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In this p ape r the a u t h o r s uti l ize an ecological approach to ana lyze the diversi ty gradient shown by 
the sublittoral fishes of the Chilean coast . T h e resident species were determined in two locations 
si tuated in different biogeographic zones. T h e t rophic sub-webs and the spat ia l dis t r ibut ion of 
the popula t ions were establ ished. An increase in the n u m b e r of species in the no r the rn locality, 
produced by the occupat ion of new n iches in the axis of food and space resources was observed. 
Va r ious hypotheses exp la in ing increase in diversity were examined . It w a s found that in th is s tudy 
of subli t toral fishes, evidence exist at the local level to suppor t the theories of spatial heterogenei ty 
a n d productivi ty in exp la in ing the var ia t ion in the n u m b e r of species. 

L A T I T U D I N A L V A R I A T I O N E C O L O G Y F I S H D I V E R S I T Y 

I N T R O D U C C I Ó N 

El aumen to en el n ú m e r o de especies de peces 
mar inos hacia el nor te , en la costa de Ch i l e , h a 
sido es tudiado desde un p u n t o de vista zoogeográ-
fico por M a n n (24). Sin embargo , este enfoque 
no es capaz de dar cuenta a escala local de los 
procesos causales que permi ten este incremen
to, como ha crit icado Pa ine (35) . 

Hu tch inson (20) sugiere que un enfoque 
basado en las interacciones biológicas parece 

const i tu i r una de las posibi l idades más lógicas 
p a r a obtener u n a comprens ión m á s ampl i a de 
los pa t rones de divers idad, a d e m á s de men
cionar la impor tancia de la he terogeneidad espa
cial en la cant idad de especies que pueden ocupa r 
un habi ta t . 

Ambos enfoques h a n sido apl icados en m u 
chos es tudios conducidos en var iados g rupos 
de o rgan i smos , en su mayor ía t e r res t res ; por 
ejemplo, en lagar tos (38, 39) , en aves (22 , 2 3 , 
11). En los ambien tes mar inos los estudios se 

*Este trabajo ha sido parc ia lmente financiado por la Direcc ión de Invest igación de la Un ivers idad 
Austral de Ch i l e (Proyecto S - 7 7 - 3 4 ) . 

169 



170 M O R E N O , el al. 

han cent rado p r inc ipa lmente en o rgan i smos 

bentónicos , t an to in te rmarea les , como de aguas 

profundas (35 , 36 , 14, 45) . 

A pesa r de los avances rea l izados p a r a com

prende r los pa t rones de diversidad a escala local, 

cuando se ha t raba jado con diferentes t ipos de 

an ima les se h a n obtenido resul tados a p a r e n t e 

mente contradic tor ios (por ejemplo, 22 v / s 40 , 

35 v / s 45) . Sólo recientemente M e n g a & Su

the r land (26) h a n l lamado la atención q u e dife

rentes factores pueden tener mayor o menor 

impor t anc ia de acuerdo al nivel trófico q u e ocu

pen los o rgan i smos cons iderados . Consecuente 

men te , cada t ipo de o r g a n i s m o , t an to de acuerdo 

a su nivel trófico como a sus hábi tos de vida (sé

siles o móviles) , requie re de es tudios q u e enfa-

ticen d is t in tas h ipótes is que expl iquen las causas 

de su divers idad. 

Este art ículo está des t inado a aver iguar 

cuáles son las hipótesis ecológicas que se a jus

tan mejor , o son más evidentes p a r a explicar , al 

menos a escala local, las diferencias de diversi

d a d de especies en los peces res identes en dos lo

cal idades en el subli toral super ior de la costa de 

Chi le . 

