{ckthy.o 6le-6u...6 se encuentra ampliamente distriblJIdo en el
,..•.. At1.3ntico Norte. Las poblaciones del Mar Adriatico \' rtar Negrl1 represen

tan el limite Sur de su distribuc.i.6n; mostrando est1s po!J],qc1olle--, un
cierto grade de aislamiento geografico. El objetivo de este estudio es
determinar el grade de diferenciacion genetica que existe entre las di.£e
ren tes pob laciones de P. 6le.!.l U/S •

El presente estudio muestra que cuatro poblaciones Atlanticas de la
subespecie P. 6le.!.lu...6 6le.!.lu...6, presentan una heterocigosidad que varia en
tre 0.075 ± 0.030 y 0.083 ± 0.025. Por otra parte las subespecies P.
6.te;.,l1J.l dilic-U!.J habitantes del Mar Adriatico y r. 6le;.,U!.J Wc-u...6 ql\e habi
tan el Mar de Harmara y Lvlar Negro, presentan bajos niveles de heterocigo
sid ad cuando son comparados con las poblaciones Atlanticas de P. 6LrAu...6
ole;., U!.J .

Los indices de similitud (I) y distancia genetica CD) son estimados
.2 acuerdo a la formula de Nei. Se observa que las similitudes geneticas

cuatro poblaciones de P. 6le;.,U!.J 6l~su-~ son cercanas a 1. Las simili
tudes geneticas entre las tres subespecies se encuentran en los rangos de
valores descritos en otros estudios de peces y vertebrados en general.



METABOLITOS SECUNDARIOS DE ANTHOL013A ACHATES COUTONY, 1846

1) Bhakuni, D.S. and M. Silva, 1975. J.SC.& Ind. Res. ~ (1): 36-53.
2) Der Marderosian, A. 1969. J. Pharm. Sci. 58: 1-33.
j) Habermehl, G., B. Christ, and H,.C. Krebs, 1976 Naturwiss 63: 42.
4) Minale, L. and G. S dano. 1977. In Narine Natural Products Chernis t ry

Foulkner D.J. and W.H. Fenical. eds. Plenum Press. N.Y. and London.
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Gonzalez, F., Pacheco, P. y Silva, M.

nurnerosos esteroles (3) que en muchos ca
alirnentaria con niveles troficos inferio

podernos mencionar 24~etilen-colesterol

El estudio de los rnetaboliLos de invertebrados rnarlnos
gran desarrollo en las ultimas deca'das, debido principalrnente a
raleza biodinamica de un gran nlirnero de las moleculas aisladas.

En los celenterados existen numerosos compuestos que presentan un
sran espectro de actividad biologlca que incluyen agentes activos neuro
musculares, cardioactivos, anticoagulantes, anticancerlgenos y antibioti
cos. Estudios qUlrnicos senalan como responsables de esta actividad a sus
tancias nitrogenadas (e.G. zooanernonina (I), o-butirobetalna (II) y ter
penoides.

Se discuten los resultados ob
tenidos.

Por los antecedentes ya sen a1a
dos es interesante rea1izar un es tu
dio quJ:rnico en un representante de
este phylum presente en nuestra re
gion, An:tho£.oba ac.hateo CoutonY,1846.

Para realizar este estudio, el
extracto etanolico es fraccionado con
solventes de polaridad creciente
(eter de petr6leo, cloroformo, aceta
to de etilo y agua). Para la obten
non de los compuestos se sigue la
me todologJ:a par a produc tos naturales.

Adernas, se han detectado
sos indican una clara relacion
res (4). Entre los esteroles

,':•. ~III) .
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EL PARAMETRO CI. DE LA SERlE L.OGARITMICA COMO INDICE DE AGREGACION EN PO-
BLACIONES DE NACELLA MAGELLANICA (GMELIN, 1791)

Guzman,- L.

En es tudios previos se ha determinado que en ambientes intermarea
les de bloques y can tos del es trecho de Magallanes y empleando la tecnica
de contaje por cuadrantes, el patron de disposicion espacial de Na~e1~a

mageltanica es del tipo agregado. Las agregaciones de esta especie, in
~uidos los individuos solitarios, presentan una distribucion espacial
aleatoria e independientemente el numero de ejemplares de cada agregacion
sigue una serie logarltmica; i.e. el patron de disposicion espacial de
~ta especie puede ser descrito por la binomial negativa (10delo Poisson
logarltmico) .

El grade de agregacion de esta especie puede por tanto ser estimado
mediante el parametro k de esta serie. Se han utilizado tambien como me
didas de la agregacion el fndice de Morisita (Id) y ~a estadlstica agre
gac''ion media de Lloyd (x/x).

Ademas, se ha demostrado que la intensidad de agregaclon de N.
m~elian{~a y la cantidad de petroleo en los sedimentos estan correlacio
nados significativ amen te, tanto con datos de terreno como experimental
mente. De alll que la agregacion sea un indicador potencial del irnpacto
~biental derivado de la introduccion de hidrocarburos en las comunidades
intermareales.

Al igual que los lndices de diversidad no existe el indice de agre
gacion perfecto y todos muestran alguna desviacion, e.g. al tamano del
cuadrante, al tamano de muestra, a la cantidad de cuadrantes vacl0s, a la
magnitud de la sumatoria de x, etc. Por ello la potencialidad de la agre
gacion como indicadora de cambio ambiental esta en gran medida supeditada
a 1a disponibilidad de buenas estimaciones del grade de agregacion de la
especie y a1 comport~liento de este parametro en el tiempo.

En este trabajo se introduce a1 parametro CI. de la serie logarltmica
carno una estimacion de la intensidad de agregacion de las poblaciones de
N. magellani~a. Mediante un analisis de correlacion se demuestra que es
te parametro describe apropiadamente este aspecto poblacional, al menos
cuando 1a serie logarltmica presenta una adecuada bondad de ajuste a 1a
distribucion de frecuencia del numero de ej~nplares por ag~egacion. Mien
tras ~as pequeno el valor de a mas alto es el grade de agregacion, de tal
forma que lj.a esta correlacionado positivamente con la intensidad de
agregacion.

Finalmente se discuten las ventajas y las limitacio~es de este In
dice como herramienta dentro del programa de monitoreo b~ologico que se
intenta aplicar en las comunidades intermareales del sector oriental del
es trecho de Magallanes.
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ZONACION DE LA MACROBIOTA EN UNA PLAYA DE BLOQUES V CANTOS (ISLA
WOLLASTON, CABO DE HORNOS).

Guzman, L. y Rfos, C.

Los ambientes de la zona De mareaS del archipielago del Cabo de
Hornos han sido muy poco estudiados.

Se entregan antecedentes acer ca· de la composiCl.on especifica, den
sidad, biornasa, diversidad y patron de zonacion de la macrobiota en una
playa protegida de bloques y cantos de Isla Wollaston.

Se establecio un transecto de 4 m de ancho y 17 m de largo en el
sector terrninalde Caleta Lientur, Isla Wollaston. El trabajo de terreno
se realizo entre los dras 19 y 22 de febrero de 1980. Las muestras fueron
cernidas con un tarniz de 1 mm. Los datos obtenidos se analizaron median
te la determinacion y analisis de grupos recurrentes (lndice de afinidad
e.~J?~cHica de Fager) y el analisis de agrupaciones con los l:ndices de si
militud de Motyka y de sobreposicion de Morisita. A los grupos definidos
can las tecnicas senaladas se les determino riqueza especrfica (l:ndice de
Gleason), diversidad (indices de Menhinick y de Shannon-~iener) y unifor
midad (segun Pielou).

Los distintos metodos de analisis empleados senalaron con mayor 0

menor fuerza l~ segregacion de grupos de muestras 0 grupos de especies
que caracterizan un deterrninado nivel dentro del area de muestreo. Entre
los modelos que intentan ordenar el modo de ocurrencia de los organismos
en la zona de contacto entre los sistemas terrestres y marino (tanto en
ambientes rocosos'como arenosos), el propuesto por Alveal (1970) se ajus
ta mas adecuadarnente a los distintos grupos definidos.

La zona terrestre del sistema terrestre esta cara(·terizada por fa
nerogarnas (e.g. Ac.aena mageLta.rU.c.a, GUYl.ne.Jta mag eLtar J.c.a, H..teJLoc.h1.~e

kedolenh) y la zona geolitoral del mismo sistema se czracterizo por la
pre encia de aracnidos (e.g. Ru.bJU.lL6 a.n:taJtc.ti-c.lL6) e inse-:tos (e.g. Podu
ridae, Chironomidae) ambos en proceso reproductivo, y la ausencia de lr
quenes. Entre ambas zonaS no existe una fr anj a de enlacE:. En el sis terna
marino solo se individualizo la zona hidrolitoral cuyo lJIDite inferior no
fue delimitado. Biologicarnente esta zona esta caracterizada por su sim
pleza, reflejada en la baja riqueza especlfica y la monopolizacion en nu
mere y biomasa par parte de unas pocas especies. Entre estas destacaron
notoriarnente el anfl:podo P~amo~a 6~~..tc.au.da y el isopodo Exo~pha~oma

g-iga;.,. La cloroflcea Ulto.opOlta pe.rU.cLe.Li.6oJr.rr1M fue la unica macroalga epi
fitica encontrada en el hidrolitoral. Entre los dos sisteuas senalados,
1a franja de transicion es clararnente definible y se caracterizo en su
parte superior par la ausencia de fauna mayor a 1 rom y en la inferior par
la presencia del anf J:p ado talld rido OJr..c.h~lia ~ c.u.lig e.J'LJ.-I.L1..

Alveal, L. 1970. Rev.Biol.Mar., ValparaJ:so, 14 (3): 85-'119.
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EDAD YCRECIMIENTO DE NACELLA MAGELLANICA (GMELIN, 1791) EN EL ESTRECHO
DE MAGALLANES.

Guzman, L. y R10S, C.

Nacelta magetianZca es un habitante caracterlstico en el interma
real del sector oriental del estrecho de Magallanes. Dentro de un pro
grama de monitoreo biologico a desarrollarse en el area senalada, la es
pecie fue seleccionada como detectora y centinela d~ la presencia de hi
drocarburos. Par ella se han estudiado algunos aspedtos de su biologl:a,
e.g. densidad y patron de disposici6n espacial. Como complemento a dichos
estudios, se detenninaron entre 1977 y 1980, en ocho localidades de es
trecho, los principales parametros ·que permitan definir el crecimiento y
la estructura de edades en poblaciones de esta especie. La determinacion
se hizo sobre la ·base de lectura de marcas de crecimiento inscritas en la
concha y utilizando los modelos de Walford y Bertalanffy.

Los parame tros de crecimiento· est imados indicari que N. magetia.Yl.ica
.'.•.. presenta una tasa de crecimien to y de longevidad que difieren marcadamen

te de una localidad a otra, al igual que estimacione$ de la longitud in
finita. Al ordenar las localidades can un criteria geografico, se cons
tata que el tamano de los ejemplares al inscribirse el primer anillo de
crecimiento disminuye notoriamente hacia el este, en tanto que la tasa
instantauea de incremento anual decrece en sentido inverso. Los valores
de la constante k de Bertalanffy son extremadamente baj as, aun en compa
racian can los estimados para otros patelidos.

Las poblaciones de lapas estudiadas se caracterizan par su longevi
dad y crecimiento lento, aspectos que varlan de una localidad a otra.
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VARIACION ANUAL DE LA GONADA DE LA ALMEJA PROTOTHACA THACA (MOLI NA 1782):
AAALISIS HISTOLOGICO

Henriguez, R., Barboza, P., Ramos, R., Tapia, E., Taro, C.

La almeja es un molusco dioico considerado de importancia economi
ca, existiendo escasa informacion sobre su reproduccio! (Osorio, Bahamon
des 1969). Se pretende determinar la actividad gonadal de la almeja y
precisar epocas de emision de gametos.

Durante un ana se colectaron 20 individuos de 45-65 rom de longitud,
en la Bahla San Jorge (23" ,44'20" lat.S. 70 0 ,26'30" 10ng.W.).

Las gonad as fueron fij adas en Buoin alcoholi '0 y procesadas par
tecnica Histologica corriente, en secciones de 5 u tenidas con Hematoxi-

.'.>._ lina eosina se realizo el analisis "microscopico correspondiente, determi
nandase estadros sexua1es (Baqueiro, Stuardo 1977) y tallas ovulares
(Christiansen 1971). Ademas se determino el lndice gonado-somatico
(l.G.S.m) y el lndice de condicion de Baird (Ie) (Miranda 1966).

Se precisaron cinco estadlos sexuales: reposo (Estado I), prolife
racion (Estado II), maduro (Estado III), evacuacion (Estado IV) y proli
feracion-evacuacion (Estado II-IV).

Existe un paralelismo en el desarrollo gonadal de machos y hembras,
presentandose el pica mas alto de evacuacion de gametos en el mes de
agasta (87%), 10 antecede estados maduros en los meses de junio y julio
(65% para cada mes), sin embargo, la emision de gametos sobre un 50% ocu
rre durante seis meses, siendo los mas signific&tivos: marzo, mayo, agos~

ta y febrero (80, 80, 87 y 78% respectivamente). El estado I se encuen~

tra en seis meses alcanzando el pico mas alto en el mes de noviembre con
un 15% siendo poco significativo.

Los parametros, talla ovular e I.G.S.m tienen fluctuaciones que se
asacian a las variaciones del desarrollo gonadal, esto no ocurre par~

el Ie.

Los resultados nos permiten inferir que la gonada de la almeja tie
ne actividad permanente y sincronica para ambos seX0S existiendo emision
de gametos durante todo el ano siendo masiva solo para algunos meses de]
ana.
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OBSERVACIONES SOBRE UN CASO DE r~AREA ROJA CAUSADA POR MESOVI NIUM RUBRUM
(LOMANN) EN EL 'FIORDO AlSEN.

.]ara, C., Roman, C. y Jaramillo, E.

Se ha hipotetizado que en la aparicion, mantencion y extincion de
mareas rajas producidas par Me40dinium ~ub~um influyen factores oceano
graficos, atmosf ericos y biologicos. Sin embargo, existen discrepancias
acerca del rol que tales factores han ej ercido en mareas roj as ocurridas
en Chile Central y en Magallanes. Las discrepancias mas importantes se
refieren a la relacion entre 1a proliferacion de M. ~ubJtwn y la estabili-
dad de la columna acuatica y a 1a influencia del aporte aloctonico de nu
trientes de origen edafico.

En marzo 1978 se registro un caso de marea raja par M. ~ub~um en el
fiordo Aisen. En el presente trabaj 0 se analizan las condiciones oceano
gr~icas, atmosfericas y planctologicas que concurrieron a 1a aparicion y

··.•. ·manteneion del fenomeno.

El 16.3.78 se muestreo en 2 puntas de Puerto Chacabuco: E-l, aguas
de color raj izo intenso y E-2, aguas de color normal. En arnbas estacio
nes se registro temperatura, conductividad, transparencia, contenido de
02 y penetracion fotica en el agua, metro a metro entre 0 y 10 m de pro
fundidad. Se calculo la sa1inidad y 1a densidad. Se determino 1a ccmpo
sicion cualitativa y cuantitativa del fitoplancton y seston a 0, 1, 2, 5
Y 10 m de profundidad. Los datos meteoro16gicos se obtuvieron a poste
riori de la Direccion Meteorologica de Chile.

El analisis de los datos indica que en ambas estaciones existia
marcada estratificacion termohalina, con un estrato superficial temperado
y de baja salinidad sobre un estrato profundo frlo y de alta salinidad.
Las concentraciones de M. hUb~um fueron maximas a 2 m y en el area disco
lorada fueron el doble que en la normal. En E-1 M. hUb~um constitufa en
';-e el 14 y 60% y en E-2 entre e1 32 y 76% de la comunidad fi top1ancto 
nica en la columna de agua. La comunidad estaba' formada par dia tomeas,
dinoflagelados y silicoflagelados en proporciones variables segun la pro
fundidad. Las concentraciones de seston fueron maximas entre 0 y 1 m.
En E-1 la transparencia (horizontal) fue mlnima en la superficie y se
ca1culo sobresaturacion de 02 entre 0 y 4 m. En E-2 la transparencia fue
mlnima a 4 m y la sobresaturacion de 02 se extendio entre 0 y 6 m. El
jenomeno fue precedido por un perfodo de alta insolacion y durante su de
sarrollo existio una baj a actividad eolica.

En la marea raja de Aisen parecen haber sido determinantes de su
1n1C10 y rnantenci6n las condiciones atmosfericas en conjuncion con las
condiciones oceanograficas. La descarga del RlO Aisen en condiciones de
calma atrnosferica habrfan proporcionado las condiciones basicas para su
inicio.
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HELIASTER HELIANTUS: ANTECEDENTES PARA UNA HIPOTESl.S saBrE SU Rf1L EN EL
MOSAICO COMUNITARIO DE LAS CRUCES, CHILE CENTRAL.

