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RESUMEN: Lessonia trabeculata es conocida por su rol 
como estructurador del ecosistema marino. Sin embar-
go, en la actualidad, las densidades naturales del alga 
han disminuido considerablemente, debido a la intensa 
ac�vidad extrac�va. Concholepas concholepas, Fissure-
lla la�marginata y Fissurella cumingi son especies que 
cohabitan con huiro palo, por ende, dependen en gran 
medida unas de otras. Por este mo�vo el obje�vo de 
este estudio es determinar si la extracción del recurso L. 
trabeculata genera cambios en la dinámica de las pobla-
ciones submareales de C. concholepas, F. la�marginata 
y  F. cumingi.  Para  ello se  analizaron las densidades his-
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tóricas registradas en AMERBs representa�vas de las 
Regiones de Atacama y Coquimbo. Los resultados mues-
tran que tanto en las áreas de manejo de Atacama como 
en las de Coquimbo existen cuatro tendencias marcadas 
en la relación entre las densidades de L. trabeculata y C. 
concholepas, F. la�marginata y F. cumingi, observándo-
se que en áreas donde la densidad del huiro palo es alta, 
existen dos posibles situaciones; la primera en donde 
también lo es para los otros recursos asociados o que no 
lo sea. Y la segunda, en donde la baja densidad de huiro 
palo, genera mayor o menor densidad en el resto de los 
recursos.
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AMERB, Densodependencia. 

ABSTRACT: Lessonia trabeculata is known for its role as 
a marine ecosystem structuring. However, at present, 
the natural densi�es of the algae have decreased con-
siderably, due to the intense extrac�ve ac�vity. 
Concholepas concholepas, Fissurella la�marginata and 
Fissurella cumingi are species that cohabit with huiro 
palo, therefore, they depend heavily on each other. For 
this reason, the objec�ve of this study is to determine 
whether the extrac�on of the L. trabeculata resource 
generates changes in the dynamics of the sub�dal popu-
la�ons of C. concholepas, F. la�marginata and F. 
cumingi. For this, the historical densi�es recorded in the 
representa�ve AMERBs of the Atacama and Coquimbo 
Regions were analyzed. The results show that in both 
the Atacama and Coquimbo management areas there 
are four marked trends in the rela�onship between the 
densi�es of L. trabeculata and C. concholepas, F. 
la�marginata and F. cumingi, observing that in areas 
where the density of the s�ck is high, there are two 
possible situa�ons; the first where it is also for the other 
associated resources or not. And the second, where the 
low density of huiro palo, generates greater or lesser 
density in the rest of the resources.

KEYWORDS: Concholepas, Fissurella, Lessonia, AMERB, 
Densodependencia.

INTRODUCCIÓN

En Chile, la creación de las Áreas de Manejo y Explota-
ción de Recursos Bentónicos (AMERB) ha sido por años, 
un mecanismo de conservación de los recursos bentóni-
cos de interés comercial, ya que apunta a lograr la 
extracción sustentable de ellos y/o de una recuperación 
cuan�ta�va de los recursos que se encuentran en 
situación de sobreexplotación (Figueroa-Fábrega, et al. 
2017; Gu�érrez, 2014).

El sistema fue inicialmente pensado para recuperar y 
mantener las poblaciones comerciales del gastrópodo 
Concholepas concholepas, pero con el correr de los años 
se han ido agregando otras especies de importancia 
comercial, como es el caso de las algas pardas.

Estas especies de algas son actualmente uno de los prin-
cipales recursos bentónicos que se encuentran defini-
dos como especies obje�vo en las AMERB y el esfuerzo 
de pesca que se ha ejercido sobre estos recursos lo ha 
llevado a alcanzar el estado situación de plena explota-
ción (SUBPESCA, 2018).

La extracción de recursos algales esta focalizada en el 
centro-norte de Chile, principalmente en las Regiones 
de Atacama y Coquimbo (SERNAPESCA, 2007-2017; Vás-
quez, et al. 2008), siendo la especie Lessonia trabeculata 
(Villouta y Santelices, 1984) la más importante en densi-
dad y biomasa en ambientes submareales, además pro-
porcionar los mayores desembarques anuales 
(SERNAPESCA, 2007-2017; Vásquez, 1989; Vásquez, et 
al. 2012). 



