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RESUMEN 

 

El presente estudio se llevó a cabo en la 

zona denominada "Punta Lobitos" cerca a la 

localidad de Lobitos Talara de setiembre de 1993 

a marzo de 1994. Se evaluó la variación temporal 

de la densidad, biomasa y tamaño promedio de las 

poblaciones de percebe Pollicipes elegans. Se 

realizaron algunas relaciones morfométricas con 

la finalidad de establecer diferencias entre 

percebes provenientes de distintos niveles de 

densidad. Asimismo se estimaron los parámetros de 

crecimiento y mortalidad así como los pulsos de 

reclutamiento de la especie usando el análisis de 

frecuencia de longitudes y el marcaje. 
 

La densidad poblacional del percebe Pollicipes 
elegans alcanzó valores de hasta 30.592 ind/m` y 
la biomasa de 25.443 g/m`, mientras que el peso 

promedio de los individuos varió entre 

0,43 y 1,85 g/ind. 



Se determinó que la densidad está 

directamente relacionada con la biomasa debido a 

la poca variación en el peso promedio. La 

variación de los valores de densidad y biomasa 

están directamente relacionados con el nivel de 

densidad, mientras que en el peso promedio la 

relación es inversa. Se encontró que existe una 

relación directa entre la relación longitud total 

- longitud de capítulo y el nivel de densidad. Los 

parámetros de crecimiento de la ecuación de von 

Bertalanffy tuvieron valores promedio de L,r = 

32,5mm, K = 1,27 mm/año. Las tasas instantáneas de 

mortalidad y tasa de explotación tuvieron valores 

de Z= 3,58, M = 1,62, F = 1,96 y E = 0,55. Se 

determinó que la especie presenta un solo pico de 

reclutamiento anua-entre los meses de setiembre y 

enero. 
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l.INTRODUCCION 

El percebe Pollicipes elegans es un crustáceo 

litoral que habita principalmente la costa norte del 

Perú y constituye un recurso hidrobiológico de 

importancia alimenticia y económica para los 

pescadores artesanales. 

Actualmente el precio del percebe en nuestro 

país oscila entre 10 y 15 dólares americanos por 

kilogramo, en tanto que en el mercado español puede 

llegar a 40 dólares dependiendo de la oferta y 

demanda. España invierte de 3 a 5 millones de US$ 

al año por conceptos de importación de esta 

especie(Goldberg 1984), lo cual la convierte en 

un recurso de gran importancia económica. 

El percebe consumido a nivel nacional o de 

exportación proviene en su totalidad de la explotación 

de bancos naturales y su producción dependerá del 

manejo adecuado de sus poblaciones y del desarrollo 

de tecnologías para su cultivo. En la 

actualidad se desconoce el estado de las 

poblaciones de percebe careciendo de datos 

reales sobre su captura. Sin embargo Villena 

(1995) reporta que los marisqueros de la zona de 

Paita afirman que la extracción en los meses 



de verano llega hasta 2.000 kg/día provenientes de 

las Islas Lobos de Tierra y Lobos de Afuera. 

De igual manera, existe muy poca información 

sobre la biología y características poblacionales 

del percebe, información necesaria para el 

aprovechamiento óptimo del recurso tanto en ambiente 

natural como en cultivo. 

Es por ello que este estudio pretende 

contribuir con el conocimiento de algunos 

aspectos biológicos y poblacionales del percebe, 

importantes para su manejo óptimo y para lo cual 

se plantearon los siguientes objetivos: 

 

1.- Determinar la variación temporal de 

la densidad y biomasa del Pollicipes elegans en la 

zona de estudio. 

2.- Estudiar algunas relaciones 

morfométricas del percebe en diferentes niveles de 

densidad. 

 

3.- Estimar los parámetros de crecimiento 

y mortalidad así como identificar los pulsos de 

reclutamiento de la especie mencionada. 



2.REVISION DE LITERATURA 

2.1. Generalidades 

El percebe Pollicipes elegans pertenece a la 

clase Crustácea, subclase Cirripedia, orden Thoracica, 

suborden Lepadomorpha (Pilsbry 1909). Kameya y Zevallos 

(1988) identifican a la especie comercial Pollicipes 

elegans como perteneciente a la familia Scalpelidae. 

La especie Pollicipes elegans se distribuye a lo 

largo de la costa del Pacífico, desde la costa 

occidental de México (Tehuantepec) hasta las Islas Lobos 

en la costa del Perú (Darwin 1851) . Esta información es 

corroborada por Laguna (1985), quien afirma que la 

distribución de P. elegans va desde Baja California 

(México) hasta Perú. 

El percebe P. elegans habita el piso mesolitoral 

rocoso de las orillas expuestas al fuerte oleaje. 

Estas suelen tener gran pendiente y ser de difícil 

acceso (grietas, fisuras y frentes verticales). Las 

poblaciones de percebe se agrupan en formaciones 

denominadas "parches", cuyo tamaño y densidad varía de 

acuerdo a la localidad. Comúnmente los percebes están 



acompañados de otros crustáceos, equinodermos, 

anthozoarios y poliquetos (Kameya y Zevallos 1988). 

 

2.2. Aspectos biológicos del P. elegans 

Morfológicamente el percebe presenta dos 

regiones fácilmente distinguibles; el pedúnculo o tallo y el 

capítulo (Fig. 1). El pedúnculo es el soporte del 

cuerpo y contiene las glándulas de fijación además del 

ovario. El capítulo corresponde al cuerpo menos la parte 

preoral, y está rodeado por el manto. La superficie del 

mismo está rodeada de placas calcáreas (Darwin 1851). 

El percebe como todos los cirrípedos es 

hermafrodita probablemente debido a su vida sésil, es 

posible que los percebes que vivan aislados puedan 

reproducirce por autofecundación (Meglitsch 1981) . Las 

larvas del percebe pasan por seis estadíos naupliares, 

luego de estos se trasforman en larvas del tipo ciprid 

que son las que se fijan, al sustrato en donde transcurre el 

resto de la vida del percebe (Lewis 1975, Yule y 

Walker 1984). 

En el Perú existen muy pocos trabajos sobre la 

biología y dinámica poblacional del percebe. Kameya y 
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Zevallos (1988) realizaron observaciones sobre la 

ubicación y densidad de los bancos entre Chilca (Lima) y 

Yacila (Piura) y reportan altas concentraciones en Yacila 

(Paita), El Guayanero (Huarmey), Puemape 

(Chicama), frente a la Isla Supe y El Tambor (Chimbote) 

entre otros, con densidades de 3.744, 3.184, 2.928, 

2.160 y 2.094 individuos /M2 respectivamente. Las tallas 

observadas estuvieron comprendidas entre 11 y 141 mm de 

longitud total, con peso de pedúnculo entre 0,10 

y 12,8g respectivamente. La mayor abundancia 

relativa de individuos se encontró en Paita con 

3.744 ind/m2, en parches de hasta 15 m2 y el menor 

número relativo en Chilca, Lima con 175 ind/m2, en 

parches de 0,8 m2. Los 

autores demuestran que la especie Pollicipes elegans se

alimenta de larvas de copépodos y diatomeas. 

