
R 258 

ECOLOGÍA Y ZOOLOGÍA 

195 

DIVERSIDAD VOCAL EN RANAS DEL BOSQUE TEMPERADO AUSTRAL. 
(Vocal diversftylnfrogsofthe températe austral ftresO.EsnifiJl. y 
Vele», A. Depto. de Fisiología y Biofísica, Facultad de Medicine y Depto 
de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. 

Los cantos nupciales de los anuros son señolee que atraen a las 
hembras receptivas. Las características físicas de estos sonidos estin 
Influidas por la posición sistemática de los taxa g por presiones 
selectivas pera divergencia entre especies stmpatricas. La estructura de 
los sonidos también esté relacionada con las características físicas del 
ambiente en que se propagan. El estudio comparativo de las 
vocalizaciones de loe anuros del bosque temperado austral contri buue a 
comprender el origen de la diversidad acústica en este particular grupo 
de anfibios. 

Las vocalizaciones de 11 espacies de los géneros Alsodes. 
BrtrachulaCaudiverbera. Euaaoahus. Hulorlna. Pleurodema u 
Rhinoderme fueron registradas en diversas localidades entre las 
Latitudes 33° y 45° S en Chile con une grabadora Uher 4000. Los 
componentes temporales de los cantos fueron analizados mediante un 
osciloscopio Tektronix 5113 g su estructura espectral determinada 
mediante un sonografo Kay Elemetrlcs 6061 B. 

Las agrupaciones de anuros cantando en simpatría incluyen hasta 4 
especies. La separación acústica entre especies resulte de diferencias en 
número y frecuencia de notes g frecuencia dominante de las setales. 
También contribuyen a este separación preferencias por diversos sitio» 
de canto: acuáticos, cavidades o superficie del suelo. Las frecuencias 
dominantes de las cantos estén correlacionadas con la talla corporal 
(r=0.91). 

El limitado número de aspadas que vocalizan en simpatría configura 
un ambiente sonoro simple en relación a bosques tropicales. Los modos 
de variación vocal intra e intergenéricos sugieren que la actual 
divergencia acústica se ha desarrollado en el curso de historias 
evolutivas independiantes y que las interacciones entre taxa en 
simpatría han tenido un rol restringido en estos procesos. 

Financiado por proyectes FONDECYT 1293 y DTI B 2893 8922. 
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ANÁLISIS EE LA COMUNICACM SONORA DE TRES ESPECES DE 
GOLONDRINAS {Uotíoch&Lídon cyanolzuca, TachycXntta 
¿&ucoKfihoa. y T. aJib-ivuntoJí; Vam: H^iundCrUdcie.) . (Sono-
rous Communication Analysis of three speces'of swallows}. 
Riveros, G.G. 

Departamento de Biología y Qca., Facultad de Ciencias 
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación. 

El trabajo tiene por objeto central el estudio de los re 
pertorios sonoros y las circunstancias biológicas con 
que las vocalizaciones fueron emitidas para tres especies 
de golondrinas comunes a la Región de Sao Paulo, Brasil 
{UotLochdU,don cyanolmua, Tachyc¿ntta IzucofiHhoa y 
T. cJLbÁ,dZnt£A} , Estas especies fueron consideradas sim 
pátricas y sintópicas por compartir los mismos habitat y 
espacios aéreos para su alimentación y reproducción. 
Fueron descritas, analizadas y clasificadas las estructu_ 
ras físicas de cada una de las vocalizaciones y compara
das con aquellas que tenían una función biológica común. 
Se observó un máximo de 1C vocalizaciones (W .cyanot&uca) 
y un mínimo de 3 para (T. &tb¿vznteA). Fueron determina 
das 5 categorías funcionales para las emisiones vocales 
de reconocimiento específico, gritos cohesivos, contacto, 
solicitación hostiles y les relacionados con la reproduc_ 
ción. También, se establecieron la ontogénesis de la vo 
calización de contacto para N. C.yanotzu.c/1 como también, 
la derivación de las diferentes vocalizaciones que compo_ 
nen su repertorio vocal. 

Al relacionar las características estructurales y funcio_ 
nales de las vocalizaciones para estas especies se puede 
concluir que gritos de función similar tienen estructu -
ras semejantes a excepciór. del canto. 

Financiado por: F.M.B. (Brasil) y 
FONDECYT Proyecto No. 1300 - 90 
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ARGINASA EN EMBRIONES DE BUFO ARENARUM DESARROLLADOS EN 
SOLUCIONES DE DIFERENTE OSMOLARIDAD. (Arginase in Bufo 
arenaran embryos incubated in solutions of different 
ostnolarity). Castaña, P.M. y Rovedatti, M.G. Laboratorio 
de Ecofisiología, Depto. Ciencias Básicas, Univ. Nac. de 
Lujan, Argentina. (Patrocinio: M. Rojas). 
Se acepta que en los anfibios adultos hay una relación 
entre el producto de excreción nitrogenado dominante y 
la disponibilidad de agua en su habitat; se postuló que 
estas variaciones adaptativas se deberían a cambios en 
las actividades de las enzimas pre-existentes involucra
das en la formación de esos productos. Nosotros mostra
mos la existencia de actividad arginásica en el desarro
llo temprano de Bufo arenaran a partir del estadio de 
tubo neural; ella aumenta paulatinamente hasta el final 
de la fase embrionaria; los embriones fueron incubados 
en solución de Holtfreter al 10 % (CONTROL; 11.5 mOsm). 
Ahora completamos el trabajo evaluando la actividad de 
la misma enzima en embriones desarrollados desde el es
tadio de primer hendimiento en a) agua destilada (ADE) 
y b) solución de Holtfreter concentrada (HIPER; 115 -
rrüsm). Las incubaciones se hicieron a 209 C y fotoperio-
do 12/12; la actividad se evaluó sobre homogenatos tota
les (producción de urea a partir de arginina). Las mues
tras fueron de los estadios de respuesta muscular, cir
culación branquial, opérculo derecho cerrado y opérculo 
completo. Los resultados (medias + ESM) son en nmoles 
de urea/minuto/mg proteína, y fueron: 
O0NTR0L(n,4-10):2.2 + 0.5;3.9 + 0.6;7.5 + 0.9;9.3 + 1.6 
HIPER(n, 2-4):1.0 + 0.1;1.2 + 0.1;3.1 + 1.3;11.8 + 1.5 
ADE(n, 2-4): 1.3 + 0.1;2.6 + 0.5;4.0 + 1.7;9.1 + Ü.7 
Se aprecia que la actividad arginásica: a) se detecta 
en todas las condiciones experimentales, b) sigue la 
misma evolución temporal en los tres grupos. Concluímos 
que en la fase inicial de su desarrollo la actividad de 
la arginasa de los embriones no muestra ser sensible a 
variaciones extremas de la presión osmótica de su entor
no y que su aumento final podría estar asociado al mo
mento en que se completa el desarrollo del sistema di
gestivo. 

1 9 8 

ANILLOS DE CRECIMIENTO OSEO Y TAMAflO CORPORAL 
DE ANUROS. (Bony growth rings and anuran body 
size). Ruiz. G. y Marin, J. C. Depto. de 
Biología, Universidad Metropolitana de 
Ciencias de la Educación. 

