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Resumen

Barca-Bravo, S., Servia, M. J. & coBo, F. (2008). Aspectos sobre la biología de Talitrus saltator (Mon-
tagu, 1808) (Amphipoda, Talitridae) en la costa gallega. Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), 17: 
135-148

Se presentan algunos aspectos de la biología de Talitrus saltator (Montagu, 1808) (Amphipoda, Talitridae), 
como la proporción de sexos, el tamaño de los individuos y la estructura de tallas, de las poblaciones de tres 
playas de la costa Atlántica de Galicia (NO España): Insuela (Carnota), Chanteiro (Ares) y Valieiros (Ribeira). 
Se recogieron un total de 2284 individuos. Las proporciones de sexos en las tres estaciones de muestreo reve-
lan la predominancia de las hembras alcanzando sin embargo los machos un mayor tamaño. A pesar de que 
la evolución de la distribución de la frecuencia de tallas fue diferente en las tres poblaciones, se han obtenido 
patrones de reclutamiento similares.

Palabras clave: Talitrus saltator, playa, Anfípodos, Galicia, España.

Abstract

Barca-Bravo, S., Servia, M. J. & coBo, F. (2008).Data on the biology of Talitrus saltator (Montagu, 1808) 
(Amphipoda, Talitridae) in the Galician coast. Nova Acta Científica Compostelana (Bioloxía), 17: 135-148

We present data on the biology of Talitrus saltator (Montagu, 1808) (Amphipoda, Talitridae) concerning sex 
ratio, individual size and size-frequency distributions at three beaches located on the Atlantic coast of Galicia 
(NW Spain): Insuela (Carnota), Chanteiro (Ares) and Valieiros (Ribeira). A total of 2284 individuals of different 
size and sex were collected, being the sex ratio female-dominated in the three locations. As expected, males were 
larger than females, and despite low differences concerning size frequency found among the sampling sites, all 
appear to show similar recruitment patterns.

Keywords: Talitrus saltator, beach, Amphipod, Galicia, Spain. 
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InTRoduccIón

Talitrus saltator (Montagu, 1808) es un 
Anfípodo Gammárido, Talítrido de dimensio-
nes intermedias, que ocupa la zona supralitoral 
de las playas arenosas y presenta una amplia 
distribución geográfica por toda la costa atlán-
tica europea y mar Mediterráneo (Dahl, 1952; 
WilliaMS, 1978). Existen registros de esta espe-
cie desde el suroeste de Noruega, hasta la costa 
septentrional africana de Marruecos, Argelia y 
Túnez (Bellan-Santini et al., 1993), pasando 
por la costa meridional del mar Báltico (Dahl, 
1946; narDi & PerSSon, 2000).

Aunque Talitrus saltator es una especie co-
mún en el litoral ibérico, son escasos los estudios 
que ofrecen información acerca de su biología en 
estas latitudes (WilliaMS, 1978; Bellan-Santini 
et al., 1993; correia, 2002). Por ello aportamos 
en este trabajo una serie de datos relativos a la 
estructura poblacional de esta especie en las 
costas de Galicia, sus tamaños medios, máximos 
y mínimos, la proporción de sexos y la compo-
sición por tallas de los individuos en distintas 
épocas del año, datos que constituyen el primer 
acercamiento al conocimiento de la biología de 
esta especie en la costa gallega.

MATeRIAl y MéTodos

Durante las campañas de muestreo se reco-
gieron un total de 2284 individuos de la especie 
Talitrus saltator, pertenecientes a distintos sexos 
y clases de edad. Los muestreos se efectuaron, 
aprovechando las bajamares más pronunciadas, 
en la región intermareal inferior, infralitoral 
superior y supralitoral de tres playas de Galicia: 
La playa de Insuela en Carnota (A Coruña; 42º 
50’47,4’’N; 09º 07’52,8’’W), la playa de Valiei-
ros en Ribeira (A Coruña; 42º 31’28,2’’N; 09º 
02’38,4’’W) y la playa de Chanteiro en Ares. (A 
Coruña; 43º 27´20,4’’N; 08º 18´33,0’’W) (Fig. 
1). Como por sus características, este estudio 
no requiere un muestreo de tipo cuantitativo, 
los ejemplares se recogieron al azar, tratando 
de abarcar la mayor parte de la distribución de 

