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COMUNIDAD BENTÓNICA DEL CHANQUE Concholepas 
concholepas EN EL LITORAL DE TACNA, PERÚ. 2007

COMMUNITY BENTHIC OF FALSE ABALONE Concholepas concholepas 
ON THE COAST OF TACNA, PERÚ. 2007

Raúl Castillo Rojas          Alex Tejada Cáceres          Alejandro Gonzáles Vargas
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 RESUMEN 
Castillo R, Tejada A, Gonzáles A, Pastor R, Lucero S. 2012. Comunidad bentónica del chanque Concholepas 
concholepas en el litoral de Tacna, Perú. 2007. Inf Inst Mar Perú. 39(1-2): 114-121.- El estudio se realizó en 
octubre 2007, en el banco natural Meca-Las Lozas al norte de la Región Tacna. La longitud peristomal 
de C. concholepas varió de 27 a 109 mm, promedio 53,96 mm y moda principal 54 mm; 98,8% de los 
ejemplares menores a la talla comercial; proporción sexual de 1,0♂♂:1,1♀♀; IGS de 1,53%. Población 
estimada en 4.821.922 individuos; con densidad media de 4 ind/m2. Biomasa total estimada en 254,1 t, 
biomasa media de 0,218 kg/m². La macrofauna bentónica de invertebrados asociados al chanque incluyó 
69 taxa de 11 phyla. La diversidad varió entre 1,78 y 2,58 bits/ind., el índice de predominio varió entre 
0,54 a 0,78.
Palabras clave: Comunidad bentónica, Concholepas concholepas.

ABSTRACT
Castillo R, Tejada A, Gonzáles A, Pastor R, Lucero S. 2012. Community benthic of false abalone Concholepas 
concholepas on the coast of Tacna, Perú. 2007. Inf Inst Mar Perú. 39(1-2): 114-121.- The study was conducted 
in October 2007, in the natural banks Meca and Las Lozas, north of Tacna Region. The peristomal 
length of C. concholepas varied from 27 to 109 mm; average 53.96 mm and 54 mm main mode; 98.8% of 
individuals were smaller than commercial size. The sex ratio was 1.0♂♂:1.1♀♀; IGS 1.53%. Population 
estimated in 4,821,922 individuals, with an average density of 4 ind/m2. The total biomass was 254.1 t, 
mean biomass of 0.218 kg/m2. Benthic invertebrate macrofauna associated false abalone have included 
69 taxa from 11 phyla. The diversity varied between 1.78 to 2.58 bits/ind., the prevalence rate varied from 
0.54 to 0.78.
Keywords: Benthic community, Concholepas concholepas.

INTRODUCCIÓN

En la Región Tacna, la pesquería 
de recursos bentónicos es una ac-
tividad enteramente extractiva con 
régimen de libre acceso, cuya ca-
racterística de flota ha variado de-
bido al incremento de su demanda 
para exportación. Las Organiza-
ciones Sociales de Pescadores Ar-
tesanales (OSPA) invierten la ma-
yor parte de sus esfuerzos en el re-
poblamiento del recurso chanque 
o tolina (Concholepas concholepas); 
sin embargo, estas acciones de ma-
nejo que buscan la optimización 
e incremento de la producción, la 
realizan sin conocer la producti-
vidad y dinámica de los bancos 
naturales. Esta carencia de infor-
mación sobre la diversidad de los 
ambientes marinos costeros en el 

sur del Perú, impulsó el estudio en 
el área de Meca-Las Lozas (Tacna), 
banco natural que se caracteriza 
por ser semillero de este molusco, 
que por años se vio afectado por 
el depósito de relaves mineros. En 
este trabajo, efectuado en octubre 
2007, se presentan los resultados 
obtenidos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio

El estudio comprendió los pe-
queños bancos naturales (BN) 
Meca y Las Lozas, muy próximos 
y situados al norte de la Región 
Tacna, con una extensión apro-
ximada de 5 km (17°56’42,6”S 
– 70°54’33,2”W y 17°59’21,3”S – 
70°53’04,9”W) (Fig. 1).

Los trabajos de campo y la colec-
ta de muestras se realizaron del 12 
al 15 de octubre 2007, a bordo de 
la embarcación El Pionero, acon-
dicionada con compresora y acce-
sorios para buceo semiautónomo. 
Para ubicar las estaciones de mues-
treo biológico se utilizó un geopo-
sicionador satelital (GPS) Garmin 
III PLUS utilizando el Datum WGS 
84; el registro de profundidad se 
hizo con una ecosonda portátil 
(FURUNO), y se verificó con un 
profundímetro de pulsera.

