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del río Lérez (Pontevedra) y delimitación
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INTRODUCCIÓN

El rio Lérez desemboca en el fondo

de la ría de Pontevedra, estando su úl-

timo tramo canalizado y limitado por

sendas escolleras e influenciado neta-

mente por la acción de las mareas (fig.

1). Sobre sus fondos se asienta un banco

natural de marisco que es activamente

explotado ario tras año. La ausencia de

datos bibliográficos sobre el mismo es

total, aunque no ocurre lo mismo con

sus alrededores (FERNÁNDEZ DEL RIEGO,

1973; NIELL, 1974, 1980; NIELL & BUELA,

1976; GARCIA-MARTINEZ, 1976; NIELL &

PAZO, 1978; LANDIN, CERVIÑO & LANDA,

en prensa), por lo que este trabajo pre-

tende ser una primera aproximación.

MATERIAL Y MÉTODOS

La recogida de muestras se realizó

en septiembre de 1979 en un total de

23 estaciones cuya situación se recoge

en la figura 2. Por tratarse de un banco

no emergente, con profundidades medias

de 4-5 m, el muestreo se realizó a flote

mediante una draga Petersen, cuyas man-

díbulas abiertas cubren un área de 0,13

m
2 
y con una capacidad de 10,5 litros.

Para la obtención de las muestras

de población se tamizaba el producto

de ocho dragados a través de una malla

de 0,5 cm con ayuda de un chorro de

agua, recogiéndose todos los bivalvos

retenidos. La muestra de sedimento se

obtenía de un dragado sin lavar.

La talla a que se hace referencia

es la talla comercial, que se obtiene

al medir un individuo en el sentido de

su eje menor, con la excepción de Ensis

ensis, que se mide según su eje mayor.

La biomasa se expresa como peso seco

de vísceras, en gramos de materia seca/

/m
2
, tras secado en estufa a 110 °C du-

rante 24 horas. Para el cálculo de la

diversidad, se utilizó el índice de Shan

non-Weaver (MARGALEF, 1974). Para la

determinación del carbono orgánico se

siguió el método de Walkley y Black (HE-

SSE, 1971) y para la del nitrógeno orgá-

nico el de Kjeldahl modificado (HESSE,

1971), mientras que para los análisis

granulométricos se utilizó el descrito

por DAY (1965) usando la escala de Went-
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INTRODUCCIÓN 

El rio Lérez desemboca en el fondo 

de la ría de Pontevedra , e stando su Gl

timo tramo canal izado y l imitado por 

sendas escolleras e i nfluenc iado neta

mente por la acc ión de las mareas ( fig . 

1 ) . Sobre sus fondos se asienta un banco 

natural de  marisco que es activamente 

explotado año tras año . La ausencia de 

datos b ib l iográficos sobre e l  m ismo es 

total , aunque no ocurre lo m ismo con 

sus alrededores ( FERNANDEZ DEL R IEGO , 

1973 ; N IELL , 1974 , 1 980 ; N IELL & SUELA , 

1976 ; GARCIA-MARTINEZ , 1 976 ; NIELL & 
PAZO , 1 978 ; LANDIN ,  CERVIÑO & LANDA , 

en prensa ) ,  por lo que este trabaj o pre

tende ser una primera aproximac ión . 

MATERIAL V M ÉTODOS 

La recogida de muestras se real i zó 

en s eptiembre de 1979 en un total de 

23 estac iones cuya s i tuac ión se recoge 

en la figura 2 .  Por tratarse de un banco 

no emergente , c on p ro fundidades medias 

de 4-5 m, el muestreo se real i zó a flote 

mediante una draga Petersen , cuyas man

d íbulas ab iertas cubren un área de 0 , 13 

m2 y con una capac idad de 10 , 5  l itros . 

Para l a  obtenc ión de las muestras 

de población se tamizaba el producto 

de ocho dragados a través de una mal la 

de 0 , 5  cm con ayuda de un chorro de 

agua , recogiéndose todos los b ivalvos 

retenidos . La muestra de sedimento se 

obtenía de un dragado s i n  l avar . 