Jara, F. y Castilla, J.e.

Los asteroldeos son conocido~ depredadores activos en sistemas ma
rinas litorales. Su accion se ejerce principalmente sobre los organismos
sesiles capaces de monopolizar el recurso espacio, y en tal perspectiva
se les ha asignado la categoria de especies claves. El sol de mar
HeLi.MteJt hlliantu/s, muy comun en el litoral centro-norte de Chile, bien
podrla estar realizando este Tol. Sin embargo, 1a eliminacion de el10s
en un area determinada durante un perlodo de 19 meses, no resulto en los
cambios dramaticos observados por manipulaciones similares en sistemas a
na10gos. En esta contribucion damos cuenta de antecedentes relat ivos a
HeLi.MteJt, que consti tuyeron la genesis de una investigacion en marcha.
Los datos aportados aqul sugieren una hipotesis para el rol en la comuni
dad intennareal de Chile central, 1a que esta siendo puesta a prueba exp~

rimentalmente en la actualidad.

La dieta de Hllia.oteJt se recopiJa de 73 estomagos llenos provenien
tes de Las Cruces, desde enero 1976 hasta agosto 1977. Los anlinales fue
ron desprendidos del sustrato y se cuantificaron sus presas. Basandose en
esta informacion, se disenaron experimentos de preferencias alimentarias
en acuarios. Con este objeto se.ofrecio a HelioAteh cuatro de sus presas
mas frecuentes: PeJtumtj.:t{hL6 puJLpuJLatuo, Cirripedios, Te.guJ..a a;tJta y T.
~de.ntata. A los resultados de estos experimentos se les aplico el 1n
dice de selectividad de lvlev.

La frecuencia de ocurrencia .de los items presa del sol en terreno
10 muestra tomo un depredador de amplio espectro trafico. De las presas
registradas, las especies sesiles estuvieron presentes en 77% de los esto
magos analizados, y de elIas el representante principal fue P. puJLpuJLati6
(63%). Las especies moviles ocurrieron en 40% de los est6magos estudia
dos y entre elIas Te.guJ..a atha fue 1a mas frecuente (29%). Los organismos
moviles depredados por Helia.oteJt son principa1mente herbivoros, en tanto
que los carnivoros C~a.o~ilab~wn vLa.o~ilab~wn y un caracol Nassaridae fue
ron poco frecuentes (7%) en la dieta. El grado de asociacion de las pre
sas sesiles y moviles en los est6magos del sol se estima aplicando la
prueba estadistica de G. El resultado indica claramente que la ocurren
cia de uno U otro tipo de presas, en la dieta del sol, constituyen even
tos independientes. La selectividad de presas ~n acuario indica una no
table preferencia por T. ~a y en menor grado por P. puJLPuJLat~. Las 0
tras dos presas ofrecidas, T. thide.ntata y Cirripedios, fueron rechazadas
par los sales.

La contradiccion aparente que plantean los datos expuesto puede ser
explicada, atendiendo al desarrollo de respuestas de escape por las pre
sas maviles en terreno. El espacio restringido del acuario cohartarla la
hUlda de T. atna dejandola a merced de Hllia.ot~. Pareciera entonces que
el sol consume presas sesiles menos preferidas por razones de ahorro de e
nergra de persecucion. Las presas moviles serran capturadas cuando el
sol cambia de parche. Sugerimos a He.tj_a.ot~ como responsab1e del mosai
co comunitario, tanto por 1a depredacion sobre parche3 de llchoritos ll y ci
rripedios, aSl como por la acentuacion del gregarismo de las especies mo~
viles.
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Jara, F. y Moreno, C.

COMUNIDAD EN MOSAICO: EVALUACTON EXPERIMENTAL DEL PAPEL DE LOS HERBIVO
ROS EN EL MESOMAREAL ROCOSO SEMIPROTEGIDO DE MEHUIN.

La comun~dad mesomareal en Hehuln presenta, a escala regional, un
patron de mosaico. Dos tipos de parches son los mas ,conspicuos: unos en
clonde el alga raja I~da~a bo~ua~a domina ampliamente~ y otros dominados
par cirripedios y algas costrosas. Estos hechos sugieren la existencia
de mas de una alternativa de desarrollo de la cornunidf-ld, en las cuales
dos procesos biol6gicos (depredacion y competencia) estarlan influencian
do fuertemente la estructura observada de la comunidad. A es te respecto
el papel de los herbivoros podria determinar el desarrollo de uno u otro
tipo de parche. Nuestro trabajo intenta esclarecer experimentalmente el
rol de los herbivoros en el rnantenirniento de una comunidad en mosaico. I

Manipulamos las densidades de herbivoros sabre tres rocas can igual
comunidad inicial durante un perlodo de 19 meses. En una los retiramos
quincenalmente, otra actuo COlTlO control, y en una tercera mantuvimos al

,'",- doble la densidad del control agregando herbivoros. Hedimos mensualmente
las coberturas de los organismos sesiles, desde septiembre 1978 hasta ma~

zo 1980, sobreponiendo un cuadrante de 20X20 cm can 100 puntas al azar en
8 lug ares fijos sabre cada roca. Los datos se analizaron can ANDEVA de
dos v£as previa transfornlacion angular de elIas.

La remocion condujo a un estado dominado par I!U.da~a bo~tjaJtta en al
tos valores de cobertura. La adici6n causa una disminucion de la abundan
cia de algas, resultando en un estado de dominio de cirripedios y algas
costrosas. Las algas efimeras fueron mas frecuentes en presencia (con
trol y adici6n) de herbivoros, en cambia su aparicion se V10 resistida
par la alta cobertura de I. bo~tja~a en ausencia de pastoreadores (remo
cion). El control sufri6 un aumento natural de las densidades de herbivo
ros hacia el final del experimento. En ausencia de herbivoros (rernocion)
la estacionalidad del sistema se vi6 significativamente reducida.

Se sugiere que el pastoreo de· los herbivoros es capaz de desequili
brar cada parche y conducirlo hacia el otro alternati70. Los parches do
minados porI. bo~tja.na, en ausencia a baja densidad d~ pastoreadores, es
tarian estructurados principalmente par interacciones competitivas en las
que dicha alga raja actuaria como el competidor dominante. El dominio de
cirripedios se verificaria bajo altas presiones de pastoreo, slendo la fa
se costrosa de I. bo~al1a una adaptaci6n antiherbivoros. La coexistencia

'de los dos estados alternativos, a escala regional, estaria deterrninada
par fluctuaciones clclicas naturales de las densidades de herbivoros sa
bre diferentes puntas del area (escala local).
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DINAMICA ANUAL DE LA MACROINFAUNA DE POLIQUETOS Y PERACARIDOS EN FONDOS
B~NDOS SUBMAREALES DE UN ESTUARIO DEL SUR DE CHILE.

Jaramillo, E.. Bertran, C., Aguilar, G., Turner, A. y Pino, M.

Las comun~dades submareales estuarinas presentan un alto dinamismo
e1 eual se manifiesta en las fluctuaciones de sus variables comuni tarias.

Como primer paso en el estudio de las comunidades de la macroinfau
na que habita en fondos blandos submareales de un estuario del Sur de
~ile, se analiza la fluctuacion anual de densidad y biomasa en 3 esta
eiones ubicadas en el Rlo Queule (IX Region). Las estaciones A y B (A:
arena f angosa; B: arena) se ubicaron en la par te media del estuario a la
vez que la C (arena) se ubico en la parte superior del mismo. En cada
una de elias se obtuvieron mensualmente 6 muestras con draga Emery de
0,025 m2 y a una profundidad aproximada de 3 m. Cinco muestras fueron

"'W3adas para estudios biologicos y una para analisis sedimentologicos.

La estacion A es la que presento los valores promedio mas altos de
densidad y biomasa total por 0,025 m2 (dens. 296 ind., d. est. 145; biom.
103,4 mg, d. est. 114,84) seguida por las estaciones C (dens. 187 ind.,
d. est. 127; biom. 29,73 mg, d.est. 29,2) y B (dens. 33 ind., d. est. 24;
biom. 8,87 mg, d. est. 11,7).

M,{,YlLL/.)pio c.JU.te.I'L6.i6, PeJUvteJlW gua1.pe.l'L6.i6 (polychaeta), PaJlac.oltophiwn
sp y una especie de Phoxocephalidae (Amphipoda) fueron las especies re
presentadas en el presente estudio. (mayo, 80 a abril, 81). La especie
dominante, M.{.YlLL/.)p.-i.o c.me.VL6"w fue mas ,abundante en las es taciones Aye
(A: prom. 240 por 0,025 m2 ; C: prom. 145 por 0,025 m2). A este taxon Ie
siguen PaJtac.oltOphiwn sp (mas abundante en A: prom. 22 por 0,025 m2 ),

PeJlJ.neJtW gua1.pe.I'L6.i6 (mas representado en A: prom. 31 por 0,025 m2) y el
anffpodo foxocefalico (mas abundante en C: prom. 12 por 0,025 m2).

En terminos generales los valores mas bajos de densidad y biomasa
se calcularon en meses de invierno para las estaciones A y C Y en prima
vera para la B. Los valores mas altos se calcularon en meses de verano y
otono para las estaciones A y B. Para la estacion C los valores maS al
tos de densidad se obtuvieron en verano y principios de invierno, mien
tras que los de biomasa se calcularon en meses de primavera y verano.

Financiado en parte con fondos de la Direccion de Invest~gaci6n. Proyec
tos 880-25 y R8M80-25 de la Universidad Austral de Chile.
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Financiado en parLe can fondos de la Direccion de Investigacion.
'Proyectos S80-25 y KSM80-25 de l~ Universidad lustral de Chile.

Las caracteristicas prc~l~~ d~ un estuario (ma~co geologico, origen
de los sedimentos e hidrodin~nica) llevan a configurar greas con sedimen
tos blandos en diferentes combinaciolles, a las cuales se asocian determi
nados elementos faunisticos.

Can e1 propos ito de conocer 1a distribucion y estructura de la ma'
croinfauna de los fondos submareales bland s de un estuario del sur de
Chile se muestre6 en el estuario del af8 Queule (IX Region). Las mues
tras se obtuvieron en 18 estaciones (5 r~~ Jicas) con oraga Emery de 0.025
m2 (enero, 80). Para cada estaci.oll se c .lculo e1 10 -Ie grava, arena, fan
go y materia organica total datos 'llle flle ou usarlos nara elaborar mapas
de facies y Analisis de Componentes Pri1:lcipales. Amhos analisis llevan a
la configuracion de dos grupos de estacjones (UllO en la desembocadura y
otro en 1a parte media y superif)r llel est uar-io) definidos fundaloenta1men
te por e1 % de fango y materia organica total.

Los datos de densidad de 1a especies mas abulJdantes (10) fueron
sometidos a e1aboracion de dendroeramas y Analisis Factorial, coincidien
do en terroinos generales ambos ana1isis. La moda Q del Analisis Facto
rial muestra que las estac.Lones pl eden ser ordenadas en dos grupos, 10
cual es coincidente can 1a orde1l8eion de Jos datos s dimelltologicos. En
tre ambos grupos se calcularotl (Li.feren.c" as significativas entre algunas
caracterlsticas sedimentologicas, adema.s de densidad y biomasa. Estas ul
timas variables muestran sus valores mas altos en 1a parte media y supe
rior del estuario (arenas fangosas y arenas levemente ruditicas, % de
mat. organica superior a 1.5). La moda R lleva a la ordenaci6n de dos
grupos de especies: uno de ampl] a dis lribucion (MblUOP,[o c.1U1e.J1l>"w,
PWn.e.JtW gu.a.1..pe.rt6"w, PaJI.ac.oltophJ.wrI sp, K,[n.gl..e.U.a. c.h...Ue.l'uc..a.) ubicado en
la parte media y superior del estuario j otro de dis~ribuci6n mas res
tringida (Me....6ode....6ma. do Vl.a.uwn , Edo;[l?a. dc{hU, GUc.e.Jto. Dp y una especie de
Cumacea) ubicado en 1a boca del estuario. Dos especies de distribucion
discontinua (MuLlrLia. e.du1..-l.6 y un anflpodo 1Jhoxocerohalidae) no quedaron
incluidos en tales grupos.

39

EN LOS rormosDISTRIBUCION Y ESTRUCTURA DE. U-\ :l{ICiWINF/\UNA 8ENTn HU\
BLANDOS SUBi-1ARE/~LES DE UN ESTUA!~J (; :'1·1_ SUR DE r.H I L.[



40

Kong, I.

ANALISIS OSTEOLOGICO DEL GENERO SEBASTES EN CHILE (03TEICHTYES.
SCORPAENIFORMES, SCORPAENIDAE)

a: SebaJ.:>teJ.>
S. ~hama~o, S.

A pesar de que la morfologia osea de los SebaJ.:>teJ.> de Chile es simi-
lar a los de'Japon estudiados par Matsubara (1943), y del Pacifico noro
riental examinados par Cramer (1895) y Jordan y Evermann (1898); se lagro
establecer algunas diferencias entre ellos:

Se describe par primera vez la morfologia osea de SebaJ.:>teJ.> ~ape~~

en 10 que se refiere a: neurocraneo, region etmoidal y huesos dermicos re
lacionados, region otica y orbito temporal, region occipital y parasfenoi
des, huesos dermicos del techo craneal, area palatocuadrado; area hioi~
dea, areas branquiales, serie infraorbitaria, serie opercular, columna
vertebral y complejo uroforo, cintura escapular y cintura pelvica.

Se estudio la morfologia osea de las poblaciones de SebaJ.:>teJ.> reco
lectados entre 18°28'S y 50° 50'S, en las costas de Chile.

1° La quilla del 2° hueso infraorbitario, al contrario de 10 que 0
curre en SebaJ.:>teJ.> de aguas japonesas, se pone en contacto can el bor
de del preoperculo; en la mayorla de los casas se apoya en el.

2° Los huesos predorsales de los SebaJ.:>teJ.> japoneses estan coosifi
cados. Los 3 primeros se interponen entre la 2° y 3° espina neural, Mat
subara (1943); en cambia en las poblaciones chilenas, se comprobo la exi~

tencia de un solo hueso predorsal. Este se apoya en el borde antero-supe
rior de la 1° espina neural. - -

3° El numero de vertebras precaudales observado en las poblaciones
aqul estudiadas, difiere de la de los S~baJ.:>teJ.> del Facifico nororiental.
Cramer (1895) y Jordan y Evermann (1898), senalan u total de 12 verte
bras precaudales para las especies norteamericanas. Nuestras poblacio
nes presentan invariablemente siete.

Se propane incluir en la sinonimia de S. ~ar-e~~

a~u1.atlL6 , S. 0 ~e.-U.atlL6 , S. daJlJAJini, S. maCJlO ph;thahnlL6 ,
pJr.ogYl.athu.6, S. u.YUma~u1.atu.6·y S. heJr.Yl.W1dezL
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PRESENCIA DE RAJA TRACHYVERMA EN EL OCEANO PACIFICO SUR ORIENTAL.
DESCRIPCION DE SUS CARACTERES DIAGNOSTICOS

Leible, M.

Raja tAa~hydenma fue descrita en base a un ejemplar macho juvenil
de 1.13 m de longitud total, colectado en el Atlantico Sur Occidental
(Krefft y Stehmann, 1975). Posteriormente se describe una hembra adulta
en esa region de 1.8 m de longitud total (Menni y Gosztonyi, 1977).

En aguas del Paclfico Sur Oriental frente a Puerto Montt y Bahla
San Vicente se han obtenido ejemplares adultos machos y hembras de esta
especie.

Se consideran caracteres diagnosticos para identificar los adultos
de esta especie los siguientes:

1. Ejemplares adultos de ambos sexos alcanzan longitudes totales de
1.8 m a 2.1m can un peso aproximado de 50 Kg.

2. La superficie ventral de los ejemplares de anilios sexos presenta
abundante espinulacion en las regiones rostral, pectoral, pelvica, cloa
cal y caudal.

3. Clasper con esplnulas en la superficie dorsal y ventral.

4. Clasper can "sentinel" y "spike".

5. Esqueleto del clasper presenta un cartllago accesorio terminal 1
(AT 1) bien desarrollado.

6. Ausencia de espina nucal.

7. Los ejemplares adultos habitan fondos marinos a una profundidad
de 250 m a 450 m.

En relacion a los ejemplares juveniles de tallas inferiores a 1m de
longitud total, son diflciles de identificar, par cuanto sus mediciones,
proporciones y coloracion son semejantes a las que presenta Raja
6.e.o..v-Uto.6;tJzM •
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INTOXICACIONES POR CONSUMO DE MARISCOS DEL ESTERO DE RELONCAVI (X REGION)
CHILE (1970-1980).

