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RESUMEN
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ABSTRACT

DISTRIBUTION OF EARLY SETTLEMENT OF MESODESMA
DONACIUM (LAMARCK, 1818) (MOLLUSCA: BIVALVIA: 
MESODESMATIDAE) IN THREE BAYS OF THE FOURTH REGION, 
CHILE: PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERIZATION

Universidad Católica del Norte, Facultad de Ciencias del Mar, Grupo de Ecología y Manejo de Recursos. Larrondo 1281, Casilla 117, 
Coquimbo.

DISTRIBUCION DE JUVENILES RECIENTEMENTE ASENTADOS 
DE MESODESMA DONACIUM (LAMARCK, 1818) (MOLLUSCA: 
BIVALVIA: MESODESMATIDAE) EN TRES BAHIAS DE LA CUARTA 
REGION: VARIABLES FISICAS Y QUIMICAS QUE LE 
CARACTERIZAN

The objective oí the present study was to investígate the location oí early settlement oí the bivalve Mesodesma donacium, an 
important fishery resource in Chile. Studies focused on the beaches oí Coquimbo, Guanaqueros and Tongoy bays (IV Región, 
Chile) during two successive reproductivo seasons (1993-1994). Mid-littoral and subtidal transects (down to3 m depth) were 
established as follows: 138 transects in Coquimbo Bay, 86 in Guanaqueros Bay and 112 in Tongoy Bay. Transects were 
separated by a distance oí 130 m and cores were taken along each transect at depths of mid-littoral, 1,2 and 3 m. A standard 
volume of sand (2.4 dm3) was obtained from each core and sieved using a 0.5 mm mesh. Subtidal samples were taken at a 
depth between 5 and 10 m using a drag net (0.5 x 0.5 m) towed parallel to the coast. In Coquimbo, Guanaqueros and Tongoy

El presente estudio tiene como objetivo determinar los lugares de asentamiento del bivalvo Mesodesma donacium, el cual 
constituye un recurso pesquero de importancia económica en Chile. Para ello en dos períodos sucesivos de reproducción, 
correspondientes a los años 1993 y 1994, se tomaron muestras en 138 transectos en Bahía de Coquimbo, 86 en Bahía 
Guanaqueros y 112 en Bahía Tongoy. En cada transecto se tomaron muestras a 0,1, 2 y 3 m de profundidad del submareal 
con un corede 2,4 dm3, tamizando en una malla de 0,5 mm de abertura. Para el submareal profundo (5 y 10 m de profundidad) 
se tomaron 16,12 y 14 muestras en las Bahías de Coquimbo, Guanaqueros y Tongoy respectivamente, arrastrando en cada 
uno de ellos una red de fondo (0,5 m de largo y 0,5 m de diámetro de boca) 10 m paralelo a la costa. Cada bahía se caracterizó 
en cuanto a: presencia y caudal de los cursos de agua dulce, estado morfodinámico de playa (tipo de playa), características 
del sedimento (granulometría y materia orgánica) y la salinidad del agua. Se encontraron juveniles de Mesodesma donacium 
a lo largo de todas las playas en las tres bahías estudiadas, en densidades que fluctuaron entre 19 y 200 individuos/m2. No 
se observaron juveniles sólo en áreas de las playas donde los sedimentos fueron predominantemente finos y con alto 
contenido de materia orgánica y/o con algas y fanerógamas, ya sea en suspensión o varados en la playa y finalmente en 
sectores cercanos a cursos de agua dulce. Las mayores abundancias de juveniles se encontraron entre el intermareal (0) y 1 
m de profundidad. En el submareal profundo no se encontró ningún juvenil. De esta manera los juveniles aparecen 
segregados de la población de adultos, sugiriendo algún tipo de interacción entre ambos. Finalmente, basados en la 
metodología de muestreo del presente trabajo y dentro del desarrollo de una estrategia de manejo para la especie, se propone 
determinar un registro anual del reclutamiento, el cual permita describir la variabilidad interanual de éste.
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INTRODUCCION

Bays, respectively, tows were collected from 16,12 and 14 locations. Each bay was characterized with respect to presence and 
magnitudeof rivera, streamsand others freshwater sources, beach morphodynamicstate, sediment characteristics (sizegrain 
and organiccontent), and salinity. In all threebaysstudied juveniles oí Mesodesma doiiactutn were found alongall parts oí the 
beaches, with exception oí areas with predominantely fine sediment, high organic content, areas containing seaweeds and 
seagrasses in suspensión or cast ashore, and areas adjacent to river streams, or other sources of freshwater. Observations of 
high juvenile densities between the mid-littoral and a depths of 1 m, and the absense of juveniles between depths of 5 and 
10 m, suggest a possible spatial segregation between juveniles and adults of this species in the areas studied. The information 
is used for an Índex of recruitment.