sus poblaciones en la zona intermareal. La re-
colección fue manual, con ayuda de un tamiz y 
mediante trampas de caída tipo pit-fall (ScaPini 
et al., 1992; Borgioli et al., 1999) con alcohol 
etílico de 70º. 

Se realizaron tres campañas de muestreo 
correspondientes a los meses de febrero, mayo 
y septiembre de 2004 (Tabla I).

Los ejemplares, debidamente etiquetados, 
se conservaron inmediatamente en etanol de 
70º para su traslado y posterior estudio en el 
laboratorio.

Las observaciones sobre el tamaño de los 
individuos se realizaron con la ayuda de una 
lupa binocular. Los individuos se dispusieron 
lateralmente en contacto con la superficie de 
un portaobjetos, con objeto de evitar los errores 
de medida debidos al reenfoque entre puntos. 

Fig.1. Localización de las estaciones de muestreo.



Los ejemplares fueron medidos, determinando 
su longitud cefálica (LC) entre el extremo y la 
base de la cabeza (Fig. 2). Se eligió esta medida 
biométrica, ya que el cuerpo de estos organismos 
es arqueado, lo cual dificulta la medida de su 
longitud total. La longitud total de los indivi-
duos se estimó a partir de su longitud cefálica. 
Para ello, previamente se verificó la existencia 
de una relación lineal entre la longitud total del 
individuo (LT), medida entre el extremo de la 
cabeza y la base del telson y la longitud cefálica 

de éste. Se midieron ambas longitudes en una 
muestra de 150 individuos (machos, hembras 
y juveniles) de cada estación de muestreo y se 
calculó la correlación y la ecuación de regresión 
lineal (SiMPSon et al., 1960). Este método fue ya 
utilizado por varios autores en estudios de natu-
raleza semejante, con otras especies de anfípodos 
e isópodos (goeDMakerS, 1981; MarqueS, 1989; 
MarqueS & nogueira, 1991; MarqueS et al., 
1994; MartinS, 1995; ParDal, 1998; ParDal et 
al., 2000; Ferreira, 2001). 

taBla I. Número de individuos recogidos en las diferentes estaciones y fechas de muestreo

estación Fecha sexo nº individuos

   Machos 14
 20 de febrero 2004 Hembras 28
  Juveniles 216

  Machos 63
chanteiro 17 de mayo 2004 Hembras 165
  Juveniles 24

  Machos 95
 30 de septiembre 2004 Hembras 185
  Juveniles 23

   Machos 2
 21 de febrero 2004 Hembras 13
  Juveniles 0

  Machos 40
Insuela  16 de mayo 2004 Hembras 135
  Juveniles 159

  Machos 55
 28 de septiembre 2004 Hembras 171
  Juveniles 161

   Machos 1
 22 de febrero 2004 Hembras 8
  Juveniles 23

  Machos 35
Valieiros  15 de mayo 2004 Hembras 94
  Juveniles 22

  Machos 61
 29 de septiembre 2004 Hembras 154
  Juveniles 337
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Para la diferenciación entre machos y hembras 
se recurrió al dimorfismo sexual secundario que 
presenta la especie. Si bien en general, el macho 
alcanza dimensiones superiores a la hembra (Be-
llan-Santini et al., 1993), la mayor diferencia 
entre los dos sexos reside a nivel del segundo par 
de antenas, que tienen como principal función 
retener a la hembra durante la cópula (charniaux-
cotton et al., 1993), siendo éste extremadamente 
robusto en los machos (WilliaMS, 1978; lincoln, 
1979; Bellan-Santini et al., 1993) y llegando a 
medir aproximadamente lo mismo que la longitud 
de su cuerpo, mientras que en las hembras éste es 
sustancialmente más corto, alcanzando apenas la 
cuarta parte de la longitud total corporal (Willia-
MS, 1978). Aquellos ejemplares en los que por su 
tamaño no fue posible establecer el sexo según 
este criterio, fueron considerados juveniles.