Lembeye, G., Campod6nico, I., Guzman, L. y Kiguel, C.

En el decenio 1970-80 se han registrado, a 10 menos, en tres opor
tunidades (1970, 71 Y 79) intoxicaciones masivas en humanos ocasionadas
por el consumo de moluscos (Al.1.1.ac.om!fa ate/I- y Mq.t<.i.uo c.h-U.enJ.:,-w) prove
nientes del Estero de Reloncav'l (X Region) . Desde un comienzo y en razon
a las altas concentraciones de una especie del genero Diywph!f.6-W en el
plancton, se atribuy6 a este organismo, 1a toxicidad de los mariscos.

La sintomatolog'la de los intoxicados se ha caracterizado par: nau
seas, vomitos, dolores abdominales y diarreas agudas ~ incontrolables. No
se detectaron trastornos de origen nervioso.

Observaciones microscopicas realizadas en muestras de agua y en el
tracto digestivo de mariscos colectados entre maTZO y julio de 1979, per

, mitieron reconocer a Dinoph!f.6-w ac.uta cano el unlCO dinoflagelado presen-
-.•.. te en las muestras. Las altas concentraciones de tecas de esta especie

en el tracto digestivo (muestras colectadas en marzo) y la exclusion de
otras especies fitoplanctonicas, indicar'lan que esta especie alcanzaba
altas concentraciones en el plancton.

La ause~cia de dinoflage1ados recanocidos como taxicas y bacterias
patogenas, sumada a la reiterada coincidencia de Dinoph!f.6-w con las in
toxicaciones, lleva a pensar que el origen de la toxicidad de los maris
cos radica en este microorganismo.

A nivel mundial, existen escasos antecedentes de intoxicaciones can
trastornos gastroentericos. Sin embargo, recientemente Yasumoto et. at.
(1980) han asaciada la presencia del genera D,{,)10ph.lj.o-0~ a este tipo de In
toxicaciones, al detectar en D. 6o~ una toxina que ocasiona estos
trastornos.

Siendo los mariscos cholgas y choritos recursos de gran importancia
en la actividad pesquera artesanal e industrial de la X Region, se hace
indispensable desarrollar un Plan de Supervision y Manejo que permita de
tectar oportunamente la existencia de mariscos toxicos y minimizar el da
na que dicha situacion ocasionar'la en 1a sa1ud publi2a y en la actividad
pesquera. Por otra parte, dada la inexistencia de =studios basicos, es
imprescindible realizar, previa 0 simultaneamente, investigaciones que

,permitan confirmar el origen de la toxina y en base a ello desarrollar un
adecuado plan de control toxicologico.

Yasumoto, T., Y. Oshima, ~oJ. Sugawarfl:, Y. Fukuyo, H. Oguri, T. Igarashi y
N. Fujita. 1980. Bull. Japan., Soc. Sci. Fish., 46 (11): 1405-1411.
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EL CULTIVO DE CHOROMYTILUS CHORUS (MOLINA, 1782) EN,LA OCTAVA REGION,
CHILE.

Lepez, I., Aracena, O. y Bus tos, E.

Antecedentes biologicos referentes al comportamiento de Cho~omyti

£uo ~ho~, cultivado en Caleta Rere, Bahla de Coliumo, han dado las ba
ses para efectuar un cronograma de Sli cultivo, considerando principalmen
te aspectos de la formaci6n del biso y encordado, crecimiento, desprendi
miento y mortalidad, madurez sexual, desove y captacion; fijaci6n de or
ganismos incrustantes y posibles periodos crlticos en relacion a tempora
les y discoloraciones de aguas en 1a region. Par cada 3000 ejemplares
sembrados par metro lineal, en tubas 'de PUC de 2" de diametro, se pueden
obtener para la venta un total de 1745, cosechados parcialmente desde el
segundo al cuarto ana de cultivo, en porcentajes de 4%, 95% y 100% del
remanente. De acuerdo al vo1umen del stock parental es posible obtener
una pequena captaci6n de semi1la, 1a cua1 se puede aumentar considerable
mente utilizando colectores de perlon desf1ecado, los q~e deben ser su
mergidos en condiciones de poca iluminacion, entre los rneses de noviembre
y enero, para ser cosechados y encordados entre mayo y julio del proximo
ana. Al final de este perlodo es conveniente el traspaso de los ejempla
res a bandejas, las que deben ser cerradas para evitar mayores perdidas.
Este ultimo dispositivo de crecimiento favorece el asentamiento de muchos
organismos incrustantes, para 10 cual se recornienda su recambio total, al
menos dos veces al ana.
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BASES ECOLOGICAS PARA EL MANEJO DE LAS MITILICULTURAS

Lopez, M.T., Pless;nq, T.v., Navarrete, G. y Caceres, P.

Las investigaciones biologicas de apoyo a las actividades mitillco
las se iniciaron en Chile hace dos decadas y estuvieron centradas en es
tudios sobre crecimiento, alimentacion y madurez sexual de los ejemplares
mantenidos en sistemas de cultivo. Es aSl como se dispone de bastante
informacion, enrnarcada en criterios poblacionales, de especies favoritas
en actividades mariculturales: Mlj~uJ.> c.mel'1JJ.{!.J, Cho/'tomyti1..uJ.> c.ho.tw..!.J y
Aula.c.omya. MVt.

Sin embargo, a traves de los anos que lleva el desarrollo de las
mitiliculturas que aGn no consiguen el despegue esperado, se han presen
tado variados problemas, entre los cuales destacamos dos:

a) perlodos de baja captacion de larvas de mitflidos, que acarrea serias
perdidas en las instalaciones de colectores; y

'-.b) desarrollo masivo de organismos adherentes en los sistemas destinados
a la captacion de " semilla" y al crecimiento.

A partir de 1978 se inicio en la Mitilicultura de Yaldad un estu
dio con enfasis en el analisis de colectas planctonicas periodicas para
es timar f recuencia y presencia de larvas de My.t..if.1UJ, c.illel'1JJ~, que permi
tio sugerir el momenta mas oportuno para sumergir los colectores desti
nados a su captacion, inrnediatamente despues de una temporada de dominio
de ascidias en las balsas instaladas. Para ello se puso a prueba la in
formacion disponible y su programo un registro diario de observaciones.

Ademas, se diseno un experirnento que perrniti6 conocer el desarrollo
de comunidades adherentes y evaluar su impacto en esta mitilicultura.

Se propone un calendario de actividades mariculturales sobre la ba
se de conocimientos biologicos para Yaldad.
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LA MICROPALEONTOLOGIA OCEANICA EN CHILE: TRAYECTORIA, RESULTADOS Y PERS
PECTIVAS.

f1artlnez, R.

La rama mas activa y creativa de la Paleontologia durante los Glti
mos 50 anos es la Micropaleontologia. Como tal constituye en la actuali
dad uno de los nexos mas importantes entre las Ciencias de la Tierra,las
Bio16gicas y las del Mar. Interesada de preferencia en los microf6siles
-vale decir, en los restos esqueleticos de los microorganismos presentes
en los sedimentos-acumulados sobre los continentes 0 en el fondo de los
oceanos a 10 largo de la his toria de 'la Tierra- la Micropaleontologia a
barca un amplio espectro de gr.upos taxon6micos y de problemas. Las disci:.
plinas especificas que Ie han otorgado dicho exito son dos: la Micropa
leontologla Industrial, destinada a dar apoyo estratigrafico a los sonda
jes comerciales, en especial los petroliferos, y la Micropaleontologia Q
ceanica, interesada, simultaneamente, en los problemas estratigraficos

...• que a traves de los microfosiles plantean los sedimentos recuperados de
los fondos marinos y en su significado ambiental, crono16gico, paleoam
biental y paleoceanografico. En Chile se realizan estudios de Micropa
leontologia Industrial desde 1945; de Micropaleontologia General, clara
mente orientados hacia la Micropaleontologia Oceanica, desde 1960.

Algunos de los resultados obtenidos en nuestro Laboratorio que re
sultan significativos para los estudios oceanograficos y paleoceanografi
cos en el sector pacifico chileno durante el Cenozoico, los Gltimos 65 m.
a., son los siguientes: identificaci6n de biocronoplanos globales, - deli
mitaci6n de hiatus regionales, calibraci6n de la abertura del -Paso de Dra
ke, del inicio de la Corriente de Humboldt, del establecimiento de la si
cr6sfera en el paclfico sur-oriental, de la evoluci6n termica de las a
guas superficiales y profundas y del desarrollo de los gradientes latitu
dinales y batimetricos, de los dep6sitos siliceos bi6genos comunes en Chi
le y en todo el borde pacifico, y del origen de los canones submarinos
contiguos a la costa. Hay, ademas, en preparaci6n, estudios sobre fora
miniferos recien~es de la Antartica, de Cabo de Hornos, de la Isla Juan
Fernandez y de Bahia de Mejillones.

Considerando el creciente interes mundial por aprovechar los recur
sos del fondo marino y la responsabilidad que compete a Chile en e1 desa
rrollo de los estudios relativos al pacifico sur-oriental, es obvio que
los actuales trabajos de Micropaleontologia Oceanica necesitaran ser fuer
t~mente incrementados en el futuro pr6ximo en nuestro p~1~.
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LINEAS DE CRECIMIENTO DII-\RIO Cm.lO COr'ipONENTES DE LAS BANDAS DE POSTURA EN
OTOLlTO DE SPARISOMA AUROFRENA7 UM (CUV I ER Y VAL Ncr ENNES, 1839)

!"li randa, O.

Heald y Griffiths (1967) aJoptarott 1a idea de detectar edades en
especies tropicales 1I tilizando los "anillos de invierno"; bajo el mismo
concepto ap1icado a especies tropicales y subtropicales. Pannella (1974)
dudo de tales presunciones y sugirio que tales marcas son de postura en
vez de anuales. El reciente interes en el uso de las llneas de creci
miento diario en otolitos de peces de distlntas latitudes (Pannella 1971,
1974, 1977; Brother e;t a1.. 1976; Struhsaker y Uchiyama 1976; Miranda
1977) y la observacion del estado de desarrollo sexual,del pez capturado,
permite como se sugiere a continuacion, a establecer e] calendari.o repro
ductivo.

Rollefsen (1934) sugirio bandas de postura en otolitos de peces de
..•B,guas frlas, pero su definicion no es clara. El usa de la Uknica de las

replicas y lectura de llneas diarias abre toda una nueva aproximacion a
la lectura del historial de vida en los peces. Asi. 10 sugirio a traves
del estudio efectuado en Spa!l.Moma cW/wn.ILe.n.a.,Wm.

Las lrn~as diarias (ld) normales son de aspecto semejante y no re
fringentes en las replicas; mientras que las Id de postura conspicua y
transparente. Esto se induce a traves de 1a observacion de ejemplares
recientemente ovulados 0 eyaculados en el borde de sus otolitos poseen la
banda de reproduccion. Al observar el modele de ld en hembras, midiendo
su ancho y anotando su distribucjon es aparente una estrategia diferente
que los machos del proceso reproductivo. En ambos sexos hay largos pe
rlodos de descanso, despues del fenomenQ de reproduccion; pero las hem
br s tendrlan un promedio de 4 dlas de fertilidad 0 de expulsion de ovu
I.os en forma continua.

Mediante el recuento de los paquetes de llneas diarias su rnedicion
y aspecto, se puede extrapolar el cornportamiento sexual de las especies.
Su calendario de actividad sexual e incluso se sugiere la posibilidad de
establecer el cambio de sexo, al establecerse patron reproductivo anotado
en forma de llneas diarias.

Se encontro aSl un perfodo reproductivQ de unos 74 dras para las
hembras y de unos 105 para los machos; las hernbras con 35 dlas de repro
duccion activa y los machos can 24 solamente. Las hembras utilizan 33%
de su estacion reproductiva mientras que los machos s~l 22%. LaR fechas
de reproduccion encontrada para la especie coincide con la anotada par
otros autores para esta especie. Sin embargo, el detalle diario solo se
podrfa obtener con el m€todo que se sugiere de observaci6n, medici6n de
las lineas Id de la banda de reproduccion.
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PROBLEMAS DE CRECIMH.NfO fN LOXI ('/ffillf' Mgt!.', (f1!)L rNA;

Miranda, O.

El volumen dado par" 1a Le .. t,~ ·h e 1 iZIJS es muy proxima a1 ca1culauo
geometricamente para una sern.l.esfet;.1. Se l.alculo las dife en tes relacio
nes morfomelricas con tespE'ct');li ,fJ;=ll'J€i. PJ p;.lt·a ejeuplales de Antofagas
ta, Hontemar y ChlJ~)6. (()ll rl.Oi~ hJI!,Ri <.•~. [\c;', 1''3 lIdcllern!l en su alto .: c;e
contaron las placas illtc->" y ;:EUbll.LCI< Ii,' I-'f). Para todaR eslas relaciones se
encontraron rect~s si~njficalivas. Al ~rnnpararla3 medi ute un tesl de
covarianza se obt.ielle qlJe n 1a re 1:'1(. i.()1'l ·liafTletlo de 113 testa/ cantidad de
placas ambulacra1es, los eriz.os (le nurtLelllar son merlst i. ar:lE'llte diferelltes
a los del Sur. Una cnl' lusi6n SE'llloj ;-lid'? 1"(> nl·t-lPl1P 'j: .' Auparar La rela
cion eJ tIe el dialllet J tl 'J pl Jarg!.' llf. i rl pl.;:l' d interamblllcH'lal mayor. Sin
embargo, a pesar de 88 diIeren('i;:t~ IIp las lob]aciones dp t·1ontemR.r y Jas
de Chiloe, la tasc-1 de clecirnj'211to i,'sl a1ll-aneo declucida de acuerdo a la
regr'esion entre. lns t;;lfllr>nos (le J as pla'8s Lnterambulac ales N versus 1a
siguiente, son iguales, r::on resrer::lo R. esl.e car ac:ter.

El crecimip.nto en volulllell SP pw~de rl?sl1mir cornu de ag egaciou de
nuevas placas y de cIPcimient co eTl lm1gLtlld de las p1acas prir cipales.
Controles con max cac'\'(n con t~LI H'_l C I infl., LCl cual fluoresce baj 0 rayos
ultravioleta, perwit j el:on establerieJ ~.1 u er jJIlip.nto proximo a la sulura y
en forma de cubetas agregadas I'ltmicamente. l.as placas ecuatoriales cre
cen mas en un extrema que en at (). I~a' revj sian de las marcas can tetra
ciclina en placa ambulacrales consecnl:iv:=J.s, longitudinales, mostraron que
las de mayor crecimiento distal fueron las placas # 10 a la # 14, conta
das desde el ana a 113 base. Las placas nuevas aparecen como est ucturas
poligonales y se g egan a las genila J es-. Las placas que se van agregan
(10 son triangulares. Estas creeen mas er ancho 4ue en longitud. Poco a
00CO va prevaleciendo la 10ngituJ. Respecto a1 espesor, ~ste se alcanza
ldiJl.damente. La candc1ad de ll)bih·tlt(l~. b;:lses de las futu as espinas,
tienen relacion di re~ta con J8 ('anl i'] Rd elf' pJacas que se Viln acumulando.

Las mat'cas de crecimiento apa entes en las placas, se estiman que
son de postura. Se h8116 djferencias en car tirlad entre ejemp1ares de lu
gares muy proximos. como 10 son ACIJ i Y E L HR.Tlzano. . Conociendo el cicIo
sexual se podrla c::tlcular las tenlpO!O,·,tl8s v edad de Jos ~iemplares. Hay
una relacioll entre e1 dialUPf ro y 1;,1 I ;Jul jrJad de tales anillos.

Investigacion EilJallCiada pard aJITl""llf e p,.']' 1a Subsecretari8 de Pesca, Hi
nisterio de ECOn01llLc~, Fumenro 'i Pf'Cf)l1~ijll"CiC)ll, pro'ecto EDADES "79/80.
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POBLACIONES DE VONAX VENTICULATUS (L) EN LA PLAYA DEL MANI,
PUERTO RICO.

Miranda, O.

Esta es una especie abundante en el intermareal y fue muestreada
mensualmente. La estructura poblacional se analiza mediante el uso del
pape1 de probabi1idades en re1acion con las curvas polimoda1es de fre
cuencias de tallas. Se encontro 10 a 12 grupos. Se presumio una rela
cion lineal entre 1a fecha de muestreo y el tamano modal, extrapolandose
el perlodo de nacimiento 0 de asentamiento. Se calculo una edad maxima
de 100 dlas (s = 50) como promedio; sin embargo, mediante el uso de las
llneas de crecimiento mareal y paquetes mareales se logro encontrar ejem
plares que sobrepasaban ligeramente el ana de vida.