El conocimiento del lugar y de la dinámica del 
asentamiento o reclutamiento, constituye la 
información básica para la comprensión de la 
historia de vida o dinámica poblacional de una 
especie bentónica (Hughes & Bourne, 1981; 
Stotz et al., 1991). Esto es de particular impor
tancia en especies que constituyen un recurso 
pesquero y para las cuales es necesario desa
rrollar medidas de manejo.

En el caso del molusco bivalvo Mesodesma 
donacium (Lamarck, 1818) (Mollusca: Bivalvia: 
Mesodesmatidae), esta información es escasa. 
Esta especie, conocida también con el nombre 
vernacular de "macha", es un habitante carac
terístico de numerosas playas arenosas del país 
(Campusano & Cepeda, 1979; Jaramillo, 1987), 
constituyendo en la IV Región de Chile (29°-32° 
S y 70°-72° W) un importante recurso pesquero, 
el cual es explotado principal mente en Bahía de 
Coquimbo y seguido en menores magnitudes 
por las bahías de Tongoy y Guanaqueros (IFOP, 
1994). Es así como los desembarques en la IV 
Región alcanzaron 2.483 toneladas durante 
1993, correspondiendo aproximadamente al 
39% del total a nivel nacional (SERN AP, 1994).

Campusano & Cepeda (1979) y Alarcón & 
Navea (1992), en sus estudios de estructura y 
dinámica poblacional deM. donacium en diver
sas bahías de la región entregaron anteceden
tes sobre el reclutamiento. No obstante, debido 
al tamaño de los individuos considerados como 
reclutas (> 24 mm de longitud máxima), estos 
autores se han referido a la dinámica de la 
población de adultos, más que al asentamiento 
o reclutamiento al bentos, objetivo de este traba
jo.

El asentamiento de especies filtradoras ha
bitantes de fondos blandos, como es el caso de 
M. donacium, es aparentemente afectado por 
diversos factores bióticos y abióticos, tales como 
la presencia de adultos conespecíficos (Woodin, 
1976; Petersen & Andre, 1980; Williams, 1980; 
Andre & Rosemberg, 1991; Bachelet et al., 1992; 
André et al., 1993), la presencia de otras espe
cies (Brenchley, 1982; Olafsson, 1988) caracte
rísticas del sedimento (granulometría y conte
nido de materia orgánica) y salinidad del agua 
de mar (McLusky et al., 1975; Hibbert, 1977; 
Defeo et al., 1986; Wilson & Shelley, 1986; Long 
& Lewis, 1987).

Para las poblaciones de M. donacium en las 
bahías de Coquimbo, Guanaqueros y Tongoy, 
no existe información en cuanto a la distribu
ción y abundancia de los juveniles durante los 
primeros estadios en el bentos, como tampoco 
con respecto a las características bióticas y 
abióticas que lo condicionan. De acuerdo a la 
distribución del banco de los adultos de M. 
donacium en las bahías citadas y considerando 
que las larvas permanecen aproximadamente 
32 días en el plancton (Fuentes, 1988), es de 
suponer que los juveniles deberían asentarse 
en forma homogénea a lo largo de las playas 
existentes en estas bahías. Para evaluar esta 
hipótesis se realizó un muestreo que consistió 
en la búsqueda sistemática de juveniles de M. 
donacium en el intermareal y el submareal so
mero (hasta 10 m de profundidad) en las bahías 
antes señaladas. Además, en forma simultánea 
se determinaron los factores físicos, químicos y 
biológicos que caracterizan los lugares con y 
sin presencia de juveniles de asentamiento re
ciente.
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MATERIALES Y METODOS