ResulTAdos

Relación de sexos 

Las proporciones de sexos observadas en los 
2284 ejemplares analizados (Tabla I) muestran la 
predominancia de las hembras en las poblaciones 
estudiadas. Sin embargo, aunque la mayor parte 
de nuestros resultados se acercan a las propor-
ciones 1:1.2 – 1:1.7 hemos encontrado alguna 
excepción. Así, aunque en nuestro estudio la 
proporción de sexos es siempre favorable a las 

hembras (Tabla II), en los análisis realizados 
para Insuela y Valieiros en el mes de febrero se 
obtuvieron valores que revelaron una marcada 
desviación de esta proporción hacia un valor 
muy superior en hembras, siendo esta de 1:6.5 
en Insuela y de 1:8 en Valieiros 

Tamaño de los individuos

El factor de correlación para el total de indi-
viduos en los cuales se midió tanto la longitud 
cefálica como la longitud total del cuerpo, resultó 
ser R²=0.9749. Este factor está próximo a la uni-
dad, por lo que la ecuación se ajusta a la recta, 
verificándose la existencia de una relación lineal 
entre ambas medidas (Fig. 3). Debido a esto, y 
a que la adecuada medición de la longitud total 
corporal resulta una labor enormemente dificul-
tosa y en ocasiones menos rigurosa, se determinó 
realizar los análisis empleando únicamente la 
longitud cefálica.

Los machos presentaron una longitud cefálica 
media de 1.52 ± 0.22 mm, con un rango entre 
1.04 y 2.32 mm, mientras que las hembras, cuyas 
longitudes cefálicas estaban comprendidas entre 
0.11 mm y 1.99 mm, presentaron un tamaño 
medio de 1.32 ± 0.18 mm (Fig. 4).

Como se puede observar en las Figuras 5-
8, tanto en términos generales como entre las 
diferentes estaciones y fechas de muestreo, los 
machos alcanzan mayores longitudes que las 
hembras, y sus tamaños medios resultaron ser 
significativamente diferentes de los de éstas 
(ANOVA de una vía, factor “sexo”, y test de 
Welch y de Brown-Forsythe para varianzas no 
homogéneas, p<0.05).

El análisis de varianza de dos vías (fecha x 
estación) realizado con el tamaño de machos y 
hembras por separado detectó diferencias estadís-
ticamente significativas para ambos factores, así 
como para su interacción (Tabla III), por lo que el 
estudio de las diferencias espaciales y temporales 
se realizó de manera aislada para cada una de las 
fechas y estaciones de muestreo. 

En cuanto a los machos, el análisis de las va-
riaciones temporales del tamaño de los individuos 
en las estaciones de Chanteiro e Insuela (ANOVA 
de una vía, factor “fecha”) ofrece resultados 

Fig. 2. Referencias utilizadas para medir la longitud 
cefálica y la longitud total de los individuos. LC = 
Longitud cefálica; LT = Longitud total.



no significativos (p>0.05), no encontrándose 
diferencias significativas de tamaño en estas 
estaciones entre los meses de mayo y septiembre. 
Sin embargo en la estación de Valieiros sí exis-
ten diferencias significativas entre los meses de 
mayo y septiembre, encontrándose los mayores 
tamaños en el mes de mayo.