La tal l a  a que se hace referenc ia 
es l a  tal la  comerc ial , que se  obtiene 

al medir un individuo en e 1 sentido de 

su eje menor , con la excepción de Ens i s  

ens i s , que se  mide según su e j e  mayor . 

La b iomasa s e  expresa como peso seco 

de v í sceras , en gramos de materia seca/ 

/m2 , tras s ecado en estufa a 110 o C  du

rante 24 horas . Para el c ál culo de la 

d iversi dad , se ut i l izó el í ndice de Shan 

non-Weaver ( MARGALEF , 1974 ) . Para la 

determinac ión del carbono orgánico se 

siguió e l  método de Walkley y Slack ( HE

SSE , 1971 ) y para la del n itrógeno orgá

nico e 1 de Kj e ldahl modificado ( HESSE , 

1971 ) , mi entras que para los anál is is  

granu l ométri cos se u t i l i zó e l  descri to 

por DAY ( 1965 ) usando la  escala de Went-
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Fig. 1. Plano de localización. El área punteada

corresponde a la zona de muestreo.

Fig. 1. Location map.	 The pointed area corresponds

to the sampling surface.

worth (BUCHANAN,	 1971)	 y el método de

la pipeta de Robinson para las fraccio-

nes menores de 63 micras.

Para el cálculo de los diversos

parámetros granulométricos, tales como

el tamaño medio de grano (7) y la des-

viación estándar	 ( u ), se han utilizado

los métodos estadísticos o método de

los momentos (FRIEDMAN, 1962). Para ello

se tomaron como	 valores límites de la

distribución -2	 y +10 I.

Para la determinación de otros pa-

rámetros como el coeficiente de sesgo

y de curtosis se	 han utilizado métodos

gráficos basados	 en el	 cálculo de los

distintos valores de	 (-log2D). Para

la determinación de algunos percentiles

a partir de la curva acumulativa reali-

zada con los datos de cada estación se

tomaron las fórmulas desarrolladas por

FOLK & WARD (1957). También se calculó

el grado de dispersión (sorting index)

por el mismo método gráfico. Los diver-

sos grados de homogeneidad pueden clasi-

ficarse en función de unas escalas que

existen para cada uno de los métodos

utilizados (FRIEDMAN, 1962).

RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES Y BIOMASA

Desde el punto de vista comunita-

rio, únicamente se ha atendido a la ta-

xocenosis de bivalvos, excluyendo el

mejillón (Mytilus edulis) pues, aunque

apareció en alguna estación, siempre

fue cerca de las escolleras, lo que in-

dujo a pensar que el mejillón así obte-

nido procedía de individuos desprendidos

de las mismas y con pocas probabilidades

de supervivencia, dado el sustrato sobre

el que aparecía en la mayor parte de

las ocasiones.

En la tabla I se recogen las espe-

cies aparecidas en los distintos puntos,

así como su densidad y talla media, re-

flejándose gráficamente su distribución

en las figuras 3 y 4. En la tabla II

se ofrecen los datos de peso fresco y

biomasa.

Antes de pasar al comentario de

cada una de las especies en concreto,

cabe señalar la ausencia total de éstas

en la estación 6, sin que se encuentre

explicación alguna a este hecho. En esta

estación, al igual que en otras, apare-

cen mezclados con el sedimento muchos

restos vegetales, de escaso diámetro

(< 10 mm), en descomposición.

Cerastoderma edule es sin duda la
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F i g .  l .  P l ano de l ocal i zac ión . E l  área punteada 

c orresponde a la zona de mue s tre o .  

F i g .  l .  Loc a t i on map . The po inted area corresponds 
(;0 the sampl ing surf ace . 

worth ( BUCHANAN , 1971 ) Y e 1 método de 

la p ipeta de Rob inson para las fraccio

nes menores de 63 mi cras . 

