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IMRODUCCION

E1 estudio de las in cru stacion es "biológicas ( fo u lin g )  
ha preocupado desde hace largo tiempo a muchos países d el 
mundo, por sus conocidas im plicancias económicas# La v a lio sa  
inform ación acumulada ha perm itido so lu cion ar en parte los  
problemas que e&tas comunidades acarrean, a l menos a n iv e l 
re g io n a l. Sudamérica co n s t itu ía , s in  embargo, un c la ro  impor
tante hasta que en 1955 comenzaron en Argentina las in v e s t i 
gaciones sobre e l  tema, encarado tanto desde e l  punto de 
v ista  químico como b io ló g ic o .

Los trabajos sobre fo u lin g  comenzaron con e l  empla
zamiento de una balsa  experim ental en e l  Puerto de Mar del 
P lata , puerto marino de p r in c ip a l im portancia por su a c t i v i -  ' 
d a d  pesquera y com ercia l, y sobre e l  cual se contaba con una 
información b io ló g ic a  prelim inar ( 2 ) .

Muéstreos p er iód icos  efectuados durante tres años 
consecutivos ( 1966/ 67? 1967/68 y 1968/ 69) han perm itido te 
ner una panorama c la ro  sobre la  com posición de las comunida
des in cru stan tes, c i c l o  anual de f i ja c ió n  de las p rin cip a 
les  e sp e c ie s , re la cion es  t r ó f ic a s  generales y otros aspectos 
e co ló g ico s  de sumo va lor  para in terp reta r  lo s  procesos de co 
lon iza c ión  de sustratos flo ta n te s  y sus p oste r io res  consecuen
c ia s  ( 3 , . 4 ) •

Paralelamente se comenzó con e l  estud io  de algunas 
esp ecies  en p a r ticu la r , muchas de e lla s  caracterizadas por 
su a lta  r e s is te n c ia  a las pinturas tóx ica s  y otras que, s i  
bien se n s ib le s , resu ltan  p e r ju d ic ia le s  d ire c ta  o in d ire c ta 
mente (4 ) •

La especie  que motiva e l  presente trabajo  es e l  Gas- 
terópodo Pulmonado Siphonaria lesson i (B la in v i l le ,  1824) ,  
muy común en las costas rocosas de Argentina y t íp ic o  repre
sentante de las comunidades incrustantes d el Puerto de Mar 
del. P la ta .

-  201 -



Esta especie fue estudiada principalmente desde el 
punto de vista taxonómico y zoogeográfico (5, 10, 11, 16), 
aunque recientemente fue considerada en relación a su ecolo- 
gía (16).

AREA DE ESTUDIO

El área de Mar del Plata se caracteriza hidrológica
mente por la influencia, durante los meses fríos, de la Co
rriente Subantártica de Malvinas, que en el verano se aleja 
de la costa profundizándose. Es entonces cuando la zona se 
ve afectada por la Corriente Subtropical de Brasil. Estas 
corrientes determinan variaciones térmicas apreciabl.es a lo 
largo del año..

El Puerto de Mar del Plata ( 3 8 ° 08’ 17»'S, 57° 31! 
l8''W) constituye un ambiente particular, con caracteres pro- 
pios que condicionan la presencia de comunidades especiales, 
un tanto diferentes de las que habitan en las zonas aledañas.

Las características más salientes del puerto en cues
tión son: escasa turbulencia, salinidad levemente menor a la 
de- las aguas circundantes, pH algo más bajo, contenido esca
so de oxígeno disuelto y elevado porcentaje de detrito orgá
nico. La temperatura del agua presenta un rango de variación 
anual de aproximadamente 15°C, siendo- levemente más alta en 
verano y más baja en invierno respecto de las aguas vecinas 
al puerto. Más información sobre las características ambien
tales del área portuaria han sido detalladas en trabajos pre
vios (3) ♦

MATERIAL Y METODOLOGIA DE TRABAJO

Los trabajos se realizaron sobre la balsa experimen
tal del LEMIT, utilizando bastidores que dan cabida a cuatro
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HABITAT LE Siphonaria lesson i

En el'am biente natural es una esp ecie  muy común so 
bre sustratos rocosos de dureza v a r ia b le , desde la  cu a rc ita  
muy compacta hasta las rocas sedim entarias muy f r ia b le s .

La presencia  de esta  lapa es muy frecuente en e l  P i
so S u p ra lito ra l, al que ca ra cter iza  b iológicam ente, y en e l  
M ediolitoral-, donde in tegra  como especie  acompañante l a ’ c o -
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paneles d is tr ib u id os  verticalm ente desde la  lin ea  de f l o t a 
ción  hasta aproximadamente 2 m de profundidad. El panel su
p e r io r  (panel de lin ea ) está  sumergido só lo  en su t e r c io  in 
f e r io r  (3 , 19) •

Para la  obtención de las muestras b io ló g ica s  se em
plearon paneles de a c r i l i c o  arenados, que permiten una ade
cuada su p e r fic ie  de f i ja c i ó n .  Se sumergieron 13 b a stid ores  
de los  cuales uno fue extra ído mensualmente, lim piado y  
vu elto  a sumergir, con e l  ob je to  de r e g is tra r  la  f i ja c ió n  
mensual durante todo e l  año. Los 12 restantes fueron e x tr a í
dos uno por mes para d etectar la  f i ja c ió n  acumulativa duran
te 2, 3? 4 meses, e t c . ,  hasta com pletar un año de inm ersión.

Una vez obtenidas las muestras, en e l  la b ora to r io  s e - 
proced ió a medir lo s  ejem plares más pequeños con una lupa mu
nida de un ocular p rov isto  de una esca la  r e la t iv a , que lu e
go era convertida  en m ilím etros. Los ejem plares de t a l la  ma
yor, en cambio, fueron medidos con c a l ib r e 5 se obtuvo además 
el peso húmedo de cada organismo.

Si bien lo s ' estud ios se rea liza ron  durante tres años ' 
' con secu tiv os , , cada año corresponde a un c i c l o  in d iv id u a l, 
dado que fue necesario  r e t ir a r  anualmente la  balsa  d e l agua 
para e fectu a r reparaciones. Los tres c i c lo s  en cu estión  co 
rresponden a los  periodos s ig u ie n te s : primer c i c l o ,  l / l x / 6 6 -  
l / l x / 6 7? segundo c i c l o ,  l /x /6 7 ~ l /lx /6 8 $  te rce r  c i c l o ,  l / x i /  
68-I/XI/69.
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munidad de Brachyodontes rodríguezi-Mytilus platensis (15) •
Observaciones recientes efectuadas por uno de los au

tores, utilizando buceo autónomo, en diversos puntos de la. 
Provincia de Buenos Aires, comprobaron por vez primera la 
presencia de esta lapa en el Piso Infralitoral, hasta unos 
pocos metros de profundidad, es decir, hasta donde se extien
den las formaciones rocosas que conforman la línea costera# 
Los ejemplares obtenidos a ese nivel, de tamaño mediano, se 
destacan por estar recubiertos por una delgada capa de Litho- 
thamnia de color rosado#

En el ambiente portuario, sobre aquellos sustratos 
levemente inclinados, S* lessoni se distribuye en forma se
mejante a las áreas naturales adyacentes# En las paredes per
fectamente verticales, en cambio, se restringen casi exclu
sivamente al Piso Mediolitoral ya que la moda calma reduce 
al mínimo la extensión del Supralitoral. Por otra parte, la 
superficie que ofrece el Piso Mediolitoral también se ve dis
minuida por la extrema inclinación del sustrato.

