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RECRUITMENT OF CONCHOLEPAS CONCHOLEPAS 
((BRUGU1ERE, 1789) (GASTROPODA, MURICIDAE) 
IN THE COAST OF VALDIVIA: ADULTS AND 
HABITAT TYPE INFLUENCE

cié intensamente explotada, siendo una de 
las más importantes en las exportaciones chi
lenas de mariscos. Alcanza su tamaño comer
cial (100 mm de abertura peristomal) alrede
dor de los seis años de vida (Bustos el al., 
1986; Lépez, 1987).

La explotación de esta especie la hace
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ABSTRACT

During 1984 and 1985 the characteristics of the recruitment of Concholepas concholepas (Mollusca: Gastropoda: Murici
dae) at the rocky intertidal, wasstudied in Mehuin, coast of Valdivia (39°24'S, 73*T3'W). Relationships between density 
of the adult population and juvenile specimens, equal or smaller than 25 mm of peristomal length, and of these last 
“recruits" with the type of substratum with which they are associated, were established. It was found that there is no 
relation between density of adults and the presence of recruits, and that, the type of substratum used most frequently by 
juveniles is that with crevices and covered by barnacles at non exposed fronts. It was also detected, that there is no 
Information on the settlement process, that occur at sizes less than 2 mm. Majority of the studies, even the present one, 
considers recruits an individual with a peristomal length between 15 and 25 mm.

Concholepas concholepas (Bruguiére, 1789) 
(Gastropoda: Muricidae) se distribuye desde 
Lobos de Afuera (Perú) hasta Cabo de Hor
nos (Chile) (Stuardo, 1979), y se le encuentra 
desde la zona intermareal hasta profundida
des de 30-40 m (Castilla, 1982). Es una espe-

RESUMEN

Durante 1984 y 1985, se estudió en la localidad de Mehuín (39°24’S, 73°13'W), costa de Valdivia, las características del 
reclutamiento de Concholepas concholepas en el intermareal rocoso. Se establecieron relaciones entre densidad de "locos" 
adultos y la densidad de individuos de tamaño igual o menor que 25 mm de longitud peristomal, y de estos últimos 
“reclutas" con el tipo de sustrato al cual se encuentran asociados. Se encontró que no hay relación entre la densidad de 
adultos y la presencia de reclutas, y que el tipo más frecuente de sustrato usado por los juveniles es el con grietas y 
cobertura de cirripedios en frentes no expuestos. Se detectó, además, que no existe información sobre la etapa de 
asentamiento, excepto que ésta ocurre a tamaños menores a 2 mm. La mayoría de los estudios realizados, incluyendo el 
presente, consideran reclutas a los individuos entre 15 y 25 mm de longitud peristomal.
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IH = DR - DL 
DR

MATERIALES Y METODOS
Este estudio fue realizado entre junio de 

1984 y enero de 1986 en las costas rocosas de 
la localidad de Mehuín (39°24'S, 73°13'W), 
ubicada a 80 km al noroeste de la ciudad de 
Valdivia. Se utilizaron dos puntas rocosas se
paradas por una playa de arena de 500 m de 
extensión, denominadas punta Kilian y pun
ta Pichicuyín, esta última ubicada al norte de 
la primera. En 1978, punta Kilian fue decla
rada Reserva Marina, quedando bajo la tute
la de la Universidad Austral de Chile. Punta 
Pichicuyín, en cambio, está abierta a la acción 
de los mariscadores de la zona, que la reco
rren en cada marea baja.

Como unidades de estudio se eligieron 
cuatro plataformas rocosas en la Reserva, se
paradas entre sí por canalones que no queda
ban descubiertos en marea baja (zonas 1,2,3, 
4 y 7) y dos en la zona explotada (zonas 5 y 6). 
En cada unidad se estableció un transecto 
permanente desde el intermareal alto hasta 
la zona de las grandes algas, marcando sus 
extremos con pernos. Estos transectos sirvie
ron de base para todas las observaciones y 
mediciones de densidad que se llevaron a 
cabo en cada zona. Estas estimaciones fuero 
hechas por el método del transecto lineal 
descrito por Eberhardt (1978) y Burnham et 
al., (1980) y además empleando cuadrados 
de 0,25 m , distribuidos a lo largo de cada 
transecto. Los transectos 4 y 7 fueron mani
pulados extrayendo quincenalmente todos 
los individuos mayores de 5 cm de longitud 
peristomal, desde abril de 1985 hasta abril de 
1986.