Evaluación Batilitológica

Se establecieron estaciones de 
muestreo a lo largo de transectos 
equidistantes perpendiculares a la 
costa. En cada estación, en un radio 
de 5 m aproximadamente, se regis-
tró el tipo de sustrato, profundidad 
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y comunidad predominante. Los 
datos obtenidos fueron procesados 
en hojas de cálculo Excel, y grafica-
dos en software de interpolación. 
(Surfer 8.0 y MapInfo 7.5).

Aspectos oceanográficos

Se registró temperatura (T), sali-
nidad (S), oxígeno disuelto (OD) 
y plancton, a lo largo de 4 perfiles 
oceanográficos en 12 estaciones de 
muestreo prefijadas.

La temperatura superficial del mar 
(TSM) se registró con un termóme-
tro de mercurio (rango de -10 a 35° 
C); y la de fondo con un termóme-
tro de inversión.

Para el análisis de salinidad super-
ficial (SSM) y de fondo se aplicó 
el método de conductividad, uti-
lizando un salinómetro Portasal 
Guildline 8410 A.

Se estudiaron las corrientes a dife-
rente profundidad. Se utilizaron co-
rrentómetros de veleta en 11 puntos 
a nivel superficial y 11 de fondo. 
Con los datos obtenidos se calculó 

la dirección y velocidad de las co-
rrientes en superficie y fondo.

Caracterización del Banco  
Natural

Para la caracterización del Banco 
Natural se tomó en cuenta el área 
considerada en evaluaciones ante-
riores (2005 y 2006). Utilizando el 
software de interpolación Surfer 
8.0 se determinó la distribución 
espacial del chanque y se estimó 
el área o polígono habitable de 
este recurso, establecida median-
te la integración del área limitada 
por los puntos con presencia del 
recurso y/o especies presa, exclu-
yendo coberturas que presentaran 
sustratos no aptos para el recurso. 
Como Unidad Mínima de Mues-
treo se utilizó 1 m2, que proporcio-
na niveles de precisión aceptables 
en estimados de abundancia de 
recursos.

Distribución de las estaciones de 
muestreo.- Para la determinación de 
la distribución espacial y estructura 
de tallas del chanque (zona subma-
real), se aplicó un diseño muestral 

estratificado, con 84 estaciones de 
muestreo biológico (Fig. 1).

Se colectaron todas las especies 
de importancia comercial, y en el 
laboratorio húmedo del IMARPE 
Ilo, se determinó densidad, abun-
dancia, distribución de tallas y 
relaciones gravimétricas del chan-
que. La macrofauna acompañante 
se utilizó para determinar densi-
dad y biomasa.

Estructura de tallas.- Las medidas 
se tomaron con un malacómetro, el 
pesaje se realizó en una balanza de 
precisión de 0,01g. Se estableció la 
relación longitud-peso, mediante 
un ajuste lineal del modelo poten-
cial: Y = aXb

Proceso reproductivo.- Para ana-
lizar el proceso reproductivo del 
chanque (Concholepas concholepas) 
y del caracol (Stramonita chocolata), 
se utilizó la escala de madurez go-
nadal desarrollada por Ramorino 
(1975) y Rojas et al. (1986).

Estructura comunitaria.- Para de-
terminar la composición de la co-
munidad de la macrofauna ben-
tónica acompañante o asociada al 
chanque, se trabajó en 12 estacio-
nes con un área de 0,25 m2. Los 
ejemplares fueron identificados 
utilizando los trabajos: Álamo y 
Valdivieso, 1987; Chirichigno, 
1970; Fisher et al. 1995; Méndez, 
1981; Oliva y Castilla, 1992; Roz-
baczylo, 1980.