Area de estudio

CHILE

25’ S

30*S

l

o
45’ S

Búsqueda de juveniles de asentamiento reciente

Océano 
Pacífico

Caracterización de los lugares con y sin 
presencia de juveniles

La caracterización de las condiciones ambienta
les a lo largo de las tres bahías estudiadas se 
realizó entre febrero y marzo de 1994, durante 
períodos de baja mar establecidos en la Tabla de 
Mareas (Instituto Hidrográfico de la Armada, 
1993). Para ello se determinó la presencia y

El presente estudio se llevó a cabo en las bahías 
de Coquimbo (29° 56' S - 71° 21' W), Guanaque
ros (30° 08' S - 71° 25’ W) y Tongoy (30° 15' S - 71° 
31 W), ubicadas en el norte de Chile y pertene
cientes a la Cuarta Región de Coquimbo (Fig. 1).

Se consideraron juveniles de asentamiento re
ciente de Mesodesma donacium a individuos de 
entre 1 y 15 mm de longitud máxima (ejeantero- 
posterior de concha). De acuerdo a las claves 
talla-edad descritas por Campusano & Cepeda 
(1979) y Tarifeño (1984) un juvenil de 15 mm 
tendría una edad máxima aproximada de 5 y 8 
meses, respectivamente.

Para determinar la distribución de los juve
niles de M. donacium en las tres bahías antes 
señaladas, se realizaron dos búsquedas siste

máticas en el intermareal y submareal somero 
hasta 3 m de profundidad y una búsqueda en el 
submareal entre 5 y 10 m de profundidad. La 
primera búsqueda en el intermareal y subma
real somero se realizó entre marzo y junio de 
1993 y la segunda entre enero y febrero de 1994. 
Las épocas de búsqueda se determinaron con
siderando que la "macha" se reproduce entre 
noviembre y abril (Campusano & Cepeda, 1979; 
Peredo et al., 1987), y que las larvas permane
cen aproximadamente 32 días en el plancton 
(Fuentes, 1988). Por tales razones se supone 
que el asentamiento ocurre entre diciembre y 
mayo de cada año.

El procedimiento de muestreo consistió en 
recolectar una muestra de sedimento mediante 
un core de 2,4 dm3 (equivalente aproximada
mente a 500 cnr) en el mesolitoral superior, 
medio, inferior y a 0,1,2 y 3 m de profundidad, 
en transectos perpendiculares a la línea de 
costa, distribuidos uniformemente a lo largo 
de las tres bahías y separados aproximadamen
te por 130 m uno de otro. El contenido del core 
fue tamizado en una malla de 0,5 mm de aber
tura. Este muestreo se realizó durante el perío
do de baja mar establecido en la Tabla de Ma
reas para los sitios de estudio (Instituto Hidro
gráfico de la Armada, 1993).

El muestreo en el submareal (5-10 m) se 
realizó en marzo de 1994, después de la segun
da búsqueda por el intermareal y submareal 
somero. Para ello se arrastró, 10 m paralelo a la 
costa, una red de fondo en diferentes lugares de 
las tres bahías separadas entre 700 y 1000 m 
uno del otro (Fig. 2 a, b y c). Esta red tuvo en su 
boca un anillo de fierro de 50 cm de diámetro, 
el cual permitía enterrarse entre 10-15 cm en el 
sedimento, y una malla de 0,5 mm de abertura 
la cual retenía a los juveniles.

Los individuos recolectados se contaron y 
midieron (longitud antero-posterior) median
te un pie de metro con una precisión de 0,1 mm.

Bahía 
longoy1

20’ W

Figura 1. Mapa de las áreas de estudio correspondientes a 
las bahías de Coquimbo, Guanaquerosy Tongoy, 
todas pertenecientes a la IV Región, Chile.
Location of study areas along the beaches of 
Coquimbo, Guanaqueros and Tongoy bay, in 
the lV,h Región, Chile.

Bahía
' Guanaqueros

i \ a Bahía de
i j Coquimbo 

zt/ ..Coquimbo
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(*)Indice de Dean =
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caudal de los cursos de agua dulce, el estado 
morfodinámico de la playa, la granulometría, el 
contenido de materia orgánica y la salinidad.