M É T O D O S 

Elección del material biológico de estudio. L o s peces son 

un grupo muy diversif icado, 2 0 . 0 0 0 especies es la es t ima

ción conservadora hecha por C o h é n (12 ) y que se encuen

tran en los m á s var iados ambientes acuáticos . D e es tos a m 

bientes , sólo el sublitoral superior marino es accesible a 

la penetración independiente y a la observación directa 

de un buzo a u t ó n o m o ; todo el resto, con excepción del sub

litoral de los lagos , presenta grandes dificultades técnicas . 

La zona sublitoral superior , en el sent ido de H e d g p e t h 

( 1 8 ) , corresponde a la zona de fondo costero ubicado bajo 

la zona litoral o intermareal y a una profundidad en la cual 

se produce la ext inc ión de la luz La escuela francesa pre

fiere del imitar esta área, en su sector inferior, por el térmi

n o de los c inturones de a lgas macrophytas ( ± 3 0 metros ) (6 ) . 

L a s espec ies de peces que aquí habi tan , presentan 

característ icas morfológicas y hábi tos de vida que los d is 

t inguen del resto de los peces mar inos : cuerpo grueso , poco 

ági les , grandes bocas y colores ab igarrados; a d e m á s de ser 

m u y eurioicos a los factores oceanógraf icos c o m o , sal ini

dad, t emperatura y concentración de o x í g e n o disuel to ( 1 5 ) . 

A d e m á s de las característ icas antes menc ionadas , la acce

sibi l idad por m ed i o de buceo a u t ó n o m o a la z o n a en q u e h a 

bitan, hacen este grupo de peces ideal para el estudio de su 

divers idad y organizac ión comuni tar ia . 

Localidades consideradas 

Para este estudio h e m o s elegido dos puntos de la costa de 

Ch i l e q u e presentan condic iones ambienta le s diferen

tes : 

a) Ca le ta S a n C a r l o s en Bahía de Corral . Ubicada en 

la salida del es tuario del río Vald iv ia , razón por la cual está 

somet ida a fuertes f luctuaciones estac ionales de sal inidad, 

depós i to de sed imentos y penetración de la luz . L a s condi

c iones de ox igenac ión son buenas , s iendo superior a 8 5 % 

de saturación durante todo el año . La temperatura varía 

entre 18°C en verano y 10°C en invierno ( 5 , 9 , 4 9 ) . 

Esta área se encuentra , de acuerdo a una proposic ión 

de Cast i l la ( 1 0 ) , en la provincia va ld iv iana expues ta (Arau-

co a Chi loé ) . 

b) C o s t a rocosa entre San Anton io y Cartagena . Es 

un área algo alejada de la desembocadura del río M a i p o , 

por lo que no está somet ida a f luctuación estacional marca

da de sa l in idad y depós i to de sed imentos . La penetración 

de la luz es m á s constante , a l canzando un m á x i m o de 14 m e 

tros a la lectura con disco de Secchi (27) . L a temperatura es 

re lat ivamente estable , f luctuando entre 1 1 , 4 ° C y 13 ,4°C 

en un ciclo anual es tudiado por M i r a n d a (op. cit). 

Esta zona se encuentra en la provincia centro-chi lena 

( C o q u i m b o a Arauco) de la clasificación biogeográfica de 

Cast i l la (op. cit.). 

A m b a s local idades están e x p u e s t a s hacia el N o r t e , por 

lo que el oleaje es m u c h o mayor en invierno, sin embargo el 

sector m á s cercano a San Anton io , durante el verano , está 

expues to con mayor intens idad al o leaje S . W . (4) . 

Recolección de los peces y análisis de contenido gástrico 

La captura de peces , las observac iones sobre su micro-hábi -

tat y las condic iones del ambiente en Corral han sido real iza

das con buceo a u t ó n o m o ( 5 0 horas por dos h o m b r e s ) . Para 

los anál i s i s de contenidos gástr icos se ha cons iderado sola

mente el método de frecuencia de ocurrencia ( 4 8 , 7 ) 

el cual presenta una correlación posit iva, significativa con 

el método numérico (8 , 32) . 