Esta especie, la cual es conocida también como huiro 
palo, es capaz de formar bosques submarinos de gran 
extensión sobre sustrato rocoso estable en ambientes 
submareales que van desde semiprotegidos a expuestos 
(Villouta y Santelices, 1984), y posee una gran importan-
cia ecológica, ya que dis�ntas especies, tanto de verte-
brados como invertebrados, están asociados o depen-
den directamente de la presencia de esta especie en los 
ambientes submareales de fondos rocosos (Zúñiga et al. 
2009). Ahora bien, debido a la intensa ac�vidad extrac�-
va que se realiza sobre esta especie (Collantes, et al. 
1990; Jackson, et al. 2001), se ha visto que sus densida-
des naturales han disminuido considerablemente (Fi-
gueroa-Fabrega et al 2017, IFOP 2016), lo que ha dejado 
al recurso en un estado de alta vulnerabilidad 
(SUBPESCA, 2018).

A pesar de la importancia de esta L. trabeculata como 
especie estructuradora de ecosistemas, la evaluación de 
esta a nivel biológico-pesquero ha estado orientada a la 
vía uniespecífica; es decir, se basan en las densidades, 
épocas, tamaños y/o áreas de pesca del recurso/especie 
par�cularmente, aun cuando uno de los principales 
aspectos ecológicos de las comunidades es que, en la 
naturaleza, las poblaciones dependen en gran medida 
unas de otras (Moreno, et al. 1987), generando un 
ambiente dinámico de diversas relaciones entre estas 
comunidades (Jones, et al. 1994). 

Por lo tanto, desde el punto de vista ecológico la evalua-
ción monoespecífica de un recurso no es el único méto-
do de estudio para llevar a cabo procedimientos de 
manejo en una pesquería (Larkin, 1977; Moreno, et al. 
1987).  

Bajo este precepto, existen otros recursos marinos de 
importancia comercial, que cohabitan con L. trabecula-
ta en  la zona submareal,  entre los  cuales se destacan el 

loco Concholepas concholepas y dos especies de lapas 
del género Fissurella (de la pesquería mul�específica 
“lapas”) (Vásquez, et al. 2010): Fissurella la�marginata y 
Fissurella cumingi (Olivares, 2007). 

C. concholepas se ubica en la zona intermareal inferior y 
submareal de ambientes rocosos (Ramorino, 1975). Es 
un depredador carnívoro de alto nivel trófico que se 
alimenta principalmente de invertebrados filtradores 
(Cas�lla y Cancino, 1979; Cas�lla, et al. 1979). 

De hecho, comienza a consumir presas en su etapa juve-
nil, como picorocos (cirripedios del género Balanus) y 
mi�lidos (My�lus chilensis, Semimy�lus algosus, 
Perumy�lus purpuratus), agregándose a estos en su 
etapa adulta otras especies como los piures (Pyura chi-
lensis) (Cas�lla, et al. 1979; IFOP, 2001). Es una especie 
endémica del Pacífico Sur Oriental, que se distribuye 
desde Islas Lobos de Afuera 6°27´S (Perú) (Sánchez, 
1973), hasta Cabo de Hornos 55°58´S (Chile), incluyendo 
las Islas de Juan Fernández (Stuardo, 1979).

Por su parte, F. la�marginata se localiza entre la zona 
intermareal inferior y el submareal rocoso, desde el mar-
gen situado por debajo de las frondas de L. trabeculata 
hasta profundidades de 10 m, no obstante, ocasional-
mente se les ha capturado a 15 m de profundidad. Su 
distribución geográfica abarca desde Chiclayo, Perú (6° 
47´ S) hasta la zona del Río Biobío, Chile (36° 48´ S) 
(McLean, 1984; Olivares, et al. 1998; Olivares, 2007) y 
suele compar�r el hábitat con F. cumingi. Esta especie 
habita sobre la superficie rocosa en la zona intermareal 
baja y la submareal adyacente, hasta profundidades de 
15 m y se distribuye entre Matamari, Perú (17° S) y 
Mehuín, Valdivia, Chile (39° 23´ S) (McLean, 1984; Oliva-
res, 2007).

118

Cambios en la densidad y distribución... 



A nivel local, existen diversas observaciones realizadas 
por los pescadores artesanales que sugieren que al 
extraer algas mediante la técnica del barreteo, se des-
truye la estructura del bentos y bajo este escenario dis-
minuyen otros recursos como lapas (Fissurellas spp.) y 
locos (Concholepas concholepas), lo cual según los pes-
cadores, se debe a la exposición a la depredación al per-
derse la cobertura vegetal. Por el contrario, otros pesca-
dores sugieren que al eliminar algas del sistema, este 
espacio es colonizado rápidamente por cirripedios, lo 
que significa a la larga gran abundancia de alimento para 
el gastrópodo Loco (Concholepas concholepas). 