Para determinar el caudal de los cursos de 
agua dulce fue necesario conocer en un trayec

to de éstos, de iguales pendientes, dos áreas 
transversales relativamente similares y separa
das a una distancia conocida. Posteriormente 
se midió el tiempo en que demoraron gotas de 
tinta china en atravesar dicha distancia. Esta 
medición se repitió en 5 oportunidades, duran
te el día de estudio.

El estado morfodinámico de playa (tipo de 
playa) se determinó en 4 lugares de las bahías 
de Coquimbo y Tongoy y en 5 lugares de Bahía 
Guanaqueros. Para ello fue necesario conocer 
previamente la altura de las olas al momento de 
la rompiente (H), el período de las olas (T) y la 
velocidad de caída de la arena (Ws). Posterior
mente, estas variables fueron usadas para de
terminar el Indice de Dean (Brown & McLach- 
lan, 1990):

Figura 2. Muestra los lugares de A. Bahía de Coquimbo, B. 
Bahía Guanaqueros y C. Bahía Tongoy, donde 
se determinó el caudal de los cursos de agua 
dulce, el estado morfodinámico de playa (tipo 
de playa), el tamaño medio de la partícula de 
arena, el contenido de materia orgánica y la 
salinidad del agua de mar.
Study areas of A. Coquimbo Bay, B. Guanaque
ros Bay and C. Tongoy bay, characterized by the 
presence and magnitude of freshwater sources, 
thebeach morphodynamics State, sediment cha- 
racteristics(sizegrain),organiccontentandsalinity.

El índice de Dean toma valores entre 0,1 y 
2,0 en playas de tipo reflectivo, entre 2,1 y 5,0 
en playas tipo de intermedio y superiores a 5,1 
en playas de tipo disipativo (Brown & McLa- 
chlan, 1990).

La granulometría se determinó usando el 
método del tubo de Emery (Emery, 1938). Para 
ello se tomaron un total de 34,40 y 30 muestras 
de sedimento en las bahías de Coquimbo, Gua
naqueros y Tongoy, respectivamente, median
te un core de 0,6 dm3, el cual se enterró 10-15 
mm en el sedimento. La mitad de las muestras 
se tomaron en el intermareal y submareal so
mero (<3 m)y la otra mitad desde el submareal 
(5 -10 m).

El contenido de materia orgánica (%) se 
determinó mediante el método de combustión 
total. Para ello se utilizaron submuestras de las 
obtenidas para el análisis granulométrico. Las 
muestras fueron secadas durante 48 h, pesadas 
y luego calcinadas a 500 °C. Finalmente, se 
determinó la relación porcentual entre el peso 
de la muestra y el peso de la materia orgánica. 
Para las mediciones de masa se utilizó una 
balanza analítica con una precisión de 0,1 mg.

La salinidad del agua de mar se determinó 
mediante un salinómetro portátil con una pre
cisión del 0,001%. Para ello se tomaron un total 
de 16 muestras en las bahías de Coquimbo y 
Tongoy y 20 muestras en Bahía Guanaqueros, 
mediantebotellas de 180 mi cada una. La mitad
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Análisis estadístico de los datos

A RESULTADOS

B

C

de éstas se tomó en el intermareal y submareal 
somero (< 3 m) y la otra mitad desde el subma
real (5 - 10 m).

La Fig. 2 a, b y c muestra los lugares, en las 
tres bahías estudiadas, donde se determinaron 
las variables antes mencionadas.

Figura 3. Ubicación de los lugares en a. Bahía de Coquim
bo, B. Bahía Guanaqueros y C. Bahía Tongoy, 
donde se encontraron juveniles de Mesodesma 
donacium, entre el mesolitoral (0 m) y submareal 
somero (< 3 m).
Sites of A. Coquimbo Bay,B. Guanaqueros Bay, C. 
Tongoy Bay, in which juveniles of Mesodesma 
donacium were found.

Se encontraron juveniles de asentamiento re
ciente de M. donacium prácticamente a lo largo 
de todas las playas en las tres bahías estudiadas, 
con excepción del extremo sur y región media 
de Bahía de Coquimbo, el extremo sur de Bahía 
Guanaqueros y ambos extremos de Bahía Ton
goy (Fig. 3 a, b y c). Por otro lado, se encontraron 
juveniles entre 0 (mesolitoral inferior) y 3 m de 
profundidad. Las mayores abundancias se pre
sentaron a 1 m, siendo sólo ésta significativa
mente diferente (ANDEVA, F(11 = 26,6; p <
0.05 y 0.01), con respecto a las otras profundida
des en las bahías de Coquimbo y Guanaqueros 
(Fig. 4 a, b y c). No se registraron juveniles de 
otras especies de bivalvos (2 - 10 mm de longi
tud) tales como Mulinia sp. y otras almejas, 
Tagelus dombeii y gastrópodos tales como Oliva 
sp. entre otros (Tabla 1).