Existe una mortalidad instantanea elevada especialmente de los
ejemplares asentados durante el inviern%tono. La tasa de sobrevivencia

'mayor la poseen los ejemplares asentados en primavera (meses de abril,
mayo, junio) epoca en que en el trapico las lluvias son menores, la tem
peratura se eleva paulatinamente y la salinidad es mayor. El grupo de
primavera posee ejemplares que sobreviven a edades y tallas mayores. En
verano casi no hay asentamiento. La mortalidad mayor, con caracterlsti
cas de hecatombe, tiene lugar en diciembre (otono tropical), perlodo de
mayores lluvias, la temperatura desciende y e1 promedio del nivel del mar
es mayor.

La rapidez de los procesos dinamicos de mortalidad y sobrevivencia
sugieren una gran productividad de las playas arenosas tropicales, en re
lacian a este bivalvo de pequeno tamano. Se sugiere que la sobrevivencia
de la especie depende en gran medida de un solo grupo de edad, y este se
ran los de primavera.
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CARACTERISTI CAS Y BANDAS DE POSTURA EN OTOLITOS DE HIPPOOWSSINA MACROPS
STEINDACHNER, 1876.

Miranda, O. y Voigth, M.

H. ma~op~ es una especie que es capturada por goletas de pesca por
arr astre en aguas de baj 0 contenido de oXlgeno, entre los 110 a los 320 m
de profundidad en la costa de Valparaiso.

Existen problemas para la determinacion de las bandas de postura,
insinuadas someramente por Rollefsen (1934). Mediante el analisis de
otolitos de hembras en postura se propone el usa de bandas refringentes
compuestas por lineas diarias como caracterlsticas de registros biologi
cos del fenomeno de reproducci6n.

Los ejemplares de 1a familia Bothidae se caracterizan por su asime
trla, incluso en sus otolitos. Se calzan diversas regr"esiones al ancho,
alto y largo de e1los. Se encontro, mediante analisis de covarianza, que
n~ existen diferencias en las tasas instantaneas de las regresiones entre
machos y hembras. Tampoco en relacion al peso hay diferencias entre am
bos sexos. Sin embargo, las notorias diferencias de forma entre los oto
litos del lado derecho y el izquierdo de un mismo ejemplar no se mani
fiestan en su peso. Este llega a coincidir hasta la cuarta cifra decimal
para los pares de otolitos.

Se insinua la posibilidad de usar las llneas de crec~m~ento diario
como componentes de las bandas de postura y elIas como elemento para es
tablecer el calendario de actividad sexual.
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Mora, J., Bittner, M. y Silva, M.
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En los ultimos anos, se ha dernostrado un gran interes por e1 estu
dio de la flora marina, especia1mente desde el punto de vista de la bus
queda de compuestos con actividad biologica.

Se ha encontrado que algas de la Division Rhodophyta y Phaeophyta
tienen 1a capacidad de elaborar metabolitos secundarios con actividad an
tibiotica (Bas1ow, 1969).

Sin embargo, se ha prestado poca atencion a1 estudio desde e1 punto
de vista quimico, 'es decir, al ais1amiento e identificacion de estos com
puestos. En conexion con nuestro interes del estudio quimico de la flora
marina chilena, nos parecio interesante estudiar el alga C~am{um ~b~um.

Antecedentes bibliograficos del genero, han demostrado la presencia
de metabolitos secundarios (I) con actividad antibacteriana (Pedersen,.
et•.. .ai... (1974).

En el presente trabajo se in
vestiga la identidad del 0 los com
puestos responsables de dicha activi
dad y su posible variacion estacional.

Trabajos realizados en nuestro
laboratorio, han demostrado que C.
~ub~um presenta actividad frente a
microorganismos de ensayo (Henrlquez,
d. 0.£. 1979).

ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA DE CERAMIUM RUBRUM (HUDS.) C. Ag.
(CERAMIACEAE, RHODOPHYTA).

Jaslow, M.H. 1969. Marine Pharmacology (Ed. ~Yilliams and Wilkins,
Baltimore), pag. 286.

2) Henrlquez, P., A. Candia, R. Norambuena, M. Silva, R. Zemelman, 1979.
Screening of Chilean Marine Algae for antimicrobial Activity. Bot.
Mar., 22: 451-3.

3) Pedersen, M., P. Saenger & L. Fries. 1974. Simple Bromi'1ated Phenols
in red algae. Phytochem. 13 (10): 2273-81.
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Proyecto DIUC. 14/79 en ejecucion.

Morillas, J. y Garrido, J.

tres tipos prin
y cuantitativas

Se obtiene evidencias que confirman la presencia de
cipales de granulocitos, cuyas variaciones cualitativas
podrlan tener un significado filogenetico.

El presente estudio tiene como objetivo general, obtener informa
Clan sabre la estructura fina comparada de celulas sangulneas de varias
especies de tiburones de la Costa de Chile.

Se informa de algunos resultados sabre los t,ipos celulares presen
tes en 1a sangre de 11 especies de tiburones capturados a profundidades
que oscilaron entre 2 - 700 m, frente a 1a costa de Ta1cahuano y cerca
nias del Archipielago de Juan Fernandez.

Muestras de sangre obtenidas mediante punClon cardlaca y/o seCClon
del pedGnculo caudal, fueron procesadas siguiendo tecnicas habituales de
microscopla electronica de transmision.

Se demuestr~ 1a existencia de una banda marginal de microtGbulos en
el citoplasma de los eritrocitos de tiburones, descrita anteriormente en
antibios y teleosteos. Esta estructura se interpreta co~o un citoesque
leta que mantiene la forma discoide de los hematl:es.

OBSERVACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA FINA DE CELULAS SANGUINEAS DE TIBURONES
DE LA COSTA DE CHILE.

Los trombocitos presentan microestructuras comunes en las especies
analizadas.
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PATRONES SEDIMENTOlOGICOS EN U~ ESTUARIO DEL SUR DE CHILE QUEUlE (IX
REGION)

Mulsow, S. Y Pino, M.

Los fondos blandos de los estuarios del sur de Chile muestran di
versos patrones sedimento1ogicos los cua1es pueden presentar efectos com
binadas de 1a hidrodinamica propia de estos ambientes 1itora1es, 1a ines
tabi1idad sismica de 1a cuenca y e1 origen de los sedimentos.

Can e1 objetivo de analizar 1a distribucion de' los sedimentos sub
mareales e intermareales (nive1es proximos a marea baja) se rea1izaron 7
transectos (27 estaciones) durante enero de 1980, en e1 estuario del Rfo
Queule (IX Region).

Los transectos se distribuyeron desde 1a boca a un sector ubicado a
3.800 m, al interior de 1a misma. En las estaciones submareales se obtu
vieron muestras can draga Emery de 0,025 m2 , a 1a vez que en las interma
real~S se trabajo can un tuba de laton de igual area. Para cada muestra
se determino el % de grava, arena, fango y materia organica total. La
fraccion grava-arena de cada muestra fue tamizada en seco can cernidores
de intervalo 1/2 0, a 1a vez que 1a fraccion fango fue analizada por el
metoda de la pipeta. Estos datos y los parametros granu10metricos obte
nidos de los graficos de percentiles se usaron en 1a e1aboracion de mapas
de facies y en la ordenacion de estaciones por media de un Analisis de
Componentes Principa1es.

En este ultimo analisis, los vectores I y II contribuyen a exp1icar
el 79,97% de 1a varianza total. E1 fango es 1a variable que contribuye
can el mayor "peso" al vector 1. Par su parte, la grava hace 10 propio
can el vector II. A partir de este analisis y de los mapas de facies es
posible distinguir tres grupos de estaciones: uno distribuido en la boca
y ribera norte del estuario (arenas finas; % de fango inferior al 1%; %
materia organica inferior a1 1%) otro en la parte media y superior del
area estudiada (arenas fangosas; % de fango entre 2-64%; % de materia or
ganica entre 0,36-29,3%) y el tercero ubicado en 1a ribera sur del estua
rio (arenas 1evemente rUdfticas; % de materia organica entre 1-8%). La
distribucion sedimentologica resenada anteriormente es discutida en rela
cion a1 entorno geologico del estuario, historia geologica reciente del
mismo y la hidrodinamica propia de este ambiente litoral.

Financiado en parte can fondos de la Direc.cion de Inves tigacion. Proyec
tos S80-25 y RSM80-25 de 1a Universidad Austral de Chile.

(
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SCRIPPSIELLA TROCHOIVEA, NUEVO ORGANISMO CAUSANTE DE MAREA RaJA EN LA
BAHIA DE VALPARAISO.

Munoz, P. Y Avaria, S.

En abril de 1981 se detectaron manchas rajas en la bahla de Valpa
ralso, entre Punta Con-Con y Renaca, extendiendose aproximadamente hasta
una milIa de la costa. El organismo causante del fenorneno fue el dino
flagelado tecado no toxico S~~pp~iella ~o~hoidea (Stein) Loeblich III,
cuya concentracion maxima alcanzo a 1.100.000 celulas par litro. El fi
toplancton asociado a la proliferacion de S. ~o~hoidea estuvo constitul
do par diatomeas y otros dinoflagelados, en concentraciones inferiores a
las registradas en la misma epoca de anos anteriores.

La desaparicion del fen6meno coincidio can un cambia en la estruc
tura del fitoplancton, caracterizado par una disminuc·i6n de los dinofla
gelados y un fuerte incremento de las diatomeas can predominio de
Vetonula pwmila (Castr.) Schutt y S~etetonema ~o~tatum (Grev.) Cleve, es
pecies que dada las condiciones para su desarrollo se presentaron en nu
mero"'considerable can auxosporas. Simultaneamente, hicieron su aparicion
en el plancton organismos predadores de S. ~o~hoidea tales como el tin
tlnido Favelta ~p y el dinoflagelado PoiY~QO~ ~o6oi~ Chatton. Aso
ciado a 10 anterior destaca la presencia de numerosos cistos de resisten
cia de S. ~ochoidea: de breve perrnanencia en el plancton.

En 48 horas fue posible observar en su propio media, cambios en la
concentracion de cistos de diferente estructura: en la primera observa
cion se registraron cistos sin espinas en concentracion de 4.200 cistos
par litro yean espinas en concentracion de 700 cistos par litro. Can
posterioridad desaparecen los primeros y los segundos alcanzan una con
centracion de 2.800 cistos por litro. En ambas observaciones se regis
traron formas de transicion de espinas cortas.

Analisis realizados en el perlodo inmediatamente anterior al feno
meno, senalaron la presencia de un fitoplancton muy abundan~e constitul
do exclusivamente par diatomeas can amplia dominancia de Rhizo~oienia

d~~atula Cleve en concentraciones de 1.300.000 celulas par litro, pre
sumiendose un precondicionamiento biologico del agua par dicha especie
favorable para el crecimiento de S. tho~hoidea.
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CUANTIFICACION DE LA OFERTA ALIMENTICIA Y SU UTILIZACION POR MYTILUS
CHILENSIS (BIVALVIA, MYTILIDAE) EN LA BAHIA YALDAD, CHILOE (SUR DE CHILE)

Navarro, J.

Los estudios cuantitativos y cualitativos de la oferta alimenticia
(seston total) de un lugar y la eficiencia de utilizacion de este alimen
to par parte de una determinada especie can alimentacion par filtracion,
nos permite estimar los requerimientos energeticos de la especie en su
media natural.

Los muestreos se llevan a cabo mensualmente par el perlodo de un
ana (julio 1980 - junio 1981) en la Bahla de Yaldad, Chiloe. Se cuanti
fica el seston total y sus fracciones organica e inorganica y se determi
na el grado de utilizacion de la fraccion organica del seston en tres ta
manos corporales de My~U6 ~hilen6~, de acuerdo al metoda descrito par
Conover (1966).

"Habiendo realizado los muestreos correspondientes entre julio-1980
y abril-1981, los promedios mensuales del seston total varlan entre 3,54
y 5,08 mg/l. La fraccion organica varla entre 1,49 y 2,00 mg/l y la inor
ganica entre 1,70 y 3,08 mg/l.

La eficiencia de utilizacion que presenta MytiiU6 ~hiten6~ con
respecto a la fraccion organica del seston, varla entre 43,92 y 77,95% en
la talla 1; entre 39,46 y 75,60% en la talla 2 y entre 39,08 y 76,19% en
la talla 3. Este amplio rango de variaclon se deberfa a la diferente
composlclon de la oferta alimenticia natural, segun Tenore y Dunstan
(1973) y tambien a la influencia de las fluctuaciones en la concentracion
de alimento sabre el grade de utilizacion, segun Navarro (1980).

Nuestros resultad~s tambien estan indicando que la eficiencia de
utilizacion es indep~rld ente del tamano corporal, ya que el valor prome
dio de todos los mes~~ studiados . varia solo entre 61,72% y 59,42% en la
talla 1 (22,44 mm) y talla 3 (71,76 mm), respectivamente. Esta situacion
ya fue mencionada anteriormente para MytilU6 ed~ (Vahl 1973) y para
MytiiU6 c~en6~ (Navarro 1980).

Financiado par el Proyecto U.A.CH. - CORFO: Bahla Yaldad.
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COMPUESTOS CON ACTIVIDAD BIOLOGICA DE STICHASTER STRIATUS MULLER Y
TROSCHEL, 1840 (ECHINODERMATA, ASTEROIDEA)

Ne ira, C., Ho en e i sen, i1. Y Si 1va, M.

Continuando con el estudio de su"Stancias de interes biologico ais
lados de organismos marinos pareClO interesante estudiar Stich~t~

.o.:tJr..,iatCL6 Huller y Troschel, 1340, una de las especies que mas abundan en
el litoral chileno.

Se han aislado numerosas toxinas (1, 2) de estrellas can actividad
citotoxica, hemolltica, antiviral y repelentes a otros animales marinos.

Sin embargo una funcion definitiva no ha sido propuesta para estas
toxinas, perc sus efectos farmaco-dinamicos sugiere que elias puedan ser
vir como un mecanismo de defensa qUlmica, volviendo a las eS,trellas desa
gradables a predadores.

~Rrincipalrnente son glicosidos esteroidales con propiedades tense
activos.

La caracterlstica general de las agliconas esteroidales producidas
por hidrolisis de las saponinas aisladas de estrellas es presentar un 36,
6~ dihidroxi; doble enlace 9 (11), 10 cual es bio~inteticamente po
co usual (3, 4).

Se realizan extractos acuoso y acuoso-etanolicos de Stich~t~

.o~ M. y TR. que posteriormente se fraccionaron en la forma habitual
utilizada en QUlmica de Productos Naturales.

Se utilizan test de hemolisis en agar-sangre y test de espuma para
la identificacion de la presencia de saponinas.

Se discuten los resultados obtenidos.

1) A. Goldsmith,G. Carlson, Food Drugs from the Sea. Proceedings 1974,
pag. 354.

2) Baslow, M.H. Marine Pharmacology (Baslow, M.H. ed.) 1969 pp. 286.
3) Minale, L., Riccio, R., Simone, F. de., Dini, A. and C. Pizza 11th

International Symposium on Chemistry of Natural Products 1978, pag.
450.

4) Pike; R., Gilgan, M. and J. Apsimon, Food-Drugs from the 'ea, Procee
dings 1974. pag. 375.
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la Bahla de Ancud, Chiloe
La extraccion mensual va
las 10.000 toneladas.

0,95 Lt
0,60 Lt
1,55 x

+
+
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y= 
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La alrneja que se extrae de los ban cos de
se encuentra sometida a una alta explotacion.
ria entre 300 y 1.000 toneladas, en 1978 supero

TAXONOMIA Y MORFOMETRIA DE VENUS ANTIQUA EN LA BAHIA DE ANCUD.

Osorio, C. y Francinetti; D.

longitud-alto
10ngitud-ancho
a1to-ancho

La especie en cuestion corresponde a V~nUl antiqua de amplia dis
tribucion geografica: Callao, Peru, todo el litoral Chileno, Estrecho de
Magallanes y en la Costa Atlantica hasta Sambaqui (Sao Paulo) Brasil.

La formula dentaria de la charnela es una de las caracterlsticas
mas importantes en los estudios de taxonomla de Bivalvos. En los ejempla
res de la bahla de Anc~d fue posib1e observar 1a evolucion de los dientes
cardinales y latera1es, en especial all que en los adultos es muy varia
ble, desde apenas perceptible, hasta notorio a simple vista. Debido a la
variabi1idad de este diente e1 nombre generico ha cambiado segun las ob
serva~lones realizadas par los diferentes autores. Fischer-Piette (1975)
en una revision de los Venerinae del Museo de Parls, observa la presencia
de all y sugiere el nombre generico de V~nUl dado originalrnente por King
y Broderip en 1831 a1 describir 1a especie.