En lo referente a las hembras, el análisis 
de la evolución temporal en las estaciones de 
Chanteiro y Valieiros (ANOVA de una vía, fac-
tor “fecha”, y test de Welch y Brown-Forsythe) 
ofrece resultados no significativos (p>0.05), 
no encontrándose diferencias significativas de 
tamaño entre los meses de mayo y septiembre. 

taBla II. Proporción de sexos en las diferentes 
estaciones y fechas de muestreo

 Fecha Machos : Hembras

Chanteiro Febrero 1 : 2
 Mayo 1 : 2.3
 Septiembre 1 : 1.9

Insuela Febrero 1 : 6.5
 Mayo 1 : 3.3
 Septiembre 1 : 3.1

Valieiros Febrero 1 : 8
 Mayo 1 : 2.7
 Septiembre 1 : 2.5

y = 8,8249x - 0,4183
R 2 = 0,9749
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Fig. 3. Relación entre la longitud cefálica y la longitud total de los ejemplares recogidos de Talitrus saltator.

Fig. 4. Longitudes cefálicas medias (± Error típico) de los machos y las hembras de Talitrus saltator. Las 
unidades se expresan en milímetros.
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taBla III. Resultados de los análisis de varianza para del tamaño. Los valores de F significativos 
aparecen en negrita (***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05)

AnoVA “fecha x estación” g.l. Media cuadrática F

Estación 2 0.061 1.913
Fecha 2 0.709 22.091***
Sexo 1 1.11 34.612
Fecha * Estación 4 0.24 7.491***
Estación * Sexo 2 0.006 0.201
Fecha * Sexo 2 0.79 2.455
Estación * Fecha * Sexo 4 0.224 6.975***
Error 1301 0.032  
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Fig.6. Longitudes cefálicas medias (± Error típico) de los machos en el mes de septiembre en las tres estaciones 
de muestreo. Las unidades se expresan en milímetros.

Fig.5. Longitudes cefálicas medias (± Error típico) de los machos en el mes de mayo en las tres estaciones de 
muestreo. Las unidades se expresan en milímetros.

Sin embargo en la estación de Insuela sí existen 
diferencias significativas entre estos dos meses, 
encontrándose los mayores tamaños en el mes 
de mayo.

En machos, el análisis espacial realizado por 
fechas (exceptuando el mes de febrero por el es-

caso número de individuos encontrados) muestra, 
en el mes de mayo, diferencias estadísticamente 
significativas entre las estaciones de Chanteiro 
y Valieiros, observándose que la media de la 
longitud cefálica en mayo es significativamente 
mayor en la estación de Valieiros (ANOVA de 



una vía, factor fijo “estación” p≤0.05; test de 
Welch y Brown-Forsythe p≤0.05), mientras que 
en septiembre los mayores tamaños se alcanzaron 
en Insuela y Chanteiro, siendo significativamente 
más pequeños los individuos de Valieiros (test 
de Welch y Brown-Forsythe p≤0.001). 

En cuanto al análisis espacial realizado en 
hembras, se detectaron diferencias estadística-
mente significativas entre la estación de Insuela 
con relación a Chanteiro y Valieiros, pero no 
así entre estas dos últimas, observándose que la 
media de longitud cefálica en mayo era mayor 
en la estación de Insuela (ANOVA de una vía, 
factor “estación” p≤0.05; test de Welch y Brown-
Forsythe p≤0.05). En septiembre los mayores 
tamaños se alcanzaron en Insuela y Chanteiro, 
siendo más pequeños en Valieiros (ANOVA de 

una vía, factor “estación” p≤0.05; test de Welch 
y Brown-Forsythe p≤0.05).

estructura de tallas

El estudio mediante histogramas de frecuencia 
de tallas se basa en el análisis de las distribuciones 
de estas frecuencias en distintas épocas del año, 
en las que se identifican y separan distribuciones 
simples que representarían componentes o cohor-
tes diferentes. Su evolución temporal proporciona 
una importante información sobre el ciclo vital 
y los parámetros poblacionales, facilitando la 
realización de estimas sobre el reclutamiento, el 
crecimiento o la mortalidad. Se intentó aplicar 
este estudio a machos y hembras por separado, 
pero esto no resultó posible, al igual que en otros 
trabajos sobre el crecimiento de anfípodos (louiS, 
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Fig.7. Longitudes cefálicas medias (± Error típico) de las hembras en el mes de mayo en las tres estaciones de 
muestreo. Las unidades se expresan en milímetros.