A diferencia de- lo que se observa en el ambiente na
tural, S.lessoni se encuentra asociada en el Piso Mediolito
ral portuario a una comunidad dominada por Balanus amphitri- 
te que desplaza en forma manifiesta a la de Brachyodontes ro- 
driguezi-Mytilus platensis característica de las áreas adya
centes.

En todos los casos la distribución de S # lessoni es
tá condicionada por la presencia de las algas de las cuales 
se alimenta#

Cuando comenzaron los ensayos en la balsa experimen
tal en 1966, se ignoraba si £>♦ lessoni podría colonizar los 
paneles, ya que por un lado el sustrato era flotante y esta
ba aislado del fondo y, por otro, se desconocía si la larva 
de este Sifonárido era planctónica o bentónica# Posterior
mente comenzaron a aparecer los primeros ejemplares, los que 
colonizaron con éxito la superficie de,fijación, hecho que 
demostró en forma definitoria que la larva es eminentemente 
planctónica. :

Los ejemplares se distribuyen exclusivamente en el 
panel A o panel de línea y ocupan una franja que correspon-
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de a la  zona cu b ierta  y descubierta  alternativam ente por e l  
agua, en razón ¿Le la  f lo t a b i l id a d  d el su s tra to . Esta fra n ja , 
de tamaño muy reducido, permanece siempre perfectam ente hu
mectada y es homologable a l P iso M ed io lito ra l de los  su stra 
tos no f lo ta n te s , pese a que no se reg istran  d ife re n c ia s  de 
marea ( 4) «  En los  paneles resta n tes , ubicados a mayor profun
didad, esta  especie  está  totalm ente ausente, no habiéndose 
reg istrad o  en ninguna oportunidad ni larvas ni ju ven iles*

Es in teresante destacar la  ausencia de J3. le sson i en 
otra  balsa  de ensayos de pinturas marinas, em plazada-cerca 
de la  n u estra , que tiene como c a r a c te r ís t ic a  e l  hecho de que 
la  estructu ra  que rodea a todos los  bastidores  tien e  una a l
tura de aproximadamente 50 cm. Este hecho nos permite suponer 
que las v e lig e r  se mueven tan cerca  de la  s u p e r fic ie  d el agua 
que no pueden pasar esa*barrera, para co lo n iza r  los  paneles 
encerrados por e l l a .  Esta observación  fue rea lizad o  en 1965 
y hasta e l  presente no se han reg istrad o  S ifon áridos* Esto 
haría pensar también que aquellos ejem plares hallados en e l  
Piso I n fr a l i t o r a l  de los su stratos rocosos n atu ra les, han co 
lonizado primero e l  M e d io lito ra l, profundizándose en una eta 
pa p o s te r io r .

COLONIZACION LE SUSTRATOS ARTIFICIALES FLOTANTES

El a n á lis is  de los  paneles mensuales de lo s  tres c i 
c lo s  rea lizad os hasta e l  momento nos perm itió comprobar la  
ausencia de J3* lesson i + áunque la  ex is ten c ia  de larvas en e l  
plancton era fre cu e n te • Esto nos h izo pensar que esta  esp e - * 
c i é ,  a l igu a l que muchas o tra s , n eces ita  para su asentamien
to y p o s te r io r  d esa rro llo  de un sustrato  habitado por una 
comunidad con c ie r to  grado de com plejidad y que haya.cum pli
do con c ie r ta s  etapas sucesiona les ( 4) »  Si b ien  resu lta  muy 
complicado poder esta b le ce r  con p re c is ió n  l a s .etapas mencio
nadas, sobre todo porque muchas de e lla s  son muy fugaces (4)> 
estamos en cond iciones de afirm ar que están relacionadas con 
la  p o s ib ilid a d  de brindar una determinada su p e r fic ie  de sus
ten tación , a la  vez que un adecuado sustrato  t r ó f i c o ,  de im
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portancia  fundamental para las primeras etapas de d e s a r r o llo .

R ecién  lo s  paneles acumulativos correspondientes a 
dos meses de inmersión brindan las con d icion es adecuadas pa
ra la  f i ja c ió n  y d e sa rro llo  de este M olusco. Es entonces cuan
do e l  m acrofouling está  en pleno d e sa rro llo  y desplaza al 
film  i n i c i a l ,  formándose además un c la ro  cin turón de a lgas, 
especialm ente durante los  meses templados y c á lid o s .

Las algas tienen una im portancia fundamental para 
e l  d e sa rro llo  de S . le s s o n i , ya que con stitu yen  su sustento 
fundamental'. Se la  encuentra siempre f i ja d a  por encima del 
cinturón de a lgas, efectuando e l  pastoreo desde la  base de 
adhesión de las mismas y no en la  s u p e r fic ie  de las fron d es .

Es destacable e l  hecho de que esta  esp ecie  ocupa una 
fran ja  muy restr in g id a  (m en os.de.10 cm) por encima d el c in 
turón de algas y no incursion a  en n iv e le s  su p eriores . Los 
pocos casos en que se encontraron ind iv iduos a is lad os que 
se hallaban a unos 20 cm de ese lim ite  habían muerto por 
e fe c to s  de la  d esh id ra tación . Es indudable que e l  cin turón  
de algas es su fic ie n te  para abastecer lo s  requerim ientos 
t r ó f ic o s  de esta  lapa, y lo s  desplazam ientos hacia  la  super
f i c i e  se ven totalm ente lim itados por la  ausencia de alimen
to , por la  escasísim a humectación y |>or la  in e x is te n c ia  de 
re fu g ios  adecuados en lo s  momentos de máxima d esecación .

S . le sson i no se profundiza más a l lá  del lím ite  su
p er io r  d e l cin turón  de a lgas, a d ife re n c ia  de lo  que ocurre 
en e l  ambiente n a tu ra l. Ante este  hecho se p roced ió  a raspar 
e l  lim ite  superior de las algas hasta una profundidad de 
aproximadamente 5 cm, es d e c ir , en un área totalm ente sumer
gida y no expuesta en ningún momento a l a ir e .  Al poco tiem
po se observó que muchos ejem plares se p ro fu n d iza ron ,•b or
deando e l  nuevo lím ite  d e l cin turón  de a lg a s . Esto demues
tra que nuestra Siphonaria se m oviliza  en lo s  paneles s i^ v ' 
guiendo la  ruta marcada por e l  cin turón  de algas y que pue
de lle g a r  a profundizarse s i  éste  descien d e. No penetran en 
e l  propio cin turón  ya que la  densidad de algas; y otros orga
nismos acompañantes es muy elevada y la  lapa no encuentra 
s u p e r fic ie  de sustentación  desocupada.