La morfometrla que caracteriza a V~nUl antiqua esta dado par las
siguientes ecuaciones:

El crecimiento en peso en relacion a la longitud, corresponde a la
siguiente ecuacion:

p -4 2,96
3,79 x 10 L

El registro de esta especie se inicia en Chile en el Plioceno y
Herm (1969) cita P~otothaQa antiqua antiqua y P. antzqua ton90Y~n6~, am
bas probab1emente en la misma 11nea fi10genica a 1a especie actual. Von
Ihering (1907) encuentra fosiles en la formacion patagonica de Santa
Cruz, Argentina. Las especies antiguas . tuvieron tambien una amp1ia dis
tribucion geografica. I'

/
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Palma, A.

135 Minke, 4 Sei y 2 Esperma.

efectuo can marcas "Dicovery" calibre .410 para las
para los grandes cetaceas. El resultado fue el si-

PROSPECCION BALLENERA AREA I ZONA SUB-ANTARTICA Y ANTARTICA.

.,. .. -

7 Azul Bai.ae.nop.teAa mU!.l c.u1.U!.l en 5 grupos

44 Aletera Baiae.nop.teAa phy~aiUJ.J en 17 grupos

107 Ambaque Me.gap.teAa novae.ngtlae. en 47 grupos

49 Boba Bai.ae.nop.teAa bOhe.~ en 22 grupos

26 Esperma Phy~e.;teA mac.hoc.e.phatU!.l en 15 grupos

584 Minke 6atae.nop.teAa ac.u;toho~.tha;ta en 327 grupos

53 Orcas OhcA.nUO Ohc.a en 8 grupos.

Durante e1 perlodo estival antartico 1980/1981, se llevo a cabo un
estudio sabre avistamientos y marcaje de Cetaceos en el area I zona sub
antartica y antartica, a bordo del barco cazador J apones "SHONAN .HARU
N° 2". E1 trabajo se inicia e1 24 de diciembre de 1980 desde Valparalso
navegando dla y noche hacia los 120° Long. W y 70° Lat.S. En esta etapa
se efectuaron avistamientos durante las horas de luz 07.00 a 18.00 horas
y se navegaba durante la noche. En la zona antartica, el trabajo se efec
tue diariamente entre las 04.00 y las 20.00, quedando el barco detenido
e1 resto del tiempo. La ultima etapa se efectua a partir del 11 de fe
brero, fecha en que inicia e1 retorno h~cia Valparalso dande se arriba el
19 de febrero. En estas etapas necesariamente el trabajo se realize en
tre las 07.00 y las 18.00 horas y se navega de noche. Se avistaron un to
tal de 934 ballenas distribuidas en las siguientes especies:

Can los datos obtenidos y siguiendo el modelo de DOl (1974) se tra
tara de efectuar estimAciones de poblaciones de cetaceos, las que seran
comunicadas posteriormente.

El marcaje se
ballenas Minke y 12
guiente:



58

Se discutiran los resultados obtenidos.

COMPUESTOS CON ACTIV I DAD BIOLOG I CA DE CALLOR/-fYNCHUS CALLORHYNCHUS

diferentes partes del pez, que
habitual en Quimica de Productos
con el fin de aislar e identifi-

Pantoja, S., Hoeneisen, M. y Silva, M.

.~ - Se estan obteniendo extractos de
posteriormente se fraccionan en la forma
Naturales, realizandose test biologicos
car las toxinas.

Como parte de un progrruna de investigacion (1) de compuestos orga
nicos marinas can actividad biologica estudiamos CaLe.OftltijI1e.f1LL~ c.aLe.ofthyvz
c.huo (Chondrichthyes, Holocephali) debido a sus antecedentes bibliografi
cos.

1) C. Salas, H. Bittner, H. Silva, R. Zemelman. XII Jornadas Chilenas
de Quimica, Vol. XXV N°4 1980 pag. 93.

2) Baslow, M.H. 1969. Marine Farmacology. The Williams Wilkins Co.
Baltimore, Cap. 15. pag. 218.

3) Halstead, B.W., and Bunker, N.C., 1952. The Venom Apparatus of the
Ratfish. Hyd!tofagUh c.oLt<..~ Copeia (3): 128-138:

4) Guibe, J. 1958 Les Poissons Toxicophores. ~ Traite de zoologie.
Anatomie, Systematique, Biologie. P.P. Grasse (Ed.) ]"asson et Cie Pa
ris. Tome XIII: 115-124.

En numeroSas especies de peces en el mundo se han encontrado toxi
naS producidas por una estructura glandular asociada a un aparato desti
nado a su administracion (2) con proposito tanto ofensivo como defensivo.

En 1952, Halstead y Bunker (3, 4) describieron el aparato venenoso
de Hy~olagUh c.olli~, una quimera del Hemisferio norte relacionado a ni
vel ordinal con la especie que aparece mas frecuentemente en nuestras
costas: CaLe.OfthyVlC.huo C.aLe.OfthyVlcJu.u..
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PROPOSICION PAf~A LA APLICACION DE TECNIer,s y C ASIFICACIONES SEDH:1ENTOLO
GICAS ESTANDAR EN ESTUDIOS 8ENTONICOS

Una de las principales dificultades a las que se enfrenta el inves·
tigador que trabaja en comunidades bentonicas corresponde a la diflcil 0

casi irnposible comparacion de resultados, en 10 que se refiere a datos
del sustrato, debido a que existe una gran variedad de tecnicas de estu
dio y clasificacion de sedimentos, actualmente en uso.

Con el fin de intentar unificar criterios de analisis de sedimentos
en las investigaciones del bentos, se propone una metodo:ogla de trabajo,
que incluye tanto el analisis de laboratorio como la ordenacion de los
resultados obt~nidos en forma de clasificaciones acordes con las necesi
dades de este tipo de investigaci6n.

-> -

El esquema de trabajo propuesto corresponde a una adaptacion de las
metodologlBs propuestas por Folk y Ward (1957), Krumbein y Pettijohn
(1938), Pettijohn (1957) y Folk (1974), y corresponde al resultado de cua
tro anos de investigaciones sedimentblogicas en fondos blandos intermarea
les, submareales y litorales realizados'en los Laboratorios de Sedimento
logla (Instituto de Geociencias) -y de Biologla Marina de Mehuln (Institu
to de Zoologla).

Trabajo financiado en parte con fondos de la Direccion de Investigacion.
Proyecto RS-79-24 de la Universidad Austral de Chile.
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DINAMICA DE UNA PLAYA ARENOSA DEL SUR DC CHILE: UN ~NFOQUE GRANULOMETRICO

Pino, M. Y Constabel, S.

La alternancia de perfodos de acre Clan y erOSlon de arena impone un
alto dinarnismo a las playas expuestas compuestas par tal tipo de sedimen
to, 10 que se traduce en una fuerte variacion en el tiernpo de las carac
terlsticas granulometricas y topog~aficas de estos arnbientes litorales.

Can el objetivo de estudiar las caracterlsticas granulametricas de
la arena y su relacion can los perlodos de acrecion y erosion en una pla
ya expuesta del Sur de Chile, se estudiaron los depositos que constituyen
la playa Pichiculiln ubicada en el 1itoral de Mehuln (X Region). Durante
el perlodo abril 79-abrj 1 80 se mucf:treo c.qda dos mesE'S en dos transectos
perpendiculares a la l:'lnea de cos 1. a. ubicados en ambos ex trernos de la
playa. Estos se extendieron entre el nivel de baja marea y el borde pos
teri~k de la playa. Las muestras se obtuvieron a intervalos de 10 m y
representan un estrato superficial de 2 cm de espesor.

Las muestras se tamizaron con un set de cernidores de intervalo no
constante comprendido entre 0,25 y 1(il. Para cada muestra y mediante las
formulas propuestas por McBride (1971), se calcularon los estadlsticos
media, desviacion estandar, asimetr:'la y kurtosis normalizada. Tales da
tos se ocuparon en la elaboracion de grRficos de estadlsticos granulome
tricos y en Analisj s de Componentes P~incipales. Para estos se utiliza
ron los promedios de las variables de cada transecto-mes (14 grupos),
transectos-meses agrupados para cada costado de la playa (2 grupos) y pa
ra la cambinacion de todos los transectos'-meses (1 grupo).

Los resultados de estos analisis se relacionaron con
playa elaborados mensualrnente (segun metoda de Emery, 1961)
ciones quincenales de la altura comprendida entre el borde
postes testigos y el nivel de la playa.

La informacion obtenida de los analisis granulometricos
dividualizar las epocas de acrecion y erosion de arena, las
bargo, no corresponden estrictamente a perfodos definidos
tales epocas se visualizan diferentes comportamientos para
los costados de la playa, los que quedan definidos tanto par
nes entre parejas de variables granulometrjcas como por los
rados por los Analisis de Componentes PrincipaJ es. .

Financiado en parte can fondos de la Direccion de Investigacion, Proyec
tos S-79-24 y S-80-37 de la Universidad Austral de Chile.
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El tipo y conteniJlo de nuclidos radiactivos en los sedimentos mar-L
nos de nuestro pai~ es practicamente desconocido. Como parte de un pro
grama de investigacion de bentos (B-356-803, U. de Chile), se llevo a ca
bo, en colabor acion con el Depar tamento de Radiactividad Ambien tal de la
Comision Chilena de Energia Nuclear, un tamizado (screening) de los emi
sores gamma presentes en 24 rnues tras de sedimento fresco, obtenidas men
sualrnente entre enero y agosto de 1979, en 3 estaciones bentonicas de la
bahla de Valparaiso.

Se demostro la presencia de los siguientes radionuclidos na"l:urales
de la familia del Un8 ; Pl,21

L
I, Bi 214 Y Pb 210 . Como era de esperar, se

encontro tambien K40 • No se encontraron ernisores gamma de las series del
Th y del Ac, como tampoco elementos radiactivos artificiales.

-1- .• -

RADIONUCLIDOS NATURALES DE EMISION GAMMA
DE VALPARAISO

EN SEDIMENTOS DE LA BAHIA
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El analisis realizado no permi Le ob tener conclus iones que sugieran
una posible variacion estacional respecto a los niveles detectados; tam
poco, establecer la relacion entre contenido de radionuclidos y diferen
cias granulometricas en los sedimentos.
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ASPECTOS CLIMATICOS Y OCEANOGRAFICOS DE U\ MAREA RaJA REGISTR/\DA EN VAL-
PARAISO, MAYO DE 1979.

Reyes, E.

Durante el mes de mayo de 197'3 se presento en 1a bahia de Valparai
so una marea raja, causada par e1 <J inoflagelado PJto/£.oc.e.n.vw..m l'I'Kc.anl.l, can
un maximo de 32.233.000 ce1/1itro. Como factores fisicos anomalos que
pueden asociarse al fenomeno, se indican:

a) calentamiento de la capa superficial del mar, registrandose temperatu
ras entre 15.0°-16.5°, en relaciou a un promedio de 13.0° para el mis
mo mes en la bahia;

b) aumento de la radiacion solar incidente, desde el promedio mensual de
171 Langley hasta 182 Ly. ,eon valores mayores en la primera quincena
de mayo 1979;

c) alteracion del regimen de vienLos, al aumentar la frecuencia S-SW
(51%) y disminuir la del N-m~ (12%), cen velocidades medias inferiores

-.> • a 10 nudos en ambos sectores.

Las caracteristicas costeras se confrontaron can la situacion si
noptica a mayor escala. Las cartas de satelite indicarml que, desde fines
de marzo hasta fines de abril de 1979, el area oceanica frente a Valpa
rarso quedaba comprendida entre las isotermas superficiales de 18° a 20°.
Las cartas meteorologicas de mayo 1979 senalaron un reforzamiento del An
ticiclon del Pacifico Sur Oriental, en vez del incremento invernal en la
frecuencia de perturbaciones ciclonicas.
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CARACTERIZACION FISICOQUlr~ICA DE LOS ,)EDI~lr.NTOS SUPERFTC t/\US DE LA BAHIA
DE MEJILLONES DEL SUR

Roman, D.

Uno de los intereses fundamentales de nuestro grupo, 10 constituye
la QUlmica Inorganica de Sedimentos M3rinos de areas cercanas a las cos
tas (1). Es desde este punta de vista, que en el pTesente trabajo se re
porta la caracterizacion qUlmica basica de los sedimentos superficiales
de la Bahla de Mejillones del Sur. Dentro de ~sta, se ha incluldo a la
distribucion del Carbona organico (2), dado que, ~l puede 11egar a ser un
razonable sustituto de 1a estuuacio del contenido total de materia orga
nica, y esta un indicador parcial de carClcterlsticas fisicoquimicas del
medio, tales como, capacidades de inte cambio y propledadps complejantes.
Par otra parte, las propiedades de los sedimentos de areas de poca pro
fundidad juegan un mlportante p~pel en las caracterlsticas qUlmicas del
?9.~a y en 1a distribucion de los organismoG (J, 4).

Las muestras fueron sacadas can una draga McIntyre entre 8 y 120 m
de profundidad, y la presente caracterizacion inc1uye: temperatura, hume
dad, pH, Eh , Carbono de Carbonatos, organico, total y la deteccion de
aminoacidos 1ibres.

Los resultados, en general, muestran que los sedimentos constituyen
un medio reductor de elevado contenido en Carbono organico, propiedades
las cua1es, pueden influenciar notablemente e1 comportam'ento de algunos
metales de Transicion a nivel traza.

(1) D. Roman S., Rev. Chil. Educ. Quj~mi., 4, 3, (1979),102-107.
(2) D. Roman S., X Jornadas Chilenas de QUlmica, Resumenes de Contribu

ciones y Trabajos, Q.A.-24, Valdivia, Enero (1979).
(3) Kennet Y. Chen and James C.S. Lu, Marine Studies of San Pedro Bay,

California, Part VII. Sediment Investigations. The Allan Hancock
Found. (1974).

(4) J.L. Ellingboe and J.E. Wilson, Anal. Che~., 36, 2, (1964), 434.
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DETERMINACION DE LAS CONSTANTES CONDICIONALES TOTALES DE FORMACION, Ke ,
EN LA FRACCION· II CU ESTABILIZADO" DE AGUAS SUPERFICIALES E INTERSTICIALES
DE LA BAHIA DE MEJILLONES DEL SUR

Roman, D., Molina, J. y Rivera, L.

Las evidencias experimentales indirectas (1), sugieren que ya no es
posible despreciar (2) la interaccion Cu-ligandos organicos naturales en
el medio marino. Si bien es cierto, no se ha aislado ni caracterizado
ningun quelato de estos, es necesario reconocer su existencia e importan
cia.

En el presente trabajo, se propane el siguiente modelo aproximado
can el fin de predecir la especiacion del Cu y obtenef+informacion sabre
el "Cu estabilizado" en las aguas de la Bahl:a: CU~= Icu I + ICuOH+1 + ICu
(OH)2 I +I CuC03/ + Icu (C0 3 )2= 1+ ICuL IT, dondel CuLl T represent a al
"Gll_estabilizado" ,total, y L un conjunto de moleculas y/o partlculas co
loidales, mayoritariamente organicas, en donde el principal factor que
controla la extension de las interacciones Metal-Materia organica solu
ble, es el valor de Kc del media en estudio (3, 4).

Experimentalmente, las detenulnaciones de~as Capacidades Comple
jantes, mediante valoraciones can patrones de Cu , monitorizadas con e
lectrodo especl:fico de Cu, permitieron calcular las Kc '

Los valores encontrados son aproximadamente dos ordenes de magnitud
mas altos que los obtenidos por Mantoura et ai. (3). ElIas revisten par
ticular interes para el area estudiada, ya que, entonces el medio estarla
aportando ligandos altamente selectivos por Cu, los cuales serlan los
principales responsables de mantener al acuo-complejo de Cu (II) en con
centraciones suficienternente bajas.

(1) R. Pocklington, Mar. Chern., 4-5-6, (1977), 479.
(2) A. Zirino and S. Yamamoto, Limnol. Oceanog., 17, 5 (1972), 661.
(3) R.F.C. Mantoura, A. Dickson, J.P. Riley, Coastal Marine Science. 6,4,

(1978), 387.
(4) R.F. C. Mantoura and J. P. Riley, AnaL Chim .Ac ta, 78, 1 (1975), 193.
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LA ESPECIACION DEL Cu EN LAS AGU/\) ·;UPEHFJ.r.IAL.L') F: IN1E/{STlCIALES DE L.A
BAHIA DE MEJILLONES DEL rUR

Roman, D., ~101 ina, J. y Rivera, L.