En San Anton io , la subtrama al imentaria se construyó 

con datos obten idos por uno de los autores ( C . A . M . ) y con 

peces obten idos por cazadores submar inos durante una 

competenc ia real izada en octubre en 1 9 7 1 . L a s observacio

nes han sido c o m p l e m e n t a d a s con los datos publ icados 

( 2 9 , 2 8 , 1), a d e m á s de 10 buceos de observación y de recolec

ción de material biológico. 

Para (acuitar las comparac iones entre a m b a s c o m u 

nidades , sólo se han considerado en la confección de las sub-

tramas las re lac iones cuya ocurrencia fue mayor q u e 10%. 

R E S U L T A D O S 

En los resu l tados que se p resen tan a con t inua

ción se h a n excluido aque l las especies de peces 

q u e se encuen t ran m á s asociadas con la zona in

t e rmarea l que con el subl i toral , como por ejem-
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pío : Sicyases sanguineus (peje-sapo), Auche-

nionchus spp. y o t ros cl ínidos de pequeño t a 

m a ñ o como las doncell i tas del género Myxodes. 

T a m b i é n se h a n dejado fuera de las t r a m a s tro-, 

ficas de a m b a s localidades las especies es ta

cionales o vis i tantes t empora le s , de tal m a n e r a 

q u e sólo se cons ideran aquel las especies resi

dentes , t íp icamente subl i tora les . 

En la figura 1, se mues t ra la s u b t r a m a trófica 

de caleta San Car los en C o r r a l . En ella se in

cluyen 8 especies de peces, l l amando la a ten

ción el hecho q u e la mayor ía de ellos p resen tan 

hábi tos a l imentar ios carnívoros , con la excep

ción de Notothenia micropidota q u e es omnívo

ra . L a mayor fuente de energía p a r a esta comu

n idad proviene del de t r i tus . 

Otaria 
flavescens 

Genypterus 
chilensis 

-Notothenia Bovictus Calliclinus Mugiloides Schroederichthys 
~microlepidota chilensis geniguttatus chilensis chilensis 

Tripterygion 
cunninghami 

(38) 

Lapas Pseudechinus Caracoles Pisoides Poliquetos Petrolisthes Homalaspis Anfipodos Otros. 
(2spp.J magellanicus (3spp.) edwardsi (2spp) (2spp.) plana(i,„*Q élsopodos^ crustáceos 

-Macroalgas Bentónicas 

/ Mesofauna 

/ 
Detritus, Restos orgánicos y cadáveres -

Fig. 1. S u b t r a m a trófica del sublitoral rocoso de Ca le ta San Car los . Bahía de Corral . Prov. Valdiv ia . L o s n ú m e r o s entre 

paréntes i s indican el n ú m e r o de peces con contenido g á s t r i c o que fueron cons iderados para la confección de la sub

trama. 

En la figura 2, se p re sen ta la s u b t r a m a trófica 

de la costa rocosa de San An ton io -Car t agena . 

En ella l lama la atención que existe un mayor 

n ú m e r o de especies residentes (11) y que las 

especies presentes a q u í , con excepción de N. 

microlepidota, son las m i s m a s q u e en C o r r a l , 

a las cuales se le h a n agregado dos herbívoros y 

dos carnívoros en cadenas de or igen vegetal 

y una especie cuyo habi ta t lo const i tuyen los 

bosques de m a c r o p h y t a s (C. variegatus) F ig . 3) . 