Una vez que las lapas co lon izan  lo s  paneles y logran 
d e sa rro lla rse , ocupan prácticam ente toda la  pequeña zona que
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o frece  con d iciones favorab les para su v id a , de ta l forma que 
no quedan lugares lib re s  para perm itir e l  d esa rro llo  de nue
vas gen eracion es. Si bien  se notan c la ros  in tentos de re co 
lon iza c ión  (v er  f i g .  3, 4 y 5 ) i e l lo s  en general no prospe
ran principalm ente por fa lt a  de espacio  v i t a l .

ALI MESTACI OIT

Con e l ob je to  de determinar e l  espectro  t r ó f ic o  de 
S. le sson i se tomó un porcentaje  de ejem plares d el t o ta l  de 
las muestras para observar microscópicamente e l  contenido 
estom acal y las heces.

En todos los casos e l  tra cto  d ig e s tiv o  estaba rep le 
to de alim ento, lo  que in d ica r ía  que, a l menos en nuestro 
sustrato experim ental, no se dan largos períodos de ayuno.

El sustento t r ó f ic o  está  con stitu id o  principalm ente 
por Diatomeas de diversas especies (Tabla i ) ,  C lo r o f i la s , 
principalm ente TJlva lactu ca  y Enteromorpha in te s t in a lis  y 
R odofitas  de lo s  géneros P olysip h on ia» Ceramium y Bangia, 
todas e lla s  con un grado de presencia  v a ria b le  según sus pro
p ios c i c lo s  de f i ja c ió n  y p o s te r io r  ev o lu ción .

El hecho de que otras especies de algas que integran 
las comunidades incrustantes no hayan p id o ndetectadas en los  
contenidos analizados puede deberse a su r e la t iv a  escasez y 
su permanencia durante períodos r e s tr in g id o s .

R especto de las a lg a s ' su p eriores , S_. le sso n i compi
te por e l  alimento con Idotea  b á lt ic a  y Sphaeroma s p . , s i  
b ien  estos últim os ingieren“ fundamentalmente abundante de
t r i t o  orgán ico .

También Cyrtograpsus angulatus y £  • altimanus se a l i 
mentan en parte de a lgas, aunque estas esp ecies  están presen
tes só lo  en c ie r ta s  épocas d el año, y su gran m ovilidad les  
permite desplazarse hacia n iv e les  in fe r io r e s  en busca de 
otro t ip o  de alim ento.
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En cuanto a la s  Diatomeas nu estro  S ifo n á rid o  compi
te p rin cip a lm e n te  con e l  m ic ro fo u lin g , es d e c ir ,  Copépodos 
H a rp a ctico id e o s ( Tishe fu r c a t a  y H a rp a cticu s s p .) , P ro to 
zoos C il ia d o s  especialm ente goothamnium sp. y la rv a s  de 
c ie r t o s  Crustáceos#

La a cció n  de p astoreo de _S. l e s s o n i, s i  L ie n  in te n 
sa, nunca l le g a  a e lim in a r  totalm ente e l  c in tu ró n  de a lg a s,  
ya que e l  c re cim ie n to  y ritm o de repoLlam iento de la s  m is
mas es extrao rd in ariam e n te  elevado#

En Lase a la  aLundancia de fito h e n to s  en n u e stro s  
paneles experim entales y a la  escasa com petencia por e l  
alim ento, puede in f e r ir s e  que la  densidad de la  poLlaciÓ n  
de este M olusco no e stá  lim ita d a  p rin cip a lm e n te  por la  can
tid a d  de a lg as presentes#

Lado que la s  lap as v iv e n  generalm ente una a c o n t i
nuación de la  o tra  Lordeando e l  margen s u p e rio r  d e l c in t u 
rón de a lg a s, e l  verdadero fa c t o r  lim ita n te  s e r ía  la  ausen
c ia  de e sp a c io , o más L ie n , la  ausen cia de v ía s  de acceso  
a l alim en to .

En algunas oportunidades.- se p ro ced ió  a e lim in a r  de 
c ie r t o s  p aneles de l ín e a  aproximadamente e l  7 5 Í° de la s  l a 
pas presentes# En lo s  meses su b sig u ie n te s  pudo oLservarse  
que e l  ritm o de c re cim ie n to  de lo s  ejem plares que habían  
quedado, e ra  mucho más a ce le ra d o  que en lo s  paneles que no 
haLían sid o  a lte ra d o s , alcanzándose en e l  mismo tiempo una 
t a l l a  consideraLlem ente mayor. Esto es e x p lic a L le  s i  se t i e 
ne en cuenta que en lo s  paneles que contenían pocos ejem
p la r e s ,  la s  lap as te n ían  muchas más v ía s  de acceso l ib r e s  
para a lc a n z a r e l  c in tu ró n  de a lg a s que en lo s  paneles na
t u r a le s .
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TABLA I

Diatomeas que componen e l  espectro  t r ó f ic o  de 
Si pilonar i.a le sson i

Amphora sp.
n
Cocconeis sp .

Grammatophora sp,

Licmophora lyngbyei fa# elongata 

Licmophora ly n g b y e i. f  a • ahhreviata 

Licmophora lyngbyei fa .  minor 

Navicula spp,

W itzschia clostariiim  

K itzachia longissim a 

P innularia sp ,

Plagiogramma sp.

Pleurosigma sp.

Synedra a f f in is  

C oscinodiscus sp.

M elosira su lcata

CARACTERES MORFOLOGICOS- DE LAS COKCHILLAS Y SUS VARIACIONES

Ya han sido  mencionadas por otros autores (16) las 
varia cion es en la  forma de la  co n ch illa  de S. le s s o n i , en 
re la c ió n  con d ife ren tes  residen cias e c o ló g ic a s . Fueron des
tacadas dos formas extremas: co n ch illa s  a ltas  con la  curva
tura d el apex m anifiesta  y co n ch illa s  chatas con curvatura 
poco ev id en te .
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Generalmente se ha considerado tanto para Sifonáridos 
como para otros Moluscos pateliformes, que la valva de tipo 
alto se presenta en ejemplares muy expuestos a la desecación 
y que soportan moda calma, y que las valvas chatas, en cam
bio, pertenecen a ejemplares de zonas muy humectadas y ex
puestas a la agresividad del oleaje (14, 16, 17)*

Las condiciones ambientales de la zona portuaria y 
las características de la balsa experimental permitieron a 
aclarar en forma fehaciente cuales son los factores que con
dicionan las variaciones en la forma de las valvas de 
lessoni, pudiéndose descartar de este modo algunas opinio
nes expresadas por otros autores.