Para el cálculo de l os diversos 

paráme tros granu lométricos , tales como 

el tamaño medio de grano ( X )  y la des

viación estándar ( u ) , se han uti l i zado 

los métodos estadísticos o método de 

los momentos ( FRI EDMAN , 1 962 ) . Para e l lo 

se tomaron como valores l í mi tes de l a  

distribuc ión - 2  � Y + 10 � .  
Para la determ inac ión d e  otros pa

rámetros como e l  coeficiente de sesgo 

y de cur tos is se han u t i l i zado mé todos 

gráficos basados en el cál culo de los 

dis tintos valores de � ( - 1 0g2 D ) . Para 

la determinac ión de algunos percenti les 

a partir de la  curva acumulativa reali

zada con los datos de cada estación se 
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tomaron las fórntulas desarro l ladas por 

FOLK & WARD ( 1 957 ) . Tamb ién se cal culó 

el  grado de di spersión ( sorting index ) 

por el mi smo método gráfico . Los diver

sos grados de homogeneidad pueden c l as i

fi carse en func ión de unas escalas que 

exi sten para cada uno de los métodos 

uti l i zados ( FRIEDMAN , 1 962 ) . 

RESULTADOS 

D I STR I BUCIúN D E  ESPEC I ES Y B I OMASA 

Desde el punto de vista comuni ta

r i o ,  únicamente se ha atendido a la ta-

xocenos is de b ivalvos , excluyendo e l  

mej i l lón ( Mytilus edul i s ) pues , aunque 

apareció en alguna estac ión , s i empre 

fue cerca de las escol leras , lo que in

duj o a pensar que e l  mej i l lón as í obte

nido procedía de individuos desprendidos 

de l as mi smas y con pocas probab i l idades 

de supervivenc ia , dado el  sustrato sobre 

el que aparecía en la mayor parte de 

l as ocasiones . 

En la tabla 1 se recogen l as espe-

c ies aparec idas en los distintos puntos , 

así como su densidad y tal la  media ,  re

flej ándose gráfi camente su distribuc ión 

en las figuras 3 y 4 .  En la tabla 1 1  

se ofrecen los datos de peso fresco y 

biomasa . 

Antes de pasar al comentario de 

cada una de l as especies en concreto , 

cabe señalar l a  ausencia total de éstas 

en la estac ión 6 ,  s in que se encuentre 

exp l icac ión alguna a este hecho . En esta 

estac ión , al igual que en otras , apare

cen mezc lados con el sedimento muchos 

restos vegetales , de escaso diámetro 

« 10 mm ) , en descompos ic ión . 

Cerastoderma edule es s in duda l a  
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Tabla I - Número y talla (mm) de individuos por estación y especie. Datos referidos a 1 m2.

Estación
Cerastoderma edule 	 Venerupis decuscatus Venerupis pullastra Tellina tenuis

N2 X N2 X N2 N2

1
2 - -

2

4
15,30

10,60
3 7 32,85
4 - - 5 30,37
5 - - 2 8,50
6 - -
7 387 19,62 2 20,50 48 7,27 39 12,90
8 272 21,30 9 21,22 9 10,28 27 13,77
9 396 21,51 88 13,56

10 329 21,88 11 24,38 68 12,74 5 12,70
11 66 22,31 4 25,10 5 14,43
12 249 21,63 5 23,97 47 13,38
13 417 18,85 61 10,69
14 93 21,07 29 13,52
15 566 18,68 86 11,04 2 10,70
16 251 16,64 82 10,52
17 1049 16,33 93 10,81
18 637 18,03 41 11,63
19 45 16,28
20 533 17,18 2 24,70 39 12,20
21 292 15,64
22 439 15,69 59 10,72
23 - -

especie con un espectro de distribución

más amplio, estando presente en casi

toda la zona estudiada. No obstante,

falta en las estaciones más exteriores

del canal, salvo la estación 3, quizá

como consecuencia de un efecto mecánico

del oleaje al estar la boca del mismo

orientada al SW, que es precisamente

la dirección de donde soplan los vientos

más fuertes y dominantes. De todas for-

mas, no es fácil determinar la causa

de esta ausencia. Salvo en la estación

3 en que los individuos presentan una

talla media elevada, en el resto de las

estaciones esta talla no pasa de discre-

ta, siendo los porcentajes de individuos

con talla comercial (25 mm) muy bajos

y desapareciendo a partir de la esta-

ción 13.