Por considerarse importante en el recluta
miento de C. concholepas, se estimó la hetero
geneidad del sustrato en las seis zonas, obte
niendo la longitud del transecto (distancia 
lineal entre los pernos) y la de los perfiles 
representados en la Figura 1, siguiendo con 
un curvímetro todas las rugosidades de éstos 
(distancia real o perfil). Para obtener el índi
ce de heterogeneidad, ambas variables fue
ron relacionadas de acuerdo a la siguiente 
fórmula:

principalmente el subsector pesquero artesa- 
nal. Además, los mariscadores de orilla reali
zan en la zona intermareal otro tipo de ex
plotación, de la cual no existe control pesque
ro y cuya incidencia puede ser notable (Du- 
rán et al., 1987). Esto último determina que 
en esa zona no se encuentren individuos 
mayores de 50-60 mm de abertura peristo
mal (Moreno et al., 1986).

El establecimiento de una reserva marina 
en la localidad de Mehuín, en 1978, permitió 
cuantificar los cambios observados en la po
blación intermareal de C. concholepas (More
no et al.. 1986). Se observó un aumento en la 
densidad y también en los tamaños de los 
individuos encontrados en el intermareal, es
tableciéndose una clara diferencia entre la 
población de la Reserva Marina y la de la 
zona explotada. Asimismo, se constató una 
disminución en la abundancia del cirripedio, 
Jehlius cirratus y del mitílido, Perumytilus pur
púralas, especies que constituyen alimento 
para C. concholepas en la zona intermareal 
(Moreno et al., 1986) y ofrecen eventualmen
te refugio para los juveniles.

Posteriormente a estas observaciones, Lé
pez (1987) notó que la población de C. con
cholepas disminuyó después de alcanzar un 
máximo en densidad, sugiriendo la existen
cia de uno o más procesos densodependien- 
tes como origen causal de tal fenómeno den
tro de la Reserva. Una de las posibles conse
cuencias de esta situación puede ser la dismi
nución en el número de reclutas en la zona 
intermareal. Sin embargo, las larvas que se 
asientan en un lugar determinado no son 
necesariamente descendientes directos de la 
población adulta del mismo sitio. Por lo tan
to, si hay una disminución del reclutamiento 
en zonas con altas densidades de adultos, las 
posibles explicaciones serían la falta genera
lizada de larvas capaces de asentarse y/o un 
efecto generado por los adultos residentes. 
Esto último puede manifestarse en forma 
directa sobre los reclutas (canibalismo) o in
directamente por la disminución de recursos 
disponibles para la sobrevivencia de los indi
viduos postasentados.

Desafortunadamente, las alternativas an
teriores no son mutuamente excluyentes y 
ambas podrían estar ocurriendo simultánea
mente, es por ello que este trabajo sólo tiene 
como objetivo determinar las relaciones que 
existen entre la presencia de reclutas y facto
res ambientales de su entorno, incluyendo la 
presencia de adultos en diferentes densida
des y distintos hábitat físicos y biológicos.

donde: IH = índice de heterogeneidad (0 < 
IH > 1); DR = distancia real; DL = distancia 
lineal.

En este trabajo, hemos definido arbitra
riamente como reclutas a los individuos me-
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RESULTADOS
a. Caracterización de las zonas muestreadas

Diciembre 
Enero

Tabla 1 
Fechas y áreas en las que fueron aplicados 

los diferentes métodos de muestreo

1985
1985

1985
1986

1, 4, 6
1, 3, 4, 5, 6, 7

diferentes mediciones de densidad de reclu
tas se contrastaron docimando la hipótesis 
nula de igualdad de reclutamiento en las di
ferentes zonas, utilizando las pruebas no pa
ramétricas de Kruskal-Wallis (Conover, 
1971), Mann-Whitney, Friedman y New- 
man-Keuls (Zar, 1974).