Los ejemplares provenientes de nuestros paneles de 
estudio son de tipo alto y, aunque presentan una amplia gama 
de variaciones, nunca llegan a la forma extrema de tipo cha
to,

Lado que estas lapas nunca están expuestas a la dese
cación concluimos que el grado de humectación no condiciona, 
en forma definitiva, el que la conchilla sea alta o. baja.
La única explicación plausible sería que los ejemplares con 
conchilla alta generalmente habitan zonas'que, como el puer
to de Mar del Plata, poseen una moda calma, Condiciones si
milares se encuentran en ambientes de gran turbulencia pero 
que ofrecen refugios adecuados en donde las lapas se encuen
tran protegidas.

La conchilla chata entonces, surgiría como una adap
tación para ofrecer-una menor resistencia al embate de las 
aguas, en áfeas de moda agitada. No debe descartarse además 
que las variaciones en forma estén relacionadas con facto
res de tipo genético, tal como fue mencionado para otros 
Gasterópodos (20).

Otra característica de _S. lessoni es la presencia de 
costillas radiales en toda la superficie de la valva. En 
los ejemplares de las rocas costeras y en los que viven so
bre los muelles y paredes del puerto, estas costillas están 
bien marcadas. En las lapas que viven sobre los paneles de 
la balsa experimental, en cambio, son muy poco evidentes, y 
las conchillas tienen la apariencia de ser casi lisas.
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Consideramos que la ausencia de costillas podría de
berse a que, en razón de la flotabilidad y de la ubicación 
de la balsa dentro del puerto, los paneles están expuestos 
a corrientes continuas asociadas con la entrada y salida del 
agua de la zona portuaria, en razón de las fluctuaciones ma
réales. Estos desplazamientos del agua provocarían un desgas
te lento pero continuado en las valvas de £3, lessoni, las 
que, debido a la moda calma, son más delgadas que las de las 
áreas vecinas de mayor turbulencia.

CRECIMIENTO

Relación talla-edad

Con el objeto de obtener la curva de crecimiento de 
St lessoni.fueron utilizadas las distribuciones de frecuen- 
óias de tallas mensuales*

Estas distribuciones provienen de los muéstreos rea
lizados durante los tres ciclos anuales considerados, obser
vándose* que el'correspondiente al período 1966/67 ostentaba 
la máxima representatividad numérica en todas las tallas / 
(fig. 3)« Los muéstreos de los ciclos 1967/68 y 1968/69 
(fig. 4:7 5)9 en cambio, no presentaban esta característica* 
En consecuencia, el análisis de los desplazamientos modales 
y la obtención de la talla media de cada modo fueron reali
zadas en las muestras provenientes del ciclo 1966/ 6 7 »

Como primera etapa para obtener la.relación talla- 
edad se efectuó, sobre cada una de las distribuciones poli- 
modales de frecuencias, el análisis de descomposición en com
ponentes normales por el método de las diferencias sucesi
vas (2l), obteniéndose así las tallas medias de cada modo,

Todos los modos fueron representados, gráficamente 
con las tallas en el eje de ordenadas y el tiempo (en días) 
en las abcisas. Aquellos modos que parecían representar una 
camada de crecimiento se unieron entre sí, formándose cade-
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TABLA II

Medias modales en mm obtenidas según el método de las 
diferencias sucesivas para cada una de las distribuí 
ciones de frecuencias de tallas. El valor entre parén
tesis representa el porcentaje respecto del total co

rrespond iente a cada componente normal.



ñas de modos, de tal manera que cada una de ellas represen
taba una camada-de crecimiento individual.

Como la descomposición polimodal fue obtenida por 
un método no analítico, se unieron sólo aquellos modos que 
realmente, y sin ninguna duda, configuraban desplazamientos 
sucesivos. Algunos modos quedaron sin unir y ello se debió 
a que teníamos escasa evidencia de que representaran una 
camada y además porque en este tipo de distribuciones sue
len existir modos que no son estrictamente estructurales. 
Estos últimos surgen como consecuencia del método semigrá- 
fico de descomposición y  de ciertos errores inevitables de 
medición u otros difíciles de ponderar.

La tasa de crecimiento fue calculada para cada cama- 
da, tomando las diferencias de talla entre modos consecuti
vos de las cadenas, dividida por el intervalo de tiempo co
rrespondiente . Esta tasa, entre modos adyacentes, fue con- 
sideradacomo la tasa de crecimiento correspondiente al lar
go medio de los dos modos.

En la ecuación de crecimiento, los parámetros" fue
ron obtenidos ( 9) a través de la relación:

(a)

0 >)

donde L2 representa la longitud del ejemplar en cada modo 
de la cadena

Lq representa la longitud del ejemplar en el siguien
te modo

^2 ~ ^1 es si intervalo de tiempo (en días) entre am
bos modos

K es el coeficiente de catabolismo
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L® es e l  iar, . a s in tó t ic o

ío es la  edad h ip o té tica  del ejem plar para e l  la rgo
0 .

tenidos a p a r tir  de los datos que figuran  en la  Talóla I I ,  y 
con e l lo s  fue ajustada la  recta  ( a ) , por e l  método de a ju s 
te mínimo cu ad rático , obteniéndose lo s  v a lo res :

K -  0,0042

Loes =. 24,97 mm 

t 0 = -5  días

Finalm ente, la  ecuación de crecim iento resu ltan te e s :

(c )

( 4 )

La ex p resión . (d ) permite conocer de inmediato e l  
tiempo medio que tarda cada ejem plar para pasar de una ta
l la  a otra y ( e ) , la  ve locid ad  de crecim iento para cualqu ier 
ta lla  en todo in terva lo  de tiempo.

La f i g .  6 muestra la  curva de crecim iento co rre s 
pondiente a la  ecuación ( c ) •
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Es interesante destacar que, de acuerdo a lo s  datos 
que a rro ja  la  curva de crecim iento obtenida ( c i c l o  1966/ 67)* 
un indiv iduo alcanza la  t a l la  de 4-nrni aproximadamente a lo s  
30 días de f i ja c i ó n .  Estos va lores co in cid en  con nuestros 
hallazgos en lo s  paneles experim entales, en lo s  cuales la  
ta lla  máxima detectada para organismos de aproximadamente 
un mes de vida (noviembre) fue d e .4*6 mm,

En lo s  c i c lo s  1967/68 y . 1^68/69 la  tasa de crecim ien
to para lo s  ind ividuos jóvenes re su ltó  más elevada, y e l l o  
se debió a que la  f i ja c ió n  se produjo en un mes mucho más 
cá lid o  (e n e ro ) , con una d ife re n c ia  de temperatura resp ecto  
del primer c i c l o  de ca s i 5°C. La in flu en c ia  de la  tempera
tura en e l  crecim iento de esta  esp ecie  es muy marcada, igua l 
que en la  mayor parte de lo s  organismos d el Puerto de Mar 
del P lata (3)•

A medida que aumenta la . t a l la  de lo s  ejem plares, su 
tasa de crecim iento disminuye considerablem ente. A s i, se 
tarda 25 d ías en aumentar e l  tamaño de 5 a 7 mm, 32 d ías 
entre 9 7  11 mm, 62 d ías entre 13 y 15 mm,- e t c .