En diversos vertebrados se ha observado 
anillos de crecimiento óseo que 
frecuentemente presentan periodicidad anual. 
El estudio cuantitativo de estos anillos 
podría permitir estimar diferentes 
parámetros, por ejemplo'- edad de los 
individuos, tasa de crecimiento, edad de 
madurez sexual y longevidad promedio de una 
especie (información fundamental en estudios 
de dinámicas de poblaciones y ecofisiología 
animal}. 

En este trabajo hemos cuantificado 
anillos de crecimiento en dos especies de 
anuros de diversos tamaños corporales y cuya 
longevidad es supuestamente diferente: 
Xenopus laevis y Caudiverbera caudiverbera. 

En más de 40 ejemplares estudiados, 
cortes de falanges dscalcificadas y teñidas 
(H-E) muestran un número máximo de cinco 
anillos de crecimiento en laeyis de 36 
gramos y de 34 anillos en C_¡_ caudiverbera de 
2.300 g. Se observó además una alta 
correlación intraespecifica entre el número 
de anillos y la longitud narina-cloaca o el 
peso corporal de los individuos. Por otra 
parte, las curvas de regresión difieren entre 
ambas especies siendo de tendencia lineal en 
la rana pero no asi en Xenopus. 

En conclusión, las relaciones entre 
morfometria ósea y edad de los individuos 
(tamaño corporal) evidencian ser especie 
especificas. 

Financiado parcialmente por DTI N-2594. 
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¿PORQUE LA PERDIDA DE CALOR EN AVES NO AJUSTA 
AL .MODELO NEWTONIANO?. (Why birds heat loss 
does not adjust the Newtonian model?). Novoa. 
F. F. , y Bozinovic, F. Depto de Cs. 
Ecológicas, Fac. de Ciencias, U. de Chile. 

Frecuentemente, la relación entre 
metabolismo energético (M) y temperatura 
ambiente (Ta) en aves, no cumple con el 
modelo Newtoniano de enfriamiento 
[M = C (Tb-Ta)]. Es decir, cuando se supone 
M = 0, la curva de conductancia térmica (C) 
no extrapola a la temperatura corporal (Tb). 

Este desajuste se debería a que en bajas 
Ta no sólo estarían actuando mecanismos 
químicos de producción de calor sino que 
también mecanismos físicos de conservación de 
calor. En este trabajo se somete a prueba 
esta hipótesis usando como modelo 
experimental a Zonotrichia capensis. 

Se midió el consumo de oxígeno en 14 
individuos en un rango de Ta de 30 a -5 *C. 
Se calculó C por regresión lineal entre M y 
diferentes rangos de Ta. Entre estos rangos 
se calculó Tb extrapolada a M - 0 y se 
comparó con Tb medida. 

Los resultados muestran que entre 0 y 30 
"C, Tb extrapolada = 43.5 ± 0.SS„ "C no 
difiere de Tb medida (42.3 ± 1.1 "C, p > 
0.05). Entre -5 y 30 °C Tb extrapola a 46.7 ± 
1.1 °C, siendo diferente de Tb medida (p < 
0.05). Esta discrepancia se debe a que a -5 
*C esta especie muestra mecanismos físicos y 
conductuales de conservación de calor como 
erizamiento de las plumas y cambios 
posturales que producen una disminución en M 
y C. Estas respuestas explicarían el 
desajuste con el modelo de Newton. 

FF Novoa es becario de Fundación Andes. 
Financiado parcialmente por DTI N-2594. 
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EFECTO DE INTERACCIONES SOCIALES EN LAS 
TEMPERATURAS CORPORALES DE LAGARTOS. (Effect 
of social interactions on body temperatura of 
1i zards). Labra, A.. Depto. de Cs. 
Ecológicas, Fac. Ciencias, Univ. de Chile 
(Patrocinio: F. Bozinovic). 

La temperatura corporal (Tb) de ectotermos 
depende fundamentalmente de la temperatura 
ambiental (Ta), siendo un recurso por el cual 
se competiría, en el eje espacial del nicho. 

El objetivo del trabajo es comparar el 
efecto de interacciones intraespecíficas (no 
reproductivas), en dos especies congénericas 
que difieren en la disponibilidad del recurso 
térmico en terreno. 

Se trabajó con Pristidactylus torguatus y 
P- volcanensis» residentes de bosques de 
Notophagus y matorral precordillerano, 
respectivamente. Se utilizaron terrarios con 
un gradiente térmico de 18 a 60 C, 
registrándose Tb cada hora. Los tratamientos 
fueron: individuos solos, y en grupos de 2, 3 
y de 4, por especie. 

Los resultados indican, una disminución 
signif icativa de Tb y de amplitud del nicho 
térmico en agrupamiento, no encontrándose 
diferencias del efecto conductual en ambas 
especies. 

Tanto la disminución de Tb, como la 
estenotérmia, indican que las interacciones 
sociales producen incapacidad de terrooregular 
adecuadamente, infiriéndose que los ámbitos 
de hogar de los individuos de ambas especies 
no deben sobreponerse demasiado en terreno, 
incluso en P. yolcanensis, que reside en 
zonas donde se presume que el recurso térmico 
no es limitante. 

Proyecto financiado por DTI N2594 
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ESTRATEGIAS NETA80LICAS EN INVERTEBRADOS INTERNAREALES: RESPUESTA 
A LA CARENCIA PARCIAL DE OXIGENO (Nctabolic strategies in inter
tidal invertebrates: response to parfcial lack of oxygen) 
Simpfendorfer, R., Vial, H.V., López, D-, Oelekers, K., Véndala. 
H., Departamento de Acuicultura y Recursos Acuáticos, Instituto 
Profesional de Osorno {Patrocinio: R. Hedel) 

El estudio de interacciones bióticas y abióticas en inverte
brados interaareales ha resultado insuficiente para explicar 
la distribución y abundancia de organillos sésiles. Sin embargo 
pocos estudios han considerado los mecanismos fisiológicos y 
bioquímicos que involucran las respuestas a perturbaciones ambien
tales. En este trabajo se presenta un estudio comparativo de 
algunas estrategias fisiológico-bioqulaicas involucradas en la 
respuesta a la emersión (factor abiótico) y a la presencia de 
depredadores {factor biót-ico) en tres especies de invertebrados 
que habitan diferentes zonas del intermareal: Jehlius cirratus 
(zona superior), Peruiytilus purpuratus { zona medio-superior) 
y Hytilus chilensis (zona inferior). Se estudió el consumo de 
oxígeno en inmersión, en presencia de depredador, en emersión 
a distintas temperaturas y tiempos. Se estudiaron las actividades 
de las enzimas piruvato quinasa (PX) y fosfoenolpirfivíco car-
boxiquinasa (PEPCK) enzimas involucradas en la transición aero-
biosis-anaerobiosis. El consumo de oxigeno en emersión fue mayor 
* n cirratus, seguido por P. purpuratus y N. chilensis. En 
todos los casos, el consumo disminuyó al aumentar el tiempo de 
emersión. Por otra parte, en P. purpuratus se visualizó una 
disminución del consumo de oxigeno al exponer los animales a 
la presencia de depredadores en inmersión. La actividad de PK 
en P. purpuratus disminuyó en emersiones prolongadas y a altas 
temperaturas, en cambio, en la actividad de la PEPCK de P. 
purpuratus no se observó una respuesta clara a la emersión. 
La razón PK/PÉPCK fue considerablemente mayor en J. cirratus, 
respecto de P. purpuratus, siendo menor aún en N. chilensis. 
Todos estos resultados sugieren distintas respuestas mctabólicas 
a situaciones de carencia parcial de oxigeno. 