De la comparac ión de a m b a s s u b t r a m a s se 

desp rende que , en las dos comunidades , los p r e -

dadores topes son los mismos y q u e el n ú m e r o de 

especies en San Antonio es mayor , bás icamente 

po r la incorporación de herbívoros o por el a u 

men to de cadenas a l imen ta r i a s con or igen en 

las a lgas . O t r o hecho que l l ama la atención 

es el cambio de dieta q u e se observa en a lgunas es

pecies exis tentes en ambos lugares . Por ejem

plo , B. chilensis consume en el Sur pequeños 

er izos y en el Nor t e crustáceos, man ten iendo 

en a m b a s comunidades el consumo de gas t ró 

podos . Así mi smo , C. geniguttatus en el S u r 

consume pequeños crustáceos y gas t rópodos , 

en cambio en el Nor t e sólo crus táceos . Igual cosa 

ocur re con S. chilensis y S. oculatus, especial

men te notor io en este ú l t imo caso es q u e en el 

S u r incluya peces en su dieta y c a m a r o n e s en el 

Nor t e . Va r io s au tores han ana l i zado esta s i tua

ción de pa t rones poco coherentes en las die tas 

de una misma especie en diferentes localidades 

y profundidades y, han sido in te rpre tados 
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Graus 
nigra 

(14) 

Apiodactylus 
punctatus 

140) 

Otaria 
flavescens 

Genypterus 
chílensis 

1 8 1 f ^ \ 

Pimelometopon 
macula tus 

\ I 
Sebastes 
oculatus 
(30 

Bovictus Mugiloides 
chílensis chílensis , 

145) \ 

Call/c/inus Schroederichthys 
gemguttatus chílensis 

-• ' [21) 

Cheilodactylus 
vanegatus 

( 40 ) 

Lapas 
f4 spp ) 

Tetrapigus 
niger 

Tahepus Caracoles RhynchoanetesPetrolisthes Pilumnoides Otros Poliquetos Anfipodos 
(2spp) (4spp) typus acantophorus per/alus crustáceos ^ é isopodos 
' • (6spp) 

- Macroalgas Bentonicas Detritus, Restos y Cadáveres 

Fig. 2. Subtrama trófica del sublitoral rocoso ubicado en tre San Anton io (Pe lancura) y Cartagena (Caleta vieja). 

Fig. 3. B o s q u e de macroa lgas bentonicas , habitat caracte

rístico de Cheilodactylus variegatus Va lennc ienes . Foto 

submar ina por A. Larrea. 

pensando en cambios en la reacción de escape 

de las p resas y disponibi l idad de a l imentos en 

su ambien te (34, 32). Este hecho en par t i cu la r 

agrega un factor de complejidad adicional en 

el anál is is de la es t ruc tura comuni t a r i a , sin em

bargo puede obtenerse u n a presunción sufi

c ientemente general si sólo se p iensa en el t ipo 

de presa y el compor tamien to de a l imentación 

en t é rminos de que diferentes especies presas , 

fi léticamente d is tan tes , puedan desencadenar 

reacciones s imilares en el p redador por su forma 

y compor tamien to . Por ejemplo, pequeños 

peces y camarones pueden desencadenar la 

reacción de a l imentación en un pez p redador por 

su movimiento . De esta m a n e r a podemos infe

rir que cambios en la composición específica 

de las dietas no significan necesar iamente un 

" n i c h o " diferente. Sin embargo , un cambio 

de dieta que impl ique p a s a r a un nivel trófico 

diferente puede significar un nuevo proceso 

en la organización de la comunidad . Un cambio 

de esta n a t u r a l e z a en nues t ros da tos sólo se o b 

serva en Scroederichthys chílensis. 

O t r o factor impor t an t e p a r a comprende r la 

organizac ión de las comunidades de peces es el 

anál is is de sus pa t rones de dis t r ibución espa

cial. H a s t a el presente este factor h a sido es table

cido en Cale ta San C a r l o s (31) ; ( M o r e n o y Z a -

m o r a n o in litteris). Aqu í se observa (Fig. 4) q u e 

en la mayor í a de los casos , las especies p resen tan 

u n a no tor ia segregación en el hab i t a t . 