Fig. 8. Longitudes cefálicas medias (± Error típico) de las hembras en el mes de septiembre en las tres estaciones 
de muestreo. Las unidades se expresan en milímetros.
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1974; MarqueS, 1989; ParDal, 1998), ya que la 
diferenciación de sexos en las poblaciones de 
Talitrus saltator sólo es posible a partir de una 
edad avanzada.

La evolución de la distribución de frecuencia 
de tallas fue diferente en las tres poblaciones 
muestreadas en las diferentes épocas. En Chantei-
ro (Fig. 9), se observa, en el mes de febrero, una 
cohorte formada por individuos de las clases de 
talla más pequeñas (LC 0.82-1.3 mm), mientras 
que en mayo y septiembre se detectan episodios 
de reclutamiento. En el mes de mayo encontramos 
una cohorte formada por individuos que presentan 
longitudes cefálicas comprendidas entre 1.3-1.78 
mm y una proporción muy baja de individuos de 
las clases de talla más pequeña (LC 0.34-0.94 
mm). En el mes de septiembre encontramos de 

nuevo dos cohortes, pero con una proporción de 
juveniles muy baja.

En Insuela (Fig. 10) la evolución de las po-
blaciones es similar a la observada en Chanteiro, 
pero los reclutamientos de primavera y verano 
resultan mucho más claros. En febrero, se observa 
una cohorte similar a la observada en la estación 
de Chanteiro en el mismo periodo, con una mayor 
proporción de individuos con longitudes cefálicas 
comprendidas entre 0.82-1.06 mm. En el mes 
de mayo se observan claramente dos cohortes, 
una que se corresponde con el crecimiento de 
los individuos observados en el mes de febrero, 
con longitudes cefálicas comprendidas entre1.3-
1.78 mm y una segunda cohorte correspondiente 
con los individuos nacidos durante la primavera, 
con longitudes cefálicas entre 0.34-0.82mm. En 
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Fig. 9. Frecuencia relativa de tallas en la estación de Chanteiro en los meses de febrero, mayo y septiembre.
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Fig. 10. Frecuencia relativa de tallas en la estación de Insuela en los meses de febrero, mayo y septiembre.

el mes de septiembre también se observan dos 
cohortes, con una proporción muy elevada de 
juveniles de un rango de tallas muy amplio.

En la estación de Valieiros (Fig. 11) en el 
mes de febrero se observa una cohorte similar a 
las encontradas en las estaciones de Chanteiro 
e Insuela, aunque con ausencia de las clases de 
talla más pequeñas (LC 0.34-0.7). En el mes 
de mayo se observan, como en la estación de 
Insuela, dos cohortes, una que se corresponde con 
el crecimiento de los individuos observados en 
el mes de febrero, con un rango muy amplio de 
tallas predominantes (LC 1.18-1.9) y una segunda 
cohorte en la cual predominan los individuos de 
menor clase de talla (LC 0.46-0.58 mm). En el 
mes de septiembre se observan dos cohortes, la 

correspondiente al crecimiento de los individuos 
observados en mayo, y una nueva cohorte, con 
una proporción muy elevada de juveniles de 
un rango de tallas muy amplio, lo que al igual 
que en la estación de Insuela podría indicar la 
existencia de varios reclutamientos durante la 
época estival.