Fecha muestreo
Abril y mayo 
Octubre

Zonas
1, 4, 6

4,6

Método muestreo
Censo
Cuadros al azar de 0,25 
m2
Cuadrados de 0,25 m2 
Registro juveniles en 30 
a 38 cuadrados de 0,25 
m2 por área

ñores a 25 mm de longitud peristomal. Se 
eligió esa talla, exclusivamente, porque a 
partir de ese tamaño ya son relativamente 
fáciles de detectar en terreno, sin que ello 
signifique alguna relación de tipo biológica.

Las fechas y métodos de muestreo se pre
sentan en la Tabla 1. Los resultados de las

Considerando que el tipo de hábitat pue
de ser fundamental para el éxito del recluta
miento de C. concholepas y porque todavía no 
se conocen bien las condiciones bajo las cua
les ocurre este fenómeno, se describirán las 
zonas ubicadas en la Reserva Marina (zonas 
1, 2, 3, 4 y 7) y luego las ubicadas en punta 
Pichicuyín (zonas 5 y 6), con el mayor detalle 
posible.

Zona 1. Es la única expuesta al embate 
directo de la ola. Posee un índice de hetero
geneidad de 0,54, una longitud de 23 m y en 
ella la densidad de C. concholepas no fue alte
rada. En la Figura la, se ha dibujado la topo
grafía correspondiente a este transecto. El 
área está surcada por canales en cuyas pare
des se agrupan individuos de C. concholepas 
de tallas mayores; en las superficies horizon
tales, entre los canales, se encuentran los re
clutas.

Zona 2. No forma parte de una platafor
ma rocosa sino que está constituida por blo
ques de variados tamaños. Esto la hizo muy 
diferente al resto de los transectos, por lo que 
fue eliminada después de los primeros mués
treos.

Zona 3. Ubicada entre las zonas 4 y 7, 
posee un índice de heterogeneidad de 0,39 y 
una longitud de 26 m. En ella se conservó la 
densidad natural de C. concholepas. Esta zona

presenta en su trayecto sólo un canal de 
aproximadamente 2 m de profundidad (Fi
gura Ib). Es posible encontrar juveniles en
tre los metros 4 al 12.

Zona 4. Es la más cercana a la playa. En 
ella se extrajeron quincenalmente los ejem
plares de C. concholepas iguales o mayores a 
50 mm de longitud peristomal. Su topografía 
puede visualizarse en la Figura 1c; posee el 
índice de heterogeneidad más bajo (0,15) y 
una longitud de 23 m.

Zona 5. Ubicada en el extremo norte del 
roquerío de Pichicuyín, es el transecto de 
menor longitud (12 m). Su constitución topo
gráfica (Figura le) es muy distinta a la de la 
zona 6, lo que impidió considerarlo como 
una réplica de aquélla. Los individuos reclu
tas sólo se encontraron entre las grietas del 
sustrato rocoso y en número reducido. Su 
índice de heterogeneidad es de 0,51.

Zona 6. Enfrenta directamente la llegada 
de la ola. Su topografía es más bien plana 
(Figura 1 f), con un índice de heterogeneidad 
de 0,31 y una longitud de 25 m. En los secto
res medio e inferior se encontró un elevado 
número de reclutas. Tanto en esta zona co
mo en la anterior, no se alteró la densidad de 
C. concholepas.

Zona 7. La parte superior de esta zona esta 
constituida por grandes rocas y su parte infe
rior termina abruptamente, como puede ob
servarse en la Figura Id. Al igual que en la 
zona 4, se extrajeron los individuos de 50 o
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más mm. Los juveniles sólo se encuentran 
entre los 12 y 16 m. Tiene un índice de hete
rogeneidad de 0,33 y una longitud de 22 m.
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b) Densidad de C. concholepas

En la Tabla 2 se encuentran los valores de 
densidad y sus coeficientes de variación obte
nidos en las zonas 1, 3, 5 y 6 durante el 
período de estudio. En todas las zonas, la 
densidad presentó fluctuaciones cuyas ten
dencias coinciden con bastante exactitud, ex
cepto en la zona 1. Hubo un máximo en junio 
y julio y otro en diciembre y enero, que se 
repitieron en los dos años muestreados, me
nos en la zona 1, en que la densidad no pre
sentó el máximo de invierno en el año 1985. 
Las densidades siempre fueron mayores 
dentro de la Reserva, con la única excepción 
del mes de marzo de 1986 en la zona 6.