Para la determinación de índices 
ecológicos univariados se consi-
deraron aquellos taxa sobre los 
cuales se asumió la característica 
de representar a una sola especie, 
válido desde la categoría de espe-
cie hasta categorías superiores. El 
conjunto matricial de datos así es-
tablecidos (Phyla o especies), fue-
ron analizadas siguiendo las ruti-
nas del programa computacional 
Primer (Clarke y Warwick 1994; 
Clarke y Gorley 2001). Para los 
cálculos se utilizó el menú Diverse 
de Primer; y se aplicaron los prin-
cipales indicadores comunitarios: 

Figura 1.- Estaciones de muestreo en el BN Meca–Las Lozas. Tacna. Octu-
bre 2007
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Uniformidad de Pielou, Diversi-
dad de Shannon y de Similitud de 
Bray-Curtis para la caracteriza-
ción de la estructura comunitaria.

Índice de Shannon de la diver-
sidad general (H´).- Para los cál-
culos correspondientes se utilizó 
logaritmo base 2. El índice permi-
te obtener un indicador (H´) de la 
relación entre el número de espe-
cies y sus respectivas abundancias 
numéricas, reflejando el grado de 
incerteza (en términos de informa-
ción) dentro de la comunidad.

H´= - Ʃ (ni/N) log (ni/N)       o bien

H´= - Ʃ Pi log Pi
Dónde:

ni = valor de importancia para cada 
especie (número de individuos, bio-
masa, producción, etc.).

N = total de los valores de importancia.

Pi = probabilidad de importancia para 
cada especie = (ni/N)

Riqueza de especies de Margalef 
(d).- El índice representa la riqueza 
de especies en un sentido clásico 
pero en función del número total 
de individuos por período de mues-
treo. Este índice determina la rique-
za de especies en un área determi-
nada para ser comparada con otras.

d = (S-1)/LogN

Dónde:

N = número total de individuos, 
número de las especies en la 
muestra A

S = número de especies, número de 
las especies en la muestra B.

Uniformidad de Pielou (e).- El 
índice representa la uniformidad 
(equitabilidad) en la distribución 
numérica entre las diferentes es-
pecies del conjunto estudiado en 
cada período de muestreo.

e = H´/log S
Dónde:

H´ = índice de Shannon

S = número de especies

Índice de similitud o disimilitud 
Bray - Curtis (B’).- Ignora los ca-
sos en las que especies están au-
sentes en ambas muestras. Los va-
lores de esta medida de disimilitud 
oscilan de cero a uno y puede ser 
transformada como una medida 
de similitud, utilizando el comple-
mento de Bray-Curtis (1–B). Este 
índice se fórmula con el siguiente 
algoritmo:

Dónde:

B = medida de Bray-Curtis entre las 
muestras j, k

Xij = número de individuos de la es-
pecie i en la muestra j

Xik = número de individuos de la es-
pecie i en la muestra k

S = número de especies

RESULTADOS

Aspectos Oceanográficos

Temperatura (°C).- La mínima 
TSM fue 13,0 °C frente a Las Lozas 
y máxima 14,9 °C en áreas muy 
costeras frente a Punta Meca. La 
TSM presentó un rango reducido, 
incrementándose gradualmente de 
sur a norte.

En el fondo, la temperatura del 
mar varió entre 12,5 a 13,3 °C, ob-
servándose que las isotermas se 
distribuyeron en forma ascenden-
te hacia la costa y con dirección de 
sur a norte, ubicándose los mayo-
res valores térmicos en la zona in-
termareal.

Salinidad (ups).- La salinidad 
superficial del mar (SSM) pre-
sentó una variación de 34,749 
a 34,819 ups, característica de 
Aguas Costeras Frías (ACF) que 
se distribuyó en toda la zona 

costera, ingresando con mayores 
concentraciones halinas de sur a 
norte.

Los registros de la salinidad del 
fondo fluctuaron de 34,730 a 34,740 
ups, característica de ACF; hacia el 
sur del área de estudio se observó 
un núcleo de mayor salinidad, dis-
tribuyéndose desde los 8 hasta 28 
m de profundidad.

Dirección y velocidad de corrien-
tes.- Las corrientes marinas en la 
zona de estudio presentaron una 
dirección muy variable, en super-
ficie fue de 0° a 349°. Al sur de 
Las Lozas y frente a Punta Meca 
se observó una corriente paralela 
al litoral que fue de mayor veloci-
dad (10,05 cm/seg). Frente al banco 
natural se presentó un ingreso de 
corrientes con dirección sur hacia 
la zona costera.