El' largo a s in tó t ic o  obtenido a través del a ju ste  de 
la  recta  (a ) fue de 24*97 mm# En un lo te  de 8 ejem plares co 
leccion ados sobre unrsustrato flo ta n te  sumergido durante 2 
años con secu tivos , las ta lla s  oscilaban  entre 20,0 y 24*9 mm. 
Partiendo de la  base de que £í. le sso n i prácticam ente nunca 
co lon iza  sustratos con menos de 1 mes de inm ersión, podemos 
afirm ar que lo s  ejem plares mencionados tienen a lo  sumo 23 
meses de v id a .

Las con d iciones am bientales e sp e c ia le s  de la  zona 
p ortu aria , sobre todo la  gran abundancia de fito b e n to s  y la  
escasa competencia por e l  mismo, seguramente a ce lera  e l  r i t 
mo de crecim iento de jS. le s s o n i# resp ecto  de las áreas na
tura les v ecin a s .

Con e l  ob je to  de determinar edades, se r e a liz ó  la  
observación d ire cta  de lo s  ejem plares, para d etecta r p o s i
b les  a n il lo s  de crecim iento#

En lo s  ejem plares pequeños se observaban varias mar
cas de va lid ez  dudosa, muchas de las cuales desaparecían en 
las de mayor t a l la  en razón del desgaste de las c o n c h illa s , 
permaneciendo só lo  algunas sobre las cuales se efectuaron
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las m ediciones pertinentes**De este modo se otservó que e l  
primer a n i l lo  no era anual, como han sugerido otros auto*- 
res ( l 6 ) ,  sin o que correspondía a un tiempo de vida de 90 
d ía s , a lo  sumo*

Las sucesivas marcas, muy poco c la ra s , también apa
recían  relacionadas con in terva los  de tiempo cortos  y r e la 
tivamente variab les*

Estos hechos unidos a la  d i f ic u lta d  de id e n t i f ic a 
ción  .correcta de los  a n i l lo s ,  motivaron la  im posib ilidad  de 
re la c io n a r lo s  con procesos b io ló g ic o s  destacables en la  v i 
da de este  organismo* Por e l l o  descartamos e l  uso de lo s  an i
l lo s  para e l^estu d io  d el crecim iento de este  M olusco.

R elación  largo -  péso

En las muestras provenientes d el c i c l o  1968/69 se 
obtuvo e l  peso húmedo de todos los  ejem plares correspondien
tes a cada una de las d is t in ta s  t a l la s .  Con estos datos se 
tra tó  de h a lla r  la  correspondiente re la c ió n  la rg o -p eso , a 
través de un.modelo de regresión  pesada. Las re la c ion es  en
contradas, mes por mes, figuran  en la  Tabla I I I .

Tomando, e l  conjunto de los  datos de lo s  12 meses, 
se e fectu ó  finalm ente una regresión  pesada gen era l, obte
niéndose entonces la  re la c ió n  ( f ) • Se observa claramente 
una amplia varia ción  én la  pendiente de la  regresión  loga 
r ítm ica .

R elación  largo -  ancho

En las muestras provenientes de nuestros paneles 
experim entales fue comparado e l  la r¿o  y e l  ancho de todos 
lo s  ejem plares, con e l  f in  de comprobar la  ex is te n c ia  de 
alguna re la c ió n  entre ambas m ediciones.

La simple observación de ios  datos nos d io  una idea
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de la  aparente l in e a lia l id a d  de la  r e la c ió n , pero tomando en 
cuenta lo s  p os ib le s  fenómenos de a lom etria , lo s  datos obser
vados fueron som etidos a un a n á lis is  más f in o .

Se tomaron de una muestra lo s  ejem plares correspon
d ientes a determinados rangos de t a l la .  El a n á lis is  de ca
da uno de esos grupos nos perm itió in fe r ir  que e l  mejor 
a ju ste  para lo s  datos observados no era una ón ica  recta  n i 
una curva continua, sino 4 rectas  consecutivas que se in -  
tersectan  y que corresponden a cada uno de lo s  rangos de 
t a l la  en lo s  que se observó e l  máximo c o e f ic ie n te  de co rre 
la c ió n . Lo expuesto puede ser observado en lo s  va lores  in 
c lu id os  en la  tabla  IV , donde x  = la rg o , y  * ancho, r * coe
f i c ie n t e  de c o r r e la c ió n .

La simple determ inación de la  pendiente de estas 
rectas  no d io  una idea c la ra  de la  p os ib le  alom etrla  en e l  
crecim ien to . Pero s i  a p a r tir  de cada una de las rectas  se 
determinan lo s  va lores  te ó r ico s  d el ancho para un largo da
do dentro de cada rango, observamos que la  proporción  de 
veces en que e l  ancho está  contenido en e l  largo,aumenta 
con la  ta lla  d e l animal hasta un largo de 11 mm, permane
ciendo constante en ta lla s  mayores. E llo  p erm itir la  in fe r ir  
que, a l menos en nuestros paneles experim entales, e l  c re 
cim iento de <S. le s s o n i presenta c a r a c te r ís t ic a s  a lom étricas 
hasta lle g a r  a la  t a l la  de aproximadamente 11 mm, y desde 
ese va lor  tiende a ser isom ètr ico .

Intentamos además d etecta r  la  supuesta alom etrla  a 
través de la  re la c ió n  y = bx en la  cual para un v a lo r  da
do d e ' d i s t i n t o  de 1, e l  crecim iento se considera a lóm étr i- 
co . En nuestrocaso e l  v a lor  de c*( obtenido fue de 0,88 , que 
entendemos corrobora  la  leve alom etrla  hallada siguiendo e l  
modelo a n te r io r , que, a nuestro c r i t e r i o ,  resu lta  ser e l  
más r e a l is t a .

El modelo que u t i l i z a  la  re la c ió n  y = b x ^ - seguramen
te enmascara las  varia cion es en crecim iento en las d is t in ta s  
t a l la s ,  ya que la  re la c ió n  no a ju sta  en forma sen s ib le  los  
datos re a le s .
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TABLA III
RELACION LARGO-PESO POR MES Y GENERAL

TABLA IV
RELACION LARGO-ANCHO PARA DISTINTOS RANGOS 

DE TALLA (Siphonaria lessoni)
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Fig, 7.- Paneles de línea de flotación colonizados por Si- 
phonaria lessoni. Arriba, una población joven, ubicada en 
el limite superior del cinturón de Algas, el que aiín per
manece casi inalterado. Abajo, se observan los efectos del 
pastoreo producidos por una población adulta; la línea pun
teada indica el primitivo límite del cinturón de Algas,



EL ROL LE S ip h o n a r ia  le s s o n i  COMO ORGANISMO INCRUSTARTE

La mayor parte de los  estud ios rea lizad os sobre or
ganismos incrustantes están re fe r id o s  a esp ecies de a cción  
p e r ju d ic ia l d ire c ta . Se involucra  una amplia gama de orga
nismos desde aqu ellos muy re s is te n te s  a lo s  tó x ico s  y que 
destruyen mecánicamente e l  film  de pintura (C ir r ip e d io s , 
S erp iílid os , e t c , ) ,  hasta otros de se n s ib ilid a d  va riab le  que 
s i  bien  no a lteran  la  su p e r fic ie  de f i ja c i ó n ,  aumentan no
tablemente la  re s is te n c ia  a la  f r ic c ió n  de l o s . sustratos 
flo ta n te s  en su desplamiento en e l  agua (Tunicados, A lgas, 
e t c . ) .