1 3 19 21
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c) Reclutamiento de C. concholepas

Para visualizar el efecto directo o indirecto 
de los adultos de C. concholepas sobre el reclu
tamiento, éstos fueron extraídos quincenal
mente de las zonas 4 y 7. La Tabla 3 muestra 
el número de individuos superiores a 50 mm 
que se excluyeron durante el período de es
tudio y cuyo total fue de 1.997 en la zona 4 y

Figura 1. Perfiles de las 6 zonas intermareales rocosas donde se instalaron transectos. Sobre estos perfiles fue 
calculado el índice de heterogeneidad (ver texto, para mayores detalles).

de 1984 individuos en la zona 7. En los pri
meros meses se extrajeron hasta 752 indivi
duos en un mes, y luego entre octubre de 
1984 yjulio de 1985 el número de ejempla
res extraídos se mantuvo constante a niveles 
entre 14 y 79 individuos, con la sola excep
ción de diciembre de 1984, mes en que se 
extrajeron 158 individuos de la zona 7.

En la Tabla 3 también se han incluido los 
valores de la densidad en ambas zonas. Esta 
fue disminuyendo a medida que la exclusión 
de tallas mayores se llevaba a cabo, hasta 
estabilizarse a valores tan bajos como los en
contrados en los sectores explotados por el 
hombre (Tabla 2).

Los resultados de las estimaciones de den
sidad de juveniles menores o iguales a 25 
mm, se muestran en la Tabla 4. La primera 
fue hecha en las zonas 1, 4 y 6, censando 29 
m2; 16,15 m2 y 20,25 m2, respectivamente. 
La zona 1 presentó la densidad más alta (2,28 
indiv./m2) y la 4 la menor (0,49 indiv./m2).

En la segunda medición realizada con cua
drados al azar, la zona 6 presentó una densi
dad de 11,14, siendo significativamente 
mayor que la densidad de la zona 4 (test de 
Man-Whitney).

En la medición de diciembre de 1985, 
nuevamente la densidad en la zona 6 fue la

13 159 11

2 8_ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

5 7
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11,19 (0,19)6,09 (0,26)
2,70 (0,27)

4,28 (0.21)

2,68 (0,26)
1,54 (0.53)0,78 (0,53)

3,19 (0,22)2,65 (0,27)

2,39 (0.45)

Tabla 2
Densidad de Concholepas concholepas en las áreas de trabajo 

en Mehuín desde 1984 hasta 1986. Valores en individuos por metro 
cuadrado.

Entre paréntesis su coeficiente de variación

Pta. Kilian 
Reserva Marina 

Transecto 1 Transecto 3

11,45 (0.14)
5,53 (0.26)
2,27 (0,20)
6.94 (0,19)

2,27 (0,24)
1,97 (0,23)
2,09 (0,25)

7,18 (0,33)
13,08 (0.10)

9,27 (0,25)
3,86 (0,20)

0,18 (0,50)
1,17 (0,33)

0,76 (0,69)
0,83 (0.52)
0.44 (0,72)
0.88 (0.68)

0,28 (0.32)
2,29 (0,37)

3,55 (0,44)
0,21 (0,17)
0,41 (0,41)

0,18 (1,21)
3,63 (0,27)
0,97 (0,62)
0,31 (0,86)

11,00 (0,28)
2,87 (0,27)

13,02 (0.22)
4.45 (0,27)

1985 
Ene. 
Mar. 
May. 
Jun. 
Ago. 
Sep. 
Oci. 
Nov.

Fecha
1984 
Abril*
May.* 
Jim.* 
Jul.*
Ago.* 
Oct. 
Dic.