Se postula un modelo que explica las estrategias aetabÓücas 
de estas 3 especies, en relación a la zona del intermareal en 
que habitan. 

MQXEÍIQ. EDKDECYT 0032-89. 

EFECTO FISIOLÓGICO DE ESTÍMULOS ÓPTICOS 
CONTRASTANTES EN ON CRICETIDO ANDINO. 
(Physiological effect of contrasting optical 
stimuli in an Andean cricetid). Díg.g.~ 
Barraza, M. y Rosenmann, M. Dpto. Cs. 
Ecológicas, Fac. Ciencias, U. de Chile. 

Los estímulos visuales provocan en 
algunos pequeños mamíferos respuestas 
conductuales y f isiolcgicas, en cuyos 
extremos se encuentran• escape y 
"congelamiento". La primera está asociada a 
un alza de metabolismo y la segunda se 
caracteriza por una disminución de éste. 

El objetivo de este trabajo es 
determinar el tipo de respuesta que presenta 
el roedor cricétido Abrothrix andinus al paso 
de sombras. 

Se realizaron mediciones de metabolismo 
a través del consumo de 02, en períodos 
de 4 horas de duración. El paso de sombras se 
aplicó 4 veces con intervalos de 30 minutos. 

Los resultados muestran que A^ andinus 
presenta una reacción de alarma que se 
caracteriza por un alzsi estadísticamente 
significativa de metabolismo del orden de un 
200%. Dicha reacción ocurre con una 
frecuencia de un 51%, valor que aparece 
atenuado por el efecto de adaptación al 
estimulo. 

El incremento metabólico con el que 
responde A;, andinus al paso de sombras, 
podría estar asociada con una conducta de 
escape frente a depredadores. El hecho que 
esta especie presente una importante 
actividad diurna, y probablemente un alto 
riesgo de predación, son congruentes con esta 
hipótesis. 

Parcialmente financisido por DTI N-2594. 
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ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL PELO DE OCTODONTIDAE 
Y ABROCOMIDAE (RODENTIA). (Analysis of hair structure 
in Octodontidae and Abrocomidae). 

Torres-Mura, J . C , M.L. Lemus y L.C. Contreras. 
Sección Zoología, Museo Nacional de Historia Natural 
Santiago y Universidad de La Serena. 

El pelo es una estructura que define a los mamíferos 
y ha sido utilizado como carácter taxonómico usando 
especialmente cutícula y médula. La cutícula está 
compuesta por escamas que se sobreponen, la médula 
está formada por células y espacios de aire. 

En este trabajo se analiza la estructura del pelo 
de 10 especies de Octodontidae y dos de Abrocomidae, 
utilizando pelos de guarda observados con microscopía 
óptica. Se midió largo y ancho máximo en cinco 
individuos de cada especie. 

El pelo más corto (11.8 mm) lo presenta la especie 
fosorial Spalacopus cyanus, el pelo más largo 
Octodontomys gliroides (34 mm) y Abrocoma presenta 
tamaños intermedios (24 m m ) . El pelo más grueso 
lo presenta Octodon bridgesi y el más delgado, 
Tympanoctomys barrerae, Abrocoaa presenta también 
pelos muy delgados. El carácter largo del pelo 
muestra una gran constancia (baja SD) y permite 
distinguir géneros y en algunos casos especies. 
En cambio el ancho presenta una mayor variabilidad 
y por ello resulta más difícil usarlo como un carác
ter único para distinguir las especies. 

Todas las especies presentan, en su porción media, 
médulas del tipo aeriforme enrejado amplio. Las 
células pigmentadas de la médula generan patrones 
que permiten distinguir los distintos géneros. 
Estos patrones en conjunto con las medidas anterior
mente descritas permiten separar cada especie. 

Financiado por FONDECYT 90/376. 
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Reproducción del Pingüino de Huiboldt, S.huiboldti, en lila 
Chañara], Chile. 

(Reproduction of tht Huiboldt penguin, S.hmboldti, in Chafiaral 
Island ). Vi lina, Y*, 6ibbons, J.», y Capel la, J.tt. «Unidad Biol. 
Reproducción, Depto. Biol. Cel. y fonética, Fac. Medicina, 11 de 
Chile. HCuité pro Defensa Flori y Fauna, Santiago, Chile, 
(Patrocinio: H. Naturana). 

El pingüino de Huiboldt, Sphiniscus huiboldti, es un ave endéiica 
de la corriente de Huiboldt, se distribuye desde Isla Foca, Pero 
(Sfil^S) hasta Isla PuSihuil, Chile 141555'S). El CIPA ha 
considerado a la especie aienazada, por lo que a los autores les 
interesó conocer aspectos de su biología reproductiva, aportando 
asi a futuros planes de conservadIn. Desde fines de agosto de 
1969 hasta febrero de 1998, se visitó aensuallente Isla Chañara! 
129982'S - 713371U), en donde existe una de las uyores colonias 
reproductivas conocidas. Durante este periodo se siguió la 
actividad de 593 nidos, considerándose el tipo de nido, noiero de 
adultos, huevos, polluelos y vol.mtones presentes; adeías se 
hicieron observaciones conductuales. 

Durante «1 estudio el M < de los «idos presentó actividad con un 
peak entre septieibre e inicios de novieibre; la ovipostura debe 
haberse iniciado a fines de julio, increientandose en agosto y 
septieibre. En el 25,1* de los nido» se encontraron huevos, siendo 
la nidada sieipre dos; la eclosión ocurre a los M días 
aproKÍiadaiente. El 53, W de los huevos sobrevivid hasta la fase 
de polluelo y por lo aenos 19,5% lo tv.zo hasta volantón. 
Se concluye que la reproducción es estacional, comenzando a fines 
de julio y teninando a inicios de febrero, habiéndose observado un 
cierto grado de sincronización. 

Se discute la existencia de una segunda estación reproductiva en el 
año. 

Proyecto 1969-69 Sociedad Zoológica de Frankfurt/RAC-CODEFF, 
Chile. 
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BIOMETRIA Y ASPECTOS BIOLÓGICOS DE Parastacus pugnax 
(POEPPIG, 1835), (CRUSTÁCEA: DECAPODA: PARASTACIDAE). 
IMPACTO DE SU EXPLOTACIÓN COMERCIAL. (Biometry and bio -
logical aspeets of Parastacus pugnax (POEPPIG, 1935), 
(CRUSTACEA:DECAPODA:PAKASTACIDAE). Impact of its comer
cial explotation. Martínez R.I., Maragaño E.G., Llanos 
F.E. y Quezada, A.E. Departamento de Zoología, Facultad 
(le-Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales, Universa 
dad de Concepción. (Patrocinio: F. Alavh 

El Camarón de las vegas, P_. pugnax, es uno de los 4 dec£ 
podos macruros pertenecientes.a la familia Parastacidae 
descritas para Chile. Es un animal excavador que cons -
truye galerías de gran profundidad en áreas pantanosas 
del centro y sur de Chile. Se diferencia fácilmente de 
otros parastácidos por alcanzar tallas relativamente gran 
des, rostro aguzado, surco cervical terminado en "V", en 
tre otras. 