La uniformidad en las tallas viene

reflejada por los cortos valores de la

desviación, lo que se interpreta como

que toda la población pertenece a sólo

dos cohortes con débiles solapamientos

o mezclas de cohortes anteriores (esta-

ción 8) o posteriores (estación 21)

Estas dos cohortes a las que se hace

referencia corresponden a las poblacio-
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2 
Tabl a  1 - Número y tal la ( mm )  d e  i nd i v i duos por es tac ión y espec i e . Datos refe r i dos a 1 m 

Cerastoderma edu l e  Venerup i s  

E s tac i ón N º  X N º  

2 

7 32 , 8 5 

4 

5 

6 

7 387 1 9 , 62 

8 272 2 1 , 30 

396 21 , 5 1 

10 329 2 1 , 88 1 1  

1 1  66 2 2 , 3 1  4 

1 2  249 2 1 , 63 

1 3  4 1 7  18 , 8 5  

14 93 21 , 07 

1 5  566 18 , 68 

1 6  2 5 1  1 6 , 64 

17 1049 16 , 33 

18 637 18 , 03 

19 4 5  16 , 28 

20 533 17 , 18 2 

2 1  292 1 5 , 64 

22 439 1 5 , 69 

23 

espec ie con un espectro de d istribuc ión 

más amplio , estando presente en casi 
toda la zona estud iada . No obstante , 
fal ta en las estaciones · más exteriores 

del canal , salvo la estac ión 3 ,  qu i zá 
como consecuenc ia de un efecto mecánico 
del oleaj e al estar la boca del mismo 
orientada al SW , que es prec isamente 

la direcc ión de donde soplan los vientos 

más fuertes y dominantes .  De todas for

mas , no es fác il determinar la causa 

de esta ausenc ia . Salvo en la estac ión 
3 en que los individuos presentan una 

tal la media el evada , en el resto de las 

decus�atus Venerup i s  pul lastra Tell ina tenu i s  

X N º  X N º  X 

2 1 5 , 30 

4 10 , 60 

5 30 , 37 

2 8 , 50 

20 , 50 48 7 , 27 39 1 2 , 90 

21 , 22 9 10 , 28 27 13 , 77 

88 1 3 , 56 

24 , 38 68 1 2 , 74 5 12 , 70 

2 5 , 10 14 , 43 

23 , 97 47 1 3 , 38 

6 1  10 , 69 

29 13 , 52 

86 1 1 , 04 2 10 , 70 

82 10 , 52 

93 10 , 81 

41 1 1 , 63 

24 , 70 39 12 , 20 

59 10 , 72 

estac iones esta tal la no pasa de di scre

ta , s iendo los porcentaj es de individuos 

con tal la comercial ( 25 mm ) muy baj os 

y desapareciendo a partir de la esta

ción 13 . 

La uniformidad en las tallas viene 
reflejada por los cortos valores de la  
desviac ión , lo  que se inteq�reta como 

que toda la pob lac ión pertenece a sólo 
dos cohortes con déb iles solapamientos 

o mezclas de cohortes anteriores ( esta
ción 8 )  o poster iores ( estac ión 21 ) 
Estas dos cohortes a las que se hace 
referenc ia corresponden a l as poblac io-
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Scrobicularia plana Venus striatula Spisula solida Ensis ensis Dosinia exoleta Lutraria lutraria

N 2	X	 N2	 X	 N2	 X	 N2	 X	 N2	 1	 N2

-	 -	 23	 11,05 11	 13,66

2

25
2

2

7

4

7

18,90

21,76

12,50

26,40

26,40

22,90

25,35

- 	-	 4

-	 -	 2

44,00	 2

40,00

13,70

2
2

2
4

4

4

2

4

15,50
15,50

13,00

13,40

12,65

10,95

17,40

13,80

nes procedentes de los desoves de prima-

vera y otoño de 1978.