1986
Mar.
Jul.
Ago.___________1,83 (0,45)_______9,93 (0,25)_________ —___________—

*: Fechas en que los valores de densidad fueron tomados con cuadrados de 0,25 m2.

ficativas entre ellas, tienen mayor número de 
reclutas que las zonas 4 y 7. Estos resultados 
sugieren claramente que no existe una inter
ferencia por parte de los adultos, puesto que 
en zonas con alta densidad (zonas 1 y 3), el 
reclutamiento resultó tan bueno como en las 
zonas en que la densidad es baja (zona 6). Al 
no existir una relación densodependiente 
entre reclutas y adultos de C. concholepas, se 
relacionó la densidad promedio de reclutas 
de las 6 zonas con la heterogeneidad del sus
trato de cada una de ellas (Figura 1). Los 
promedios de reclutas de las mediciones he
chas en mayo y octubre de 1985 alcanzan 
valores más altos, con índices de heteroge
neidad mayores. Sin embargo, los prove
nientes de enero de 1986 no presentan nin
guna tendencia. El coeficiente de correlación 
calculado (0,15) señala que no existe relación 
entre ambas variables.

En diciembre de 1985 se estimó la densi
dad de reclutas en las zonas 1,4 y 6, separán
dolos por tipo de sustrato: Perumytilus purpu- 
ratus, Phragmatopoma virgini, Iridaea lamina- 
rioideas y Ulva sp., sustrato primario con grie-

más alta en comparación con las zonas 1 y 4. 
Sin embargo, según la prueba de Kruskal- 
Wallis, la densidad de reclutamiento fue si
milar en las tres zonas.

Por último, en la misma Tabla 4 se han 
resumido los datos resultantes del muestreo 
de enero de 1986 hecho en todas las zonas, lo 
que permitió una completa comparación con 
el test de Kruskal-Wallis (Tabla 5). En los 38 
cuadrados usados como unidad de muestreo 
en la zona 5, no se encontró ningún recluta, 
por lo que difiere significativamente con res
pecto a todas las otras zonas, excepto con la 7 
que también tiene un bajo número. Los re
clutas en las zonas 1 y 3 son más abundantes 
que en las zonas 4 y 7, respectivamente. La 
zona 6, a pesar de tener la densidad más alta 
de juveniles, no fue significativamente dife
rente a las otras zonas.

Los resultados de las pruebas estadísticas 
para docimar la hipótesis de igualdad en el 
número de reclutas en las distintas zonas, 
indican que sólo en algunos casos la zona 6 
posee un número mayor de reclutas. Las zo
nas 1 y 3 que no presentan diferencias signi-

Pta. Pichicuyín
Zona explotada

Transecto 5 Transecto 6
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Meses N N

4,66 (0,34)

2,67 (0,39)2,05 (0,39)

0,18 (1,10) 0,63 (0,56)

0,37 (0,90)0,30 (1,01)

0,41 (0,47) 0,38 (0,53)

1,23 (0,43) 0,38 (0,54)

0,93 (0,43) 1,16 (0,44)

1,49 (0,32) 0,66 (0,38)

1.997

Fecha Zona Prueba estadística
May. 1985

Nov. 1985

Dic. 1985

Ene. 1986 Cuadrados

*P<0,05

Tabla 3
Densidad (ind/m2) previa a las exclusiones y número 

de individuos excluidos (N) de C. concholepas de 
las zonas 4 y 7 en la Reserva, durante 1984 y 1985

Cuadrados 
al azar

Cuadrados 
al azar

124
725
283
147
55
59
41

Zona 4
Densidad (C.V.)

1
4
6
4
6

1
4
6
1
3
4
5 
6
7

Zona 7
Densidad (C.V.)

4,56± 7,82 
0,70± 1,22 

17,48±59,35
1.11
1,11
0,80
0,0
1,39 
0,50

2,28
0,49
1,73
2,57

11,14*

1984 
Jun. 
Jul.
Ago.
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dic.

65
67
71
32
14
42
20
67
34
82
22
47

630
155
74
29

158

Mann-Whitney
U=42
U 0,05 (2gl) 7,7=41

Kruskall-Wallis 
n.s.
Kruskall-Wallis
(ver Tabla 4)

1985
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep. 
Oct. 
Nov. 
Dic.
Totales

Método
Censo

53
38
79
29
36
31
31
83

142
124
138
154

1.984

Tabla 4
Número promedio de reclutas menores o iguales a 25 mm 

de longitud peristomal encontrados en todas las zonas de Mehuín 
en muéstreos realizados en 1985 y 1986

en un análisis de varianza de 2 vías (Zar, 
1974).