El concepto de "especiacion". 'iene que ver can Jas dlstintas for
mas bajo las cuales puede existir un elemento en un media fislcoqulmico
determinado, y la distribucion de eSl.as COD respecto a La corrcerrtracion
total del elemenlo. La especiad cn p!1rameute Inorganica riel Cu en agua
de mar, ha sido interpretada en base 8 1a tendencia de este a interactuar
can CO~ y OH- (1). No obstante, 1a hipotesis de que 1a materia organica
participa en e1 complej amiento, lIa ido demostrandose indirectamente en el
tiempo (2). Par otra parte, dado que, ell las aguasinterstid ales de me
dias reductores se han encontrado enriquec:i.miento·s en l 1a concerrtracion
del Cu soluble (3), en el presente trabajo se ha estudlddo 1a especiacion
de ~ste en la Bahra de Mejil10nes del Sur.

-.. . Las aguas I fueron removidas po estruj amiento de columnas superf 1
ciales de sedimento de 10 em, los cuales fueron sacados can un Corer can
sistema plastico de protecciorr de muestras. Las determinaciones de "Cu
total" y "la.bil" 'se hicieron par potenciometrra de adiciorr standard mul
tiple can electrodo selectivo de Cu, y el "Cu estabilizado" estimado por
diferencia.

Las capacidades complejantes. muestran que, la concentracion total
de agente (s) complejante (s) establlizando en aguas S e I, son del orden
de 10-6 y 10-7 M respectivamente, y los % (s) de "Cu estabilizado", 73 y
95%. De acuerdo a esto, las concentraciones del acuo-complejo de Cu
(II), forma toxica (4), serlan menores que 10-10 M.

(1) A. Zirino and S. Yammnoto, Limnol. Oceanog., 17, 5 (1972), 661.
(2) R. Pocklington, Mar. Chem., L.-5-6, (1977), 479.
(3) S.F. Sugai, M.L. Healy, Har. Chern., 6, 4, (1978),291.
(4) W.G. Surrda and P.A. Gillespie, J. Har. Res., 37, 4 (1979),761.
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BIOINORGANICA DE TUNlr./\[)O~) [II: If\ rrr:IINI)i\ r/f(~JON·

Roman,_Q., Opazo. Ii .. Ilol'drncs, L., Espejo, C. y BrHo, 1.

Los estudios sobl:e iones 111eLi:>liros, Cundamentalmente de Transicion
en sistemas biologicos, han inlerpretqdo una serie de pror.esos bioqlllmi
cos que necesitan de las propiecl;:lf](-=f' rIp dptprlTJ:inados eJ Pmenl os de Tt"ansi
cion. No obstante, en el caso d~ ]f1S Tlmicados, eJ sjgnifLcado bioqulini
co de la concentt"acion selectiva de estos efl ce.lulas especializadas, no
ha sido elucidado (1, 2). Los ordelles Phlebobranchiata y Aplousobranchia
ta estan asociadas principalmente A 'V-eFq'eries, V St.olidobr:.:mchiata a
Fe-especies (3).

En el presente trabajo se PSI pd ian IHs esped.es, Iv f'j.dJ.a cUJ.lpaJL
(Bahia de Mejillones del Sur), Pyuh(1 phae.pu;ti.aLi.J.l, 0, tdo.eorUneAa (el
Way, Antofagas ta) y PyWLa C.h.-1£.e.VL6.0.\ (BahJ.:a de l1ej illones del Sur). Los
me~ales considerados son, Ti, V, Y Fe.

La sangre se obtuvo par pllDcinr cardlaca y co;-te en los vasos san
guineas principales, plasma y cel1l1.-=ls fueron separados par centrifuga
cion, los metales determinados absou.].rJ y absorciocataljmetricamente (4).
Plasma y citolizados fueron caractel:l.zRrlos por espectrometrla UV-VIS y
ambos fraccionados en geles Sephaclex G-7S Y LII-20. Las Fracciones tam
bien se caracterizaron.

En Pyuras, Fe, es bioacumulado principalmente en tunicas y sangre.
En cuanto a esta, Fe, en PyuAa c.hl.l.el1.<\.i..t-, es mayor en plasma que en d~lu

las, en PyuAa pJtae.p~ a J.,.tolorU6eJLa es mayor en celulas. No obstan
te, A. fupaJz. es el Tunicado que mas Fe concentra en sangre, siendo tam
bien significativamente bioconcentradora de Ti y V. Las caracterizacio
nes muestran 10 esperado, aunque en 108 C" tolizados hay cierta dependen
cia del procedimiento llsado.

(1) W.R. Biggs, J.H. Swinwehart, "Metals in Biological Systems, H. Sigel
Ed. M. Dekker, 6 (1976).

(2) T.D. Tullius e.t ell.. J.Am.Cf1em.Sor: .. 102, 37 (1980),56 70.
(3) J.H. Swinehart, emu. pe~sonal.

(4) D. Roman S., C. Lat. QUlTIl. C. RiCA, Feb. (J 98J).

==



'17

FRACCIONAMIENTO DE LA~, /,/jUN', HIli" Ilfl!\! rr; I)f ~)F[)UrNlrr, :,lJPIPI--'fCU\LES
DE LA BAHIA DC 1\1[,] H LOi\l!· ( D!J ',lIP. \ ,j '; IIi ION (iH: r I 1;11

Dado que, las COll"'l;.nlfe.n I"" <,.,l,·c f,nf:llpi",jp f"Pt:TlIi-1 1·i,0n. K
c

'

asociadas aJ "Cl) est;:,] ili?i'Id,·" l'~:llil -i'I,1 "PI .10 'Jr>r.es m~s ",ltR'1 n JAS

aguas intelsljclRle~ '111' fJl1 1:" :"'''-'! "'1:~11·::>. ,11''1 prnr1]r'II1)IlS ~['tllrl.iar el
fraccionaudentC'mlll"""'ll<:11 ," g'l,ji,. ;11" ",~ " 1<:1 ;:j""('iAI,'nll riel ell
con las fracciolles. 1\1 (<:l'""el, 1,- ., .... 1,,<1, 8 lp" 1I1;llpri;:d~s hi~m;':.:os

(AR y .AF) como JqS m::'s :irlll'l)rt'3"IP~ "J 1I/<r. <lIlIJJ",janL"""J tic 1"'8 Rgl1A.s.n,"!

tura1es, Jnc l ll'1cn,Jo '3 I;·q in;I""1 I "f.~ '1\ "P,. "l;:\Tlf" 'I '1", l c l::l(';nn
con eJ Cu. Sugai y Healv (/,1 ..... [11 olll .~, nIl 'flIP °1l11 C Ull Ill-10()/~ esta '380

ciado a fraer.;ones de ')OU··10000 \1],-"1,,,1(.,,,' rip I'psr) 1110)""<111;11,

Luego de U11 pac;n r1p '.OTl,:pn i 1",' ;"11. pI ::lglIA i.nt_T.sf·j('i"1.L fu p someti
da a una estralegi;:J or i~.il1;.ll. rl" f,..>" 'fln2Il1i('n f .). basa,l", on ffir-nicd:=; de
eX·:t.:lusion en geles ;.::,)lJad~t. r;,II). 1 'i,' diAl LE"3 en Srl(,OS de corle L.OOO y
cromatograflas de fj]Jt';:H·.LOU /noJo,-" 1'4,. "']\ ~:'"lli)Ar1f--~lr G-J() I.J, SO ' 100. En
carla c.::tso se detPrJlli.]lf, ell esp~( [1 (\1 "~I ''''1'''!-1 ;,1;>111el1l,O C'on Np ncupJ..oi,1l8 (3).
Todas las fra c.i,unes lllt",r:ps;:JTll PPo oj. ;lr lie'! ·1" ;:I JnS ,,":'1 fl.jps de e·llIsjon.
fueron aracter: i zadar,{ I'C)1 r'sp"'cl I "fi,e- j , I'" 1]\/ V i ~ f':' :r. F

Los result.ados Jnll"Sr'rc:J.r1 QU8. T" PI I iCRnH'·ntf-, eJ 100% tiel Cu original
esta asociado a la f) 8ccj (,11 rle pol, p 7f1l! 11.1' .t!., 1" Ct.laJ. corr.elac iona con
el 95% de "Cu estahiLi;-.arir)1I '211 r "fI,·"rl" ~n p;:;ta8 muestr;:1S. A SI' vp.7.. de
este, el 67,2% C011St·'Lllye "Ill n.n rl ' ;'lli"'r,llt"," 'pJ. J2.. i ):: "ell c1'irdjzable".
En cuanto a 1a caracter1za(.ion f'f'ij)f.".' I rll, ell JAS [J "cl:j oues as(l('ladas al
Cu llama la atencion la simililud c;r~ los eSl!e trus In., j rdepelldielllemenle
del soporte croJQ.::ttograficu y por I" I ~lTl rl) rJp 1 PIl d<:=,. los pnsiblRs cornp le
jos, 10 que podria sigllifi'~8r un ~'Ilh)l Jl') d'= PI' J.az';:l1uj po to s 'm; lar,

(1) J. Buffle e;t cU.. AnaL ChP-ID. /llJ. ), (1971). 21.6.
(2) S.F. Sugai., H.L. Healy, 11ar. Cllem. (l, 4 (.1.978), 291
(3) M.S. Stiff, Water Research. J, U (lUll) 585.
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QUIMICA INORGANfCA MAYOR DE LAS AGUAS SUPERFICIALES E INTERSTICIALES DE
LA BAHIA DE MEJILLONES DEL SUR

Roman, D., Rivera, L. y Saladrigas, A.

La QUlmica del mar es algo mas que la descriptiva de la solucion
salina (1). Desde el punto de vista qUlmico inorganico basico, los estu
dios comparativos de composicion mayor, con respecto a una area determi
nada, han adquirido interes, ya que, se ha reportado (2), que ella in
fluencia la interaccion metal-ligando en la "especiacion" de algunos me
tales de Transicion, los cuales, norrnalmente constituyen la composicion
menor inorganica.

Los sedimentos fueron sacados mediante un Corer por gravedad y las
aguas intersticiales removidas por estrujamiento (3).

La presente caracterizacion incluye: Salinidad, Cl0rinidad, Alcali
nidad, Cl-, S04' Ca, Mg, Na, K y Li .

.J.. ~

Si bien es cierto, la camplejidad de las alteraciones diageneticas,
limita la interpretacion en terrninos de reacciones modelo, la reduccion
de S04 en las aguas intersticiales con respecto a las superficiales, con
firman ahora que el sistema sedimento-fluido intersticial es un medio re
ductor. Por otra parte, el enriquecimiento de la alcalinidad puede ser
un factor importante en la especiacion inorganica de ciertos metales de
Transicion en las aeuas intersticiales, por ej., en el caso del Cu. Tam
bien, es relevante hacer notar el enriquecimiento del Li tanto en aguas
superficiales como intersticiales.

En general, puede concluirse, que el presente estudio, parece ser
tlpico de zonas con exceso de productividad en que la circulacion y reno
vacion de aguas no es buena (4).

(l)D. Roman S., Rev. Chilo Educ. Qulmi., 4,3 (1979), 102-107.
(2) R.F.C. Mantoura, A. Dickson and J.P. Riley, Estuarine and Coastal

Marine Science, 6, 4 (1978), 387.
(3) B.J. Presley, "Chemistry of Interstial Water from Marine Sediment",

Tesis, University of California, Los Angeles, (1969).
(4) W.F. Minard, J. Chern. Educ., 56, 8 (1979), 559.

---.-.
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OBSERVACIONES SOBRE RESPUESTA A LA PODA DE MACROCYSTIS PYRIFERA EN ISLA
NAVARINO

Ramo, H., Alveal, K. y Avila, ~1.

Se describen algunas caracterlsticas en el comportamiento de
Ma~o~y~~ py~c6~ (L.) C. Agardh, en experimentos de poda efectuada a
nivel del grampon, a 1,5 m sobre el grampon y aIm bajo el dosel super
ficial que forman las frondas. La investigacion se efectuo en Puerto To
ro (55°05'S; 67°05'W), localidad ubicada en Isla Navarino en la ribera
S.E. del Canal Beagle.

Las plantas podadas a nivel del grampon y a 1,5 m por sobre este,
mostraron diferencias significativas tanto en sobrevive~cia como en ren
dimiento despues de un perlodo de 11 meses. Con respecto a la sobrevi
vencia, esta alcanzo 22,5% y 22% respectivamente en las podas efectuadas
a niveles inferiores de las plantas, en tanto que en el centro se regis
tro 90% de sobrevivencia. El rendimiento, evaluado como peso humedo me
dido al final de la experiencia, fue de 6,1% y 6,4% respectivamente para
ambos procedimientos y 89,2% en el grupo de plantas control. Por otra
parte, tanto la sobrevivencia como el rendimiento de poda a 1 rn bajo el
dosel superficial no mostraron diferencias significativas con respecto al
control.

Con respecto a la fluctuacion de tallas en las plantas que sobrevi
vieron en los distintos experimentos, se observo que, en general, casi
todas elIas alcanzaron aproximadamente tallas similares a las que tenlan
antes de la poda, cualquiera que haya sido la rigurosidad del corte.
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VARIABILIDAD ESTACIONAL E INTERANUAL DE LA VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO EN
CERRO MORENO, ANTOFAGASTA, Y SU RELACION CON LA TEMPERATURA SUPERFICIAL
DEL MAR.

Rutllant, J.

Es un hecho conocido que los valores maximos de la velocidad media
mensual del viento a 10 largo de la costa norte de Chile ocurren durante
el verano, perlodo en el cual la temperatura superficial media del mar
alcanza tambien sus maximos valores.

La variabilidad interanual que muestran estas temperaturas oceani
cas aparece controlada esencialmente por la Oscilaci6n del Sur, mostrando
en el perfodo 1970-1973 anornallas de gran amplitud que culminaron en el
verano 72-73 con uno de los "El Nino" (Anti El Nino) mas intensos del
presente siglo.

En este trabajo se analiza las anomallas estacionales de la veloci
dad del viento y temperatura del aire en Cerro Moreno, Antofagasta, para
el.• Rerlodo 1970-1973, encontrandose una buena correspondencia entre di
chas series de tiempo. Este resultado es concordante can el obtenido par
Enfield (1980) utilizando datos de Lima-Callao para el perlodo 1970-1977.

La extension de la relacion anterior a las temperaturas del mar en
lugar de las temperaturas del aire se basa en los resuLtados obtenidos
por Quinn (1979) y en el analisis de mediciones de temperaturas del mar
(Dep. Oceanologfa, Universidad de Antofagasta) y datos meteorologicos
(Universidad del Norte).
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ASPECTOS SOBRE LA DISTRIBUCION ESPACIAL DE TAGELUS VOMBEII (MOLUSCA, BI
VALVIA) EN CALETA LEANDRO, TUMBES (EN EJECUCION).

Saelzer, H.

Durante la toma de muestras en un banco de navajuelas, no explota
das, existente en Caleta Leandro, Peninsula de Tumbes, para un trabajo
sobre 1a bio10g1a de este mo1usco, se pudo evidenciar que presentaban una
distribucion espacial muy peculiar respecto a otros bivalvos de la loca
lidad. La profundidad del banco fluctua entre 3 y 12 m aproximadamente.
Ademas se pudo evidenciar que existen tres areas bien especificas con
respecto a1 sustrato. Las de muestras en la parte central del banco pre
sentaron un sustrato combinado de arena fina, grava fina y fango, encon
trandose Ta.gUlL6 representado por todas sus tallas, en cambio, el mues
treo de la parte norte del banco presento un sustrato fino de arena y
fango y solo ta11as chicas. La parte sur del banco presento grava fina y
solo tallas grandes de navajuelas. Como producto de estas observaciones,
se,r~anteo el siguiente esquema de trabajo:

- El sustrato juega un papel importante en la distribucion espacia1 de
T. domb~ en Caleta Leandro, 10 que se ref1ejarla en una distribucion
por tallas dependiente del tamano de las partlculas del sedimento del
banco. Por 10 tanto, es de esperar que las muestras que provengan de
un sustrato que presente partlcu1as mas 0 menos homogeneas, las dife
rencias de tallas sean menores que las muestras que provengan de un su~

trato de partlculas de diferentes tamanos, aun cuando se trate de un
mismo banco.

- Como hipotesis nula se ha planteado 10 siguiente:
No existirlan diferencias signi~icativas en 1a distribuci6n de ta1las
provenientes de los distintos sedimentos pertenecientes a1 mismo banco.

- La hipotesis de alternativa serla:
Existirlan diferencias significativas en 1a distribuci6n de tallas pro
venientes de los distintos sedimentos pertenecientes al mismo banco.

Para dilucidar la problematica planteada se ha dividido el banco en
tres zonas, que corresponden cada una de elIas a los diferentes sedimee
tos encontrados en el banco de navajuelas. Cada una de las zonas se mues
treara de nuevo (1 muestra y 4 replicas), las que se mediran y someteran
a un test "t". Ademas, se tomaran muestras de sedimentos para los anali
sis granu1ometricos respectivos.
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LA GOLONDRINA DE MAR CHICA (OCEANITES GRACILIS GRACILIS) NIDIFICA EN LA
COSTA CHILENA.