Por otro lado, Villena (1995) presenta un 

estudio acerca de algunos aspectos reproductivos del 

percebe como la madurez sexual, concentración de 

larvas, estadíos larvales y fecundidad en una 

población de percebe en la zona de Yacila (Paita -

Perú). Este autor calcula la talla de madurez sexual 

del P. elegans para el banco de Yacila en 22,8 mm de 

longitud de capítulo y la 



talla mínima de madurez en 17 mm de longitud de capítulo. 

También reporta que existe una relación inversa entre la 

densidad de los parches y el porcentaje de individuos 

maduros y concluye que el percebe es un desovador total. 

El mas alto porcentaje de individuos maduros se 

presentaron en el mes de Noviembre lo cual coincide con 

el pico de abundancia larval registrado en dicho mes. El 

autor estima que la fecundidad total del percebe entre 

122.220 y 538.000 embriones/individuo. No se encontró 

alguna correlación significativa entre la temperatura 

superficial del mar y el porcentaje de madurez, así como 

tampoco se encontró relación entre la temperatura 

superficial del mar y la concentración larval de 

percebes. 

Oliva (1995), desde mayo de 1994 a febrero de 

1995, estudió la ecología y dinámica del percebe P. 

elegans, de una población localizada en Paita (05°08'S, 

81°07'W). Este trabajo incluye estudios de crecimiento, 

reclutamiento, mortalidad, tamaño y densidad poblacional. 

Este autor estima los parámetros de crecimiento de la

ecuación de von Bertalanfy en K= 2,80 y L, = 35,80mm de 

longitud de capítulo y reporra que las tasas de 
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crecimiento varían entre 1,0 y 4,0 mm de longitud de 

capítulo al mes, con un promedio de 25 mm de longitud de 

capítulo al año. Así mismo la tasa instantánea de 

mortalidad total (Z) es estimada en 5,52, la tasa 

instantánea de mortalidad natural (M) en 3,64 y la tasa 

de explotación (E) en 0,34. Por otro lado identifica dos 

pulsos de reclutamiento anual presentándose el de mayor 

intensidad durante los meses de julio a setiembre. La 

densidad promedio anual fue de 201 individuos/parche, una 

biomasa relativa anual de 9 kg /M2 y un área promedio de 

parche de 0,21 m2 con 789 individuos por parche. 

 

2.3. Aspectos biológicos y poblacionales de otras 

especies del género Pollicipes 

A nivel mundial se reportan trabajos para 

dos especies más del género Pollicipes: (1) P. cornucopia que 

se distribuye en el Atlántico desde Escocia e Irlanda hasta 

la isla española de Tenerife (Islas Canarias) y la costa 

africana de Marruecos y (2) P. polymerus que es más 

cosmopolita y cuya distribución en el Pacífico va desde 

Santa Bárbara (California-EE.UU.) hasta por debajo de los 

32° y 35° latitud sur. (Darwin 1251 

 



Golberg (1984) desarrolló un trabajo sobre la 

viabilidad de sistemas de cultivo suspendido de P. 

cornucopia, en el cual analizó el crecimiento de percebes 

trasladados de sus asentamientos rocosos a módulos de 

cultivo suspendido, encontrando que los percebes 

trasladados a los módulos de cultivo, donde permanecían 

todo el tiempo sumergidos, crecían más que aquellos del 

sustrato rocoso original. 

Existen varios trabajos sobre la biología del 

P. polymerus. Lewis (1975) reporta observaciones acerca de 

como algunos factores como la luz y el oxígeno, 

afectan el crecimiento de los embriones y los estados 

larvales. Halló que la oscuridad y la aereación favorecen un 

rápido crecimiento embrionario. Lewis y Chia (1981) 

estudiarón el crecimiento, fecundidad y algunos aspectos 

reproductivos. Registraron que P. polimerus puede crecer 

entre 11 y 15 mm por año y determinaron que la tasa de 

crecimiento fue mayor en verano que en el resto de las 

estaciones del año. En lo referente a la fecundidad los 

autores no encuentraron relación entre el tamaño o peso 

de las lamelas y el tamaño de los percebes. Hoffman 

(1984) realizó un estudio sobre los patrones de 
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distribución de la frecuencia de tallas en 

individuos juveniles de la misma especie y observó 

que la mayoría de individuos se fijan en la zona 

intermedia que existe 

entre el capítulo y el pedúnculo de los percebes 

adultos; y plantea la hipótesis de que los 

juveniles van descendiendo por el pedúnculo hasta 

llegar a la base, en donde sus glándulas de 

cemento encuentran el sustrato definitivo donde 



3.MATERIALES Y METODOS

3.1. Ubicación del área de estudio 

El material para el presente estudio se 

colectó en una zona rocosa llamada "Punta Lobitos" 

(4°24'S, 81°15'W) a unos 30 km al norte de la ciudad de 

Talara (Fig. 2) En esta área se seleccionaron dos puntos 

de muestreo (Punta media y Punta norte) con una gran 

abundancia de percebes y cuya accesibilidad permitió un 

trabajo relativamente seguro. 

 

3.2. Obtención de las muestras 

Los muestreos fueron mensuales y se realizaron de 

setiembre de 1993 a marzo de 1994, durante los días de marea 

más baja del mes, de acuerdo a las tablas de marea 

reportadas para la zona por el Instituto Nacional de 

Hidrografía. En cada muestreo se determinó la densidad a 

través de conteos directos de individuos en parches con 

tres niveles de densidad, llamados para este estudio 

"alta", "media" y "baja", y cuya definición se da en la 

tabla 1. 
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Talrla 1.

- tJ

Definició¡ de los diferentes niveles de

densidad de1 percebe P. eLegang usadoE en el
presente eitudio. Pr¡f¡ca Lobitos, talara.
sétie$bre 1993 a r iarzo 1994.

El esntss directs ss llevó a cabo cn un árca

de 0,0625m'?para lo cual se uti l izó un marco de alar¡bre

rié ,q x 25 cónl-ómet.ro. En cada nivel de densidad

y en los dos puntos de muestreo se realizÓ tres conteos

af azar, obteniendo así un totaf de seis conteos por

niwel de densidad por fecha de muestreo.

se escogió una muestra de cada nivef de

densidad y se recolectó todos los individuos, con ayuda

.ré ,,ñá é<.árrr l^ fnéiá1 i. ' ]a- introduciendotas en bolsas de

plástico. Con la f inal idad de que los percebes cierren

.. -ér ^ri i  Far la deshidratación, estoss u b  s é t r f L u r u É  y  d r f  s v r L

primero fueron bañados con formaldehído af 40? y luego se

terminó de di luir con agua de mar hasta ffegar a urla

Niwef de Densadad
. l a1  ñ^  i . hé

Defrnacrón

¿€ria€b€€ .?i?¿ad."€ .? e't {}?¿¿rbes qJr'Ó -|el

exceden los 10 ind/parctre (< 5 cm')
Meclaa parcnes que no exceoen

aún es posible apreciar
Percebes
los  15
el sustrato

en
2

Perce:bes distril¡uidos unrlormemente,
parches muy grandes, generalmente más
de 25 cm', no se aprecia e1 suscraco
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concentracióo aproximada de 10t, En los laboratorios de

1a UNALM los individuos de cada Íuestra fueron contados

en su totalidad 10 cual permitió obtener un factor de

corrección para 1os conteos directos efectuados en aampo.