En general las especies cons ideradas en este 

estudio consumen sus p resas sin a b a n d o n a r el 

hab i ta t en que se encuen t r an , con excepción de 

S. oculatus y M. chílensis qu ienes parecen re -
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/- Notothenia microlspidota 
2- Bov/cfus chilensis 
3 - Sebastos oculotus 
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® 
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5- Calliclinus geniguttatus 
6- Tripterygion cunninghami 
7- Prolatilus jugularis 

3 5 o b s e r v a c i o n e s 

Fig. 4. Dis tr ibución batimétrica de siete espec ies de peces c o m u n e s en Caleta San C a r l o s (B . de Corra l ) . El sector ne

gro indica el habitat característ ico y la l ínea punteada el sector que suelen visitar nadando ( tomado de M o r e n o y Z a m o -

rano, 1977) . 

correr d u r a n t e la noche el subl i toral en busca de 

a l imento ( M o r e n o y Z a m o r a n o in lüteris). Esta 

actividad noc tu rna también fue encon t rada por 

M i r a n d a (1967) p a r a estas especies en San An to 

nio . 

Para el á rea de San Antonio existen a lgunas 

evidencias de pa t rones de segregación. M i r a n 

da (27) escribe " D u r a n t e el día las c a p t u r a s 

dominan t e s son je rgui l las (Aplodactylus punc-

tatusj, esto sucede cerca de la costa y a poca 

profundidad. L a s cabri l las (Sebastes oculatus) 

se cap tu ran algo alejadas de la costa y a mayor 

p ro fund idad" . M o r e n o (29) señala que en 

esta zona, Graus nigra se encuent ra en mayor 

dens idad entre 1 y 8 metros . O t r o lábrido de h á 

bitos a l imenta r ios s imi la res : Pímelometopon 

maculatus en cambio , lo hemos observado en 

este lugar a p r o x i m a d a m e n t e entre 6 y 20 metros . 

Esto indicar ía que en San Antonio t ambién 

hab r í a cierta segregación espacial en t re las 

especies de peces. 

D I S C U S I Ó N 

El enfoque zoogeográfico ut i l izado por M a n n 

(24) y López (21) está es t rechamente relacio

nado con la existencia de grupos taxonómicos 

de peces asociados con caracter ís t icas físicas 

y químicas del agua, y que permi ten , conside

r a n d o u n a gran extensión de costa, tener a lguna 

noción de qué ent idades (especies, géneros , 

familias) han tenido éxito en la colonización de 

ciertos háb i t a t s , conformando u n a asociación 

de peces t ípica. Sin embargo , este enfoque no per

mi te explorar cómo podr ían ag regar se espe

cies a la comunidad y consecuentemente , a esca

la local, no permi te expl icar las causas de la 

existencia de gradientes de diversidad. 

En cambio , un enfoque ecológico basado en 

el estudio local del nicho real izado, al menos 

en cuanto a composición die tar ia y util ización 

del espacio de un conjunto de o rgan i smos , per 

mit i r ía detectar cómo pueden agregarse espe-

• 
© 
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cíes a la comunidad , especialmente si se compa
r a n , como en el presente caso, dos localidades 
en t re las cuales existen diferencias en el n ú m e r o 
de especies. 

Cons ide rando el p rob lema del aumento la
t i tudinal en el n ú m e r o de especies de peces sub-
li torales, desde un pun to de vista estático (esto 
es, sin cons iderar t a sas de especiación, extinción 
o in tentos de colonización), aparece como obvio 
q u e en la situación p resen tada existe un incre
mento de especies hacia el Nor t e , bás icamente 
por la ocupación de nuevos nichos, diferencia
dos tanto en la gradiente de a l imentos como del 
espacio. 