Schlatter, R. y Marfn, M.

Se camunica el hallazgo de la primera postura y nidificacion de la
Golondrina de mar chica (O~ean£t~ g. g~a~) en el islote Chungungo,
al norte de la ciudad de La Serena. Lo curioso es que nidifica en in
vierno, 10 que es un problema ecologico interesante para analizar. Esta
adaptacion reproductiva es camun a varios Procellariiformes que nidifican
a 10 largo del trecho que recorre la Corriente de Humboldt y se debe a
las particulares condiciones oceanograficas estacionales de aquella, que
inciden en la abundancia y presencia de presas de los petreles. Se dis
cuten estos aspectos, mas el futuro conservacionista de las islas centro
nortinas nacionales y su fauna.
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COMUNIDAD DE AVES YMAMIFEROS EN ISLAS DIEGO RAMIREZ, CHILE.

Schlatter, R. y Riveros, G.

Este trabajo en ciernes presenta las especies de aves y mamfferos
observados y censados por primera vez con detalle en las Islas Diego Ra
mfrez. En tanto que la fauna ornitologica nidificahte abunda con alrede
dor de dos y medio millones de ejemplares, los mamfferos no sobrepasaron
los 4000 individuos. El numero de especies de aves residentes fueron 16,
las visitantes 25; para los mamfferos se constataron 2 especies residente
y 2 visitantes. Se incluyen figuras tentativas de biomasa y se discuten
las adaptaciones de nidificacion y alimentacion de las diversas especies.
Se hace finalmente un breve analisis de las posibles modificaciones bio
geograficas en el' extrema austral sudamericano como consecuencia de las
especies y su proporcion numerica registradas en las islas mas australes
d~.Chile Continental.

Investigaci6n financiada y patrocinada por el Instituto Antartico Chileno
y registrada bajo el fndice RI-80-68 de la Universidad Austral de Chile
(Direccion de Investigaci6n).
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ANALISIS DE LA VARIABILIDAD DE LOS CARACTERES DIAGNOSTICO PARA TRACHURUS
SYMMETRI CUS ...URPHYI.

Sepulveda, J. y Rojas, P.

Se hace un estudio comparativo de los caracteres mas relevantes y
comunmente utilizados en la identificacion de especies del genero
Tkach~U6, empleando el analisis de varianza y tecnicas de analisis mul
tivariado con el objeto de establecer la validez de la sub-especie T.
~ymm~cU6 m~phy~. El estudio emplea datos obtenidos en tres localida
des de la costa chilena y datos publicados para el jurel peruano.

En este estudio se pretende, ademas, comparar las ventajas y limita
ciones de los procedimientos anallticos empleados .

.. '.J. -
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EFECTOS DE DOS PESTICIDAS ORGANOCLORADOS SOBRE EL DESARROLLO EMBRIONARIO
Y LARVAL DE TETRAPYGUS NIGER (MOLINA, 1782) (ECHINODERMATA,ARBACIOIDEA,
ARBACIIDAE) Y LOXECHINUS ALBUS (MOLINA, 1782) (ECHINODERf~ATA, ECHINOIDEA,
ECHINIDAE).

Silva, J., Chuecas, L. y Bay-Schmith, E.

Se investigo la accion de dos pesticidas organoclorados comerciales
(DDT 75% W.P. Y Dieldrin 50% W.P.) sobre el desarrollo embrionario y lar
val de las especies de erizo de mar Tetnapyg~ nig~ y Lox~chin~ aib~.

Los pesticidas fueron disueltos en acetona y de esta manera se pre
pararon las distintas concentraciones ensayadas. Los estados de desarro
llo investigados fueron: membrana de fecundacion, dos celulas, gastrula y
pluteus.

Los efectos teratogenicos mas notorios, microscopicamente obser
vables, son una inhibician en la fecundacian y la produccion de embriones
y larvas anormales 0 atrasadas en su desarrollo. Los r,=sultados tambien
iadican que el DDT es mas taxico que el Dieldrin para ambas especies, co
menzando a producir efectos daninos a una concentracion de 0.01 ppm y 0.1
ppm, respectivamente.

La informacion obtenida, expresada en porcentaje, fue procesada es
tadisticamente meqiante programas de computacion.
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FISIOLOGIA ECOLOGICA DE LA ALMEJA MULINIA EVULIS (BIVALVIA, MACTRACIDAE)

Tarifeno, E., Toledo, G., Troncoso, A. y Rojas, M.

La Bahfa de Concepcion (Chile) presenta condiciones hidrograficas
que determinan la presencia.periodica, especialmente durante el verano,
de una capa de agua' con bajos contenidos de oxfgeno: « 1 ml 021-1) que
se extiende sobre los sedimentos ,. y la exis tencia pe.rmanen te de sedimen
tos anoxicos ("sulfide system") en gran parte de los fondos de la bahfa.
Estas condiciones hidrograficas pueden tener relacion causal con mortan
dades de peces y otros animales marinos ocurridas periodicamente en la
cabeza de la bahfa.

La almeja, Mulinia ed~ (King y Broderip, 1855) (Bivalvia, Mac
tracidae), es una de las especies cuantitativamente mas importante de 1a
infauna de la Bahfa de Concepcion, existiendo poblaciones que son explo
tadas comercialmente en el sector inte~~areal y sub1itoral adyacentes a
la Isla de los Reyes. Las mayores dens idades de M. ,~dl1£M se encuentr an

"> -en la zona bordeante interna de la bahla, donde los sedimentos correspon
den a arena y mezcla de fango-arena fina con evidentes condiciones anae
robicas.

El presente proyecto pretende estudiar las adaptaciones fisiologi
cas y ecologicas, fundamentalmente a nivel de organismo, que M. ed~ ha
desarrollado para habitar sedimentos anoxicos permanentes, y enfrentar
ademas, largos perlodos anuales de bajo contenido de oxfgeno en el agua
que cubre los sedimentos. Las estrategias adaptativas desarrolladas por
anima~es que v~ven en este tipo de ronbientes acuaticos corresponden, ge
neralmente, a tres modalidades que no son excluyentes entre elIas: i)
disminucion de. la actividad, ii) consumo de oXlgeno dependiente de la
disponibilidad de oxfgeno ambiental, y iii) metabolismo anerobico facul
tativo. Ademas, muchos invertebrados marinos no solo pueden sobrevivir
perfodos sin oxfgeno, sino tambien 10 hacen en presencia de elevadas con
centraciones de sulfuros, como es el caso de M. ed~.
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VARIACIONES ESTACIONALES DE LOS CONTENIDOS DE CARBOHIDRATOS, LIPIDOS Y
PROTEINAS EN LA MACHA MESOVESMA VONACIUM (BIVALVIA, MESODESMATIDAE).

Tarifeno, E. Y Zamora, N.

Los estudios sabre los contenidos de protelnas, Ilpidos, carbohi
dratos y humedad en los tejidos blandos de malus cos comerciales son de
importancia para entender el ciclo biologico de los animales. Par otra
parte, esta misma informacion e~ de utilidad para analizar desde el punto
de vista de la nutricion human a , las cua1idades como al~nentos que tienen
estas especies comerciales.

Para estudiar las variaciones estacionales en los contenidos de
proteinas, llpidos, carbohidratos y humedad en el animal entero y compar
timentos corporales tales como el pie y gonada de ejemplares de M~od~ma

donac{urn (Bivalvia, Mesodesmatidae), muestras de 50 animales fueron tama
das mensualmente (agosto de 1969 a noviembre de 1970) desde los bancos
~istente en la Playa La Laguna, aprQximadamente 80 km al norte de Valpa
ralso. El rango de talla de los animales muestreados fue entre 60 y 80 mm
de longitud valvar. Las protelnas fueron valoradas par el metoda de mi
cro-Kjeldahl (N x 6.25), mientras que los lfpidos 10 fueron par media de
la extraccion Soxhlet-eter. Los carbohidratos fueron estimados indirec
tamente asurniendo que elIas correspondlan a la diferencia entre el 100% y
la surna del porcentaje de protelnas mas Ifpidos en una muestra libre de
cenizas.

Los resultados indicaron que todos los componentes tienen un marca
do cicIo estacional en sus variaciones, y que estos ciclos estan muy re
lacionados can 1a actividad reproductora de los anima1es. Llpidos y car
bohidratos tienen un porcentaje maximo justa antes del desove, y un mini
ma durante la fas~ de previtelogenesis del ciclo reproductivo. El tejido
gonadico experiment a mayores variaciones que los tejidos del pie, y pare
ce ser un sitio de acumulacion de carbohidratos despues del des ave de los
animales.
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OFERTA ALIMENTICIA FITOPLANCTONICA EN LA OSTRICULTURA DEL ESTUARIO DEL
RIO QU~MPILLEN (ANCUD, CHILOE)

Taro, J.

El fitoplancton es la principal fuente alimenticia para los orga
nismos filtradores. El conocimiento de las fluctuaciones del fitoplanc
ton, especialmente de su biomasa, es fundamental en una ostricultura, ya
que la biomasa fitoplanctonica indica en gran medida la oferta alimenti
cia disponible para los filtradores en un determinado momento.

En Quempillen se colectaron mensualmente muestras de fitoplancton
en botellas volumetricas de 160 mi, fijandolas con 2 ml de Lugol mas aci
do acetico. Las muestras se obtuvieron en una estacion fija y a 0,5 m
sobre el fondo. El analisis de estas ~e realizo de acuerdo al metodo de
recuento de celulas por especie segun Uthermohl (1958). La identifica-
cion de las diatomeas se hizo en base a las claves de identificacion des
critas por Frengelli y Orlando (1958), Rivera (1967, 1968, 1973a, 1973b,
1979), Avaria (1965) y Drebes (1974). La concentracion del fitoplancton
se realizo par sedimentacion en camaras tubulares. Los recuentos fueron
hechos en un microscopio binocular inyertido Zeiss, con un error en los
recuentos de no mas de 20% segun la formula de Javornicky (1958). Los
valores de biamasa (mg/l) fueron calculados a partir del \"olumen celular
y de la densidad de cada una de las especies presentes en determinada
muestra de fitoplancton segun Lolnnann (1908).

El analisis fitoplanctonico realizado indica· que en Quempillen
existe un fitoplancton caracteristico de aguas temperadas, con gran abun
dancia de diatomeas (104 especies) y microflagelados. El promedio anual
de densidad del fitoplancton se calculo en 7,69 x 105 cellI y de la bio
masa (peso fresco) en 2,78 mg/l. La maxima densidad se registro en octu
bre con 13,86 x 10 5 cel/l y la m&~ima biomasa en enero con 8)45 mg/l. Las
illlnimas se registraron en julio con 1,95 x 10 5 cel/l y 0,18 mg/l. Como
la biomasa fitoplffi1ctonica total estuvo compuesta en un alto porcentaje
por diatomeas, las q~e estan determinando las fluctuaciones mensuales de
la biomasa fitoplanctonica, se determinaron las 6 especies dominantes en
biamasa para cada meso Esto se hizo para marea alta donde se encontro
una mayor densidad de diatomeas. Se calculo el porcentaje en que estas 6
especies de diatomeas participan en la formacion de la biomasa total de
las di,atomeas (rango: 60,7 a 99,4%) y de la biomasa fitoplanctonica total
(rango: 21,8 a 96,3%). En general el fiLoplancLon de Quempillen puede
ser considerado abundante si se compara con algunas bahias del sur de
Chile.

Financiado con fondos UACH-Dl, subsidio, S-79-6 y
Convenio lnternacional (C-80-1): Fundacion VW,
Thyssen, CONlCYT y UACH-DI.

RS-79-6 Y a traves del
DFG, Fundacion Fritz-
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ESTUDIO DE LA I~FLUENCIA DE LOS SEDIMENTOS SOBRE EL COMPORTAMIENTO ENTE
RRADOR DE LA "MACHA" MESOVESMA VONACIUM (U\MARCK, 1818) (BIVALVIA: MESO
DESMATIDAE)

I!oncoso, V. y Toledo, G.

La macha, M~od~~ma dona~Uvn (Lamarck, 1818), es una de las espe
cies macrobenticas mas abundantes de los infralitorales con predominio de
arenas finas, distribuida desde los 5°10' hasta los 43°20'Lat. S. Esta
distribucion abarca ca. 2800 Km en nllestlo litoral; sin embargo, no es
continua. Bancos de M. donawul1 so] 0 se encuentran en playas con carac
teristicas particulares (i.e. playas expuestas 0 semi-expuestas mayores
en longitud a 1 Km, con pendientes entre 2 y 5°; presencia de tres 0 mas
lineas de rompiente; activa COrrio.Ilte de deriva litoral; aguas de alta
dinamica y abundante disponibilidad de alimentos que s 11stentan a las po
blaciones de machas) como 10 son, lJor ejemplo, las playas de Salinas de
Pullalli, La Ligua, Ritoque, ell la Quinta Region.

Como efecto de las caracterlsti~as ya mencionadas, las playas "ma
'C-h-eras" poseen sedimentos altamente -nestables, 10 cual determina conti
nuos movimientos de enterramiento y reenterramiento, qu~ evitan el arras
tre de los animales hacia la playa.

La presente investigacion preLende estudiar en que medida el tamano
de los granos incide en el enterrmniento de M. donaWun.

Hipotesis nula: la granulometrra modifica el indice de la tasa de
enterramiento (B.R.I.) de M. donaWun.

Los experimentos se realizan con material proveniente de los bancos
de Quidico (Prov. Arauco) (38°14' Lat. S.; 73°29' Long. W.).

Se espera un aumento del B.R.I. en arenas gruesas y una disminu
cion en arenas mas finas que las de los bancos.

Algunos de los resultados que arroje el trabajo experimental podran
ser empleados en futuras acciones de manejo del recurso como, por ejem
plo, transplantes de bancos, donde la granulometrla de la playa a trans
plantar deba ser la apropiada.

Investigacion en desarrollo.
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PROP I EDAD ANTI BIOTI C/\ DE LAURENCT; ('IILLOJ:;l:";. VARI/\<:ION EST/\CIONAL E
IDENTIFICACION DEL COMPUESTO ACTIVO

Valdebenito, II., Bittner, r~., Silva, ~1. y Zelllelrnan, R.

La investigacion de la prochl ( ciol1 year acterizacion de moleculas
con accion anlimicrobiana en esper IPS de 103. flora marina chilena es limi
tada y se refiere basicamente a1 euc,a1ro de la A.ctividad antibac eriano3. de
extractos obtenidos de las tres divisio les de macroa1gas can diferentes
solventes (Cherarde11i 1964; HenrJq I~Z et at. 1979). Estudios efectuados
en ejemp1ares de 1a Division Rhodophyta, [lan demosLrado que 1a Familia
Rhodomelaceae y especlEicamente el geneY."Ll l.aWtl?I1.CA~a presenta una amplia y
Euerte actividad biologica (Bhakun; y SlIva, 19 Jlf) cuyos compuestos C'cti
vas corresponden a fenoles que presenlan eLora yio bromo en su estructura
(Fenica1,1975).

Sabre la base de los trabajos anted.ormen e mencionados y de un en
sa:!o preliminar can algas frescas, se investigo la actividad antibacte
riana, in. v..L:tJr.o, de extractos d.e {(W!lel1.c.,[a. cJUi..el1/.:li-6 De Toni, Forti et
Howe (Rhodomelaceae, Ceramiales) snbr.e bacterias Gram neg :ltivas, Gram po
sitivas, de origen animal, ambiental y a" sladas de agua de mar.

De los extractos cloroformicos, que demos·raron la mayor actividad
antihacteriana, se aislo para e genera LaWtel1.ua, un nuevo compuesto
(3-hidroxi-4-metil acetofenona) responsabJe de dicha actividad.

Un estudio sabre 1a variacion de 1a aetividad antibacteriana en re
co1ecciones trimestra1es en 103. zona mes01itora1 inferior de Cocho1gue
(VIII Region, Chile) demostro que el exi:racto obtenido en verano presenta
1a mayor actividad sobre todos los microorganismos de ensayo.

Bhakuni, D.S. and Silva, M. 1974. Bot. Mar. vol. XVII: 40-51.
Cherardelli, C. 1964. Ana1es Fac. Qui.rn. Farm . ...!..§.: 114-121.
Fenical, W. 1975. J. Phyco1ogy 11: 2~S-259.

Henrlquez, P., Candia, A., No ranb'.1 P.lJ A. , R., Silva, H., 2nd Zernelman, R.
1979. Bot. Mar. vol. XXll: /}5l-453.
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SEDIMENTOLOGIA APLICADA A LA ECULUGIA Y PROSPE .CION DE ARGO PECTEN
PURPURATUS, EN BAHIAS TONGOY Y GUANAQUEPOS, IV REGION. I

V,lIe nzue13, E.