3.3. !ÁueEtreo Biológico

En eI caso de 1as áreas de baja densidad, los

individuoE fueron a¡alizados en su totalidad y para el

caso de 1as áreas de media y alba densidad se obtuvo aI

azar una submuestra de indlviduos correspondientes a la

- - - - - -  . 1 ó l  r ñ f ¡ l  . ó e n a ^ r i r r ¡ n é n t  é  E 1P 4 r L e  u - ¡

submuestreo se realizó con el f in de minimizar eI t iempo

de nn¡estreo biológico, dado e1 alto número de ejerplares

en  l as  mues t ras  (>  250  en  med ia  y  >  1 .000  en  a l t ra ) .  De

cada individuo colectado se registró la tongitud total

(LT), tongitud de capítulo (LC) y peso total (PT) . La

longitud fue medida al mitímetro usando un calibrador

\/tr_ni ar v tl nésó én dramos utilizando una balanza

ana taE lca  SAUl t jR  con  una  p fec l s lon  oe  u -u f  g .

3 .4. Deasidad y bi@asa

Los da¡os de densidad se expresaron en

individuos/m' y comprenden 1os datos de con¡eo directo
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realizado en cada fecha y punto de muestreo; y aqué1fos

de una muestra por nivel de densidad obtenida en e1

la¡oratorio se usaron para corregir los datos de campo.

La biomasa/m' se obtuvo multipficando los datos de

densidad corregidos por el peso promedio calculado para

cada Í\restra.

La densidad y biomasa prornedio mensual se

obtuvo promediando los datos de densidad y biomasa de las

seis observaciones por estación (tres por cada punto) .

3.5. A¡ál isig y procésa$iento de los datsoE

3. 5.1. .Aná1iEis norforétrico

Los análisis morfométricos consistieron

en 1a comparación de las relaciones; longitud total -

longitud capítulo (LT-],C), tongitud to¿aI - peso húmedo

total (LT-PT) y longitud capítulo peso húmedo rotal

{LC-PT) obtenidas para cada nivel de densidad. para ello

se usó el método de la6 "ecuacioneE de conparación de

regresiones l ineales siq)Ies" basados en la pendiente y

é l  i  n i . a r ^ a ñ f ñ  / 7 . *  1 o o 2 l

3.5.2. ¡¡álisis de la de¡sidad y bionasa



f,a va¡iación terÍporal de Ia densidad y la

biornasa se analizó mediante gráficos de 1os promedios

mensuales de densidad y biomasa a 10 largo del estudio.

3.5.3. Pará¡netros de erecimieuto y 4ortsalídad

La esbimación de los parámetros de

crecimiento y mortalidad se llevó a cabo usando ef

programa FISAT (FAO- ICÍ,ARM Stock Assessúentent ToOIS) . El

piograma FISAT es un paquete de progfafnas de

microcomputadora escrito en lenguaje BASIC que contiene

un gran número de rutinas destinados al manejo de

poblaciones de pece6 (Pauly 1982b) . Para la estirnación de

los parámetros de crecimiento K y L- de 1a ecuació¡i de

von Bertalanffv se usó la su.brutina ELEFAN I (Electronac

Lenght Frecuency ANafisis) .

transfonnar los datos de frecuencia de longi¿udes en una

secuencia de picos positivos y negativos sobre el

promedio corrido de Ia distribución de frecuencias. EI

programa traza curvas a través de los datos trasfomados

y acumula los puntos positivos y negativos por donde pasa

1a curva. Esta subrutina va calcufando y cambiando los

parámetros de crecimiento y maximiza et grado de ajuste

Este programa permile
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de la curva expresado que se calcula como 1a

relación entre ¡ESP, (la suma de los picos positivos

tocados por Ia curva) y "ASP" (suma totat de picos

disponibles) . Cuanto mayor es la relación ESP/ASP, mayor

será  e l  g rado de  a jusce{Rn)  de  1a  curva  (Pau ly  1986a)  .

Los parámetros de crecimiento enconLrados por el programa

fueron coÍparados con aquéllos obtenidos de la marcación

de percebes calculados por el ploteo de Gulland & Holt

(Gu11and and Holr 1959) .

La ecuación de von Bertalanffy que

permite obtener 1a cur(¡a de creciniento en longitud tiene

la fonna:

L t  L " ( 1 - e  
K t / t  L o ) - L r + 1 2 1  

)

s i e n d o  T r  C . s i n ( 2 n .  \ L - L é ) )  / 2 . 1 t )
T :  =  C . s i n  l 2 ¡ .  ( E o  L . )  )  / 2 . , T )

donde :  K  =  consEan le  de  c rec im ien to  l l / año )

L. = fongitud asintótica (Lc,üm)
to = edad a la fongitud 0
Lr = Iongitud a la edad t
C = parámetro de oscilación
T" = t iempo de inicio de la osci lación

T , ^  a e l - i ñ ¡ . i ó ñ  / l a  F  c á  l  l Á i ¡ Á  ¡  - ¡ h ^  . l é c ñ ó i . 5 ñ / l ^ l ^  ^ -

la ecuación de von Bertafanffy y se uti l izó como datos ef

promedio de laa medidas de fos percebes fi jados en eI
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método de "l irpieza de áreas" en el periodo de 28 dias.

Según la siguiente ecuación:

to  =  t r  +  1 /K  ( ln  (L r1 lL . )  )

Para poder comparar los parámetros de

crecimiento de la ecuación de v.in RerialÁnffv dF los

percebes de la población de Lobitos con otras poblaciones

\/ .ón ñr-r¡q éeñé.iae <é é<rimó el \ índice de crecimiento

{ ó ' ,  l  t e ñ a d ñ  \ n l - i  n - i m é ,  ñ 1 é  n É l T i t - é  ^ . m ñ . r á r  ' t o s

valores calculados y es definido de acuerdo a Ia ecuación

de Pauly and Munro (1984) como:

donde K

ecuación

v

de

d ' = l o g x + 2 f o g L .

Ib son fas constantes de crecimienLo de la

\ ¡  n  Rar1- ¡  l  ¡ñ f fv

El f larcado se

r d r _ a  l r r d s L r c d  u r  u - L $ L  - r r L o s

percebes por rango de longitud

toriaron medidas de longitud

usadas para obtener las tasas

efectuó meúsualmenLe con

colores, se firarcaron 10

(cada 10 nEn) . Cada mes se

¡otal las cuales fueron

de crecimiento (¡nrn/mes) .

Los parámetros K y L. de 1a ecuación

fueron oblenidos mediante el ploLeo

de

de

von Bertalanffy

Gulland & Hoft
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(Gulland and Holt 1959) y con siguienLe la ecuación

fineal:

$ L / 9 t = a - b l

donde :  SL  =  Long i l ud  f i na l  -  l ong i cud  i n i c ia l
L - (L1+L2) /2 donde L1 y L2 son las tongitudes

in i c ia -  v  f i ¡ ¡ t  rFsDec t  i  vamen te
St = tiempo transcurrido entre mediciones
a = Intercepto de la regresión
b = Pendiente de 1a regresión

T ,ñc  n^Táma l  r ^ .  I ¿  - -
' . y ! o s c

K =  b  y  L -  =  - a / b .