Bahía de Coquimbo presentó los juveniles 
de M. donacium de mayores longitudes totales, 
siendo significativamente diferentes (ANDE
VA, Fj, 1912) = 43,3; p < 0.01) entre las tres bahías 
estudiadas (Fig. 5). Estas mayores longitudes 
de juveniles se observaron también al compa
rar la estructura de tallas determinadas en las 
tres bahías (Fig. 6 a, b y c). Bahía de Coquimbo 
presentó, a diferencia de las bahías de Guana
queros y Tongoy, una más alta frecuencia de 
individuos de mayores longitudes. La longitud 
media total de juveniles de 6,47 ± 3,41 mm

Para determinar la significancia estadística se 
utilizó un análisis de varianza (ANDEVA sim
ple, a = 0,05 y 0,01) (Sokal & Rohlf, 1969) para 
cada una de las variables analizadas. Sin embar
go, previamente se determinó la homogenei
dad de las varianzas mediante la prueba de 
Bartlett (a = 0,05 y 0,01) (Sokal & Rohlf, 1969), 
debiendo normalizar las abundancias medias 
de juveniles de M. donacium por profundidad 
mediante V y 4 0^, la longitud media total entre 
las tres bahías mediante el log]0 y el contenido 
de materia orgánica (%) mediante la transfor
mación del arcoseno (Sokal & Rohlf, 1969). Fi
nalmente, se aplicó el análisis de comparacio
nes múltiples de las diferencias mínimas signi
ficativas (DMS) (a = 0,01) (Steel & Torrie, 1988).
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Figura 4. Abundancia media (N individuos/muestra) de 
juveniles de Mesodcsma donacium, a diferentes 
profundidades en a. Bahía de Coquimbo, b. 
Bahía Guanaqueros y c. Bahía Tongoy.
Nota: Debido a que las muestras no fueron es
trictamente cuantitativas, una medida aproxi
mada del N individuos/m2, se obtiene multipli
cando el N individuos/muestra por un factor 19.
Mean abundance and standard deviation of M. 
donacium vvithin each sample, at different depths 
in a. Coquimbo Bay, b. Guanaqueros Bay and c. 
Tongoy Bay.
Note: The abundance of M. donacium per m2, is 
obtained by multiplying the number of M. 
donacium within each sample by 19.
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observada en las tres bahías, correspondería a 
una edad máxima de entre 1 - 3 y 5 - 7 meses, 
según las claves de talla-edad descritas por 
Campusano & Cepeda (1979) y Tarifeño (1984), 
respectivamente.

En las bahías estudiadas se observaron fre
cuencias altas y bajas de juveniles a lo largo de 
las playas, en ambos años de estudio. En Bahía 
de Coquimbo las bajas abundancias y ausen
cias de juveniles coincidieron con aportes de 
agua dulce de diferente caudal. En cambio, las 
bahías de Guanaqueros y Tongoy no presenta
ron efluentes durante el período de estudio 
(Fig. 7 a, b; 8 a, b y 9 a, b). Sin embargo, también 
se observó ausencia de individuos en la boca de 
antiguos cauces de ríos, secos actualmente, o 
en sectores donde habitualmente, en épocas de 
lluvia, se abren cauces de agua dulce.

Por otra parte, las tres bahías presentaron 
igual estado morfodinámico de playa corres
pondiente al tipo intermedio (Figs. 7c, 8c y 9c), 
destacando la presencia de numerosos valles y 
cúspides en la topografía de la playa a lo largo 
de toda la extensión de las bahías.

