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Durante las bajamares de sicigia de junio 2010, se 
instalaron 14 colectores de sedimento (Fig. 3b), a lo largo 
de un transecto paralelo a la línea de costa, de ca. de 1,5 
km de longitud (Fig. 2). Estos colectores estaban separados 
por ca. 100 m de distancia entre sí, y fueron fuertemente 
fijados al intermareal rocoso (Fig. 3c), para cuantificar 
la cantidad de sedimento que llega a la plataforma en un 
periodo de 24 h. Los colectores fueron construidos con 
tubos de PVC en forma de “J”, con una malla en la abertura 
delantera para impedir la entrada de algas y otros elementos 
arrastrados con la marea (Fig. 3b y c). Los colectores 
fueron construidos siguiendo las proporciones sugeridas 
en el modelo de Schiel et al. (2006), en donde la longitud 
del colector es 15 veces el diámetro de la abertura, para 
así permitir al dispositivo atrapar los sedimentos que caen 
directamente en los colectores. En nuestro caso, la longitud 
del colector fue de 112,5 cm y el diámetro de la abertura 
fue de 7,5 cm (Fig. 3b y c). 

Al día siguiente, los colectores fueron retirados, no sin 
antes delimitar un cuadrante de 1 m2 alrededor de cada 
colector para cuantificar la densidad de A. alicemartinae 
en cada sitio. Los colectores fueron transportados al 
laboratorio, donde su contenido de sedimento fue secado en 

una estufa a temperatura constante (70 °C) por un periodo 
de 48 h, tras lo cual se obtuvo el peso seco de cada muestra.

Posteriormente, cada muestra de sedimento fue puesta 
en una tamizadora analítica Restsch As 200, compuesta por 
7 tamices de diferente tamaño, por un periodo de 10 min. 
Esto permitió separar la muestra en diferentes tamaños 
según la escala granulométrica de Udden-Wentworth 
(Wentworth 1992). Dicha escala separa el tamaño de 
grano y/o composición, según el diámetro de la partícula, 
en las siguientes categorías: limos (< 0,032 mm), arena 
muy fina (entre 0,032 y 0,125 mm), arena fina (entre 0,125 
y 0,25 mm), arena media (entre 0,25 y 0,5 mm), arena 
gruesa (entre 0,5 y 1 mm), arena muy gruesa (entre 1 y 
2 mm) y gravas (> 2 mm). Cada parte del tamizado fue 
pesado en una balanza electrónica (± 0,001 precisión). Los 
sedimentos fueron guardados en bolsas plásticas para ser 
utilizados en los experimentos de laboratorio.

La relación entre la densidad de A. alicemartinae y la 
cantidad de sedimento fue evaluada mediante modelos de 
regresión, utilizando el método de los mínimos cuadrados. 
Para buscar el modelo con mejor ajuste (e.g., lineal, 
exponencial) se usó el criterio de selección de Akaike. 
Los análisis fueron realizados en el programa PAST 4.0 
(Hammer et al. 2001).

Figura 3. a) Intermareal rocoso de Lirquén donde se realizaron las observaciones en terreno. b) y c) Colector de sedimentos de tipo “J”, antes y 
después de ser instalados en terreno. d) Estimación del tiempo de desprendimiento en los experimentos de laboratorio, volteando individuos de 
Anemonia alicemartinae adheridos a los sustratos con arenas. Fotografías de C. Villaseñor / a) Rocky intertidal of Lirquén, where observations were 
made in the field. b) and c) Sediment collectors type “J” before and after being installed in the intertidal zone. d) Estimation of detachment time in 
laboratory experiments, turning individuals of Anemonia alicemartinae adhered to substrates with sand. Photos by C. Villaseñor
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Figura 4. a) Relación entre la densidad de Anemonia alicemartinae (número de anémonas por m2) y la cantidad de sedimento encontrada en los 
colectores instalados en el intermareal rocoso. Resultados del análisis de regresión, se muestran en el extremo superior derecho. b) Cantidad de 
sedimento encontrados en los colectores instalados en terreno, clasificada por tipo de sedimento, y ordenadas de mayor a menor. Se excluyen 
los tres colectores en los que no se encontró sedimento / a) Relationship between the density of Anemonia alicemartinae (number of anemones 
per m2) and the amount of sediment found in the collectors installed in the rocky intertidal zone. Results of the regression analysis, shown in the 
upper right corner. b) Amount of sediment found in the collectors installed on the field, classified by type of sediment, and ordered from highest to 
lowest. The three collectors in which no sediment was found are excluded

Figura 5. Tiempo de desprendimiento de individuos grandes (columnas en blanco) y pequeños (columnas en gris) de Anemonia alicemartinae 
(promedio ± error estándar) adheridos a sustratos con tres niveles de arena. Resultados del ANDEVA factorial se muestran en el extremo superior 
derecho. Letras sobre las columnas indican grupos homogéneos identificados a partir de la prueba a posteriori de Tukey. Si bien, para cumplir los 
supuestos de la estadística paramétrica se debieron transformar los datos a raíz cuadrada, la gráfica muestra los datos sin transformar / Detachment 
time of large individuals (columns in white) and small individuals (columns in gray) of Anemonia alicemartinae (mean ± standard error) adhered 
to substrates with three levels of sand. Results of the factorial ANOVA were shown in the upper right corner. Letters above the columns indicate 
homogeneous groups identified from Tukey's a posteriori test. To fulfill the assumptions of the parametric statistic, the data had to be transformed 
with the square root, but the graph shows the untransformed data
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