Las biomasas más elevadas aparecen

en estaciones como la 8, 9, 10, 12, 13,

15 y 17, determinando el núcleo central

del banco, puesto que es la especie que

aporta un Mayor número de individuos

y una biomasa más alta.

Tellina tenuis muestra una débil

presencia, adentrándose por la parte

norte y central del canal hasta poco

antes de su mitad, donde aparece una

mancha aislada. Su contribución en bio-

masa al banco natural es despreciable;

únicamente en las estaciones 6 y 8 está

presente con más de 1 g/m2.

Venerupis pullastra es la segunda

especie en importancia, en cuanto a su

distribución; falta únicamente en la

boca del canal y en las últimas estacio-

nes del margen izquierdo del mismo

(fig. 4).

Los parámetros estadísticos refe-

rentes a biometría muestran una pobla-

ción muy joven y relativamente uniforme,

no apareciendo prácticamente individuos

adultos, salvo los de la estación 4 y

unos ejemplares aislados en las estacio-
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Scrob i cu l ari a p l ana Venus striatu l a  Spisula so l i da Ens i s  ens i s  Dos inia exo l e ta Lutrar ia lu trari a  

N 2  

2 3  11 ,05 11 13 , 66 

2 18 , 90 

2 5  21 , 76 

2 12 , 50 

2 26 , 40 

7 26 , 40 

4 22 , 90 

7 25 , 35 

nes procedentes de los desoves de prima

vera y otoño de 1 978 . 

Las b iomasas más e levadas aparecen 

en estac i ones c omo la 8 ,  9 ,  la , 1 2 , 1 3 ,  

1 5  Y 1 7 , determi nando e l  núc leo c entral 

del banco , puesto que e s  l a  espec i e  que 

aporta un m�yor número de i n d i v i duos 

y una b iomasa más a l ta .  

T e l l i na tenu i s  muestra u n a  déb i l  

presenc i a ,  adentrándose por l a  p arte 

norte y central del c anal hasta poco 

antes de su m i tad , donde aparece una 

mancha a i s l ada . Su contribuc ión en b io-

masa a l  b anco natural e s  desprec i ab l e ; 

4 44 , 00 2 13 , 70 

2 15 , 50 

2 40 , 00 2 15 , 50 

2 13 , 00 

4 13 , 40 

4 12 , 6 5  

4 10 , 95 

2 17 , 40 

4 1 3 , 80 

únicamente en l as e s tac i ones 6 y 8 está 

presente con más de 1 g/m
2

. 

Venerup i s  pul lastra es l a  s egunda 

espec i e  en i mportanc i a ,  en cuanto a su 

d i stri buc ión ; falta únicamente en l a  

boca d e l  c anal y en l as ú l t imas e stac i o

nes del margen i zqui e rdo del m i smo 

( fi g .  4 ) . 

Los p aráme tros estad í s t i cos refe

rentes a b i ometr í a  muestran una pob l a

c i ón muy j oven y r e l ativamente uni forme , 

no aparec i endo p rácticamente indi v i duos 

adultos , salvo l os de la e s tac i ón 4 y 

unos ej emp lares a i s l ados en l as e stac i o-
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Tabla II - Peso fresco (Wh) y biomasa (expresada como	 peso seco de vísceras) por estación

y especie, así como totales por estación. Todas las cantidades se expresan en g/m2.