A los 8 m de profundidad las co-
rrientes variaron sus direcciones 
de 131° a 357°, con velocidades 
ligeramente menores y desplaza-
mientos similares a los del nivel 
superficial, variando entre 2,05 
a 7,43 cm/seg. El fondo del área 
presentó una superficie irregular 
de formación rocosa (gran par-
te del área) y arenosa (pequeños 
núcleos), con un alto porcentaje 
de conchuelas cerca a la costa; ob-
servándose vientos de intensidad 
moderada.

Características del banco 
natural Meca – Las Lozas.- El 
fondo marino está conforma-
do principalmente por sustra-
to duro (roca), sustrato blando 
(arena) y sustrato mixto (roca y 
arena). El sustrato blando está 
distribuido principalmente en 
las zonas más profundas del 
banco natural.

Predominan comunidades del cor-
dado cochiza (Pyura chilensis) y el 
chorito (Semimytilus algosus) que 
se distribuyen hasta 10 m de pro-
fundidad, los mayores parches se 
ubicaron frente a Punta Meca y al 
sur de Las Lozas.

Inf Inst Mar Perú, 39/ Nos. 1-2/ Enero - Junio 2012 ISSN 0378-7702



117

Aspectos biométricos.- Se ana-
lizaron 829 ejemplares de chan-
que, con talla o longitud peris-
tomal (LP) entre 27 y 109 mm, 
promedio de 53,96 mm y moda 
principal 54 mm. El 98,79% fue-
ron ejemplares menores a la talla 
comercial (Fig. 2).

Aspectos reproductivos.- Se rea-
lizó análisis macroscópicos de 140 
ejemplares, la proporción sexual 
fue de 1,1♀:1,0♂. Madurez gona-
dal: 0,71% virginales (inmaduros 
o juveniles), 68,57% en estadio I 
(Previtelogénesis en ♀ y Recupe-
ración en ♂), 10,71% en estadio II 
(Vitelogénesis en ♀ y Maduración 
en ♂), 10,71% en estadio III (Máxi-
ma madurez para ♀ y ♂) y 9,29% 
en estadio IV (Término postura en 
♀ y Término emisión de gametos 
en ♂) (Fig. 3). El Índice Gonadoso-
mático (IGS) fue de 1,53%.

Relación Longitud – Peso.- La 
dispersión de las variables longi-
tud peristomal (LP) y peso total 
se ajustan a un modelo potencial. 
Esta relación para el chanque en 
el área estudiada dio un valor de 
b=3,1149, con intervalo de confian-
za al 95% de b= 3,0443 y 3,1855, el 
valor de R2 fue próximo a 1 (0,98) 
(Fig. 4).

Las relaciones con peso del cuerpo y 
peso del pie se dan a continuación:

Longitud Peristomal (LP) 
– Peso del Cuerpo (PC):  
PC = 0,000057* LP 3,0621, R2= 0,9600

Longitud Peristomal (LP) – Peso del 
Pie (PP): PP= 0,000049* LP 3,0298, R2= 0,9628

Distribución y concentración.- El 
chanque presentó un área efectiva 
de distribución de 11.672,62 m2, 
con concentraciones de 1 a 22 ind/
m2 (Tabla 1), la mayor concentra-
ción se encontró en las profundi-
dades <10 m (Estrato I y II).

Abundancia y biomasa.- La abun-
dancia poblacional del chanque se 
estimó en 4.821.922 ejemplares; con 
una densidad media poblacional de 

4,1 ejem/m2. La biomasa total esti-
mada fue de 254,1 t, con una bioma-
sa media de 0,218 kg/m2 (Tabla 1).

Otros recursos.- Otros recur-
sos de interés comercial son: ca-
racol (Stramonita chocolata), pulpo 
(Octopus mimus), choro (Aula-
comya ater), cholga (Choromytilus 
chorus) y lapa negra (Fissurella 
latimarginata). El caracol presentó 
tallas de 22 a 79 mm, moda prin-
cipal 46 mm, se registró el 85,35% 

de ejemplares menores a la talla 
media comercial (60 mm) (Fig. 5). 
El choro presentó tallas entre 48 
a 86 mm, moda principal de 69 
mm, detectándose el 26,47% de 
ejemplares menores a la TMC (65 
mm) (Fig. 6).