La tasa instantánea de mortal idad natural

(M) fue estimada ugando 1a ecuación eÍpír ica de paufy

r  r  o a ñ ]  E d F 5  ñ ? ^ - . i ó ñ ó  ¡ ^  1 r ¡  Á r á t  i  s r s  r t É  r é d r é e :  ó n

uti l izando valores de K(anuat), I-(cm) y T (temperatura

superf icial promedio a¡ual en oC) 
, de 1?5 poblaciones

d i fe ¡en tes  de  peces ,  y  p resenLa  ta  s igu ien te  fo rma :

logloM =0 .0066 - 0 .2791o910L- +0 . 65431o910K+0 .46341og1oir

donde : constante de crecimiento
I  ^ ñ ñ i  l - r r . l  : c i  ñ r Á r i  ^ .

temperatura superf icial promedio anual

La mortal idad total (Z) fue estimada con

la ecuación l inealizada de la captura por longitudes
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l P ¡ r r - v  1 q P ? l  r s á n . l ñ  i ñ  Á  m é ñ f á  é l  q ' l S A T .

Conociéndose los parámetros de crecimieoto de la ecuación

de  von  Ber ra lan f f y ,  es  pos ib le  ca l cu la r  I a  edad  ( r )  pa ra

para cada intervalo de longitud (L) uti l izando para eIlo

l-a inversa de Ia ecuación de Von BertalanÍly, es decir:

donde :

t j  = Ln(1- Lj/ L-) /-K+to

Edad relativa en eI intervalo de tamaño J
Longitud media en el inLervalo j

Una vez obtenidos 1os datos de captura

por edad son graficados para identif icar los puntos a

uti l izar en el análisis de regresión l ineal simple.

1 n C  ( t +  s r ) /  s r  =  a  b  ( r +  t r )

¡ l ññ . i a .  h  ñóñ^ i  6n t s  o

a = ancercepEo
E = edad relaciva para la longitud Li
L++ t  =  edad  re la t i va  pa ra  La  Long i tud  L i+ I
C = número de individuos capturados en cada
inteñralo de clase

Entonces la mortal idad totaf Z = -b y Ia

mortal idad por pesca (F) se calcula como: F = Z - M

También se estimó Ia rasa de explolación

(E) que responde a 1a siguiente ecuación: E = F/z y



representa la fracción de Ia mortalidad debido a la

pesca .

3.5.4. Reclutari iento

El reclutamiento fue analizado en base

(1) a¡álisis de frecuencia de foúgitudes er|tr)leando

programa FISAT, en el cual el patrón de reclutamiento

obtenido proyectando los datos de frecuencia

' l ñ ñ d i f  
d a <  a ñ  a l  Á i ó  . l a l  F i  a ñ ñ ^  / D : 1 r l r r  l o A n h \ v

(2 )observación y cuantif icación de la fi jacíón de percebe

en áreas  l i rp ias .  Para  la  observac ión  y  cuant i f i cac ión

del reclutamiento de individuos en áreas fimpias,

mensualmente y en tres zonas diferentes tomadas al dzar,

fueron extaridos todos 1os percebes de un área de

0.0625m-(25 x 25 cm) . Después de un mes en cada área se

cuantif icó ei número de individLros fi jados y se regisEró

1a longitud total de cada uno de ellos.

e1

es

de



4. RESULTADOS

4.1. Densidad, bioEasa y tamaño proúedio.

T , .  d a ñ c i  r i i r l  ñ r ó é ó ñ r Á - - - -  -  - - '  v

30.592 ind /m'? ,  con  un  promedio  genera l  de  1 .3?0,  
"

ind/m': para baja densidad, 5.'729,3 :.nd./m? para media y

20 -924, '7  and/m'  para  a l ta ,  m ien t ras  que la  b j  o f lasa

presentó  un  rango enLre  600,?4  y  25 .443,3 '1  g /m 'z  con

p r o m e d i o s  d e  1 . 2 3 3 , 6 ,  4 - 5 L ' 7 , 9  y  1 8 . 3 8 1 , 1  g / m '  { f a i a ,

med ia  y  a lca)  (Tab la  2  y  Frg .  3 ) .  Los  va lo ¡es  de f  peso

promedio  de  1os  ind iv iduos  var ía ron  en t re  0 ,43  y  1 ,85

g/índ. (tabta 2) . La Fig. 3 muestra que la variabilídad

de las medidas es directamente proporcional a Ia

densidad. La longitud de capítulo promedio warió entre

0,5 y 28 rnmi los valorea más altos corresponderán a las

áreas con niveles de densidad baja y los más bajos a fa

densidad media aunque ¡to se encontró diferencia

s ign i f i ca t i va  en t re  e l los  (P= 0 .05) .  La  F ig .  4  muest ra

además que Ia variabil idad de 1os tamaños disminuye

conforme aumenta eI nivel de densidad.
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F¡9. 3. Dens¡dad(A) y Biomasa(B) de la poblacion de percebe en relac¡ón
al n¡velde dendidad del áfea en el banco de Lobitos de Set 93 a
[rar.94.



MEDIA

Fig.4. Tamaño promedio(A) y peso promedio(B) de la poblac¡on de percebe
en relac¡on al n¡vél de dens¡dad del area de la Doblac¡on de LobÍtos
de Set. 93 a Maf. 94.
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Tab la  2 . De¡sidad(iod/a'), bio¡rasa (g/¡ '?) y peso
proriedio (g/ird) del percebe P, elegañs er
áreas cor¡ diferentes l iveLes de de¡sidad
e! 1o9 banqog de Lobitos durante eI perÍodo
se ts .  93  a  ua r .  94 .

-  = Dromedior sd = desviación estándar

4.1.1. variacióD te@pora1 de Ia densidad y

biomasa.

Los valores de densidad y biomasa

promedio mensual presentan un comportamiento bastanLe

similar en 1os tres niveles de densidad lo cual indica

una baja wariacióir mensual del peso promedio por

ind iv iduo (F ig .  5 )  (Anexos  1 ,  2  y  3 )

En áreas con alta densidad, tanto la

densidad como la biomasa presentan un fuerte incremen¡o

an él  ñée dé ñ^f i  émt'rF ñósj,bfemente debido a un fuerte

rec lu tamiento .  Es te  p ico  se  es tab i l i za  ¡ rac ia  enero ,

manteniendo aproximadamente 1os mismos valores hasta

Ítar zo .

Nivef de

densidad

DENS ]DAD B ]OMASA
g/n'

PESO PROMEDIO

s /írd
x s d .