Cerastoderma edule Venerupis decussatus Venerupis pullastra Tellina tenuis Scrobicularia plana

Estación Wh Wh Wh Wh Wh

1

2 - -

1,79

1,04

0,128

0,081

3 115,88 4,434

4 - - 81,49 5,922

5 - - 0,39 0,029

6 - -
7 1407,57 45,665 6,98 0,399 21,75 1,632 32,17 1,121

8 1403,27 60,280 78,76 3,162 8,09 0,468 25,11 1,764

9 1900,62 59,015 154,24 13,211 4,56 0,151

10 1710,72 64,260 113,81 5,733 83,74 4,368 3,63 0,273

11 388,56 13,373 34,37 1,371 9,49 0,332

12 1282,07 46,776 45,34 2,181 67,36 3,273 92,01 3,427

13 1307,65 53,226 42,94 2,595 0,77 0,044

14 455,20 12,893 44,32 2,853

15 1735,39 63,558 68,06 3,405 0,77 0,044

16 514,16 15,169 54,65 2,780 12,78 0,350

17 1939,23 67,423 66,27 2,790 42,96 1,071

18 1659,26 50,648 37,25 1,714

19 101,31 2,808
20 1259,19 36,673 14,12 0,664 37,39 1,782 8,95 0,467

21 509,31 10,255

22 791,50 17,947 40,31 1,938

23 - - 25,90 0,884

nes 9 y 19, pudiéndose afirmar que toda

ella nació en el transcurso de la prima-

vera de 1979.

En biomasa, su aportación a la to-

tal del banco es corta comparada con

la del berberecho, pero no deja de ser

interesante respecto a otras especies.

Venerupis decussatus se extiende

(fig. 4) por la mayor parte del núcleo

central del banco y, de forma aislada

y escasa, está presente en la estación 20.

Las tallas obtenidas muestran la

coexistencia de diversas cohortes, cosa

lógica en una especie de ciclo relativa-

mente largo como ésta. No obstante, lla-

man la atención las tallas medias eleva-

das que se han obtenido, hecho no fre-

cuente en bancos intensamente explota-

dos, que llegan en alguna estación (10) a

suponer el 30 % de ejemplares de talla

comercial (30 mm).

Las biomasas en las distintas esta-

ciones son bajas con respecto a la bio-

masa total, pero relativamente importan-

tes si se considera que no se trata de

un banco específico de V. decussatus 

y no se encuentra en un hábitat que po-

dríamos considerar como óptimo. LANDIN
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Tab l a  I I  - Peso fresco (Wh) y biomasa (expresada como peso seco de vísceras) por es tación 

y espec ie , así como totales por estación . Todas l as cantidades se expresan en g/m
2

. 

Cerastoderma edul e  Venerupis decussatus Venerupis pul l as t ra Tel lina tenuis Scrobicu laria p l ana 

Es tación Wh B Wh B Wh B Wh B Wh B 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1  

1 2  

1 3  

14 

15 

16 

1 7  

1 8  

1 9  

2 0  

2 1  

2 2  

2 3  

1 1 5 , 88 4 , 434 

1 407 , 57 45 , 665 6 , 98 0 , 399 

1 403 , 27 60 , 280 78 , 76 3 , 162 

1 900 , 62 59 , 01 5  

1710 , 72 64 , 260 1 1 3 , 8 1  5 , 733 

388 , 56 1 3 , 373 34 , 37 1 , 37 1  

1282 , 07 46 , 776 4 5 , 34 2 , 18 1  

1 307 , 65 53 , 226 

4 55 , 20 1 2 , 893 

1735 , 39 63 , 558 

514 , 1 6 1 5 , 169 

1 939 , 23 67 , 423 

1659 , 26 50 , 648 

101 , 3 1  2 , 808 

1 2 59 , 1 9 36 , 673 14 , 1 2 0 , 664 

509 , 3 1  1 0 , 255 

791 , 50 1 7 , 94 7  

nes 9 Y 1 9 , pudiéndose afi rmar que toda 

e l l a  nac i ó  en e l  transcurso de la pri ma

vera de 1979 . 

En b iomas a ,  su aportac ión a la to

tal del b anco e s  c orta comparada con 

la del b erberecho , p ero no dej a  de s e r  

i nteresante respecto a otras espec i e s . 

Venerup i s  decussatus se exti ende 

( fi g .  4 )  por la mayor parte del núc leo 

central d e l  b anco y ,  de forma a i s l ada 

y escasa , está presente en la estación 3). 