Primero se docimó con el método de 
Friedman para bloques al azar la siguiente 
hipótesis nula, Ho: el número de reclutas es

tas y cirripedios (Tabla 6). Debido a que en la 
zona 4 no se tenía la información correspon
diente al sustrato primario, necesaria para la 
aplicación del test estadístico adecuado, ésta 
se estimó por el método para datos fallantes

ind/m2
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Trans. 6 Trans. 7Trans. 3 Trans. 4

Trans 4

Trans. 6

Trans. 7

Trans. 5

Tabla 5
Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis, aplicada 

al reclutamiento de individuos menores o iguales a 25 mm de 
longitud peristomal, en todas las zonas de estudio en enero de 1986

15,72
26,14 

ns
10,14 
24,59 

ns
32,87 
24,93

22,73
24,59 

ns
31,77
24,26

18,83
24,59 

ns

5.58
26,14 

ns
17,15
26,14 

ns
35.99
25,83

51,70
24.59

♦♦

______
Trans. 3

Trans. 1
14,38 
24,93

ns
1.34

26,14
ns
4,24 

24,59
ns

18,49
24,93

ns
37,33 
24,59

K) (S-* N-l-T/N-R)1'2

DISCUSION
Un aspecto convencional en nuestro trata

miento para C. concholepas, es que el recluta
miento ha sido definido como la incorpora
ción a la población intermareal de individuos 
iguales o menores a 25 mm de longitud pe
ristomal. Esto incluye individuos de hasta 
cerca de un año de vida de acuerdo con las 
estimaciones de crecimiento realizadas hasta 
hoy (Tobella, 1975; Guisado y Castilla, 1983; 
Acuña y Stuardo, 1979; Bustos et al., 1986).

Este criterio concuerda con el plantea
miento de Keough y Downes (1982) y Con-

ns = valor no significativo; * = P<0.05; ** = P<0,01. 

Resultado Prueba = T= 119,8 > X2 0.05 gi ~ • 1.07 

1er valor c/u casilla = 
ni nj

igual en los 5 tipos de sustrato. La prueba 
rechazó dicha hipótesis con una probabili
dad > 0,001. Es notorio el mayor número de 
reclutas detectados entre los cirripedios y en 
el sustrato primario con grietas. Este hecho 
se encontró significativo al aplicar el test no 
paramétrico de Newman-Keuls para compa
raciones múltiples (Zar, 1974), el que señaló 
que el tipo de sustrato dado por ios cirripe- 
dios y el sustrato primario con grietas poseen 
significativamente un mayor número de re
clutas (Tabla 7).

(l/ni+ l/nj)l/2

nell (1985), en el sentido que la incorpora
ción desde el plancton al bentos de un indivi
duo con larva planctónica debe ser llamado 
“asentamiento”, y que lo que regularmente 
se designa como “reclutamiento” es un arte
facto derivado de la efectividad de la técnica 
de muestreo u observación utilizada. Así, la 
mayoría de los autores que se han referido al 
proceso de reclutamiento en C. concholepas 
han trabajado con ejemplares fáciles de de
tectar en terreno, normalmente individuos 
mayores de 15 mm de longitud peristomal y 
hasta 40 mm para los tamaños mayores (Gui
sado y Castilla, 1983; Rivas y Castilla, 1987 y 
presente trabajo). Esto indica que entre el 
tamaño de metamorfosis de la postlarva (1,6- 
1,9 mm según DiSalvo, 1988) al cual debe 
asentarse y los “reclutas” más pequeños de 
Concholepas estudiados (período de postasen
tamiento), existe una falta de conocimiento, 
el cual es importante para completar el ciclo 
vital de esta valiosa especie.

Por otra parte, estos resultados son consis
tentes con las ideas de Osman (1977) We- 
they (1984) y Rougharden et al. (1985),en el 
sentido que una población local abierta no 
debería presentar efectos densodependien-

2d" valor — x-
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S2

6.6 29,44 10,4* 18,6411,6

nivel de significancia)

2 3 4

3

4

5

0,16
130,6

0.8
0.2

1.6
0,2

1,36
0,16

2,64
1,36

Zona 6 
Prom.