Las Figs. 7d y 8d muestran que las bahías de 
Coquimbo y Guanaqueros presentaron dos ti
pos de arenas en el intermareal y submareal 
somero. Los sectores situados al sur presenta
ron arenas finas (2 a 3 Phi) (Folk, 1980) y los 
situados al norte arena mediana (1 a 2 Phi) 
(Folk, 1980). Sin embargo, Bahía Tongoy pre
sentó a lo largo de toda su extensión arena fina 
(2 a 3 Phi, según Folk, 1974) (Fig. 9d). Por otra 
parte, el submareal (5 -10 m) de las tres bahías 
presentó arena fina, a excepción del extremo 
sur de Bahía Tongoy, el cual presentó arena 
mediana (Figs. 7d, 8d y 9d). Cabe destacar que 
en las tres bahías estudiadas los ambientes sin 
juveniles de M. donacium ubicados en el extre
mo sur de las bahías de Coquimbo y Guana
queros y en ambos extremos de Bahía Tongoy, 
presentaron predominantemente arena fina 
(Figs. 7e, 8e y 9e) y alto contenido de materia 
orgánica (Figs. 7f, 8f y 9f). El contenido de 
materia orgánica siempre fue significativamen
te más alto (ANDEVA, F(Ig M) = 39,4; p < 0,01) en 
sectores sin juveniles comparado a aquellos 
con juveniles.

En Bahía de Coquimbo se registraron las 
salinidades más bajas. El ambiente sin juveni
les ubicado en el extremo sur de ésta presentó 
el valor más bajo (%), siendo estadísticamente
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Figura 5. Longitud media total (mm) de los juveniles de 
Mesodesma donacium, entre los sectores deter
minados en las bahías de Coquimbo y Guana
queros, y entre las tres bahías (total). (SI = Cua
tro Esquinas a El Culebrón, S2= Punta Teatinos 
a Caleta San Pedro, S3= Playa las Mostazas a 
Pueblo Guanaqueros, y S4= Punta Lagunillas a 
Playa Morrillos).
Mean shell length and standard deviation (mm) 
oí M. donacium, between the study sites (SI y S2) 
in Coquimbo and (S3 y S4) in Guanaqueros bays, 
and between the three bays.

10 13 16 15

Longitud (mm)

Figura 6. Estructura de tallas de los juveniles de 
Mesodesma donacium en a. Bahía de Coquimbo, 
b. Bahía Guanaqueros, y c. Bahía Tongoy.
Length frequency distribution oí M. donacium in 
a. Coquimbo Bay, b. Guanaqueros Bay and c. 
Tongoy Bay.

Tabla 1. Juveniles de otras especies de bivalvos y gastrópo
dos capturados por la red de arrastre en el subma- 
real entre 5 y 10 m de profundidad, en las tres 
bahías estudiadas.
Juvenilesofotherbivalvesand gastropodscaptured 
by a drag net in the subtidal (5 and 10 m of depth), 
within the study areas.

los ubicados frente a los pueblos Guanaqueros, 
Tongoy y Puerto Aldea, se caracterizaron por 
presentar diversas algas varadas y/o flotando 
en la playa, tales como: Gracilaria sp, Ulva sp, 
Rhodymenia hoiueana (Dawson, 1941), Gigartina 
chamissoi (C. Agardh) (J. Agardh) y la faneróga
ma Heterozostera tasmanica (Martens ex.

Bahía de Bahía 
Coquimbo Guanaqueros

diferente (ANDEVA F,1S = 14,9 p < 0,05 y 
0,01) con respecto a las salinidades determina
das en el resto de la bahía, como también con 
respecto a las salinidades determinadas a lo 
largo de las bahías de Guanaqueros y Tongoy. 
En estas últimas bahías no se observó relación 
alguna entre las diferencias de salinidad y la 
presencia y ausencia de juveniles (Figs. 7g, 8g y 
9g).

Finalmente, los sectores sin juveniles de M. 
donacium correspondientes a Playa Changa y

Juveniles de Tagelus dombeii Oliva sp Tagelus dombeii 
asentamiento Olivo sp Otros gastróp. Muliniasp 
reciente Otras almejas Otras almejas Otrosgastrópodos

ti*.-a
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DISCUSION

Aschers.), este último sólo en Bahía Tongoy. 
Estas plantas se encontraron ya sea flotando en 
el agua o formando una extensa capa sobre la 
playa (mesolitoral medio) (Fig. 3a, b y c).

etal. (1975), Whitlatch (1977), Whitlatch (1981), 
Wilson &Shelley (1986), Long & Lewis (1987) y 
Skilleter (1992).