La muestra estudiada corresponde a 757 ejemplares del ti 
po comercial (sobre 65 cm. de longitud), provenientes,de 
5 localidades de la VIII Región. A partir de la determj_ 
nación y análisis de los parámetros biométricos se discu_ 
ten diversos aspectos acerca de la biología de P.pugnax, 
confrontándose los resultados de cada una de las locali-
dades estudiadas mediante la confección e interpretación 
de las tablas y gráficos estadísticos. 
Del análisis de una de las zonas muestreadas se determi
nó el impacto producido por acción antr6pica,sobre pobla 
ciones de P.pugnax, con lo cual se evalúan las actuales 
circunstancias en que se desarrolla la extracción de la 
especie, además de estimarse la dinámica poblacional de 
ésta. 

El aumento, en los últimos años, de la extracción con fí_ 
nes comerciales, unido a la falta de control de esta a£ 
tividad, están sometiendo al recurso a una fuerte pre -
sión cuyos efectos y repercusiones son impredecibles sin 
un acabado conocimiento de la biología de la especie. 

2 0 6 

APROXIMACIÓN A LA LOCALIZACIÓN DE NEMÁTODOS 
EN EL LITORAL DE LA ZONA CENTRAL DE CHILE. 
(Nematode locatión at the litoral Central Part 
of Chili: An Approach) . Ma^unacelaya, » 

Saavedra, P . Laboratorio de Nematologia, Ins
tituto de Biología, Universidad Católica de 
Valparaíso. (Patrocinio: F. S á i z ) . 

Los objetivos de e»ta investigación son la 
identificación de las especies de nemátodos 
mas representativas del litoral central de 
Chile y su localización en la zona intermareal 
de cinco playas. Las localidades muestreadas 
fueron¡ Ventanas, Quintero, Montemar, Torpe
deras y Laguna Verde. En cada uno de estos lu
gares el muéstreo coníiideró los siguientes 
sustratos con probabilidad de tener nemátodos 
de vida libre: Disco basal de Leaaonia nigres-
cena, comunidad de Perumytilus purpuratus t a-
rena y agua• La toma de muestras fue adecuada 
a las diferentes características de cada sus
trato . 

Se encontró las mayores poblaciones y di
versidad de especies de nemátodos en los mi-
crohabitat formados por la comunidad de P. 
purpuratus y disco basial de L. nigrescens. 
Aparentemente ambos sustratos presentan ca
racterísticas favorables, al quedar los nemá
todos protegidos de IÍI acción mecánica del 
oleaje, presentar una humedad permanente, a-
bundante materia orgánica, temperatura cons
tante y estabilidad mecánica . 

En arena y libres en el agua se encontró 
una baja cantidad de nemátodos, lo que se 
justificaría en el cas:o de la arena, por ser 
éste un sustrato inestable estructuralmente 
y en el caso del agua por necesitar los nemá
todos un sustrato más sólido• 
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SOBREVIDA Y ACTIVIDAD DE LARVAS DE "LOCO" EN EL 
LABORATORIO! EFECTO DE LA TEMPERATURA Y 
ALIMENTACIÓN. (Survival and activity in "loco" 
larvae in the laboratory: effects of T Q and 
feeding) Abarca. E-A. e Inestrosa. N.C. 
Uni dad de Neurobi ologí a Molecular, Fac. Cs. 
Biológicas, P. Universidad Católica de Chile. 
La larva del "loco" Conchol epas canchal epas 
es de tipo pl anctotróf i ca y por tanto requiere 
alimentarse para crecer y desarrollarse durante 
su 1arga fase en el plancton. Estudi D S previ os 
sugieren que el vitelo desaparece rápidamente y 
la 1 arva no es viable post-eclosi ón en ausenci a 
de alimento. 

En este trabajo se analizó la sobrevida y 
act i vi dad 1 arva 1 a di i eren tes T*» y 
disponibilidad de al i mentó. Para cada 
experimento se utilizaron larvas de una misma 
cápsula y se colocaron individualmente en 
rec ipi entes de 10 mi. 
Los resultados no muestran una drástica 
mortali dad al inicio de la vida planctónica. 
Así a T° de 15-20*»C la vida media <tl/2) es 
de 9,5 días mientras que a 24"*C la tl/2 es de 
7,8 di as. La sobrevida 1arva1 fue mayor en 
1arvas manteni das en agua de mar con materi al 
orgáni co di suelto (DOM > en relación a agua de 
mar artificial o suplementada con vitaminas. 
Sorprendentemente el cult i vo 1arval en agua de 
mar suplementada con vi tami ñas y mi ñera1 es 
generó un nivel de actividad superior al 
control con DOM durante 1 os pri meros 5 dí as de 
tratami ento. Final mente, la acti vi dad 1arval 
decae progresivamente durante las 48 a 72 hrs, 
sin embargo se detectaron incrementos de 
acti vi dad entre 1 as 112 y 160 hrs. Esto sugi ere 
la existencia de ri tmos de actividad endógenos 
en 1 as 1arvas velígeras del "loco". 
Financiada por Proyecto Sectorial Recurso 
"Loco" FONDECYT 3502/B9. 
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EFECTOS DEL ZINC SOBRE UNA COMÚNIDAD FIT0-
PLANCTONICA NATURAL CULTIVADA EN LABORATORIO. 
(Effects of Zinc on a natural phytoplankton 
community cultured in the laboratory). Loez 
C.R.*,Topalián.H.L. 1 y Salibián.A.*• 2.1: 
Laboratorio de Ecofisiologia Depto.de Ciencias 
Básicas, Universidad Nacional de Lujan; 2: 
ComÍ5. Invest. Cient. — 13s. Aires, Argentina. 
Se desarrolló un bioensayo de un mes, en otoño 
de 1989, estudiándose los efectos del Zn(II) 
en concentraciones del orden de 2,5 ; fl.0,0 ; 
25,0 y 50,O ppm sobre la estructura y dinárnica 
del fitoplancton superficial del río Recon
quista, Bs.As., extraído en Cascallares. Hasta 
25,0 ppm la densidad del fitoplancton total 
aumentó con respecto a los controles en forma 
concomitante con la concentración del metal. 
La densidad de las Cyanophvceae y de las 
Euq1enophvceae no fue afectada por el Zn; en 
los controles y en todas las concentrac iones 
representaron aproximadamente el 0,4 '/. del to
tal de las algas, con un ligero aumenta can 
respecto al porcentaje inicial (0,2"/.). 
Las Baci11ariophyceae estuvieron represen
tadas mayoritariamente por las diatomeas penna 
das Nitzschia palea. Synedra acus y Gqm-
phonema parvulum• A 2,5 y 10,0 ppm de Zn in
crementaron sus densidades 5 a 10 veces las ha 
1ladas en los controles; con 25,0 ppm las mis
mas fueron casi totalmente desp1 azadas por un 
"b1oom" de Chlorel1 a vuIqaris (Chlorophv-
ceae) que alcanzó casi un millón de indiv/ml. 
A 50,0 ppm tanto Bac i 11ariophyceae como 
Chlorophvceae decayeron a valores aún infe
riores a los controles; esto puede ser atri
buido a la elevada concentración del Zn y/o al 
importante descenso del pH de 1 os cultivos en 
esta concentración de metal. 