Aspectos Comunitarios

Estructura poblacional de Se-
mimytilus algosus.- La talla de 
858 ejemplares de S. algosus, no 

Figura 2.- Estructura de tallas, chanque, BN Meca–Las Lozas, Tacna. Octubre – 2007

Figura 3.- Madurez gonadal, chanque, BN Meca–Las Lozas, Tacna. Oct. 2007

Figura 4.- Relación Longitud – Peso, chanque, BN Meca-Las Lozas. Tacna, Oct. 2007
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Tabla 1.- Abundancia y Biomasa de chanque, BN Meca–Las Lozas. Oct. 2007.

Estrato I
(2-5 m)

II
(5-10 m)

III
(10-15m)

TOTAL

Densidad (Nº)
Densidad media del estrato (ejem/m2)
Biomasa (t)
Biomasa media del estrato (kg/m2)

3.500.200
5,500
193,4
0,304

1.259.767
3,915
56,7

0,176

61.955
0,296

4,0
0,019

4.821.922
4,131
254,1
0,218

y E-16) con valores superiores a 
0,03 (Fig. 7).

El peso total fresco fluctuó entre 
0,15 g (12 mm) y 5,54 g (52 mm) (E-
3); en E-15 entre 0,1 g (10 mm) y 
2,01 g (32 mm); E-63 presentó 0,27 
g (16 mm) y 7,84 g (54 mm); E-16 
varió de 0,16 g (12 mm) a 1,98 g (34 
mm) (Fig. 7).

Las relaciones de talla-peso total 
(Pt) (Fig. 8) en la Meca fueron:

E-3 : Pt= 0,0006*2,3057 con co-
eficiente de correlación r = 0,99

E-15 : Pt= 0,0006*2,300 con coe-
ficiente de correlación r= 0,878

E-63 : Pt= 0,0002*2,666 con coe-
ficiente de correlación r= 0,923

E-16 : Pt= 0,0006*2,285 con coe-
ficiente de correlación r = 0,921

Estructura de las comunidades 
submareales en cinturones de S. 
algosus.- Considerando las zonas 
de muestreo como un todo, aso-
ciadas a los mantos de S. algosus 
se registró una riqueza total (di-
versidad gama) de 18 taxa, perte-
necientes a 6 Phyla. La diversidad 
local (diversidad alfa) en la esta-
ción E-3 fue de 10 taxa, en la E-15 
fue de 6 taxa, en E-63 y E-16 con 
9 taxa cada una. Se registró 83,3% 
de macro-invertebrados móviles y 
16,7% sésiles.

En la comunidad bentónica los ar-
trópodos aportaron 44,4% de la ri-
queza con 8 especies, los anélidos 
22,2% con 4 especies. Otros gru-
pos taxonómicos variaron en cada 
estación: en la E-3 los moluscos y 
artrópodos con 3 taxa cada uno 
(30,0% de la riqueza), en la E-15 
los anélidos (33,3%), en la E-63 los 
artrópodos y anélidos (33,3% cada 
uno) y en la E-16 los artrópodos 
(77,7%) (Fig. 9).

Riqueza de especies y abundan-
cia.- En todas las estaciones de 
muestreo las especies móviles 
fueron más abundantes (34,3%) 

Figura 5.- Estructura de tallas del caracol, BN Meca–Las Lozas. Tacna, Oct. 2007

presentó diferencias estadística-
mente significativas (ANOVA lon-
gitud, F = 219,162; P = 0,000, peso 
F=149,981, P=0,00). Sin embargo, 
en función a la abundancia en las 
estaciones de muestreo E-3, E-15, 

E-63 y E-16, presentaron diferen-
cias llegando a formar según el 
análisis del Post Hot cuatro gru-
pos diferenciales; el análisis de 
sus biomasas, resultó en tres gru-
pos (reuniendo las estaciones E-15 
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Figura 6.- Estructura de tallas, choro, BN Meca–Las Lozas.
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que las sésiles (2,4%) (Balanus 
laevis y Balanus sp.). Otras espe-
cies con menor representatividad 
fueron: poliquetos Halosydna jo-
hnsoni (17,9%), Pherusa sp. (0,6%), 
Nereidae (0,9%), Terebellidae 
(0,6%); Cnidarios (5,8%) y nemer-
tinos (0,3%).