Sin embargo también otros organismos merecen e sp e c ia l 
a ten ción , pues s i  bien pueden no tener una acción  p e r ju d i
c ia l  d ire c ta , juegan un r o l  importante en la  economía de la  
comunidad incrustante por co n s titu irse  en sustento t r ó f i c o  
fundamental. Otras e sp ec ie s , en cambio, pueden crear cond i
cion es p rop ic ia s  para la  f i ja c i ó n  de otros organismos fra n 
camente p e r ju d ic ia le s . Este ñltim o es precisam ente e l  caso 
de S. le s s o n í .

La acción  de pastoreo de nuestra lapa reduce p a r c ia l
mente la  su p e r fic ie  ocupada por e l  cin turón de a lg a s . Le e s 
ta manera quedan expuestas s u p e r fic ie s  l ib r e s  en las  que se 
produce la  f i ja c ió n  y p o s te r io r  d e sa rro llo  de esp ecies  como 
Balanus am ph itrite . Este C irr ip e d io , a l  igual que muchos 
o tr o s , resu lta  altamente p e r ju d ic ia l ya que a l d estru ir  e l  
film  de pintura p rotectora  d e .lo s  sustratos f lo t a n t e s , ge
nera centros de co rro s ió n .

Es n ecesa r io 'd esta ca r  que, de no ser por la  a cción  
de S. le s s o n i , <B. am phitrite no podría incursionar en este 
n iv e l ya-que e l  sustrato  está totalm ente ocupado por e l  c in 
turón de a lg a s , e l  que por su densidad resu lta  prácticam en
te im penetrable.

Por otra p arte , la  acción  p e r ju d ic ia l del C irr ip ed io  
se ve acentuada, ya que tanto la  l ín e a f de f lo t a c ió n  de las 
embarcaciones como los  paneles de lín ea  de las balsas expe-
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rimentales no llevan pintura tóxica, de manera que la su
perficie del sustrato queda totalmente expuesta a la agre
sividad del organismo.

Experiencias realizadas con estructuras flotantes 
que poseían pintura an ti incrustan te, demostraron que £>• . 
lessoni es muy sensible a la acción de los tóxicos, carac
terística general, de la mayoría de los M-o luscos. También 
hemos comprobado que la pintura asfáltica es altamente per
judicial para el desarrollo de esta especie, principalmente 
para los ejemplares juveniles.
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CONCLUSIONES

1. - Síphonaria lessoni había sido citada en los sustratos 
rocosos de .la Provincia de Buenos Aires exclusivamente pa
ra los Pisos Supralitoral y Mediolitoral, Nuestros hallaz
gos utilizando buceo autónomo, confirmaron su presencia en 
el Piso Infralitoral.
2, - La inclinación del sustrato juega un papel definitorio 

en la distribución vertical de este Gasterópodo. En aquellos 
perfectamente verticales se-restringen al Piso Mediolitoral.
3*- En el ambiente natural jS. lessoni integra en el Piso 

Mediolitoral la comunidad de Brachyodontes rodriguezi - 
Mytilus platensis. En la zona portuaria, en cambio, está ge
neralmente asociada a una comunidad dominada por Balanus
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am phitrite »

4 » -  El hecho de que S, le sso n i co lon izara  un su strato  f l o 
tante perm itió demostrar en forma feh acien te .qu e  su larva 
es eminentemente p lanctónica* Se comprobó también que las 
v e lig e r  se d istribuyen  en las capas de agua s u p e r f ic ia le s , 
hasta una profundidad de 50 cm a lo  sumo.

5*~ Las larvas de £3. le sso n i se firian sobre e l  su strato  ex
perim ental recién  a p a r t ir  del segundo mes dé inm ersión, es 
d ec ir  cuando la.comunidad ha adquirido un c ie r t o  grado de 
com plejidad, pasando por c ie r ta s  etapas sucesionales*

6 . -  En la  balsa experimental S. le sson i se f i j a  ex c lu s iv a 
mente en e l  panel de lín e a , bordeando e l  lím ite  superior del 
cinturón de algas.,.Los desplazam ientos por encima de este  
n iv e l se ven lim itados por la  ausencia de a lim ento, por la  
escasísim a humectación y por la  ausencia de re fu g ios  adecua
dos en lo s  momentos de máxima-desecación. Si e l  borde del 
cinturón de algas d escien d e, ' son capaces de incursion ar en 
n iv e le s  más in fe r io r e s .

7 Diatomeas de d iversas e sp e c ie s , G lo r o f ita s , p r in c ip a l
mente Ulva lactuca  y Enteromorpha in te s t in a lis  y R odofitas 
de lo s  génáros P o lysip h oh ia , Ceramium y Bangia.ccomponen e l  
espectro t r ó f i c o  de S. le sso n i'.

8 .  -  En base a la-abundancia de fito b e n to s  y a la  escasa 
competencia t r ó f i c a ,  puede in fe r ir s e  que la  densidad de la  
población  deS). le sso n i no está  regulada por la  cantidad de 
alim ento presente sino más bien por la  d isp on ib ilid a d  de 
Vías de acceso a l mismo.

9 .  -  La curva de crecim iento de j3. le sso n i responde a la

expresión  Lt = 24,97 ^1 -  e“ °>0042 ^  + 50  * Esta últim a 
fue obtenida a través d el desplazam iento modal de las d is 
tribu cion es de frecu en cias  de ta lla s  mensuales previamente 
descompuestas en componentes normales (modos e s t r u c tu r a le s )•

1 0 .-  Los a n il lo s  reg istrad os en las valvas de jS • le sso n i 
corresponden a in terva los  de tiempo muy co rtos  ( e l  primer 
a n i l lo  aparece a lo s  90 días a lo  sumo). Este hecho unido 
a la  d i f ic u lta d  de id e n t if ic a c ió n  p recisa  motivaron la  im
p o s ib ilid a d  de re la c io n a r lo s  con procesos b io ló g ic o s  des
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STUDY OF THE MARINE FOULING AT THE PORT OF MR DEL PLATA (Argen
t i n a ) , 1966/ 67 . 2nd. part.

LEMIT, 4-1969, l /6 0  (Serie  I I ,  n° 144). R. Bastida.

The present paper is  the second part o f  a complete study 
about Mar del Plata p o r t ’ s fou lin g  communities. The communitie’ s 
evolution  is  analysed on fou lin g  samples obtained from long term 
panels. This work includes a study on i t s  succesional process, 
seasonal v a r ia tion s , com petition, e t c .