* El trabajo fue subsidiado por el CONICET, 
contó con la colaboración de la Lic.M.E. 
García y de los Sres. R.Yoshihara y J.Katz ; 
se agradece el asesoramiento del Dr. H.G.Tell. 
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COHKIENTES EN EMBALSE PENUELAS: UNA APROXIMACIÓN SI
NÓPTICA. (Cúrrente in Peñuelas Reservoir: a synoptic 
approaoh). Villagr&n, H., Domínguez, P. y Peras M. 
Laboratorio da Ecología. Universidad Católica da Val 
paraíso. ~ 

La obtención del patr6n da circulación en un sector 
o en la totalidad da un lago exige la aplicación de 
una metodología que garantice una visión lo más coa 
plata posible* Desde luego, el tamaño de la cuenca7 
que defina las escalas espaciales de trabajo, juegan 
ua rol preponderante en lograr esta aproximación. 

El presante trabajo pretenda mostrar la aplicación 
a un sector dal embalse Pefiuelas (zona da represa) 
de una netodologla puesta a punto, que permite obte_ 
ner una imagen simultanea dentro del error experi- -

mental de la dinámica da corrientes superficiales 
qua aparecen bajo la acción del viento en el área 
citada. La predicoión de tendencia advectiva de or
ganismos es una importante apiloaoion de este estu 
dio. 

Sa estimó dirección y rapidez del viento y de las 
corrientes superficiales (1-2 m C« profundidad). El 
método lagrangiano utilizando darivadores permitió 
la obtención del campo de velocidad de superficie. 

La zona de estudio es analizada en virtud de las in 
fluencias externas que se ejercen a travos de su 
frontera (definida arbitrareamente) y que determi
nan el comportamiento interno de ésta. Se describen 
patrones de circulación para varias condiciones de 
viento. 

Proyecto D . 0 . 1 . 122.780/89 

ESPUMA COMO AGENTE DISPERSANTE DE ALGAS BENTO-
NICAS EN EL INTERMAREAL. (Foam as a dispersal 
agent of benthic algae ir the intertidal). 
Meneses, I. y Santelices r B_. Departamento de 
Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, P. 
Universidad Católica de Chile. 

Existe escasa información sobre medios de dis 
persión de propágulos de algas bentónicas. Es
tá basada, en su mayoría, en mediciones de ve
locidades de sedimentación de esporas. Observa 
ciones sobre la disponibilidad de propágulos y 
sobre la frecuencia de espuma de mar en ciertos 
períodos del año sugieren que la espuma podría 
actuar como mecanismo dispersante. Doce mues
tras de espuma colectadas al azar en una plata 
forma rocosa en el internareal, en Los Mollea, 
fueron cultivadas a 15°C y 45-50 /umol m - ^ s - l t 

seis réplicas a fotoperíodo de 12:12 h LD 
y seis a fotoperíodo de ;.6:8 h LD. Fueron indi 
vidualizados alrededor de 15 ítems en las mués 
tras de espuma, incluyendo esporas, diatomeas, 
cianófitas, Ectocarpus sp., Enteromorpha spp., 
Ulva sp., Erythrotrichia sp., clorofitas colo
niales y discos básales de rodófitas. Los 
ítems más abundantes fueron cianófitas (30% en 
promedio), 2 especies de Enteromorpha (25%) y 
Ulva sp. (10%). No existen diferencias signi
ficativas entre muestras cultivadas a diferen
tes fotoperíodos. Los ítems detectados en la 
espuma están presentes e:i la columna de agua 
de pozas adyacentes, sugiriendo que el arras
tre de cúmulos de espuma por el viento promue 
ve la dispersión a zonas más altas del interina 
real. Además, la permanencia de estos cúmulos 
durante la marea baja, posiblemente provee pro 
tección temporal contra la desecación hasta que 
el propágulo se asiente o hasta que la marea 
suba. 

F i n a n c : Proyecto FNC 801/90. 
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DIVERSIDAD Y ABUNDANCIA DE POLIQUETOS QUE HABITAN EN LA 
MATRIZ DE PERUMYTÍ LUS PURPURATUS EN LAS CRUCES(Diversi-
ty and abundance of polychaetes ¡nhabitíng in the clumps 
°f P.purpuratus at Las Cr u c e s ) . Méndez»M.A., Rozbaczylo, 
N., Deprez,P., Rivas^S. Departamento de Ecología, Facul
tad de Ciencias B i o l ó g i c a s , Pontificia Universidad Cató
lica de Chile. 

La matriz formada por la agregación de individuos de 
P.purpuratus alberga diversos invertebrados de los c u a -
les los políquetos son los más abu n d a n t e s . El objetivo 
de este trabajo fue evaluar el efecto de la exposición 
al oleaje y la altura en el Íntermareal en la distribu
ción y la abundancia de t o s pol iquetos de este habitat. 

En Enero de 1990 se recolectó, en cuatro sitios distin
tos del íntermareal rocoso de Las Cruces ( 3 3 ° 3 1 ' S , 7 1 ° 
3 8'W), un total de 16 muestras de P. purpuratus útil izan
do un cuadrante de 20 x 20 cm. Para su obtención se se
leccionó la condición expuesta y protegida de la acción 
del oleaje y en cada condición se tomó muestras en dos 
niveles: en el nivel de Lesson i a n igrescens y en el n ¡ -
ve 1 de Jhelíus ci rratus. El material recolectado se con
servó en forma 1 i na al T0%. Los pol iquetos se separaron 
utilizando una malla de 500 micrones de apertura; este 
material fue determinado, contado y pesado. 

Se encontró un total de 1k familias de las cuales 
Nereididae y Syllidae fueron las más importantes en tér
minos de frecuencia, densidad y biom a s a . A nivel de fam_¡_ 
lia no se observó cambios significativos en la div e r s i 
dad en función de los factores considerados. La ab u n d a n 
c i a , expresada e n numero de individuos y biomasa, resul
tó ser similar en todos los sitios, independiente de las 
condiciones estudiadas, 

Estos resultados sugieren que la matriz de P.purpuratus 
jugaría un rol importante e n la distribución y ab u n d a n 
cia de poliquetos, en estos ambientes, generando m i c r o h £ 
bitats que les permitirían independizarse del efecto de 
stress ambiental producido por los factores abióticos 
considerados en este e s t u d i o . 
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EDAD, CRECIMIENTO Y BIOMASA DE Oiutíu p¡vUnacotem¿i 
ARRATIA (PISCES. CYPRINODONTIDAE).(Age, grwoth and bio 
mass of Oiuut/ju paiUAW.cote.ii.ii (Pisces.Cyprinodantidaey 
Vi la, I., Contreras, M., Pinto, M. y Comte, Sh. Depto.Cs. 
Ecológicas,U. de Chile y Biología y Salud, U. Tarapacá. 