En efecto, si hacemos u n a revisión de los ha
tos a l imentar ios de las especies que pueden 
ser cons ideradas subl i tora les , desde la An ta r 
tica has ta el t rópico, obse rvaremos que en la A n 
tar t ica no existen peces herbívoros y los q u e 
consumen a lgas bentónicas , a d e m á s de presas 
an imales , const i tuyen u n a baja proporc ión 
(3, 30, 43). En la zona pa tagónica Eleginops 
maclovinus aparece con hábi tos omnívoros 
(1 7). En el á rea de San Antonio aparece la p r ime
ra especie t íp icamente he rb ívora : Aplodac-
tylus punctatus (28) y luego, m á s al Nor t e , 
va r ias especies de la familia Kyphos idae , como 
así t ambién a u m e n t a n las especies p r e d a d o r a s 
de inver tebrados herb ívoros . En las zonas t ro 
picales, en cambio , los peces herb ívoros cons
t i tuyen una a l ta proporc ión de la ictiofauna 
(40%) (42, 16). M e a d (25) piensa que los Per
coideos, que incluyen la mayor ía de las fami
l ias de peces herbívoros , tuvieron origen en 
el trópico y de ahí r ad ia ron hacia las zonas t em
pe radas . 

La zona subli toral es un ambien te con var ia 
ciones en su complej idad es t ruc tura l . En el caso 
de las localidades cons ideradas , existen dife
rencias tales como: en Ca le t a San Car los el cin-
tu rón de algas no a lcanza a los 4 met ros , en cambio 
en el á rea de San Antonio llega ha s t a cerca de 20 
met ros (cf. 2). Por o t ra pa r t e la sedimentación 
rel lena en San Car los muchos de los microhab i -
ta ts ocupados por peces en San Anton io . E . t o s 
hechos t ienen par t i cu la r impor tanc ia no sólo por 
q u e crean en San Antonio mayores opo r tun ida 
des ecológicas, sino también p o r q u e en ambien
tes es t ruc tu ra lmente más complejos pueden 
coexistir mayor n ú m e r o de especies por medio 
de un desarrol lo de especialización en el habi ta t , 

p robab lemen te inducido por competencia 
o predación mode rada . A m b a s hipótesis (23, 
47) implican segregación del hab i t a t como la 
mejor m a n e r a de coexistencia. 

Los resu l tados obtenidos en C o r r a l ( M o r e n o 
y Z a m o r a n o in litteris) y las evidencias existen
tes sobre la dis tr ibución bat imétr ica de los peces 
subl i tora les en San Antonio indican que en a m 
bos casos exist ir ía esta segregación en el ha
bitat . El recurso espacio es mayor en San An to 
nio no sólo por la existencia de un habi ta t rocoso 
m á s profundo, sino también por los mic roháb i -
ta t s creados por un bosque de macroa lgas m á s 
extenso, lo q u e permi t i r í a el desarrol lo de 
Cheilodactylus variegatus y Pimelometopon 
maculatus, hab i t an te s caracter ís t icos de es
tos ambien tes . Q u a s t (41) e s tud iando la diversi
dad de peces del c inturón de algas de Cal i fornia 
obtuvo como conclusión, la cual pe rmi te ac larar 
el punto precedente, que la complej idad es t ruc
tura l del subs t ra to es el factor p r ima r io en la 
existencia de á reas con mayor n ú m e r o de espe
cies y secundar iamente las macroa lgas . Sin 
embargo éstas proporc ionan a l imento a los in
ver tebrados , a u m e n t a n d o así el a l imento d i s 
ponible p a r a los peces. L a s dos especies an tes 
menc ionadas obt ienen par te de su a l imento en t re 
la cubier ta de algas, al m i smo t iempo que son 
capaces de mimet iza r se con ellas, lo que i nduda 
blemente const i tuye una forma de refugio. 
A m b a s especies ut i l izan también las cuevas del 
fondo como refugio. 

T a n t o P ianka (37) como Ricklefs (44) han 
revisado las hipótes is ecológicas que pueden 
explicar los pa t rones de d ivers idad específica. 
Ellos incluyen: t iempo, he terogeneidad espa
cial , competencia , predación , es tabi l idad cl imá
tica y product iv idad, a d e m á s de varias combi
naciones de éstas (ejemplo 26). 