En base a esto, diversos pescadores han mantenido 
estrategias de extracción que responden a ambos inte-
reses, por lo que el presente trabajo busca determinar si 
la extracción del recurso L. trabeculata (huiro palo) gene-
ra cambios en la abundancia registrada espacialmente 
para las poblaciones de los recursos C. concholepas (lo-
co), F. la�marginata (lapa negra) y F. cumingi (lapa rosa-
da). 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se seleccionó la información histórica de los seguimien-
tos de AMERB en la a región de Atacama y Coquimbo, 
siendo el primer factor de selección el hecho de que se 
encontraran como recurso principal las cuatro especies 
mencionadas, siendo el segundo factor la existencia de 
un alto porcentaje de desembarques de algas pardas en 
la úl�ma década.

Los datos de densidad y posicionamiento geográfico 
u�lizados para cada recurso se obtuvieron de evaluacio-
nes directas (EVADIR) realizadas por durante el periodo 
2006 - 2017. Se usaron patrones bi-plot temporales de la 
densidad de Lessonia trabeculata y Gastropodos (ie. C. 
concholepas y Fissurella spp), por cada AMERB.  
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Para determinar cualquier relación entre especies, com-
paramos (i) densidades de lapas y algas y (ii) abundan-
cias de lapas y C. Concholepas, usando las correlaciones 
de Pearson (Zar 1996). Estos análisis fueron realizados 
con el paquete estadís�co R.

Una vez iden�ficadas las áreas que cumplían con las 
caracterís�cas mencionadas, se desplegaron gráficos 
espaciales de densidad de las tres especies, con el obje-
�vo de visualizar lo cambios espaciales en la densidad 
para L. trabeculata, C. concholepas, F. la�marginata y F. 
cumingi a lo largo del �empo. Para esto se seleccionó 
una AMERB de Atacama (Pajonales) y otra de Coquimbo 
(Punta  de  Talca).  Este  análisis  se realizó  mediante  un
Análisis de Interpolación de Distancia Inversa Pondera-
da (IDW), el cual es un método de interpolación determi-
nís�co, basado en valores medidos circundantes. El 
análisis IDW se realizó para la densidad (ind/m2) en 
aquellas zonas donde existe información geográfica de 
las mismas (IFOP 2017). Estos análisis se realizaron u�li-
zando el programa QGIS 3.0.

RESULTADOS

Se evaluó la relación de las densidades anuales entre 
Lessonia trabeculata y Fissurella la�marginata, Fissure-
lla cumingi, y Concholepas concholepas en las AMERB de 
Pajonales, Chañaral de Aceituno (sector C) en Atacama y 
Punta de Talca y Cascabeles (sector B) en la región de 
Coquimbo.

En las zonas de Pajonales y Chañaral de Aceituno (sector 
C), no se observó una relación estadís�camente signifi-
ca�va para Fissurella spp. (F. la�marginata, F. cumingi) 
en relación con L. trabeculata; y su correlación sugirió un 
vínculo débil entre las especies (Tabla 1). 
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Tabla 1. Resumen estadís�co, relación densodependiente para la Región de Atacama, sectores Pajonales y Chañaral de Aceituno C.

En el sector de Pajonales, la relación estadís�ca fue 
significa�va para C. concholepas y L. trabeculata, donde 
la variabilidad en la densidad del Murícido fue explicada 
en un 98% por medio de la densidad del alga, lo que 
implica una fuerte correlación. Por otra parte, se registró 
una situación dis�nta para la zona de Chañaral de Acei-
tuno sector C, observándose un vínculo débil para 
ambas especies (Tabla 1). 

A pesar de esto, la tendencia muestra que la densidad 
tanto del loco como de la lapa negra en relación al huiro 
palo es densodependiente, es decir, que cuando esta 
disminuye, las densidades del loco y lapa negra también 
disminuyen y viceversa. Por el contrario, cuando la den-
sidad del huiro disminuye, la de lapa rosada aumenta 
(Figura 1).

Cambios en la densidad y distribución... 
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Figura 1. Densidad promedio L. trabeculata, densidad promedio C. 
concholepas, densidad promedio F. la�marginata y densidad 
promedio F. cumingi entre los años 2009, 2011, 2012, 2014, 2015 y 
2016 reportadas en Pajonales.

En Chañaral de Aceituno (sector C), tampoco se observó 
una relación estadís�camente significa�va para 
Fissurella spp. (F. la�marginata, F. cumingi) en relación 
con L. trabeculata; y su correlación muestra un vínculo 
débil entre las especies. Se registra lo mismo en la rela-
ción del alga con el Murícido, observándose un vínculo 
débil para ambas especies (Tabla 1). La tendencia en esta 
área indico la posibilidad de dependencia del loco en 
relación al huiro palo, y no así de las lapas con el huiro 
(Figura 2).