BAJA a 3 ' t 4 . 7 6 6 6 . 7 5 3 2  . 5 1 . 1 5 0 . 6 0
MEDIA 5 7 2 9 . 3 2 1 9 9 . 8 4 5 ! 1  . 9 1 8 5 7 . 5 0 . 8 5
ALTA 2 0 9 2 4 . ' 7 5 2 5 3 . 5 1 8 3 8 1 . 1 438'.7 -4 0 . 8 8 0 . 1 1
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En áreas con densidad baja y media se

obÉerva incr.ementos en las curvas desde el mes de

novieÍÜtrre, manteni6ndose haEta tos meses de verano 1o

cual estaría indicando un reclutamiento continuo en

es to6  meses(  F ig .  5 ) .  La  dens idad para  es tos  n ive les  en

eI mismo período 6i9Rre et misúo comportamielto aunque

algo menos pronunciado, explicable también por la

escasa variación de1 peso promedio de los individuos.

4.1.2. Variacióa teúrporal de1 peso promedio,

Los valores mensuales de peso promedio

en individuos de áreas coñ ái¡ 'ar .ró /r6ñei.r i¿r F,i ;¡ y

medla presentan una tendencia decreciente durante el

período de estudio- Los valores más altos se presentan

e¡r los meaes de primavera y los más bajos en los meses

de veiano. En aff lcos !. iveles de densidad los percebe

presentan una fuerte disminución de tamaño promedio

desde  e l  mes  de  oc tub re  h ;s ra  fd r r r ró  a l  ná ré .e r

debido a Ia incorporación de indiwiduos pequeños. Los

tamaños promedio del percebe en el nivel de densidad

alta present.an Ínuy poca variación (Fig. 6) .
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S E T  O C T  N O V  D E C  E N E  F E B  I \ ¡ A R

a ba)a

F ig .6 .  Peso  p romed io  {  g  / i nd )
el nivel de densidad
ññh l  e . i  Án  . iÉ  T ,ñh i  f os

^ a l  ñ ó - ñ é h a  c ó - r ñ

d e  S e t . 9 3  a  M a t  9 4 .

4.2 RelacioDes morfod¡rétr icaa

La  re lac ión  Long i tud  to ta l  (L t )  -  Long-L tud  de

capítulo (tc) es l ineal y el coeficiente de correlación

indica una afta dependencia entre las variables para

los  L res  n i ve fes  de  dens idad  (Tab la  3 ) ,  no tándose  s in

er¡lcargo que la varíabil idad de Ia longitud total

aumenta confofine aumenta Ia longitud del capítuLo y el

ñ o é ^  / i Á  l ñ c  ñ ó r - ó h ó c  1 ! ' i ^  ? \  r . :  h a ñ ^ i ó ñ i a  / h \  ^ a  1 -

regresión se relaciooa inversamente con eI nivel de

densldad, 10 que nos indica que los percebes de

densidad baja tienen capítulos más graodes en refación

a 1a longitud total que los de media y éstos que los de

alta. tas relacio4es tongitud de capítulo (Lc) Peso



exponencial y presentar! altoÉ valores de coeficiente de

correlación. AI ig¡ral que en la relación Lt-Lc, la

variabil idad aumenta al incrementarse el tamaño de 1os

percebes (Tab la  3  y  F ig .  7 ) .  Las  t res  re lac iones

mor fomét r icas  fueron  s ign i f iqa t ivas  (P<0.05) .

Tab1a 3. RelacioDes morfonétricas déI percebe .P.
el.egars segú¡¡ eI niwel de denEidad para la
pob lae ión  de  Lob i toE,  ae t .93  a  mat .94 .

2 9

{P) y Longitud total (L t )  -  Peso  (P )  son  de  t i po

Nive1 de
densidad

b r

LT  Lc A l ta
Media

L . 3 a 0 a 2  0 . 3 8 9  0 . 9 3 5
1 . 8 1 8 3 3  0 . 4 2 5  0 . 9 0 1
0  . 5 9 4 9 3  0  . 4 9 5  0  . 9 4 4

L c - P 0 . 0 0 0 9 2  2 . 6 L 4  0 . 9 6 0
0  . 0 0 1 3  6  2 . 4 3 3  0 . 9 3 6
0  . 0 0 1 2 1 ,  2  . 5 3 3  0  . 9 5 9

Media
0 . 0 0 0 1 6  2 . 4 8 6  0 . 9 6 9
0 . 0 0 0 2 3  2 . 4 4 4  0 . 9 5 1
0 . 0 0 0 2 ?  2 . . 4 8 3  0 . 9 5 5

e1

4.3 . Pará0etroE de clecimiento.

4.3  .1 .  c réc imienho

Las curvas de crecimiento

subrutina ELEFAN I del programa FISAT

' I  á Fi  ñ,rá I  v i  ñe \¡a |  óres de 1OS

ajustadas por

se muestlan en

parámetros de
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crecimiento de 1a ecuación de von Bertalanffy en 1a

Tabla 4. Los valore6 de L- presentan una relación

inverEa coll  eI nivel de densidad y por Io tanto una

relación directa con 1as ta11as. Los valores de K son

similares elr los tres niveles de densidad con un

promedio de 1.1. E1 To promedio fue estiñado en

0 ,0224-  E1 -  " Í nd i ce  de  c rec im ien to "  (D '  va r i o  en t re  2 ,9  y

1 r r  - ^ ñ , , r  ñ r a r é , r i ^ , l a  1 - 6 .

Tab1a 4. Eará.úetroa de creciDiento calculados para eI
pereebe P. elegans por los doE distintos
métodos segú¡ su nirel de deDsidad para la
población de Lobitos dura¡te é1 período set.
9 3  a  m a r . 9 4 .

Método / Densidad
Pa¡ámetro

L- (m¡nl K (anual) C WP o'
ELEFAN I

Alta
Media
Baia

32.6  1 .0  1 .0  0 .9  3 .51
30.'7 1.3 0.5 0.5 3.08
2'7.0 1.1 0.'7 0.5 2.90

Gulland & Holt 39 .9  1 .68  3 .41

Promedio general 32.5 t.21 0.73 0.63 3.23
- = Pan{meÍo no calc-ulado po¡ el método

Las tasas de crecimiento Para P.

regj stradas durante el experimento de

va r ia ron  de  0 ,98  a  4 ,23  mm Lc /mes  ( tab1a  5 ) .

de Gulland & Holt dio walores de L- y K de

1 ,68  respec t i vamen te  (F ig .  9  y  Tab fa  4 )  y  po r

e l  í nd i ce  de  c rec im ien to  fue  3 ,41 .

marcación

E l  p lo teo

10 tanto
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Fig 8 Curva de crec¡rn enio ge¡eralizada de von Serralanfy del percebe P é/egars según el
nrvelde dens¡dadi  Baja {A)  lVedia rB)y Aia 'C)  c je la  poblac ió¡  de ! .br tos dufa¡ te
el oeriodo Set 93 a ¡/ar 94

L o o = 2 7 . 0 0
K  =  1 . 1 0 0
C  = 0 . 7 0 0

W P  =  0 . 5 0 0
S S  =  4
S L  =  5 . 0 0
R n  =  0 . 1 6 1

L o o = 3 0 . 7 0
K  = ' 1 . 3 0 0
c  = 0 . 5 0 0

W P  =  0 . 5 0 0
S S  =  2
S L  =  2 0 . 0 0
R n  =  0 . 1 6 4

L o o = 3 2 . 6 0
K  =  1 . 0 0 0
C  =  1 . 0 0 0
w P = 0 . 9 0 0
S S  =  1
S L  =  1 9 . 5 0
R n  =  0 . 1 6 6