Las tallas obteni das muestran l a  

coexi s tenc i a  de d i versas cohortes , cosa 

l ógica en una especie de c i c l o  r e l at iva-

1 , 79 0 , 128 

1 , 04 0 , 08 1  

8 1 , 49 5 , 922 

0 , 39 0 , 029 

2 1 , 7 5 1 , 632 32 , 1 7 1 , 12 1  

8 , 09 0 , 468 2 5 , 1 1 1 , 764 

1 54 , 24 1 3 , 2 1 1  4 , 56 0 , 1 5 1  

83 , 74 4 , 368 3 , 63 0 , 273 

9, 49 0 , 332 

67 , 36 3 , 273 92 , 0 1  3 , 427 

42 , 94 2 , 595 0 , 77 0 , 044 

44 , 32 2 , 853 

68 , 06 3 , 405 0 , 77 0 , 044 

54 , 6 5  2 , 780 12 , 78 0 , 3 50 

66 , 27 2 , 790 42 , 96 1 , 071 

37 , 2 5 1 , 7 14 

37 , 39 1 , 782 8 , 95 0 , 467 

40 , 3 1 1 , 938 

25 , 90 0 , 884 

mente l argo c omo ésta . No obstante , l l a

man la atenc ión l as tal las medias e l eva
·
das que se han obtenido , he cho no fre

cuente en b ancos i ntensamente explota

dos , que l l egan en alguna estac i ón ( 10) a 

suponer e l  30 % de e j emp l ares de tal l a  

comerc i al ( 30 mm ) . 

Las b iomasas en las d ist i ntas e sta

c i ones son b aj as con respecto a la b i o

masa total , pero r e l at ivamente i mportan

tes s i  se cons i dera que no se trata de 

un b anco espe c í fico de V .  decussatus 

y no s e  encuentra en un háb i tat que po

drí amos cons i derar c omo ópt imo . LANDIN 
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Venus striatula Spisula solida Ensis ensis Dosinia exoleta Lutraria lutraria Total

WhWh B Wh B Wh B Wh B Wh

1,79 0,128

15,79 0,597 14,07 0,717 30,90 1,395

115,88 4,434

81,49 5,922

0,39 0,029

2,90 0,199 1,65 0,043 1473,02 49,059

5,03 0,413 1520,26 66,087

1,16 0,098 3,58 0,364 2064,16 72,839

1911,90 74,634

3,35 0,144 435,77 15,220

6,93 0,363 1493,71 56,020

1351,36 55,865

1499,52 15,746

1804,22 67,007

4,12 0,233 585,71 18,532

3,88 0,176 2052,34 71,460

1696,51 52,362

101,31 2,808

6,68 0,386 1326,33 39,972

509,31 10,255

7,34 0,351 839,15 20,236

25,90 0,884

et al. (en prensa) ofrecen datos de un

banco característico de V. decussatus

en que la aportación de biomasa a la

total del banco es sensiblemente infe-

rior a la que nos ocupa.

Del resto de las especies que apa-

recen no se ofrecen mapas de distribu-

ción, pues de las tablas I y II se des-

prenden lo irregular de la misma y su

escasez, teniendo poca importancia desde

el punto de vista de la producción del

banco. Queda, pues, señalada su presen-

cia.

En la figura 5 se recoge el mapa

de distribución de la biomasa total,

haciéndose patente el núcleo central

del banco en la zona media del canal,

y alargándose en dirección al núcleo

urbano de Pontevedra. Esta distribución

está de acuerdo con la forma de explota-

ción del banco hecha por los mariscado-

res: a medida que avanza la campaña,

van desplazando su actividad hacia Pon-

tevedra.

DIVERSIDAD

. En la tabla III se recogen los va-

lores de diversidad obtenidos en las
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Venus striatula Spisula sol ida Ens is ens is Dosinia  exoleta Lutrari a lutraria Total 
Wh B Wh Wh 

1 5 , 79 0 , 597 14 , 07 0 , 7 1 7  

2 , 90 0 , 199 

1 , 16 0 , 098 

et al . ( en prensa )  ofrecen datos de un 
banco característico de v .  decussatus 
en . que la aportación de b iomasa a la  
total de l banco es  sens iblemente infe
rior a la que nos ocupa .  