Figura 2. Densidad promedio L. trabeculata, densidad promedio C. 
concholepas, densidad promedio F. la�marginata y densidad 
promedio F. cumingi entre los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2012, 2014 y 2016 reportadas en Chañaral de Aceituno sector C.

En la Región de Coquimbo, en el sector de Cascabeles B, 
el análisis estadís�co indica que las relaciones tanto 
entre L. trabeculata – C. concholepas y L. trabeculata – 
Fissurella spp. (F. la�marginata, F. cumingi) no presen-
tan una relación estadís�camente significa�va con un 
nivel de confianza del 90%; sin embargo, su coeficiente 
de correlación muestra un vínculo moderadamente fuer-
te entre las especies (Tabla 2), por lo que la variabilidad 
de la densidad en C. concholepas y Fissurella spp. pudo 
explicarse por medio de la densidad de la especie L. tra-
beculata, es decir la tendencia apunta a que cuando la 
densidad del huiro palo disminuye, la densidad de los 
recursos asociados también  disminuye y viceversa.  
(Figura 3). 

Morales, V., Padilla, T., Figueroa-Fábrega, L. et al.



Tabla 2. Resumen estadís�co, relación densodependiente para la Región de Coquimbo, sectores Cascabeles B y Punta de Talca.
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Figura 3. Densidad promedio L. trabeculata, densidad promedio C. 
concholepas, densidad promedio F. la�marginata y densidad 
promedio F. cumingi entre los años 2012. 2014, 2015 y 2016 
reportadas en Cascabeles sector B.

Finalmente en Punta de Talca se observó una relación 
rela�vamente débil para L. trabeculata – C. concholepas 
y L. trabeculata – F. cumingi, en donde la variación de la 
densidad tanto de C. concholepas como de F. cumingi se 
explica a través de L. trabeculata por medio de un valor 
menor al 15% (Tabla 2). Sin embargo, la tendencia mues-
tra que cuando la densidad de L. trabeculata disminuye, 
la densidad del loco, lapa rosada y lapa negra también 
disminuye (Figura 4).

Morales, V., Padilla, T., Figueroa-Fábrega, L. et al.



En relación al análisis espacial, en la localidad de Pajona-
les, se observó que en la zona delimitada, la densidad de 
huiro palo está inversamente relacionada con las densi-
dades del loco, lapa negra y lapa rosada. En L. trabecula-
ta la densidad es baja en relación con el resto del área de 
manejo, por el contrario, en los otros recursos asociados 
la densidad es alta en comparación a las densidades del 
área (Figura 5). 

En el caso de Punta de Talca, se observó que en la zona 
delimitada que la densidad de huiro palo está inversa-
mente relacionada con las densidades del loco, lapa 
negra y lapa rosada. En L. trabeculata la densidad es 
mayor en relación con el resto del área de manejo, por el 
contrario, en el resto de los recursos asociados la densi-
dad es más baja en comparación a las densidades del 
área (Figura 6).
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Figura 4. Densidad promedio L. trabeculata, densidad promedio C. 
concholepas, densidad promedio F. la�marginata y densidad 
promedio F. cumingi entre los años 2013, 2016 y 2017 reportadas 
en Punta de Talca.

Figura 5. Situación que ejemplifica el caso de la existencia de una 
baja densidad de algas pardas de la especie L. trabeculata (A) y por 
otro lado alta densidad de C. concholepas (C) y especies del género 
Fisurella (ie. C = F. cumingi ; D= F. la�marginata). Las líneas 
representan isolíneas de densidad; colores oscuros representan 
mayor densidad. (AMERB Pajonales  - 2016).

Figura 6. Situación que ejemplifica el caso de la existencia de una 
alta densidad de algas pardas de la especie L. trabeculata (A) y por 
otro lado baja densidad de C. concholepas (C) y especies del género 
Fisurella (ie. C = F. cumingi ; D= F. la�marginata). Las líneas 
representan isolíneas de densidad; colores oscuros representan 
mayor densidad. (AMERB Punta Talca  - 2016).

Cambios en la densidad y distribución... 



DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos para las áreas de manejo anali-
zadas en Atacama y Coquimbo muestran que, indepen-
dientemente del �po de relación directa o inversa, existe 
un vínculo entre las densidades de L. trabeculata tanto 
con C. concholepas como con F. la�marginata y F. cumin-
gi, demostrando que en un ecosistema las poblaciones 
dependen en gran medida unas de otras (Moreno et al. 
1987).