Many ty p ica l  species on cumulative panels, not observed on 
monthly samples, c e r t i f y  a succesional type process .

Other top ics  considered are the trophic r e la t io n s ,  the in
fluence o f  the organic d etr itu s  and the e p ib io s is  p rocesses . A 
sca le  o f  main fou lin g  organisms s e n s ib i l i t y  to the to x ic s  has 
been made fo r  the f i r s t  time in Argentina.

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF ANTIFOULING PAINT PROPERTIES. I l )  
INFLUENCE OF THE TOXICS CONTENTS

LEMIT, 4-1969, 6 l / l l 0  (Serie  I I ,  n° 145). V. Rascio , J . J. Ca- 
prari and R. Bastida.

This is  the second part o f  an extensive study on an tifou lin g  
p a in t ’ s behaviour under the hydro log ica l and b io lo g i c a l  cond itions 
o f  the port o f  Mar del Plata (A rgentina ).

Raft t r i a l s  have showed that the a n t ifou lin g  power o f  paint 
f i lm  was reduced when increasing amounts o f  f e r r i c  oxyde were ad
ded to  the pigment o f  a ros in  a n t ifou lin g  paint. On the other 
hand, th is  variab le  gave contrad ictory  resu lts  in v inyl paint 
form ulations•

The paper a lso  provide information about oleoresinous and 
vinyl formulations with d if fe re n t  to x ic s  which f u l l y  prevent 
fou lin g  grow during one year under the cond itions described .



LAS INCRUSTACIONES BIOLOGICAS EN EL PUERTO LE MAR DEL PLATA, 
PERIODO 1966/6 7♦ 2a. p a r te .

LEMIT, 4-1969? l /6 0  (Serie  I I ,  n° 144). R. Bastida.

Este trabajo  constituye la  segunda parte de un estudio 
completo re feren te  a las comunidades incrustantes en el puer
to de Mar del P lata . Se analiza  la  evolución  de las  comunida
des sobre muestras obtenidas en paneles sumergidos durante d i 
ferentes períodos de tiempo. Incluye e l estudio de lo s  proce
sos sucesiona les , variaciones  e s ta c ion a les ,  competencia, e t c .

Muchas especies  t íp i c a s  de estos paneles, que no se obser
van en lo s  sumergidos mensualmente, c e r t i f i c a n  un proceso de 
t ipo  sucesiona l.

Otros aspectos considerados son las  re la c ion es  t r ó f i c a s ,  
la in f lu en c ia  del d e tr i to  orgánico y lo s  procesos de e p ib io -  
sis. Se ha preparado por primera vez en e l  país una esca la  de 
sen s ib ilid ad  de lo s  organismos a lo s  t ó x ic o s .

CONTRIBUCION AL ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS, PINTURAS A»-  
TIINCRUSTANTES. I I ) INFLUENCIA DEL CONTENIDO DE TOXICO

LEMIT, 4-1969, 61/110 (Serie  I I ,  n° 145)* V. Rascio , J. J . Ca-
prari y R. Bastida.

Se ha continuado con e l estudio del comportamiento de las 
pinturas antiincrustantes  en la s  condiciones ambientales del 
puerto de Mar del Plata (A rgentina ).

Se rea lizaron  experiencias en ba lsa , en la s  cuáles se de
terminó que en las  pinturas a base de c o lo fo n ia ,  la  incorpora
ción de cantidades crec ien tes  de óxido f é r r i c o  al pigmento, t i e 
ne in f lu en c ia  sobre e l  poder a n t i fo u lin g ,  el cuál se reduce a 
medida que aumenta la  proporción de in e r te .  En pinturas v in í -  
x icas , e l  estudio de esta variab le  ha dado resu ltados contra
d ic t o r io s  •

Se proporciona información sobre formulaciones o l e o r e s i -  
üosas y v in í l i c a s  a base de d ife ren tes  t ó x ic o s ,  que previenen 
totalmente la  f i j a c i ó n  de fou lin g  durante un año en e l  medio
marino c ita d o .



ANTICORROSION PAINTS FOR THE PROTECTION OF SHIPS' BOTTOMS. I l )  
OLEORESINOUS AND- VINYL SYSTEMS FOR WATER-LINE

LEMIT, 4-1969> III/15I (S er ie  I I ,  n° 146). V. Rasoio and J . J .
Capp ari•

The present paper deals with the second part o f a study on 
hoot topping p a in t1s behaviour in r a ft  t r ia ls  during one year, 
at the port o f Mar del P lata (A rgen tin a ).

A n ticorros iv e  paints with o leoresin ou s hinders (ph en olic  
varnishes, with and without ch lorin ated  rubber, and epoxy esters ) 
and v in y l b inders, were experimented. The paints were pigmented 
with d if fe re n t  a n ticorros ion  pigments. The binders com position 
have animportant in flu en ce  on the a n ticorros ion  behaviour.

The p ro te ction  obtained is  increased when chem ically r e s is 
tant com positions are used.

The in flu en ce  o f the sandblast, the pretreatment with a v i 
nyl wash-primer and the thickness o f the film  are a lso  stud ied .

ZINC RICH PRIMERS WITH INORGANIC BINDERS ( SILICATES)

LEMIT, 4-1969» 153/185 (S e r ie  I I ,  n° 147 ) • W. 0. Bruzzoni, A. A. 
Laurenzano and J . R ivas.

Zinc r ich  primers pigmented with 94 $ zinc dust were prepared. 
Their v eh ic le s  were formulated with sodium and potassium s i l i c a 
te s , a mixture o f these s i l i c a t e s ,  and d iff.erent—s -il ic a /a lk a li  re 
la t io n s . B ru sh ab ility , appearence o f the film  and s t a b i l i t y  o f the 
primers were evaluated, as w ell as th e ir  a n tico rros iv e  p roperties  
in marine paint systems.

The primers prepared with a v eh ic le  containing potassium s i 
l i c a t e  gave good re su lts  fo r  water l in e  systems and th is  improve
ment is  p rop ortion a lly  increased by the use o f high s i l i c a /a lk a l i  
r e la t io n s . Moreover the 24 hours old primers have showed b e tte r  
a n tico rros iv e  p rop erties  than those applied  immediatly a fte r  pre
pared. For underwater p ro te ction , the best re su lts  were only given 
bypotassium s i l i c a t e  primers applied :?4 hours a fte r  th e ir  produc
t io n .



PINTURAS ANTICORROSIVAS PARA LA PROTECCION LE CARENAS DE BARCOS.
I I .  SISTEMAS OLEORESIMOSOS Y VINILICOS PARA LINEA DE FLOTACION

LEMIT, 4- 1969, I I I /1 5 1  ( S e r i e 'I I ,v n<> 146' j .  V. J . D. R ascio y  J . J . 
Caprari,

En e l presente trabajo  se continúa con e l  estu d io  d el compor
tamiento de sistem as de pinturas para lin ea  de f lo t a c ió n  (ensayos 
en b a ls a ) ,

Ge experimentaron pinturas a n tico rros iv a s  con veh ícu los  o le o -  
resin osos (barn ices fe n ó lic o s  con y sin  caucho c lo ra d o , y ésteres  
de resinas ep ox íd icas) y v in í l i c o s ,  con d ife ren tes  pigmentaciones* 
La com posición d e l veh ícu lo  re su ltó  e l  fa c to r  de mayor in ciden cia  
sobre e l  comportamiento de estas p in tu ras; a medida que aumenta la 
re s is te n c ia  química se logra  mayor p ro te cc ió n .