Para la comparación de distribu-
ción de abundancia y biomasa de 
especies en el BN Meca-Las Lo-
zas, se utilizó el K dominancia de 
Lambshead et al. (1983), que per-
mitió determinar el grado de per-
turbación o deterioro del ecosiste-
ma; se obtuvo el valor W=0,031 que 
muestra la relación baja entre las 
dos variables. La Fig. 10a muestra 
la perturbación existente o altera-
ción del ambiente que actúa sobre 
las comunidades de la macro-fau-
na submareal asociada al chorito 
del banco Meca- La Lozas; la Fig. 
10b ratifica en forma mas preci-
sa la probabilidad de existir este 
daño en el ecosistema que afecta 
los roles ecológicos y biológicos de 
la comunidad, debido a que la cur-
va de abundancia se encuentra por 
debajo de la curva de biomasa.

Análisis de los índices ecológicos 
y de similaridad.- Las estaciones 
de muestreo reflejaron ambientes 
con poca representatividad; diver-
sidad gama (18 taxa) y abundancia 
de especies validado por los datos 
obtenidos de riqueza de especies 
que mostraron valores bajos de 
1,60 (E-16) y 2,02 (E-63). Es impor-
tante destacar que la relación entre 
el valor de diversidad y el número 
de individuos por especie varía sig-
nificativamente en especial en las 
estaciones E-63 (0,79) y E-15 (0,84), 
encontrando uniformidades relati-
vamente altas en ellas (Tabla 2).

En función de los índices de diver-
sidad y ejecutando un perfil de este 
índice, se utilizó el K dominancia 
(porcentaje acumulativo de abun-
dancia) vs. el ranking de especies 
en escala logarítmica resultando 
que las estaciones con menor di-
versidad presentan la curva más 
elevada siendo E-16, E-15, E-63 
y E-3 el orden de menor a mayor 
representatividad, lo que pudo 
deberse a condiciones de mues-
treo o profundidad del área. Las 
estaciones con diversidad más re-

presentativa tienen la curva menos 
elevada, siendo mayor el índice de 
diversidad de Shannon y Wiener 
en las estaciones E-3 y E-63 (Figs. 
11 a y 11 b)

Según los índices ecológicos de 
diversidad, riqueza de especies y 
abundancia, destaca la formación 
de tres agrupaciones de las cuales 
las estaciones encerradas en color 
azul (Figs. 12a y 12b) son las que 
tienen una relación más estrecha, a 
pesar de los diferentes valores de 
diversidad; los otros dos grupos, 
rojo y plomo, presentan diversida-
des más representativas pero que 
al permanecer distantes entre ellas 
tienen una similitud baja.

Densidades de los macro inverte-
brados en matrices de Semimyti-
lus algosus

El aporte al componente de densi-
dad de los grupos de macro inver-
tebrados asociados a los parches 
de S. algosus, presentó variaciones 
para las cuatro estaciones mues-
treadas. En E-16, destacaron los 
crustáceos, anélidos, actinias y en 

Figura 8.- Regresión potencial de S. algosus, 
BN Meca–Las Lozas.

Figura 9.- Porcentaje de taxa por Phyla, 
BN Meca–Las Lozas. Oct. 2007 Figura 11.- a) y b) Curvas conjuntas de K dominancia, 

BN Meca–Las Lozas. Oct. 2007.

Figura10.- a) y b) Curvas conjuntas de K dominancia, 
BN Meca–Lozas. Oct. 2007

Castillo, Tejada, Gonzáles, Pastor, Lucero Comunidad bentónica, Concholepas concholepas, Tacna, Perú 2007

0

1

2

3

4

5

7

8

9

0 10 20 30 40 50 60

Potencial (Meca E-3)

Potencial (Meca E-15)

Potencial (Meca E-63)

Potencial (Meca E-16)

 

 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

Individuos Especies

 

C
um

ul
at

iv
e 

D
om

in
an

ce
%

Species rank

0

20

40

60

80

100

1 10 100

W = 0,031

a
) 

a) 
BIOMASA

ABUNDANCIA

P
a
rc

ia
l d

o
m

in
a
n
ce

 %

Species rank

0

20

40

60

80

1 10 100

b
) 

b) 

 

E-3

E-15

E-63

E-16

Species rank

0

20

40

60

80

1 10

E-3

E-15

E-63

E-16

C
u
m

u
la

tiv
e
 D

o
m

in
a
n
ce

%

Species rank

0

20

40

60

80

100

1 10

a)
b)