Según los resultados obtenidos, un alto porcentaje de 
densidad de L. trabeculata implica poca disponibilidad 
de sustrato para ser u�lizado por otros recursos como C. 
concholepas, F. la�marginata y F. cumingi, por ende, la 
densidad de estos recursos disminuye. Esta situación 
provoca la competencia por espacio entre los organis-
mos móviles (López et al. 1999). Sin embargo, en los 
resultados del análisis también se observa que el alto 
porcentaje de densidad de L. trabeculata favorece el 
crecimiento y la reproducción de las especies asociadas 
al alga, debido a que esta proporciona a los organismos 
hábitat, sustrato y alimento (Vásquez y Vega, 2004; Tala 
y Edding, 2007).

Se sabe que, actualmente el estado de situación de Les-
sonia spp. es de alta vulnerabilidad, por ende, la dismi-
nución en la abundancia del recurso en algunas áreas 
analizadas de la zona Norte de Chile podría deberse prin-
cipalmente a una mayor extracción (SUBPESCA, 2018). 
Ante esta situación, en base a los resultados obtenidos, 
la baja densidad de L. trabeculata permite la llegada de 
otros organismos al sistema como es el caso de Concho-
lepas concholepas, lo que podría deberse a la mayor 
disponibilidad de sustrato que tendría esta especie para 
ocupar (Vega, 2016; Yates, 1981). Al mismo �empo, en 
este escenario, al igual que el loco, se observó el  aumen-
to  de   las  poblaciones   naturales  de  F.  la�marginata 

y F. cumingi, lo que sugiere que estas especies no forma-
rían parte de la dieta del Murícido (Cas�lla, et al. 1979; 
IFOP, 2001), esto permi�ría la relación de variabilidad 
directa en la abundancia tanto en C. concholepas como 
en Fissurella spp. 

Ante la sobreexplotación de una de las especies comer-
ciales de alta importancia como lo es C. concholepas 
(SUBPESCA, 2018), se podría estar u�lizando como 
método para el repoblamiento de esta especie en 
AMERBs, la extracción de L. trabeculata en algunas de 
las áreas estudiadas, esto desde la perspec�va ecológi-
ca; ya que la principal interacción ecológica entre ellos 
es la competencia por espacio (IFOP 2001, Vega 2016, 
Yates 1981). Sin embargo, las especies del género Lesso-
nia son únicas entre las comunidades macrófitas porque 
son organismos que por completo pueden brindar el 
recurso alimentario a comunidades herbívoras (Vásquez 
y Buschmann, 1997). Según lo anterior y en concordan-
cia con este estudio la fuerte relación que existe entre el 
alga parda y Fissurella spp. sugiere que, si bien, en el 
análisis sectorizado (mapas) se observó una relación 
inversa en densidad, esto podría estar asociado a que la 
misma disminución de dicha alga parda en sectores sub-
mareales haya provocado una depredación más intensa, 
por parte de las lapas Fissurella spp., en otros sectores 
de la costa, por ende, a otras especies de algas (Vásquez 
y Buschmann, 1997, Yates, 1981). 

Lessonia spp. son especies que sos�enen la produc�vi-
dad en ecosistemas, en relación al aumento o disminu-
ción de la macrofauna asociada a plantas de L. trabecu-
lata, presentes en este estudio (Chris�e, et al. 2009); y 
en vista de una de las tendencias a la disminución del 
alga parda se han dictado recomendaciones de manejo, 
como por ejemplo cosechar plantas adultas completas, 
entre otras (Vásquez, et al. 2012). En este sen�do, para 
efectos de los presentes análisis se  desconoce  la  longi -
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tud de las plantas analizadas, por lo que este podría ser 
un foco importante para determinar de forma sustancial 
qué tan sostenible se está llevando a cabo el manejo en 
las áreas de manejo estudiadas, en relación a la variabili-
dad que presentan las densidades de poblaciones natu-
rales de C. concholepas, F. la�marginata y F. cumingi.

CONCLUSIONES

Las tendencias generadas en los resultados pueden ser 
u�lizadas desde una mirada generalizada o macro en las 
AMERBs, o bien, desde una perspec�va más sectorizada 
dentro de esta misma o micro. 

Debido a que el análisis mul�específico de poblaciones 
es altamente dinámico, la generación de tendencias en 
el comportamiento de las densidades conlleva a un sin-
�n de posibles interacciones, siendo las con mayor moda 
muy generalizadas.

Con la incorporación de nuevos factores en un futuro 
análisis como largo máximo del disco, en conjunto con 
un estudio más exhaus�vo y más extenso en relación a 
las Áreas de Manejo, se podrían considerar las tenden-
cias observadas como un posible indicador del estado de 
los recursos en AMERBs.
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