Los parametros granulometri{~'of' de'- sustrato i-isociado a los bancos
de ostiones, se utilizan para in[e1.'jl' Jas ondiciolles hidrodinarnicas y
expectativas economicas de ambas bahl:ls.

La mayor abundancia de especies se correlaciona COT arenas finas a
muy finas, mod'eradamente bien seleccionadas, sinletricas y J eptocurticas.
Los bordes de los bancos se carreJ ad onaH ~on arenas [. nas a ntuy finas,
bien a moderadamente seleccionad;:l8, CO[1 Ul1 Jpve eXCPSn Je grues s, meso
curticas 0 p1aticurticas.

La velocidad de sedimenlac U}n y 01 tqH!>ral de lfl'JV.iJU· ento granular
del sedimento predominante en 8lUh-98 bahl.as, pennite infer' r un equili
brio hidrodinamico del sustrato con orrientes de intensidad onstante y
v~locidad variable entre 2 y 4 cm/seg.

Las expectativas economicas de uahta Guanaquel:'os son mas favora
bles, debido a la mayor homogeneidad de su sustrato, Bahia Tongoy, pre
senta un sustrato de granulometrla variable pero sus expec'ativas econo
micas son similares a las de bahla Tongoy, debido a su mayor extension
areal.
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CHORUS (BIVALV lA, rWTI LIDAE) EN
RECLUTAMIENTOS EN-EL ESTUARIO

Valenzuela, G.

controles se observa que individuos man
un incrauento mayor que el observado para

Cho~omy~ ~ho~ es una especie que esta representada en secto
res puntuales de la costa chilena siendo uno de estos lugares el Estuario
del Rlo Queule. _ Can el proposito de entregar algunas bases para el cul
tivo de esta especie se realizaron estudios de crecimiento y captacion de
juveniles en sustratos naturales.

Entre los meses de mayo de 1980 y abril de 1981 se realizQ, en el
Estuario del Rlo Queule, la cuantificacion del crecimiento de ejemplares
de Ch. ~ho~~ mantenidos en el fonda (5-6 m) en comparacion can ejempla
res de la misma especie, suspendidos a una profundidad de 2,5 m. Se rea
lizaron controles mensuales de longitud de las valvas, peso seco de las
par'tes blandas e lndice de cm:rlOlicion a 4 clases de tallas. Mensualmente
se obtuvieron registros de salinidad y temperatura en ambas profundidades
consideradas, tanto en perlodos de marea alta como de marea baja. En
forma coincidente con las fechas de dichos controles, se extrajeron mues
tras desde el intermareal y submareal rocoso adyacente con el proposito
de detectar posibles reclutamientos de Ch. ~ho~~ en bancos naturales de
esta especie existentes en el area.

Transcurridos 12 meses de
tenidos en el fonda muestran
ejernplares suspendidos.

La temperatura presenta fl~ctuaciones estacionales (9-18°C), no
siendo influenciada mayormente par las oscilaciones mareales ni por la
profundidad. Contrariamente, los valores de salinidad estan fuertemente
condicionados a los cambios de marea y a la profundidad. Se registro un
prom~dio de salinidad en marea alta de 29%~ en el nivel de fonda y de
25%0 a 2,5 m de profundidad; en tanto que en marea baja los valores re
gistrados para esta variable fueron de 18%0 y 13%0 respectivamente para
los mismos niveles.

Experiencias sobre alimentacion y consumo de oXlgeno, realizadas en
laboratorio en forma anexa, indican que los cambios de salinidad en el
estuario estarian condicionando el tiernpo de filtracion de Ch. ~ho~ y
par l~ tanto la cantidad de alimento onsumido.

Sobre la base de los reclutamientos detectados en el litoral rocoso
del area de estudio, las fluctuaciones de la biomasa c~rporal y los valo
res del lndice de condicion, es posible decir que en el Estuario Queule
ocurren, a 10 menos, dos desoves en el perlodo estudiado, los cuales se
produjeron en los meses de octubre y enero.

Financiado can fondos U.A.Ch.-DI. Subsidio S80-3 Y S80-25.
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UTILIZACION DE AVES COMO INDICADORAS DE PRESENCIA Y POTENCIALIDAD DE RE
CURS OS MARINOS EVENTUALMENTE MANEJABLES.

Venegas, \. y Sielfeld, W.

Se analizo el ·contenido de una muestra de 32 estomagos de pinguino
de Magallanes (Sphe~~U6 magellan{~U6) colectados durante 2 temporadas
de crla (1976 y 1977) en la colonia de isla Magdalena, Parque Nacional
Los Pinguinos, en media del estrecho de Magallanes.

Los resultados indicaron una dieta basada exc1usivamente en 2 com
ponentes: sardina· (Ramnoga6~~ ~euata) y langostino (Munida g~egania),

en una proporcion de 90,5 y 9,5% respectivamente. Los promedios de llena
do, expresados en terminos de peso escurrido, fueron de 310,95 ± 114,57 g
de sardina y 32,56 ± 18,12 g de langostino (en ambos casas intervalos de
confianza al P = 0,95).

Teniendo en cuenta una pob1acion de aproximadamente 70.000 pingUi
nos entre nidantes y no nidantes; pero sin considerar las crlas (Venegas,
datTIs no publicados), es posible determinar que la masa de pingUinos de
1a isla consume en cada ingesta entre 13,7 y 29,7 toneladas de sardina y
entre 1 y 3,5 tone1adas de 1angostino de acuerdo can los interva10s de
confianza indicados para la muestra.

Si estas cifras se proyectan a toda la epoca de nidificacion y par
ende de permanencia de los pingUinos en el area (aprox. 6 meses entre
septiembre y marzo), entonces el consumo -si solo existiera una ingesta
diaria- arroja entre 2.466 y 5.346 toneladas de sardina y de 180 a 630
tone1adas de langostino par temporada, aunque se desconoce e1 consumo
promedio diario real y se estima poco probable que se realice solo una
ingesta diaria, dado 10 cual estos resultados debieran aumentar par 10
menos al doble. Al respecto se sugiere e1 estudio a futuro de este para
metro, sabre 1a base de pesaje diferenci~l de pingUinos marcados en cada
relevamiento de los cuidados del nido.

Con esto se espera conocer exactamente e1 consumo anual de los dis
tintos componentes alimentarios par parte de la colonia, cifras que seran
indicadoras del potencial extractivo dei area y ademas aportaran elemen
tos de juicio para las cuotas de explotacion perrnisibles. Par otra parte
y dependiendo de los objetivos y de las metodologlas de los estudios de
continuacion, sera posible conocer las variaciones estacionales y distri
bucionales de los recursos mencionados.

r

Se estima que este esquema podrLa ser empleado ademas, ya sea can
otros pingUinos, corrnoranes y en general 'otras aves coloniales faciles de
monitorear, para 1a deteccion de otros recursos tales como cefalopodos y
krill en las areas que corresponda.
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AL ESTUDI\) DE UNA COMUNIDAD SESIL SUBLITORAL:
Y METODOLOGIA EMPLEADA

Zamorano, J.

....1> -

El rol regulador de la depredacion en la estructura y diversidad de
las comunidades mar inas se haya bien documen tado en numerosos trabajos
(Connell 1961; Paine 1966; Dayton 1971, 1975); estos muestran que la de
predacion ejercida sabre especies competitivamente daminantes facilita el
asentamiento d~ especies menos cornpetitivas, alcanzandose un mayor grado
de coexistencia. La mayorla de estos trabajos se ha ~ealizado en e1 in
termareal rocoso, manipulandose la densidad de depred~dores, cuyo efecto
puede ser detectado siguiendo la respuesta de la cOffiUllidad frente a este
dis turbio .

En el presente t rabaj 0 se pretende obtener informacion acerca del
papel de la depredacion en la estructura de una comunidad sesil sublito
ral, cuya principal caracterlstica es 1a existencia de una gran propor
cion de especies coloniales, qu~ difieren en la estrategia de co10niza
cion del espacio can respecto a las no coloniales.

La comunidad estudiada se desarrolla en paredones rocosos vertica
les a 6 m de profundidad y camprende alrededor de 19 especies. Se esta
blecieron tres areas: un area control~ un area de exclusion de depredado
res de esponjas, y un area de exclusion de depredadores de otros orgaris
mas; en ambas la remocion se efectua manualmente. Cada area comprende 9
cuadrantes permanentes de 50 x 50 em, marcados can clavos de expansion,
los que son fotografiados mensualmente. La cobertura de las diferentes
especies se realiza superponiendo las diapositivas sobre una pantalla que
tiene marcada una grilla con 100 puntas.

Despues de 15 meses de observacion, la comunidad no ha respondido
de acuerdo a las expectativas, la remocion de depredadores no ha conduci
do a cambios significativos en las poblaciones presas en ninguno de los
tratamientos, y los leves cambios detectados parecen corresponder a fluc
tuaciones estacionales. Se discuten aspectos relacionados can e1 diseno
experimental y posibles explicaciones y/o alternativas frente a la situa
cion encontrada.

Proyecto 5-80-4. Direcci6n de Investi~aci6n, U.A.CH.
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AISLAMIENTO Y CARACTERIZACION DE COMPUESTOS DE LAURENCIA CHILENSIS DE TONI
FORTE ET HOWE (RHODOMELACEAE, CERAMIALES).

Zaror, M., Valdebenito, H., Bittner, ~1., Silva, r,1. y Zemelman, R.

Desde 1950 se han aislado, de distintas especies de macroalgas, una
gran cantidad de sustancias (Baslow, 1969). En Las algas de la Division
Rhodophyta se han encontrado compuestos como: terpenos, sesquiterpenos,
fenoles bromados y clorados, acidos grasos, heterociclos con oxigeno y
otros (Fenical, 1975; Silva y Bittner, 1979). Especlficamente en el ge
?ero Launenc{a se han aislado e identificado varias moleculas, presentan
do algunas de elIas actividades antibacteriana.

Estudios realizados anteriormente en nuestro laboratorio, en la
especie La~enCia ~~en6~, demostraron la existencia de 3-Hidroxi-4
~~til-Acetatofenonaque posee una actividad antibacteriana significativa
sobre bacterias Gram positivas y Gram negativas.

En este trabajo se han aislado otros compuestos del extracto cloro
formica, mediante cromatografla en columna de Alumina y Silica y se pas
tula sus posibles estructuras.

Baslow, M.H. (1969). Marine pharmacology. Williams and Wilkins.Baltimore.
Fenical, W. (1975) Halogenation in the Rhodophyta, a Review. J. Phycol.

11 : 245-259.
Silva, M. y M. Bittner (1979) Algunos compuestos con actividad Biodinami

ca aislados de la flora marl_na. Actas I Symp. Algas Mar. Chilenas,
pp. 235-237.

J
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INFECCIONES POR NEMATODOS ANISAKIOO COMO INDICADORES DE ArprCTOS BIOLO
GICOS DE SUS HUESPEDES MARINQS.

f,eorge-Nasc imento, f"1.

Los parasitos han sido utilizados como indicadores de la biologra
del huesped en diversos trabaj as y de diversas maneras.

En Chile hay registros de 18 presencia de larvas de nemaLodos ani
sakidos al menos en dace especies de peces, siendo MeJr..luc.c ULO ga.IjA..,
TJLa.c.hllfULO mUlLphljA.. y GeYlljptVl1.UJ c.hileV/J.)AJ.J los mas muestreados hasta ahora.
El analisis estadlstico de los Jatns obtenidos y/o pubJicados permite
bosquejar una slntesis de las telldelcias numericas que en ellos se obser
van. En general, estos vermes se ar::lImu 1'1.11 en el pez.

Particularmente, en muesLras de M. !1ayA.. obtenidas en Constitucion y
-.• Talcahuano (1977), se observa una correlacion sign if "cativa entre la ta

lla y la carga parasilaria par larvas de A~a.~ ~.<.mplex: sOn embargo,
debido al crecimiento diferenci<'ll que ha sido cwantificado para los
sexos de este pez, la Lasa de infeccion en [uncion del tiempo es mayor en
las hembras. Esto contrasta con la similitud de la tasa de infecri.ion en
tre ambos sexos en fuocion de Ja talla. l.Indica eSlo la magnitud de la
diferencia en la cantidad de alliuento ingerido entre los sexos, a es solo
el reflejo de una seleccion diferente del aLimento entre sexos?

Es notable tambien que la irtensidad de las infecciones con A.
~.<.mplex es semejante en ambas localidades muestreadas, en tanto que las
intensidades de infeccion por larvas de Phoc.a.nema. dec[pA..eV/J.) , en los mis
mos peces, son significativamente diferentes. Una interpretacion es que
los cetaceos, huespedes definitivos de A. ~.<.mplex, esten en abundancias
relativas semejantes en ambas localidades y/o estan infectados en inten
sidades semej antes, 0 bien pertenecen a un,q misma pobl::lcion. Los pinni
pedos, huespedes definitivos de P. dec..<.pA..eV/J.), seguirian un patron inverso
al propuesto para cetaceos.
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ALIMENTACION DE MERLUCCIUS GAYI (GUICHENOT) Y COELORINCHUS ACONCAGUA
IWAMOTO, FRENTE A LAS COSTAS DE CHILE CENTRAL.

Melendez, R.

Se estudia la ecologla trofica de M. gay~ y C. a~on~agua, ambos pe
ces demersales en la plataforma continental de Chile central en los meses
de junia, julio y agosto de 1979. Para tal efecto se analizaron 434 eS
tomagos de M.gay~ y 254 de C. a~on~agua.

Mediante el usa de las metodicas tradicionales, i.e., numerlCO,
frecuencia de aparicion y volumetrico, adicionando el metoda del diagrw1a
trofico combinado, se pretende determinar el grado de importancia de los
diversos items alimentarios.

Ambos peces presentan una alimentacion combinada pelagica, bentode
mersal y bentonica. M. gay~ tiene una mayor incidencia sabre it6TIS pela

"'gicos (i.e., Clupeidos y Euphausidos) y bentodemersales (i.e., Galathe
idos, Stomatopodos). Par otro lado, C. a~on~agud presenta una preferen
cia sobre items bentonicos (i.e., poliquetos, anflpodos y cumaceos).



Proyecto de Fomento INB-034B, en ejecucioc.

usa DE REDES DE ARRASTRE EN PESCA ARTESANAL.

Munoz, E. y Yanez, M.

preliminares se pretende entregar experien
la posible aplicacion de este sistema como

Para cumplir con las demandas, se emplean artes tradicionales 1
cada especie 0 para cada tipo de faena, no habiendo incursionado, po
menos en la VIII Regi6n, en el empleo ~e ~tes de arrastre como los
emplea la pesca industrial.

Con estos antecedentes se elaboro un pr01ecto para probar la a
cacion, en embarcaciones artesanales, de sistemas de pesca de arras
utilizando para ello modelos a escala de lo~ usados en pesca industri

La metodologfa empleada fue la siguiente: diseno de arte, const
Clon de los disenos planteados, aplicacion en forma experimental de e
artes en zonas artesanales costeras y modificaci6n de estos dise
cuando fuese necesario, de acuerdo a los resultados obtenidos despue
los ensayos.

Uno de los s~ctores importantes en las Pesquerlas de Chile, e!
sector artesanal, que se preocupa principalmente de abastece~ el con!
directo en fresco, entregando mariscos y especies denominadas pesca b.
ca 0 fina.

Con los resultados
al Sector Artesanal, para
ternativa de pesca.

'.1> -
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CAMBIOS EN LA DISTRIBUCION ESPACIAL DE SARVINOPS SAGAX MUSICA, LUN EJEM
PLO DE COLONIZACION?

Serra, J. y Rojas, O.

Si se considera que la distribucion de S~d{nop~ ~agax m~5ica fren
te a la costa chilena esta registrada par Mann (1954) hasta la Isla Mo
cha, su presencia en esta zona puede parecer natural en la actualidad. No
obstante 10 anterior existen antecedentes que demuestran que durante la
decada de 1960 su distribucion no sobrepaso al sur de Coquimbo. De Buen
en 1958 y posteriorrnente Brandhorst en 1963 describieron su distribucion
hasta esta zona.

Can antecedentes de desembarque, captura par unidad de esfuerzo
(rndice de abundancia relativa) y huevos y larvas se demuestra la ausen
cia de esta especie al sur de Coquimbo hasta 1970 y su posterior invasion
hacia el sur.

Los datos de huevos y'larvas demuestran la actual existencia de un
area de desove importante al sur de Talcahuano, en el Golfo de Arauco,
siendo significativo el hecho que hasta 1970 no se habra detectado la
presencia de huevos y larvas de esta especie al sur de 25° L.S. (Taltal).

La actual abundancia de S. ~agax m~~ca al s~r de Coquimbo permitio
el desarrollo de una pesquerra local en 'Talcahuano, cuyo desembarque al

. canzo el nivel de 72.000 tons. en 1980.