Oizitúu spp., son peces pequeños y endémicos de la re_ 
gión altiplánica que se distribuyen desde el norte del Pe 
r£¡ hasta AascotSn, Chile. Han colonizado los variados 
bitats endorreicos de los sistemas hidrográficos altoan-
dinos,donde han permanecido aislados desde la última ele 
vacian de los Andes durante el Mioceno, desarrollando un 
importante proceso de especiación. 

O.p<uunaiiotem¿i se encuentra en lagunas y bofedalesde 
la hoya hidrográfica del río Lauca a 4500 m de altura 
(18° 12S; 69° 15 W ) , donde se ha adaptado exitosamente a 
la alta irradiación solar, cambios drásticos diarios de 
temperatura y salinidad alta, presentando caracterfsti -
cas poblacionales de gran interés. 

Se capturaron aproximadamente 500 ejemplares de O.pcuU 
nacotem^i durante enero, mayo y octubre de 1986 y marzo 
de 1989 y 1990 con equipo de pesca eléctrica y se midie
ron variables ambientales. Jurante las dos últimas pros
pecciones se estimó la biomasa de esta especie en el área. 
Para estimar la edad y crecimiento se analizaron las es
camas en un microscopio estereoscópico Leitz,utilizando 
el modelo de Von Bertalanffy modificado. 

Las poblaciones de 0.p<vUnacotem¿i,son de densidad ba 
ja y están asociadas a la vegetación de Spi/wgyui y Ele-
dea donde estos peces se alimentan principalmente de mi-
crocrustáceos. La longitud total de los ejemplares capt£ 
rados varió desde 30 a 85 mm total. Con la excepción de 
mayo 1986, los machos fueron más abundantes que las hem
bras. La tasa de crecimiento es baja. Las escamas mues
tran bajo número de escleri tos y un máximo de tres ani
llos anuales. Se estimó un promedio de 120 ejemplares/nr 
para la laguna de Parinacotü y 40 ejemplares/m? para los 
bofedales. 
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CICLO ANUAL DE RECLUTAMIENTO Y CRECIMIENTO DE JUVENI
LES DE Calyptraea trochiformis (BORN, 1778) (GASTROPO 
DA : CALYPTRAEIDAE) SOBRE PLACAS ARTIFICIALES SUSPEN 
DIDAS EN BAHÍA LA HERRADURA, COQUIMBO. (Animal eyele 
of recruitment and juvenile growth of * Calyptraea 
trochiformis (Born, 1773) (Gastropoda : Calyptraeidae) 
on artificial plates suspended in La Herradura Bay, 
Coquimbo). Cañete J. Depto. Biología Marina, Univer
sidad Cat61ica del Norte, Casilla 117, Coquimbo, Chile 
(Patrocinio : W. Stotz). 

Durante el desarrollo de un estudio de factibili^ 
dad de cultivo de Calyptraea trochiformis en siste_ 
mas suspendidos en Bahxa La Herradura, Coquimbo (29 a 

58' S, 71*22' W ) , Chile, se inició una investigación 
entre Marzo de 1989 y Febrero de 1990, dirigida a de_ 
terminar el tamaño de llegada de juveniles a sustr^ 
tos artificiales (placas de acrílico de 25 x 25 c m ) , 
conocer su ciclo anual de reclutamiento y estimar el 
crecimiento. Además se evaluó cómo afecta la profun 
didad (1 y 5 m) en los niveles de reclutamiento y 
crecimiento. Para estimar el crecimiento, mensual^ 
mente se midieron los juveniles establecidos entre 
Abril y Junio de 1989. Para estimar la abundancia y 
tamaño de reclutamiento, mensualmente se realizó un 
muestreo destructivo cuantificándose el número de ju_ 
veniles y midiendo la longitud anteroposterior. 

Las máximas abundancias de juveniles se observ^ 
ron entre Septiembre y Octubre de 1989 alcanzando a 
265-254 juveniles/placa. El tamaño de reclutamiento 
más frecuente varió entre 1200 y 2000 um. El reclu 
tamiento a 5 m fue superior en un 178% respecto del 
observado a 1 m de profundidad. 

Al cabo de 11 meses, los juveniles alcanzaron una 
longitud promedio de 16,7 mm, observándose los máxi_ 
mos incrementos entre Diciembre de 1989 y Febrero de 
1990. Se determinó que el 80% de los individuos an^ 
lizados entre Enero y Febrero de 1990 habían adquirí 
do caracteres sexuales e x t e m o s masculinos. 
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IMPACTO POBLACIONAL DE Triatoma infestans EN 
LA PKEVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS: UN 
MODELO. (Populational impact of Triatoma 
infestans on the prevalence of Chagas's 
disease: a model) Canals M. y Cattan P.E. 
Depto. Cs. Biológicas Animales, Fac. Cs. 
Veterinarias y Pecuarias, U. de Chile.-

La enf e m e dad de Chagas es una 
parasitosis de mediada por insectos vectores 
(Reduviidae; Hemíptera). En Chile el 
principal vector es T¿_ infestans. Aunque 
existe abundante información epidemiológica 
de la infección humana en Chile, el efecto de 
las interrelaciones entre las poblaciones de 
vectores animales y hombres sobre la 
prevalencia de Chagas no ha sido estudiado. 

En este trabajo se propone un modelo 
matemático detenninístico para la dinámica de 
transmisión del Chagas por T.infestans 
relacionando parámetros poblacionales 

entomológicos con la propagación de la 
infección. Se estudia el efecto de la 
invasión de la población animal y humana 
susceptible por vinchucas infectadas y la 
estabilidad de la endemia chagasica. 

Se determina un parámetro Z que 
determina la extinsión o endemia. Se obtiene 
un estimador grueso de la tasa reproductiva 
de la infección relacionado con la tasa de 
picada y las mortalidades. Se estiman las 
poblaciones de infectados en equilibrio. 

La endemia resultante es altamente 
estable, con un patrón de gran cantidad de 
casos crónicos y pocos agudos. Siempre existe 
un estado epidémico de Chagas agudo que 
indica invasión reciente. Se propone la 
existencia de una densidad umbral de 
vinchucas para la génesis de una endemia. 

http://paiUAW.cote.ii.ii
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Financiado por la National Geographic Society. 
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EFECTOS ANTAGÓNICOS DE HORMIGAS SOBRE EL 
RECLUTAMIENTO DE CRYPTOCARYA ALBA. (Antagonic 
effects of anta on the recruitment of 
Cryptocarya alba). Bustamante, R. , Grez, 
A.A-, Vésquaz• R. , Siroonetti, J.A. y 
Walkowiak. A. M. Depto. Ciencias Ecológicas, 
Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. 

Análisis de interacciones directas e 
indirectas usualmente consideran los efectos 
de un sólo tipo ( + , 0, -) sobre una especie 
focal, ignorándose las consecuencias 
poblacionales de efectos simultáneos de 
distinto signo ( + , - ) . 