Por otra parte, las algas y las fenerógamas, 
tanto en suspensión como varadas en el 
mesolitoral (Fig. 3 a, b y c), también podrían 
impedir el asentamiento de los juveniles de M. 
donacium, no sólo actuando como filtro (Olaff- 
son, 1988), sino además compactando el sedi
mento y, por lo tanto, evitando la excavación 
de los reclutas (Brenchley, 1982). También es 
importante indicar que las algas generan con
diciones anóxicas bajo ellas, que producen una 
alta mortalidad en moluscos bivalvos (Olaff- 
son, 1988; Everett, 1994).

Las variaciones en las frecuencias de juveni
les de M. donacium observadas a lo largo de las 
tres bahías (Figs. 7 a, b; 8 a, b y 9 a, b) pareciera, 
por una parte, estar asociado a la presencia de 
cursos de agua dulce. En el caso de Bahía de 
Coquimbo corresponde a cauces actuales, en 
cambio en las bahías Guanaqueros y Tongoy 
corresponden a lechos secos de desembocadu
ras de canales que se forman en épocas de 
lluvias. Esto sugiere una fuerte asociación de la 
disminucióndejuveniles con bajas salinidades, 
tal como lo han observado Wade (1968), Olivier 
et al. (1971) Ansell et al. (1972), McLusky et al. 
(1975), Hibbert (1977), Hughes & Bourne (1981) 
y Defeo et al. (1986) para diversas especies de 
bivalvos de fondos blandos. Cabe señalar que 
si bien la medición de la salinidad no permitió 
detectar diferencias importantes, el efecto de la 
salinidad también se observó asociado a lechos 
secos de ríos. De tal manera que la ausencia de 
juveniles se debería a disminuciones ocasiona
les de salinidad, las cuales difícilmente se pue
den detectar con un registro puntual tanto es
pacial como temporalmente, como es el que se 
realizó en el presente estudio. Por lo tanto, para 
detectar diferencias en la salinidad se requeri
ría de un registro continuo.

Por otro lado, la regularidad con que se 
suceden las altas y bajas frecuencias a lo largo 
de las playas, también sugiere una posible aso
ciación con los valles y cúspides, topografía 
característica de las playas tipo intermedias. Esto 
es una posibilidad que aún requiere de estudio, 
mediante un diseño de muestreo específico.

La distribución batimétrica de los juveniles, 
con las mayores abundancias relativas en el 
mesolitoral inferior y a 1 m de profundidad

Los 32 días que aproximadamente permanecen 
las larvas de Mesodesma donacium en la columna 
de agua antes del asentamiento (Fuentes, 1988), 
junto con las velocidades de las corrientes de 
fondo en Bahía de Coquimbo (Valle, 1980), Ba
hía Guanaqueros (Pacheco et al., 1988) y Bahía 
Tongoy (Akaboshi & lllanes, 1983) parecen ser 
suficientes para lograr la dispersión y distribu
ción de las larvas a lo largo de ellas. No obstante, 
si bien las larvas se pueden distribuir a lo largo 
de todas las bahías y eventualmente asentarse 
en forma homogénea en toda su extensión, la 
distribución de ios juveniles aparece de manera 
no homogénea. Los juveniles, sólo presentes en 
aquellos en el intermareal y el submareal some
ro, están ausentes en aquellos sectores caracte
rizados por presentar predominantemente are
na fina, alto contenido de materia orgánica, 
algas en suspensión o varadas en la playa y 
aportes importantes de agua dulce.

Los sedimentos constituidos por arenas fi
nas y alto contenido de materia orgánica no 
parecen permitir el desarrollo de juveniles de 
M. donacium, similar a lo descrito por McLusky 
et al. (1975), para Donax incarnatus donde en 
aquellos sectores con arena fina se interrumpe 
la distribución espacial de esta especie. Esto 
podría ser debido a la resuspensión del sedi
mento fino que obstruiría su mecanismo ali
menticio de filtración. Para especies del género 
Mytilus, Bayne et al. (1976) y Seed (1976) con
cluyeron que un fenómeno de esa índole puede 
ocasionar incluso la muerte. Por otra parte, 
según Sanders (1958) y Butman (1988) el asen
tamiento de moluscos bivalvos filtradores es 
favorecido en ambientes con bajo contenido de 
materia orgánica, puesto que en estos lugares 
existe un constante movimiento de agua, lo 
cual asegura una renovación permanente de 
alimento en suspensión. Estas razones expli
can la ausencia general de organismos filtrado
res, como M. donacium, en sedimentos finos con 
alto contenido de materia orgánica (Figs. 7 e, f; 
8 e, f y 9 e; f), tal como han concluido McLusky
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tivamente, lo que junto a la dinámica de las 
playas permite sugerir que estos individuos 
no se encontrarían ya en el lugar original de 
asentamiento.