120

menor cantidad los ofiuroideos; 
se registró Allopetrolisthes angu-
losus (68 ind/0,25m2), Balanus lae-
vis (392 ind/0,25m2) y Pachycheles 
grossimanus (20 ind/0,25m2). En 
E-63 destacaron entre los anélidos 
Halosydna johnsoni (60 ind/0,25m2), 
ofiuroideos (60 ind/0,25m2), entre 
los crustáceos A. angulosus (20 in-
d/0,25m2) y P. grossimanus (16 in-
d/0,25m2); actinias (76 ind/0,25m2). 
En la estación E-15 destacaron H. 
johnsoni (36,20 ind/0,25m2), B. lae-
vis (20 ind/0,25m2) y actinias (12 in-
d/0,25m2). En la estación E-3 desta-
caron A. angulosus 168 ind/0,25m2, 
H. johnsoni con 84 ind/0,25m2, P. 
grossimanus 60 ind/0,25m2, B. laevis 

La biomasa a nivel específico fue 
Balanus laevis 1808 g/0,25 m2, Allo-
petrolisthes angulosus 1024 g/0,25 
m2, Halosydna johnsoni 944 g/0,25 
m2, Pachycheles grossimanus 384 
g/0,25 m2, actinarias 304 g/0,25 
m2 y Crassilabrum crassilabrum 64 
g/0,25 m2 (Tabla 3, Fig. 14).

CONCLUSIONES

•	 Se establecieron tres comunida-
des predominantes en el Banco 
Natural: cochizal Pyura chilen-
sis; chorito Semimytilus algosus; 
y choral Aulacomya ater.

•	 El área efectiva de distribución 
del recurso chanque se estimó 
en 11.672,62 m2.

•	 La talla media peristomal (LP) 
del chanque fue de 53,96 mm y 
el 98,79% de los ejemplares se 
encontraron por debajo de la 
TMC, evidenciando que la po-
blación del BN Meca-Las Lozas 
está conformada en su mayoría 
por ejemplares juveniles.

•	 La población del chanque pre-
sentó una proporción sexual de 
1,0:1,1, ligeramente favorable 
a las hembras; se encontró el 
68,57% en el estadio I (Previte-
logénesis en ♀ y Recuperación 
en ♂). El IGS fue de 1,53%.

•	 La abundancia poblacional del 
chanque se estimó en 4.821.922 
ejemplares; con una densidad 
media poblacional de 4,1 ejem/
m2. La biomasa total estimada 
fue de 254,1 t con una biomasa 
media de 0,218 kg/m².

•	 Un número de 69 taxa agrupa-
dos en 11 phyla, constituyeron la 
macrofauna bentónica de inver-
tebrados asociados al chanque 
en la zona submareal (20 Mollus-
ca, 12 Crustacea, 23 Annelida, 4 
Nemertea, 3 Echinodermata, 2 
Cnidaria, 1 Brachiopoda, 1 Ne-
matoda, 1 Phoronida, 1 Platyhel-
minthes y 1 Chordata.

•	 Se registró una riqueza total 
(diversidad gama) de 18 taxa, 
pertenecientes a 6 phyla.

•	 Los valores de diversidad varia-
ron entre 1,78 a 2,58 bits/ind. y 
los valores del índice de predo-
minio oscilaron entre 0,54 a 0,78.

Tabla 2.- Índices ecológicos de las estaciones, BN Meca-Las Lozas. Tacna. Octubre. 2007

40 ind/0,25m2 y las actinias con 32 
ind/0,25m2 (Fig. 13).

Biomasa de los macro invertebra-
dos en matrices de Semimytilus 
algosus

La biomasa total se distribuyó en 
un rango de 16 g/0,25 m2 a 1808 
g/0,25 m2, en las cuatro estaciones 
de muestreo habiéndose analiza-
do por grupos taxonómicos. El 
promedio de la biomasa para los 
moluscos fue 32 g/0,25 m2, equino-
dermos 240 g/0,25 m2, crustáceos 
440 g/0,25 m2, anélidos 264 g/0,25 
m2, cnidarios con 304 g/0,25 m2 y 
nemertinos con 16 g/0,25 m2.

Figura 13.- Especies dominantes según densidad, 
BN Meca–Las Lozas. Oct. 2007
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RECOMENDACIONES
Continuar con las evaluaciones 
periódicas en el BN Meca–Lozas, 
e implementar medidas de protec-
ción a los bancos naturales consi-
derados como semilleros, ya que 
se explotan irracionalmente.
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Tabla 3.- Especies en el BN Meca–Las Lozas. Oct. 2007.
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