Nosotros presentamos un modelo fenomenológico 
que describe los efectos directos positivos e 
indirectos negativos de un consumidor sobre 
el reclutamiento de una especie focal. El 
modelo se basa en la interacción trófica de 
hormigas y roedores sobre Cryptocarya alba. 

La adecuación de C. alba seria directamente 
incrementada por las hormigas, quienes 
remueven el endocarpo de sus frutos, 
favoreciendo su germinación. Simultáneamente, 
la adecuación de C. alba es indirectamente 
disminuida por las hormigas, ya que la 
remoción del endocarpo determina que las 
semillas sean más suceptibles a ser predadas 
por roedores. 

Las consecuencias poblacionales de los 
efectos antagónicos de hormigas sobre la 
adecuación de Q. alba se discuten en relación 
al reclutamiento de plántulas. 

Fondecyt 847-89 & DTI 2596-8934 
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Qctodon degus: USO DEL ESPACIO Y SU RELACIÓN CON LOS 
RECURSOS, EN EL PALMAR DE OCOA. (Ociodan degus: spatial 
distribution as affcctcd by rcsources availability, in Palmas de Ocoa). 
Zunino. S.: Sáiz. F. y Yates L.R. Museo de Historia Natural de 
Valparaíso; Sección Ecología, Universidad Católica de Valparaíso; y 
Facultad de Ciencias Biológicas, Pontificia Universidad Católica de 
Chile. 

El uso del espacio por micromamíferos se relaciona, entre 
otros múltiples factores, con la calidad, cantidad, distribución y 
naturaleza de los recursos de su habitat. En este estudio se pretende 
establecer relaciones entre algunos eventos de la población de Q, 
dfgus del Palmar de Ocoa, con la fenología de las plantas que forman 
su recurso trófico. 

Con esta finalidad, se evaluó periódicamente la densidad, 
distribución espacial y ámbito de hogar de este roedor y se relacionó 
con el ciclo anual de las especies vegetales más abundante y con 
algunas características del habitat. 

Los resultados indican que existe una relación inversa entre la 
densidad y el peso corporal individual promedio de la población 
(r=-0.71), debido al proceso de reclutamiento el que configura una 
estructura de tallas más diversa. Los ámbitos de hogar individuales 
se relacionan con la cobertura de la vegetación, con la edad de los 
individuos y con la oferta trófica del ambiente. Los ámbitos de hogar 
de adultos al inicio del período reproductivo son aparentemente más 
restringidos. En las Palmas de Ocoa, Q. stegus prefiere el matorral al 
espinal debido a su mayor cobertura y a la calidad y cantidad de 
alimento que representa. 

La dinámica poblacional y el uso del espacio de este roedor 
estaría en sincronía con la fenología de la vegetación que constituye 
su recurso trófico y se relacionaría con la cobertura vegetacional. 

(Financiado por el Proyecto FONDECYT # 665/89) 
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RITMOS DE ACTIVIDAD DEL ROEDOR SUBTERRÁNEO Spalacopus 
cvanus Y SU EFECTO SOBRE LA VEGETACIÓN HERBÁCEA 
(Activity patterns of the subterranean rodent 
Spalacopus cvanus and its effect on herbaceous 
vegetatlon) Valverde V.M. (*). Depto. de Biologia y 
Química, Facultad de Ciencias, Universidad de La 
Serena. (Patrocinio: C¿ Palma-Rojas) 
S.cvanus. es un roedor fosorial de amplia distribución 
en Chile central. Existen escasos estudios de sus rit
mos de actividad, estructura de madrigueras y del 
efecto que ejerce sobre la vegetación herbácea 
(geófitas), aspectos que se analizan en este trabajo. 
El estudio se realizó en colonias activas e inactivas 
del sector costero de las Tacas, 30 Km. al sur de La 
Serena (30O8'S 71010'W), el cual presenta una vegeta
ción de tipo xerofltlca y un clima mediterráneo semi-
árido. Las observaciones se hicieron entre las 8:00 -
18:00 h, durante 5 minutos a Intervalos de 10 minutos; 
registrándose simultáneamente la temperatura ambiental 
y del sustrato. La estructura de las madrigueras y el 
efecto sobre la vegetación se determinaron por los 
métodos de Relg (1970) y Reichman S Smith ( 1 9 8 5 ) . 
Los resultados indican que: 1)S.cvanus presenta un rit
mo de actividad de tipo bimodal con dos máximos durante 
el dia (8:00-12:00 h y 17:00 hasta el crepúsculo). La 
menor actividad (12:00-17:00 h) coincide con el aumento 
de la temperatura ambiental y del sustrato, 2)la es
tructura de las madrigueras no presenta un patrón defi
nido. La profundidad estarla condicionada probablemente 
por la capacidad del terreno de autosoportarse y por la 
profundidad en que se encuentran los bulbos de huilli, 
(Leucocorvne sp) fuente de alimento y agua de este 
roedor y 3) aparentemente tiene un doble efecto sobre 
la vegetación: uno directo, representado por una dismi
nución inmediata de la biomasa vegetal y otro indirecto 
y a largo plazo, que corresponde a un aumento en la 
productividad vegetal respecto a áreas no intervenidas 
por esta especie. (Financiado DIULS 130.2.22). 

DESIERTO FLORIDO: DINÁMICA ESTACIONAL DE UNA COMUNIDAD 
DE PLANTAS EFÍMERAS EN EL NORTli DE CHILE. (Blooming of 
the desert: Seasonal dynamic:, of an ephemeral plant 
community in northern Chile). Vidiella. P.E.• Armesto. 
J.J.. Gutiérrez. J.R. y Vfequez. H. Facultad de 
Ciencias, Universidad de Chile y Departamento de 
Biología, Universidad de La Serena. 

El fenómeno denominado "desierto florido" se 
caracteriza por el crecimiento masivo de especies de 
plantas efímeras después de la:; lluvias invernales. En 
Chile este fenómeno ocurre eníre los 27 y 30° S, y 
generalmente ha sido considerado un episodio breve, 
asociado a una respuesta sincrónica de las especies. 
El objetivo de este trabajo fue investigar el patrón 
de desarrollo estacional de ani comunidad en relación 
a su respuesta a la precipitación. 

Los muéstreos se realizaron entre septiembre de 1989 y 
enero de 1990 en la localidad costera de Carrizal Bajo 
(28<> s ) . La cobertura, composición de especies y 
periodos de floración se registraron periódicamente en 
tres parcelas permanentes de 59 x 20 m. 

La cobertura vegetal aumentó gradualmente alcanzando 
un máximo en octubre. El máximo nlimero de especies se 
encontró en septiembre, no apareciendo nuevas especies 
en los meses siguientes. Durante todo el periodo de 
estudio hubo especies en flor, con un máximo entre 
octubre y noviembre. Los periodos de floración 
mostraron una clara secuencia temporal, relacionada 
con la forma de vida y la filiación taxonómica de las 
especies. 
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CAMBIO ESTACIONAL OE LA INCIDENCIA DEL PUDÚ (Pudú pudú) EN LA DIETA 
DEL PUMA (Felis concolor): PAPEL DE LA LIEBRE (Lepus~europaeus) COMO 
PRESA ALTERNATIVA. |Níche shlft of an ungulate prey (P. pudú) spe-
cialist predator (F. concolor): role of the altérnate prey (L. euro-
paeus)|. Rau JR ( 1 ) , DR Martínez ( 1 ) , ML Wolfe ( 2 ) , AH Muñoz ( 3 ) , JA 
Alea ( 1 ) , MS Tilleria (1), JR Low ( 1 ) y R Azocar M. 
Lab. Ecol., I.P.O., Osorno ( 1 ) ; Dept. Fish. S Wildl., Utah State 
Univ., Logan, ( 2 ) ; Depto. CC.NN., P. Univ. Católica, Temuco ( 3 ) ; 
Depto. E d u c , Mun. Pto. Octay M. 