La mayor longitud media de juveniles ob
servada en Bahía de Coquimbo (Fig. 5), po
dría hacer pensar que el asentamiento en esta 
bahía ocurre antes que en las otras bahías 
estudiadas. No obstante, dicha talla media 
también podría deberse al repoblamiento sis
temático de individuos entre 15 y 30 mm de 
longitud aproximadamente, que llevan a cabo 
los mariscadores en el sector de Punta Teati- 
nos, observado personalmente durante el 
período de estudio.

La fuerte presión de pesca ejercida sobre las 
poblaciones de M. donacium y su eventual so
breexplotación hacen necesario el desarrollo 
de una estrategia de manejo. En el desarrollo de 
esa estrategia debería considerarse el patrón de 
distribución batimétrica de los juveniles en 
relación a la explotación que los pescadores 
artesanales hacen desde la orilla. Esa modali
dad de extracción del recurso podría estar afec
tando el desarrollo y supervivencia de los juve
niles. No obstante, se deberá estudiar previa
mente hasta qué punto existe en esos niveles 
una coexistencia de adultos y juveniles.En el 
presente estudio, al tomar muestras sólo del 
estrato superficial del sedimento, no se realizó 
un registro de la abundancia de los adultos. De 
existir una coexistencia, debería limitarse la 
extracción a esos niveles en períodos posterio
res al asentamiento.

Otro aspecto importante en el desarrollo de 
una estrategia de manejo es la posible variabi
lidad interanual del reclutamiento. Un registro 
anual, utilizando como base la metodología de 
muestreo del presente trabajo, permitiría des
cribir esa variabilidad.

(Fig. 4 a, b y c), y por tanto, en el límite superior 
de la distribución batimétrica de la especie 
(Alarcón, 1979; Campusano & Cepeda, 1979), 
sugiere una posible exclusión espacial entre 
adultos y juveniles. Tarifeño (1984) y Jaramillo 
et al. (1994) también observaron una segrega
ción entre juveniles y adultos para M. donacium 
en el sur de Chile. De la misma manera Olivier 
et al. (1971) y Defeo (1985) en sus estudios de 
Mesodesma mactroides y Wade (1968), Ansell & 
Lagardére (1980) y Bondsdorff & Nelson (1992) 
estudiando numerosas especies del género 
Dotiax (todas habitantes de sistemas de playa 
de arena) también determinaron una segrega
ción espacial entre juveniles y adultos. La ex
clusión espacial entre ambos grupos podría 
explicarse como una forma de escape de los 
juveniles a la presión de depredación ejercida 
por los adultos (Woodin, 1976; Petersen & 
Andre, 1980). Esto último es apoyado por 
Williams (1980), André & Rosemberg (1991), 
BacheleteínZ. (1992) y André etal. (1993), quie
nes han concluido, a partir de experiencias de 
laboratorio, que los adultos de Tapes japónica, 
Mya arenaria y Cerastoderma editle impiden o 
disminuyen el asentamiento juvenil debido al 
consumo de sus propias larvas mediante la 
filtración.

Sin embargo, Alarcón & Navea (1992) tra
bajando en bancos de Mesodesma donacium, 
en diferentes bahías de la IV Región, conclu
yen que el reclutamiento ocurre en cualquier 
sector del banco y, por lo tanto, en cualquier 
profundidad. No obstante, estos autores con
sideraron como reclutas a individuos mayo
res de 24 mm de longitud ántero-posterior. 
Dichos individuos tendrían una edad aproxi
mada entre 7 y 11 meses, de acuerdo a las 
claves de talla-edad descritas por Campusa
no & Cepeda (1979) y Tarifeño (1984) respec-
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