1.8
0.6

0,16
85,36

4,96
1,44

0,6
7.0

0.24
73,60

0.2
19,2

Sustrato 
2

9.71
3.858
*

3.79 
2.772 
*
7.59 
3.314

0,2
8,4

3.51
2.772

1
1.02
2.772

vns
2.41
3.314
vns -

6.21 
3.633

1.39 
2.772

vns
5.19 
3.314 
♦

8.69 
3.633

Tabla 6
Número de reclutas menores o iguales de 25 mm encontrados 

en los distintos tipos de sustratos o biosustratos en 
las zonas 1, 4 y 6 en diciembre de 1985 en Mehuín

Tabla 7
Resultados de la prueba de Newman-Keuls 
aplicada al reclutamiento de Concholepas 
concholepas en distintos tipos de sustrato, 
cuya clave es la siguiente: 1. Perumytilus 
purpuratus 2. Phragmatopoma virgini 3. 
Iridaea laminariodes 4. Sustrato primario 

(roca desnuda) 5. Jehlius cirratus. (En cada 
casilla se indica el valor de q, abajo el valor 
de q 0,05; «; Py su

torio (DiSalvo, 1988). período suficiente pa
ra suponer un traslado de grandes distancias 
por los innumerables (lujos de aguas costeras 
(corrientes de marea, eddies, contracorrien
tes, etc.), a menos que la actual falta de cono
cimiento sobre la ecología de las larvas no nos 
permita suponer que su desarrollo pueda ser 
completado en ambientes muy costeros co
mo bahías, pozas de marea, etcétera.

La alta asociación encontrada entre los in
dividuos medidos (diámetro < de 25 mm) y 
los sustratos con grietas y cubiertos de cirri- 
pedios, no indica que éstos sean los ambien
tes en los cuales se realiza el proceso de asen
tamiento. En efecto, los especímenes de esos 
tamaños corresponden a individuos que tie
nen más de 6 meses de vida y, por lo tanto, 
estos hábitat preferidos no implican necesa
riamente selección de hábitat para el asenta
miento, es decir, el momento en el cual los 
individuos recién metamorfoseados se insta
lan en el bentos. Sin embargo, respecto a que 
estos individuos se encuentren significativa
mente asociados a un sustrato dominado por 
Jehlius cirratus, no debe entenderse como un 
fenómeno determinístico, ya que en este mis
mo lugar Gallardo (1979) había señalado an
teriormente la presencia de reclutas entré las 
algas del género Iridaea. Entre ambos estu
dios ha mediado la creación de la Reserva de 
punta Kilian, con todos los cambios ecológi
cos en las comunidades (Moreno et al., 1984; 
1986), y que han significado un incremento 
de la cobertura de cirripedios en hábitat an
tes dominados por Iridaea laminaroides. Debi
do al tipo de exposición al oleaje en que se 
encontraban las zonas de muestreo donde se 
encontró reclutamiento, estos resultados 
coinciden con los de Rivas y Castilla (1987),

Zona 4
Prom. S2

tes, que pueden afectar el éxito del proceso 
general de asentamiento-reclutamiento.

C. concholepas es una especie con larva pe
lágica (Gallardo, 1979) y hasta hoy no se tie
ne otra información sobre sus posibles uni
dades poblacionales que la proporcionada 
por Stuardo (1979). Estos antecedentes no 
son aplicables para estimar la distancia que 
eventualmente podrían recorrer las larvas 
desde el lugar de la eclosión al sitio de asenta
miento. Lo que es seguro, es que la larva pasa 
en el plancton un lapso mayor de 3 ) días, y 
de hasta 99 en un caso estudiado en el labora-

Zona 1
Prom. S2

vns = valor no significativo
♦ = P<0,U5

Biosustrato
(lOOSc cobertura)
Perumytilus
purpuratus
Jehlius cirratus
Ph ragmatopoma
virgini
Iridaea + L'lva
Sustrato primario 
con grietas

♦Valor estimado por método para datos fallantes usando ANDEVA de dos vías (Zar, 1974).
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