En general, aunque el reclutamiento podría 
ser relativamente continuo, con la presencia casi 
constante de individuos de pequeño tamaño en 
las distintas fechas de muestreo, se observa cierta 
estacionalidad, con una entrada de individuos en 
las poblaciones durante la época primaveral en 
la que aparecen clases de tamaño más pequeñas 
que en las otras épocas de muestreo, así como 
un período de reclutamiento estival u otoñal, que 
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Fig. 11. Frecuencia relativa de tallas en la estación de Valieiros en los meses de febrero, mayo y septiembre.

se puede apreciar claramente en la población 
de Insuela, donde se observa una estructura 
bimodal.

dIscusIón

Las proporciones de sexos del conjunto de 
los individuos analizados se mostraron acordes 
con los resultados obtenidos en otros trabajos 
(WilliaMS, 1979; carDoSo & veloSo, 1996; 
ParDal et al., 2000). El análisis de cada una de 
las fechas y estaciones de muestreo se ajustó 
también, de modo general, a esta relación, con 

la excepción de las estaciones de Insuela y Va-
lieiros en el mes de febrero, donde las hembras 
se encontraron en un porcentaje mucho mayor 
del citado en otros trabajos. 

Esta desviación tan marcada en la proporción 
de sexos en las estaciones de Insuela y Valieiros 
en el mes de febrero, podría deberse simplemente 
a que el número de individuos recogidos en este 
mes es reducido. Sin embargo, la desviación 
de la proporción de sexos favorable a las hem-
bras es frecuente en anfípodos y tiene ventajas 
importantes, algunas de ellas con significado 
adaptativo. De hecho esta situación favorece una 
maximización del potencial reproductivo, lo que 



es particularmente importante en especies en las 
que el periodo reproductivo es corto (o´halon 
& Bolger, 1997). Así, la diferente mortalidad, 
limitaciones en la nutrición, mayor actividad 
en uno de los sexos, migración diferencial y 
utilización de distintos hábitats son algunas de 
las causas que han sido propuestas como expli-
caciones a la desviación respecto a la proporción 
1:1 entre sexos (Correia, 2002). Para Talitrus 
saltator no existen referencias en la bibliografía 
ni hemos observado en nuestras campañas de 
muestreo, indicios que apunten a una migración 
diferencial o diferentes comportamientos entre 
sexos en cuanto al hábitat explotado o los ritmos 
de actividad. Sin embargo, conviene tener en 
cuenta que el ciclo reproductor y la estructura 
poblacional de los Anfípodos puede variar entre 
diferentes lugares, y pueden estar influidos por 
varios factores, por lo cual la existencia de di-
ferentes condiciones físico-químicas, la presión 
depredadora y antrópica y la influencia de otros 
parámetros bióticos y abióticos podrían originar 
estas diferencias concretas en estas estaciones 
en el mes de febrero. Así, en varios estudios 
se han citado los cambios en la temperatura, 
el fotoperíodo y la disponibilidad de alimento 
como agentes responsables de las alteraciones 
temporales de la relación de sexos, procesos re-
productores, talla de maduración y distribuciones 
de frecuencias de tallas en poblaciones naturales 
(WolFF & aroca, 1995; kevrekiDiS et al., 1997; 
FranSozo & Mantelatto, 1998; ManJón-caBeza 
& garcía-raSo, 1998a, b)

Estudios anteriores (WilliaMS, 1978; Co-
rreia, 2002; MarqueS et al., 2003) nos dan ya 
pistas sobre las distribuciones de tamaño de los 
individuos de las poblaciones de Talitrus saltator 
a lo largo del año, así como de la longevidad de 
los mismos, que puede variar según la latitud. 
De hecho, a latitudes bajas (zonas templadas), la 
tendencia es a una disminución de la longevidad 
(7-11 meses), promovida por tasas de crecimiento 
más rápidas debido a condiciones más favorables 
de temperatura, de modo contrario a lo que ocurre 
en zonas frías, donde la longevidad estimada es 
de 18-21 meses. En nuestro caso, en el mes de 
febrero en las tres estaciones de muestreo encon-

tramos poblaciones con abundancia de juveniles 
y pocos individuos de gran tamaño. Los juveniles 
probablemente han nacido a finales del verano del 
año anterior, pero a pesar de los meses transcu-
rridos han tenido un crecimiento poco acelerado, 
ya que durante el periodo invernal disminuye la 
tasa de crecimiento de los individuos a causa 
de las bajas temperaturas, tal y como indican la 
mayoría de los estudios (haStingS, 1981; Mar-
queS & nogueira, 1991; Drake & ariaS, 1995; 
ParDal, 1998; ParDal et al., 2000).