El pretratam iento de la chapa arenada con -wash-primer v i n í l i -  
co y e l  espesor de p e lícu la  tienen también ¡gran im portancia.

PINTURAS A BASE DE POLVO DE CINC CON VEHICULO INORGANICO ( SILICA
TOS)

LEMIT, 4- 1969, 153/185 (S erie  I I ,  n° 1 4 7 ) . W. O. B ruzzoni, A. A.
La-irenzano y J , R ivas,

Se prepararon primers pigmentados con 94 de c in c  en p o lvo . 
Los veh ícu los u t iliz a d o s  fueron formulados con s i l i c a t o s  de sod io  
o de p o ta s io , o con una mezcla de ambos, y con d ife re n te s  r e la c io 
nes s í t i c e /á l c a l i ,  Se determinaron las c a r a c te r ís t ic a s  de a p l ic a 
ción  y de conservación  de lo s  primers y se estu d ió  su comportamien
to como fondo a n t ico rro s iv o  en sistem as para uso marino.

En lín ea  de f lo t a c ió n , se comportan sa tisfa ctoriam en te  lo s  
primers preparados con veh ícu lo  a base de s i l i c a t o s  de p o ta s io , y 
e l  comportamiento mejora a medida que aumenta la  re la c ió n  s í l i c e /  
á l c a l i .  Los primers de 24 horas de edad, presentan mayor poder an
t ic o r r o s iv o  que a qu ellos  que se ap lican  inmediatamente de prepara
dos. En sistem as de carena só lo  se comportan correctam ente los  
primers de s i l i c a t o  de p otasio  ap licad os luego de 24 horas de su 
preparación .



THE X RAY FLUORESCENCE APPLIED TO THE ANALYSIS OF ANTIFOULING 
PAINTS, DETERMINATION OF COPPER AND ARSENIC

LEMIT, 4-1969? 187/198 vSerie I I ,  n° 148) . C, L. Miniussi and R.
H. Pérez.

The X Ray f luorescence  can he applied su ccess fu lly  to  the d e 
termination o f  copper and arsen ic , without previous separation , i i  
a n t ifou lin g  p a in ts .

The a tta c k  of the sample i s  made w ith NO3H-SO4H2? and spec
tro m é trie  d eterm in atio n  i s  performed w ith the s o lu t io n , adding po
tassium  bromide as in t e r n a l standard.

It  works with an anode o f  chromium and cry sta l  o f  FLi, using 
Ko^lines fo r  copper and arsen ic , and K À for  bromide ( in tern a l 
standard). '

The re la t iv e  error is  2,1 $ fo r  arsenic and 1,6 % fo r  copper.

FOULING ORGANISMS AT THE PORT OF MAR DEL PLATA (ARGENTINA) . i )  
Siphonaria le sson i (B la in v i l le ,  1824)? ECOLOGICAL AND BIOMETRIC 
ASPECTS

LEMIT, 4-1969? 199/233 (Serie  I I ,  n° 149)* R• Bastida, D. A. A. 
Capezzani and M. R. T o r t i .

The present paper deals on e c o lo g ic a l  aspects o f  the Gastro
poda Pulmonata Siphonaria lesson i (B la in v i l le ,  18.24) ? a common 
member o f  fou lin g  communities in Mar del P la ta ’ s port (38°08 f17"
S, 57°31118" w) •

Populations on colon ized  panels o f  an experimental ra ft  were 
studied along three annual cy c le s ,  to determine feed ing , habits , 
growth and those fa c to rs  that r e s t r i c t  th e ir  d is tr ib u t io n  on f l o 
ating substratum. Although Siphonaria lesson i i s  a harmless spe
c ie s  as a fou lin g  organism, i t s  grazing on the A lgae -b e lt  c lears  
up a part o f  substratum’ s surface , then quick ly  co lon ized  by r e a l 
ly  agressive organisms such as Balanus am phitrite .



APLICACION DE LA. FLUORESCENCIA DE RAYOS X AL ANALISIS DE PINTURAS 
ANTilNCRUSTANTES♦ DETERMINACION CONJUNTA DE COBRE Y ARSENICO.

LEMIT, 4-1969, 187/198 (S er ie  I I ,  n° 148) .  C. L. Miniussi y R .  H, 
P érez .

La f lu orescen c ia  de Hayos X puede ser aplicada con ventajas 
a la determinación conjunta de cobre y arsénico en pinturas a n t i -  
incrus tantes .

La muestra se mineraliza mediante un ataque s u l f o - n í t r i c o , 
realizándose la determinación espectrom étrica  sobre la  so lución  
resu ltan te , y agregando bromuro de potasio  como standard interno.

Se opera con ánodo de cromo y c r i s t a l  de f lu oru ro  de l i t i o ,  
u t il iza n d o  las líneas Ko(para e l  cobre y e l  a rsén ico ,  y la línea  E 
para e l  bromuro (standard in t e r n o ) .

El error  r e la t iv o  es de 2,1 para?el arsén ico  y de 1,6 $ 
para e l  cobre .

LOS ORGANISMOS INCRUSTANTES DEL PUERTO DE MAR DEL PLATA (ARGENTI
NA) . I . Siphonaria lessoni (B lainville, 1824)5 ASPECTOS ECOLOGI
COS Y BI0ME1RIC0S.
LEMIT, 4-1969, 199/233 (Serie I I ,  n° 149). R. Bastida, D. A. A. 
Capezzani y M. R. Torti-

La especie que motiva el presente trabajo es el Gasterópodo 
Pulmonado Siphonaria lessoni (B lainville, 1824) , típ ico represen
tante de las comunidades incrustantes del puerto de Mar del Plata 
(3 8 °0 8 '17" S, 57°31* 1 8 "  W) .

Fueron estudiadas las poblaciones que co lon izaron  los paneles 
de una balsa experimental, a lo  largo .de  tres c i c l o s  anuales con
secu tiv os ,  destacándose algunos aspectos de su e c o lo g ía ,  ta les  co 
mo a lim entación , fa ctores  que lim itan su d is tr ib u c ió n  en sustratos 
f lo ta n tes  y crec im iento . Si bien ésta no es una especie  p e r ju d i
c ia l  como organismo incrustante , su acción  de pastoreo sobre e l  
lím ite  superior del cinturón de A lgas , expone parte de la s u p e r f i 
c ie  del su s tra to ,  que es entonces rápidamente colon izado por or 
ganismos a g res iv os ,  como B a larras am phitrité .
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