Tabla 5

3 3

Tasas de crecj.miento (ún/ne8) del percebe P.
e]ega¡¡s registradas eD la población de Lobitos
du ran te  e l  pe r iodo  se t . . 93  a  r i a r .94 .

tc LC

L 6 / r a / e 3

1 3  / 1 1 / 9 3

2 5  . 6

3 1 . 5

2 1 . 2

2 1 . t

3 2 . 4

1 4 . 3

1 4 . 3

2 0 _ 1

2 0 _ 4

2 0 . 4

2 6 . 0

3 1  . 9

2 3

2 6

2 5

4 6

2 A

2 A

7 _ 1 3

4 .3  .2 .  Mor ta l i dad

Los valores

to ta l  Z  osc i l a ron  en t re  2

de fa tasa de mor:tal idad

ef nivel

, 3 8  y  a , 3 9

de densidad

a ?  c 6  1 6 l  ¡ - i  ^ r r r

r r c Y a l u u  a  u r r  o u

y  l d u a d  o /  l u b

directamente con

valor máximo en r l F ?  . r 6 n c i . - 1 . / l  / I ' i ^  1 n

va lo res  de  Ia  tasa  i nsEanEánea  oe  morLa l i dad  naEura  14

son s imi la res  en los

oresenlando un oromedio de l ^  l :

mor la l i dad  po r  pesca  F  Ea- ¡ i c i  én  se

directamente con ef nivel de densldad.

de densidad

re lac iona

presenco un
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Fig. 9. Ploteo de Gulland & Ho¡t para el percebe P e/egar¡s de la
población de Lobitos de Set. 93 a l\¡ar.94



Parámelros de Cf ecim¡enlo
K  : 1 . 1 0

C : 0.7o
to : o.tl22

Rango d€ Lo¡qitdes ObsMd*

' t 2

Edad RelatiE (años)

I

z

3

Émekos de Cr€c¡m¡ento
Loo:32.60ññ K :1.00
C : 1.00 \l!P:0.90
o : 0.022

Edad Relatjva (años)

F g . ' 0 C u r v a s d e c a p t u r a d e l p e r c e b e P e / e g ¿ r s s e g ú r e r n v e l d e o e n s i o a d  B a l a  l A ) .  - --  
l , leda (B)  yAl ta(C) de la  poblacrón de Loortos d l rar te e perrodo Set  93aMar '94

1

-1

PaÉmetrG de Crccimierto
Loo:30,70nm K :1.30
c i 0.50 wP:0.50
L 0.022



Tabla 6. Ta9a9 instantáÍeas de mortal idad y tasa de
explotación del percebe Po77icípe6 elegans
segúD su niveL de densidad para la población
de Lobitos durante eI período set.93 a
f l a r .94  .

Nivel de
densidad

z F EM

Alta
Media
Baia

4.39  1 .46  2 .93  0 .67
3.9'7 1.',16 2.21 0.56
2.38 1.63 0.',75 0 32

Promedio 1 .58  t .62  1 .96  0  55

4,3 .3 .  Rec lu tsamíento

de l  aná l i s i s  de l

reclutamiento con dabos de frecuencias de fongitudes

usando el programa FISAT muestran que el reclutamiento

^ r ^  a ]  á ; ^  \ /  ñ r é  t ñ s  n i . ñ c  d eD C  I ' !  C D g I I L E

reclutamiento son simila¡es en fos individuos de fos

c á  ó ñ . . n - y ó  . r ñ  c  r - .  r  i  - ^  d e

reclutamiento anual entre 1os meses de setiembre a

anar^  r lFna rd iFñ . ]ñ  r l é1  ñ i ve1  de  dens idad .  En  a l t a

densidad se presenta en forma pronunciada en e1 mes de

ca r :a r l - -a  -ñ  r - r i .  . r a -c :  j l d  en  Ios  meses  de  nov_eñ1b- re ,

. l i  . i  émhra q - É  e l r  L d J d  u e J t ¡ r  t L l o o  . l o d r c a

d e s d e  a g o s c o  h a s L a  e l  m e s  d e  e n e r o  r l i g .  t t l  .
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Por otro 1ado, Ia fijación de individuos en áreas

limpias fue muy baja, taL es así que sóIo en dos

oportunidades se detecgaron individuos pequeños fijados

en eEtas áreae; el L6/fO/93 se fi jaron 4 individuos (4'

3, 4 y 3 mn de longitud total) y e! 3L/03/94 se fi jaron

3 j.ndividuos (4' 5 y 6 Ím de longitud tohal) '
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Densidad, biomasa y tamaño promedio. 

Los trabajos realizados en los bancos de 

percebe, previos a este estudio reportaron densidades en un 

rango desde los 175 a 3.744 ind/m2 (Kameya y Zevallos 1988) y

1.472 a 4.192 ind/m2 con un promedio de 3.696 ind/m2 (Oliva 

1995). El presente trabajo reporta densidades entre 589 y

30.592 ind/m2 lo que representa una distribución de 

densidades mucho más amplia. Ello se debe probablemente a 

que los trabajos anteriores se efectuaron sobre 

poblaciones con densidades bajas y medias ya sea por 

facilidad de trabajo o por la no existencia de 

poblaciones de alta densidad en dichas zonas debido a 

características propias del lugar o la sobreexplotación 

del recurso. Otra posible explicación para las altas 

densidades y biomasas serían las condiciones favorables del 

Fenómeno de El Niño tal como ha sido reportado por Arntz 

y Tarazona (1989), sin embargo el año 1993 y 1994 han sido 

reportados como años normales en base a las anomalías de 

temperaturas registradas por el Instituto del Mar del Perú 

(IMARPE). 

La variación temporal de la densidad en las 

áreas con diferentes niveles de densidad se debe a los 
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procesos de reclutamiento y mortalidad de la población. 

Según la hipótesis de Hoffman (1984) en la cual la mayoría de 

los percebes se fijan sobre los capítulos de otros percebes, 

observada por oliva (1995) y en el presente estudio, las 

mayores fijaciones se encuentran en las áreas con mayores 

densidades dado que en éstas la superficie de fijación 

es mayor. Aun cuando la tasa de mortalidad es directamente 

proporcional a la densidad, esta variable no estaría 

afectando mayormente en áreas de alta densidad debido al 

alto y constante reclutamiento en estas áreas. 

Los valores de biomasa observados en el 

presente estudio reportan un rango entre 600,74 y

25.443,37 g/m2, similar al reportado por oliva (1995) con un 

rango de 2.547 a 22.961 g/m2 pese a la gran diferencia en los 

valores de densidad reportados, esto se debe probablemente 

al mayor rango en el peso promedio de los percebes de la 

población de Paita. 