La información recogida en a m b a s local ida
des no pe rmi te la confrontación con todas las 
h ipótes is , sin embargo es posible, a modo de ex
plorac ión , observar con cuáles de el las ya se d is 
t ingue u n a relación, lo que podr ía explicar en 
p a r t e la diferencia de diversidad. 

P resumiendo que la edad de las comunidades 
( t iempo) es la misma p a r a a m b a s y, desca r t an 
do p re l imina rmen te la idea de la es tabi l idad cli
mát ica , p o r q u e de acuerdo con la tesis de San 
de r s (45) los o rgan i smos en ambien te f luctuante 
e incluso impredecible , como m u e s t r a ser el 
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área de C o r r a l , debieran dar pr ior idad a la a d a p 
tación al régimen físico y sus interacciones 
biológicas no es ta r ían refinadas o m u t u a m e n t e 
ba lanceadas , deb ié ramos encon t ra r en esa á rea 
una mayor sobreposición trófica y en el espacio, 
hecho q u e no concuerda con nues t ro s da tos . 

A nivel local, la predación resul ta ser un 
factor muy impor t an t e en la mantenc ión de la 
diversidad en comunidades in te rmarea les (35) , 
p o r q u e el p redador tope evita la monopol ización 
de los recursos ambien ta les , especia lmente es
pacio, por la especie con mayores ventajas com
peti t ivas. En a m b a s s u b t r a m a s tróficas los p re -
dadores topes son los mismos , sin emba rgo , 
en una hay mayor n ú m e r o de especies. E m p e r o 
se observa que una de las especies comunes en 
ambos lugares (Scroederichthys) cambia las 
pa rc ia lmente su nivel trófico en San Anton io , 
a u m e n t a n d o el n ú m e r o de carnívoros secunda
r ios , lo q u e podr ía tener cierta relevancia en el 
a u m e n t o de la diversidad. En general nues t ros 
da tos concuerdan con la proposición de M e n g e 
y Suther land (26) en el sentido q u e la predación 
adqu ie re mayor relevancia sobre la diversidad 
de los o rgan i smos de nivel trófico bajo, conse
cuen temente la mayor diversidad de p resas p a r a 
los peces en el área de San Antonio puede ser 
expl icada por la hipótes is de Paine . Sólo la r e 
moción de Otaria podr ía dar u n a respues ta 
sat isfactoria del pape l que j u e g a la predación 
sobre la diversidad de los peces del subli toral r o 
coso. 

r o r o t r a pa r t e , el hecho que la actual segre
gación a l imen ta r i a y espacial pudo produci rse 
en el pasado , o bien es tar ocur r iendo m o d e r a d a 
mente en la ac tual idad, no pe rmi te obtener 
conclusiones sobre el papel de la competencia , 
especia lmente porque los da tos fueron obteni 
dos en presencia de los p redadores topes q u e 
podr ían estar evi tando que la competencia por 
a l imento o refugio llegase a produci rse . 

De acuerdo con la actual información, la d i 
ferencia en la dens idad de especies aparece es
t r echamente re lac ionada con la hipótes is de 
la heterogeneidad espacial (22), especia lmen
te por las mayores posibi l idades de micro-
hábi ta t o to rgados por un subs t ra to rocoso m a s 
profundo. Así también un c in turón de macro-
phy ta s más extenso podría proveer de mayor 
b iomasa de p resas p a r a los peces y á reas de r e 
fugio en la zona cubier ta por ellas, de esta m a n e r a 
la hipótesis de la product ividad ( tasa anua l m á s 

sostenida) de Conell y O r i a s (13) podr ía es tar 
j u g a n d o un papel fundamenta l . Esto p o r q u e las 
var iaciones en la luz disponible son mayores 
en la zona Sur (19), al mismo t iempo que la t u r 
biedad del agua en la época de l luvias en la zona 
sur cont r ibuye aún m á s a d i sminu i r la luz d isponi 
ble, factor de gran impor tanc ia p a r a el d e s a r r o 
llo de las algas macrophy tas (46) . 