Sorprende, sin embargo, la ausencia de 
individuos juveniles de pequeño tamaño en la 
estación de Valieiros en esta fecha. Esta ausencia 
podría ser debida a problemas metodológicos 
ocurridos durante la toma de muestras, aunque 
es improbable, ya que en todas las estaciones 
muestreadas se utilizó el mismo protocolo. Sin 
embargo, durante la época invernal se ha citado 
un comportamiento migrador de los individuos, 
de forma que cuando la temperatura es inferior a 
los 10ºC una parte considerable de la población 
migra hacia la zona dunar, donde se entierran 
a profundidades superiores a 20 cm o incluso 
a 50 cm (Correia, 2002; WilliaMS, 1995) para 
protegerse de las bajas temperaturas. La exis-
tencia de este comportamiento podría explicar 
la ausencia de determinadas clases de talla en 
esa estación.

En el muestreo correspondiente al periodo 
primaveral se observan ya fenómenos de reclu-
tamiento. De hecho en la bibliografía se citan 
como periodos de reproducción las épocas más 
cálidas del año (primavera y verano) aunque, 
dependiendo de la latitud, el número de re-
clutamientos puede ser más numeroso (zonas 
templadas) o bien muy reducido (zonas frías) 
(Correia, 2002; WilliaMS, 1978).

En nuestro caso los muestreos del mes de 
mayo muestran la aparición de nuevas cohortes 
en todas las estaciones. Este fenómeno se puede 
observar claramente en Insuela, donde en el 
mes de mayo la estructura de la población es 
claramente bimodal. En Valieiros sin embargo, 
la estructura de las dos cohortes no se ajusta per-
fectamente a una distribución normal, aunque el 
comportamiento reproductor que se observa sigue 
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el patrón clásico, con tasas de crecimiento de las 
cohortes observadas en febrero similares a los 
de la bibliografía (correia, 2002). En Chanteiro 
el reclutamiento de nuevos individuos es mucho 
más difuso, ya que el porcentaje de juveniles en 
la nueva cohorte respecto a la población total 
es muy bajo, aunque debemos destacar que el 
crecimiento de la cohorte observada en febrero, 
al igual que en Insuela y Valieiros, es similar al 
citado por correia (2002).

En el mes de septiembre se observan nuevos 
fenómenos de reclutamiento en las tres estaciones 
de muestreo. La amplitud de rango de tamaños de 
las cohortes de juveniles de Insuela y Valieiros 
podría estar indicando la existencia de varios 
reclutamientos durante los meses de verano, 
y probablemente muestreos más frecuentes en 
esta época hubiesen puesto de manifiesto este 
fenómeno. De nuevo, el reclutamiento en Chan-
teiro, presenta resultados poco claros, ya que los 
juveniles vuelven a representar un porcentaje muy 
pequeño respecto al total de la población.

La explicación a estos problemas de reclu-
tamiento observados en Chanteiro en los meses 
de mayo y septiembre podría venir dada por la 
existencia de un menor éxito reproductivo de 
los individuos adultos, o bien por la existencia 
de altas mortalidades en juveniles, hipótesis esta 
última fácilmente asumible si se tiene en cuenta 
el elevadísimo uso turístico de esta playa, y la 
consiguiente degradación del hábitat de Talitrus 
saltator, debido tanto al pisoteo producido duran-
te las afluencias masivas de bañistas como a la 
limpieza mecánica de las playas durante la época 
primaveral y estival (Fanini et al., 2005).
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