La variación temporal de la biomasa está 

estrechamente relacionada con la densidad (Fig. 5) , lo 

cual es atribuible a la poca variación en el peso promedio 

de los percebes. 
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El peso promedio de los bancos de percebe 

reportados por Kameya y Zevallos (1988) y por Oliva (1995)

oscilo entre 0,1 y 12,8 g/ind y entre 1,17 y 6,47 g/ind, 

respectivamente. El presente trabajo reporta valores de 

tamaño promedio entre 0,40 y 1,85 g/ind. El rango de 

tamaños encontrados por este trabajo es 

considerablemente menor al reportado anteriormente debido a 

no haberse encontrado individuos grandes en el 

muestreo. Esto es atribuible tanto a causas biológicas 

(genética, tasa metabólica etc.) como ambientales 

(temperatura, tiempo de permanencia sumergidos etc.), que no 

son explicadas por los alcances del presente estudio, sin 

embargo se pudo apreciar en las observaciones de campo 

que las áreas de altas densidades se encontraban en zonas 

relativamente alejadas de la rompiente y horizontalmente 

más lejos de la línea de marea baja, mientras que las de 

bajas densidades se encontraban más expuestas a la 

rompiente y horizontalmente más cercanas a la bajamar. 

 

5.2. Relaciones morfométricas. 

Los resultados obtenidos en las relaciones 

planteadas para el presente estudio siguen el 
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comportamiento de otras muchas especies marinas en sus 

relaciones morfométricas, es decir linealidad en sus 

medidas longitudinales y exponencialidad en sus medidas 

volumétricas. 

En todas las relaciones calculadas la 

variabilidad de los valores de la relación aumenta 

conforme aumentan las longitudes de los percebes lo cual 

sugiere que el crecimiento del percebe fue parejo en casi 

todos sus individuos hasta un tamaño entre los 20 y 30 mm 

de Cl, valores similares fueron considerados por Villena 

(1995) como la longitud a la cual el percebe inicia 

su madurez sexual. 

La relación longitud total - longitud capítulo 

nos muestra que los percebes de bajas densidad tienen 

capítulos más grandes en relación a su longitud total, 

que los de media y éstos que los de alta, son claramente 

apreciables analizando los valores de la pendiente 

de la relación en los distintos niveles densidad. 

Las relaciones longitud de capítulo - longitud 

total - peso nos muestran que el peso de los percebes 

aumenta de manera exponencial conforme aumenta  cualquiera de 

las longitudes planteadas, lo que nos 

 

 



 

induce a pensar que es posible utilizar cualquiera de las 

medidas planteadas del percebe para calcular peso 

biomasa a partir de datos de longitud y densidad. 

La presencia de individuos de mayor tamaño, 

por lo tanto los valores de L muestran una relación 

directa con el nivel de densidad del banco.Los individuos de 

bajas densidades al estar más expuestos al oleaje dirigen 

su crecimiento a edificar una superficie de fijación mas 

amplia y evitar así el desprendimiento por el embate de las 

olas. Los percebes de densidades presentan mayores 

longitudes que los de baja debido a que al ser más densos 

los parches se protegen:unos a otros contra el 

desprendimiento y no requieren desarrollar una superficie 

de fijación tan amplia como los de baja. Los percebes de 

alta densidad presentan las mayores longitudes encontradas 

debido a que físicamente la única dirección hacia la cual 

pueden crecer es hacia arriba ya que la presión ejercida 

por el resto de percebes evita el desarrollo del 

crecimiento en ancho del pedúnculo. 

Otro factor que juega un rol 

importante en el crecimiento es la competencia por 

alimento, menor en niveles de baja densidad con mayor 

acceso al  alimento que  
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los de media y éstos que los de alta. Esto da lugar a 

formaciones tipo cúpula en las cuales los percebes 

periféricos son cortos y los centrales más largos para 

permitir el acceso al alimento (Lewis 1975). 

Villena (1995) afirma que existe una relación 

inversa entre la densidad de los parches de percebes y 

el porcentaje de individuos maduros, lo cual estaría 

indicando que en bajas densidades la actividad 

reproductiva es mayor que en otras áreas. Esto 

debido probablemente a que existe menor competencia 

por el alimento y por el mayor desarrollo de los 

capítulos que es donde ocurre la maduración de los 

huevos y embriones. Esta hipótesis es corroborada por 

los resultados del análisis morfométrico en el cual 

los individuos de bajas densidades poseen capítulos 

más grandes en relación a su longitud total que los 

percebes de otras densidades. 

 

5.3. Parámetros de crecimiento y mortalidad. 

El L,, calculado por el método de Gulland & Holt

(L,,=39,9 mm) es mayor que los calculados por la rutina 

ELEFAN I del programa FISAT (L, promedio = 30.1mm) 

(Tabla 

4). Esto puede deberse a: (i)la época en la cual se 

llevó a cabo el experimento (meses de primavera en

 

 



 

45 

los cuales el crecimiento es mayor que en otras estaciones 

del año (Lewis y Chia 1981)y (ii) a la ausencia de 

ejemplares grandes en las frecuencias de longitudes 

analizadas (Lc max = 28 mm). Por otro lado los resultados 

obtenidos por ambos métodos reportan valores 

menores que los calculados por Oliva (1995) (L., = 35,80 y K 

= 2,80) para la población de percebe de Paita, que 

presenta de individuos de mayor talla (Lc max = 34 mm). 

Los valores de K estimados con la rutina ELEFAN 

I del programa FISAT para los distintos niveles de densidad 

son muy similares (1, 1,3 y 1,1) y aparentemente no tiene 

relación con el nivel de densidad del banco. El valor de K 

estimado por el método de Gulland & Holt (K = 1,67) es 

ligeramente superior a los calculados por el programa 

ELEFAN I debido probablemente a que el 

experimento de marcación se llevó a cabo en los meses de

primavera y verano en los cuales, según los trabajos de 

Lewis & Chia (1981) para el P. polymerus, los percebes 

presentan una mayor velocidad de crecimiento. 

Por otro lado los valores de K obtenidos en el 

presente trabajo difieren significativamente con aquellos 

estimados por Oliva (1995) quien reporta valores K = 2,7 y 

K = 2,8 (método de Gulland & Holt y ELEFAN I 
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respectivamente). Esto se debe probablemente a las 

diferentes características poblacionales del percebe y a 

las diferentes condiciones ambientales (alimento, 

temperatura, etc.) de Paita y Lobitos. 

Los valores del índice de crecimiento 0' fueron 

3,16 y 3,41 (FISAT y Gulland & Holt respectivamente), 

valores que no presentan diferencia significativa 

(P<0.01) con los calculados por oliva (1995) (D' = 3,55 y 

3,47 para la población de Paita, lo cual demuestra que, 

pese a las diferencias encontradas entre los valores de 

L, y K se trata de una misma especie con características 

de crecimiento similares. 

El valor mas bajo de la tasa de mortalidad 

total (Z = 2,38) corresponde a los percebe de áreas con 

baja densidad y la más alta (Z = 4,39) a las de alta 

densidad. Esto sugiere que aun cuando en las áreas de 

alta densidad existe una mayor superficie de fijación, es 

decir pedúnculos de otros percebes (Hoffman 1984), el 

desprendimiento de ellos es mucho mayor. Así mismo la alta 

competencia por el alimento podría ser una causa de 

mortalidad natural así como la mortalidad por pesca (F) 

dirigida mayormente a las áreas de alta densidad. La tasa 

de explotación promedio E= C55 nos indica que el nivel 
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de explotación es mayor en la zona de Lobitos que en la 

zona de Paita (E = 0,34). Sin embargo es preciso 

mencionar que los valores de K = 2,7, L., = 150 y T° = 20,6 

usados por oliva (1995) para el cálculo de Z y m distan 

grandemente de aquéllos obtenidos y usados en este 

trabajo. 