Es indudab le que las evidencias conocidas 
has ta el presente aún son escasas y es necesar io 
profundizar m á s en las caracter ís t icas de es tas 
comunidades . Debemos tener presente que a l 
gunos de los factores con los cuales ac tua lmente 
podemos encont ra r re lac ionada la abundanc i a 
de especies (ej. he terogeneidad espacial) , p o 
dr ían ser más el resu l tado , que las causas del 
fenómeno. De ello inferimos que mejores res 
pues tas a la explicación de la es t ruc tura comun i 
ta r ia deben buscarse más bien en el estudio de los 
factores responsables de la d inámica de la co
mun idad . Con este t rabajo sólo se h a p resen tado 
el p rob lema, un enfoque y los p r imeros resu l tados 
q u e podr ían conducir hacia la comprens ión de 
los gradientes de diversidad en los peces s u b -
l i torales de la costa de Chi le . 
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S U M M A R Y 

T h e existence of a la t i tudinal increase in the 
n u m b e r of fish species t o w a r d s the t ropics is 
well documented . It has been studied from a 
zoogeographical viewpoint and has been r e 
lated with two factors: the existence of certain 
wa te r masses tha t contain the i r own fish species 
and certain geographic centers from which, 
in the pas t , colonization of some a reas occurred . 
T h i s zoogeographic approach shows the 
existence of different pa t t e rns of fish diversi ty, 
never theless , it can ' t explain the factors which 
allow the success of some species in a defined 
a rea . T h e answer(s ) to th is last point can be 
explored locally with an ecological a p p r o a c h . 
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based on the study of certain aspects of t he r ea 
lized niches of t he species in a communi ty . 

Us ing this approach , two fractions of the 
l i t toral fish communi t i es in the South Wes t 
Pacific were ana lyzed . T h e resident species of 
the rocky subli t toral sys tems were observed and 
sampled by S C U B A diving. 

T w o ecological pa r ame te r s , feeding a n d 
depth d is t r ibut ion , were analyzed in the two loca
lities, San C a r l o s Cove , Bay of Cor ra l (South) 
a n d Vieja and Panul Cove at the San Antonio 
a rea (Nor th ) . From the resul ts the following 
dis t inct ions can be made : a) T h e n u m b e r of 
species increases from South to N o r t h ; b) In the 
South the re is a clear spatial segregation between 
the species, a n d only an incipient form in the 
N o r t h ; c) In the South there a re no herb ivorous 
fish species, and the ones that consume algae 
a re omnivorous ; d ) Typ ica l herb ivorous species 
a re found in the N o r t h ; e) In the N o r t h the n u m 
ber of species found in food cha ins which o r i 
g ina te wi th herbivores , increase; f) In t he South 
most of t he species a re members of food cha ins 
based on de t r i tus ; g) T h e species that a r e found 
in the South a r e also found in t he N o r t h , wi th 
only one exception. T h e s e differences a re a s 
sociated with the character is t ics of both loca
lities which differ in two distinct ways : the depth 
of the algal belt and the extent ion of the rocky 
hab i ta t . 

T h e impor tance of several ecological h y p o 
theses tha t try to explain the increase in the 
n u m b e r of species is discussed. T h e conclusion 
reached that for ben tho-demersa l subl i t toral 
fishes is t ha t the re is a close re la t ionship between 
the la t i tudinal increase in the n u m b e r of species 
a n d the heterogenei ty of the rocky subs t ra te . 
T h i s re la t ionsh ip is associated wi th a sus ta ined 
product ivi ty t h roughou t the year . 
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