1 . - Introducción: Se informa sobre el cambio estacional de la inciden
cia de la presa ungulaaa pudú (P. pudú) en la dieta dBl puma (F_. 
concolor) y el papel ecológico, como presa alternativa, del lagomorfo 
(L. europaeus). 

2 . Metodología: Se utilizaron: a) estaciones de atracción olfativa 
transportables e impermeables para atraer pumas, cebadas con orina 
obtenida comercialmente; b ) estaciones de atracción olfativa estándar 
P3ra atraer pudúes, cebadas con extractos glandulares obtenidos comer
cialmente y extracto oleoso de magui (Aristotelia chilensis); c ) 
censos nocturnos de liebres, desde un vehículo con focos halógenos; 
d) análisis de muestras fecales de pumas, empleando secciones trans
versales de pelos intermedios, para identificar restos de presas no 
digeridos. 

3 . Resultados: a) pumas presentaron densidades relativas linearizadas 
máximas en otoño (139») y verano (12%) y mínimas en invierno (6%) y 
primavera (2%); b) lo mismo ocurrió con pudúes siendo sus densidades 
relativas linearizadas máximas en otoño (35%) y mínimas en primavera 
(3%); c) inversamente, liebres presentaron índices de abundancia 
relativa (Nro. indiv./ 100 kms.) máximos en primavera Ct.3 * 0 . 9 ; n = 
3) e invierno ( 3 . 2 1 0 . 6 ; n = 3 ) y mínimos en verano ( 2 . 2 ; n = 1 ) y 
otoño ( 1 . 3 1 0 . 1 ; n = 2 ) ; d) el espectro trófico anual de pumas (bio-
masa estimada; n = 65 fecas; n = 60 presas) incluyó pudúes (57.95»), 
liebres Ct1.8%) y otras presas: roedores, aves y ovinos (0 .3%). 

El mayor consumo estacional de pudúes fue en otoño (80.2%) mientras 
gue ^1 mayor consumo estacional de liebres fue en verano ( 9 9 . W . ^ La 
amplitud de nicho trófico máxima se obtuvo en invierno (H' ± s H' = 
0.2918 i 0 .0001; J'= 61.2%) mientras que la amplitud de nicho trófico 
mínima se obtuvo en verano (H'i s H'= 0.0012 * 0 .0001; J'= 2.5%). 
Financiado por proyectos D.I.- I.P.O. 30'i-2 lt y FONDECYT 89-003 1 ! . 
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USO DEL ESPACIO Y £ DIVERSIDAD DE ESPECIES DE ROEDORES 
EN COMUNIDADES DEL SUR DE CHILE. (Space use and the (3 
diversity of rodent species of comunities in southern 
Chile). González, L.A., Murúa, R., Meserve, P.* y C. 
Jofré. Instituto de Ecología y Evolución, Fac. de 
Ciencias, Universidad Austral de Chile. * Biology 
Dept. N. Illinois University. U.S.A. 

Las perturbaciones antrópicas del bosque primario 
han producido gran heterogeneidad espacial de la 
vegetación, lo que se traduce en una diversidad de 
habitáis. 

Se plantea como hipótesis un cambio en el uso del 
espacio de las especies de roedores dominantes (A. 
olivaceus, A. longipilis yl). longicaudatus) en rela
ción con la diversidad de micromamiferos. 

Este estudio compara la diversidad mediante el 
índice de Sorensen en distintos habitats (bosque 
higrófilo templado de crecimiento secundario y áreas 
abiertas de pradera y pradera-matorral en San Martín, 
Valdivia, X Región; bosquo primario en La Picada, 
Osorno; matorral secundario, Valdivia y rodal de pino 
con matorral esclerófilo en Burea, VIII Región) con 
datos de trampeo realizados entre los años 1980 y 
1987. Se analiza el ámbito de hogar de las especies 
dominantes. 

Durante el otoño e invierno se encuentran los 
valores mayores de similar:;dad entre habitats, valo
res de Cn más altos entre bosque primario y secunda
rio, matorral secundario valores más cercanos al 
bosque secundario, siendo el rodal de pino el que 
presenta los valores menores de similaridad. No 
existen diferencias entre los ámbitos de hogar a 
excepción del matorral esclerófilo siempre verde. 

(Parcialmente financiado por los proyectos S-89-40 y 
S-897 de la D.I.D., U.A.Ch.). 
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INCREMENTO DE RaDIOCESIO EN LECHE BOVINA. (Badiocaesimí 
increase in cow nilk). Sohuller. P., I j r v m J r e n i . Ch. y 
Flores. P. Instituto de Física, Facultad de Ciencias, 
Universidad Austral de Chile. (Patrocinio: IL_AibezdÍ). 

Durante el accidente nuclear de Chernobyl se 
emitieron grandes cantidades de Cs-134 y Cs-137 a la 
biosfera. Debido a su nenor vida media, resulta el 
Cs-134 un excelente trazador para identificar 
contaminación producida a raiz del accidente. 
Con el propósito de cuantificar un eventual 

incremento de actividad en leche se prolongó el 
análisis radiológico anual de nuestras de suelo, pasto 
y leche practicado desde 1883 en un predio ubicado en 
el limite urbano de la ciudad áe Valdivia. La actividad 
especifica de Cs-134 y Cs-137 en las muestras se 
determinó por espectroscopia gana de alta resolución 
con un detector de Ge intrínseco. 

No se detectó Cs-134 en suelo ni pasto, lo cual 
indica que el predio no fue visiblemente afectado por 
depósito directo de contaminantes. Sin embargo, durante 
dos periodos sucesivos de pastoreo, en enero y 
noviembre de 1989, se detectó presencia de Cs-134 en la 
leche y un incremento de la actividad de Cs-137 en 
ésta. Dicha contaminar!ion fue originada por ingesta de 
un concentrado suministrado como suplemento alimentario 
a los animales. La razón de actividad Cs-134:Cs-137 de 
la leche y del concentrado, corregida a la fecha del 
accidente de Chernobyl, resulta ser coincidente con la 
de emisión de estos contaminantes en este evento. El 
aumento observado en la actividad antrcpogéhica de Cs 
de la leche fue 12 y 22 veces el valor que ésta exhibía 
en los periodos de pastoreo anteriores. Reciente 
espectroscopia gama practicada en seis diferentes 
concentrados de frecuente uso en lecherías no acusa 
contaminación radiactiva debida al accidente. Entre 
éstos se encuentra una nueva partida del que provocara 
el incremento de actividad en 1989. 

Proyectos FONDECYT 0936/88, DID-UACH S-90-21 y GTZ, KFA 