 

5.4 Reclutamiento. 

El pico de reclutamiento encontrado para la 

población de percebe de Lobitos, uno por año entre 

setiembre y enero, no coincide con los encontrados por 

Oliva(1995) para la población de Paita la cual presenta 

dos picos anuales de reclutamiento, uno fuerte entre 

julio y setiembre y otro de menor intensidad en enero. 

Esto puede deberse a las distintas estrategias 

reproductivas de las poblaciones o a las diferentes 

condiciones ambientales de los lugares de estudio. 

Los tamaños de los percebes fijados directamente 

sobre el sustrato (3 a 6 mm de Lt) corroboran los 

resultados del experimento de marcación ya que la tasa de 

crecimiento calculada para la especie oscilo entre 0,98 

y 4,23 mm de Lc/mes. 
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6. CONCLUSIONES 

-La densidad poblacional del percebe Pollicipes elegans 

alcanzó valores promedio de hasta 30.592 ind/m2 y la biomasa 

de 25.443 g/m2 mientras que el peso promedio de los 

individuos varió entre 0,43 y 1,85 g/ind. 

-La variación de los valores de densidad y biomasa de 

los bancos de Pollicipes elegans tienen relación directa 

con el nivel de densidad e inversa con el tamaño y peso 

promedio. 

-Los capítulos de los Pollicipes elegans que habitan en 

densidad baja son más grandes en relación a su longitud 

total que los de media y éstos que los de alta. 

-Los parámetros de crecimiento de la ecuación de von 

Bertalanffy K y L°° tuvieron los siguientes valores; en 

baja 

densidad K = 1,1 y L«, = 27 mm, en media K = 1.3 y L«, = 30,7 

mm y en alta K = 1,0 y L°°, = 32,6 mm lo que nos muestra una 
relación directa entre los valores de L. y el nivel de 

densidad mientras que los valores de K son independientes. 

-Las tasas de crecimiento mensual variaron entre 0,98 

y 4,23 mm de longitud de capítulo. 
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-La tasa instantánea de mortalidad total (Z) y 

la 

mortalidad por pesca (F) del Pollicipes elegans son 

mayores en alta densidad (Z = 4,39, F= 2,93) que 

en media (Z = 3,97, F = 2,21) y en esta que en baja (Z 

= 2,38, F = 0,75). 

-La tasa de explotación (E) del Pollicipes 

elegans es mayor en alta densidad (E = 0,67) que en 

media (E = 0,56) y en esta que en baja (E = 0,32). 

-El percebe Pollicipes elegans presenta un solo 

pico de reclutamiento anual y la duración de éste es 

inversa al nivel de densidad. 

 



 

RECOMENDACIONES 

 1. Efectuar un estudio sobre la captura y 

abundancia del percebe para poder efectuar las 

recomendaciones de manejo que permitan un uso 

racional y un mejor aprovechamiento del recurso. 

2. Complementar los estudios sobre biología y 

ecología del percebe incluyendo colonización, 

asentamiento larvas,

 reclutamiento en distintos sustratos,

 fauna acompañante y el efecto de algunas 

variables bióticas abióticas con el fin de 

contribuir a la captación de semillas de percebe 

en sustratos artificiales. 

 

3. Realizar estudios biológicos y ecológicos 

de otras poblaciones de Pollicipes elegans de la 

costa peruana 
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9. ANEXOS

Arexo 1. Densidad (ind,/o,0625¡¡f) del percebe P. e-Zega¡s según
eL nivel de densidad del área en el banco de Lobitos
du ran te  e l  pe r íodo  Se t .  93  a  Mar .  94 .

A]ta densidad

l8/09/93
I ú/10/93
l3/11/93
29/12t93
30/0y94
27102t94
3l/03/94

Punta A Punta B Total
2 l 5 s

l I01 1000 985
1039 578 863
2180 2449 2527
1606 2224 1911
\474 1544 1708
137ó 1267 1698
1280 t2'16 1937

r** ,io r i*
914
1004 925 66ó
914 I I t2
8.12 616

1028 6t  51 5 l
416 67 189 9
i9t2 509.39

169225 171t 15
t22A t7 315.99
1144 6 248 33
1190.2 452.57

Media densidad

18/09/93
r6|0t91
13/u/93
2912t93
30/01/94
21t02t91
31/03/94

t8 l  368 210
294 197 206
242 315 358
333 264 696
226 531 573
264 ó56 462.
1040 863 116

155 413
t89 198 132
250 212 134
255 314 298
229 317 347
l9l 542 380
424 212 299

305.4 92.23
24334 48 87
258.5 72.32
360 t56 66

370.5 136.1
415.83 158 4.1

593 301.8

Baia densidad

18109/93
r6/10/93
t3/11/93
29t\2193
30/01/94
27ñ2t94
3l/03/94

3 8
43
50
65
145
320

1 8
66
l l 0
39
'14

388

i4
28

u
I  l : l
l 1 4
3 1 5

62

62
1 1 4
125
7 l
85

1 9
75
120
3:l
7Q
t 2 1

54

8
54
6 1
62

:18 19 14
3 6 . 8 3  t 8 l 5
79.61 2.39
59.11 429
76 61 32 39
93.17 28 39
216 t7 I28 45

= Cotrtco no realiado



Ar¡exo 2. Peso promedio (g/individuo)
según e1 nj.vel de ¿lensidad
Lobitos durante e1 período

5 6

de1 percebe p. efegars
de1 área en eI banco de
Set. 93 a l . far. 94 .

Fecha de Muestreo Nvel de densidad
Alta Media Baja

t8/09t93
16l10/93
13/11/93
29/12/93
30/0r/94
2'7102t94
3t/03/94

1.04 ),.72 1.68
0.99 0.90 1.85
0.72 1.09 t.6'7
0 .85  0 .56  L ls
0.94 0 s4 0.72
0.75 0.52 0.43
0.86  0 .62  0 .51

P¡omedio 0 88  0 .85  1 .14

Anexo 3. Biomasa promedio (g/mr) del
según el nivel de densidad
tobitos i lurante el período

pefcebe P. e- lga.aa
de1 área en eI baDco de
S e t .  9 3  a  M a r .  9 4 .

Fecha de Muest¡eo Nivel de densidad
Media BaiaA.lta

t8/09t93
t6n0/93
13/1t/93
29/L2t93
30t0t/94
27/02/94
3l/03t94

17051.18 8424 64 lo2o.o4
t31',13.76 2913j6 1091 09
25443.3'7 4508.24 2t24.23
2307t.46 3247.15 1119.43
18421.59 3201.12 889.45
15074 0l 3463.06 600.74
16432.38 5874 02 1790 55.

P¡omedio 18381.11  45r ' ,7 .94  t233.65