Del resto de las especi es que apa
recen no se ofrecen mapas de distribu
c ión , pues de las tablas 1 y 11 se des
prenden lo irregular de la misma y su 
escasez , teniendo poca importanc ia desde 
el punto de vista de la  producc ión del 
banco . Queda , pues , señalada su presen
cia . 

En la figura 5 se recoge el mapa 

Wh B Wh Wh B 

1 , 79 0 , 128 

30 , 90 1 , 395 

1 1 5 , 88 4 , 434 

81 , 49 5 , 922 

0 , 39 0 , 029 

1 , 6 5  0 , 043 1473 , 02 49 , 059 

5 , 03 0 , 4 13 1520 , 26 66 , 087 

3 , 58 0 , 364 2064 , 1 6 72 , 839 

1911 , 90 74 , 634 

3 , 35 0 , 144 435 , 77 1 5 , 220 

6 , 93 0 , 363 1493 , 7 1 56 , 020 

1351 , 36 5 5 , 865 

1 499 , 52 1 5 , 746 

1804 , 22 67 , 007 

4 , 1 2 0 , 233 585 , 7 1 18 , 532 

3 , 88 0 , 176 2052 , 34 71 , 460 

1696 , 51 52 , 362 

101 , 31 2 , 808 

6 , 68 0 , 386 1326 , 33 39 , 972 

509 , 31 10 , 255 

7 , 34 0 , 351 839 , 1 5 20 , 236 

25 , 90 0 , 884 

de distribuc ión de la b iomasa total , 
hac iéndose patente el núcl eo central 

del banco en la zona media del canal , 

y alargándose en direcc ión al núc leo 

urbano de Pontevedra . Esta distribuc ión 

está de acuerdo con la forma de explota
ción del banco hecha por los mariscado

res : a med ida que avanza la campaña , 

van desplazando su actividad hacia Pon
tevedra . 

DIVERSIDAD 

En la tabla 1 1 1  se recogen los va

lores de d ivers idad obten idos en las 
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Fig. 3. Distribución de C. edule y T. tenuis.	 Fig. 4. Distribución de V. decussatus y V. pu-

llastra.
Fig. 3. C. edule and T. tenuis distribution.

'Fig. 4. V. decussatus and V. pullastra distribution.

72 

� i 

( 
! 

o .2' 
. 4 �  

[ill� '.� . .  

" .. 
u .,..: 
0 0  

F ig .  3 .  Distribuc ión de c .  edule y T .  tenuis . 

F i g .  3 .  c .  edu l e  and T .  tenuis d i s tributi on . 
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F i g .  4 .  D i s tr i bución de V .  decus'satus y �

l l astra . 

· Fig.  4 .  v. decussatus and V .  pu l l as tra d i s tribution . 
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Fig. 5. Distribución de la biomasa total expre- 	 Fig. 6. Mapa de distribución del sedimento en
sada en g/m2.	 función del diámetro medio de grano.

Fig. 5. Total biomasa distribution, in g/m2.	
Fig. 6. Sediment distribution according to mean grain

diameter.
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F i g .  5 .  D i stribuc ión de la b i omasa total expre

sada en g/m
2
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F i l/, . S . Total bioma66 di5tr ioution , in ¡1m2 . 
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F i g .  6 .  Mapa de distribuc ión del sedimento en 

función del diámetro medio de grano . 

F i g .  6. Sediment distribution according to mean grain 

diamete r .  



74	 A. CERVIÑO, J. L. ALONSO & A. LANDIN

Tabla	 III -	 Indices	 de	 diversidad

en las distintas estaciones.

específica distintas	 estaciones,	 pudiéndose obser-

var que son bajos.	 Estos cortos valores

son típicos de aquellas comunidades so-

metidas	 a condiciones ambientales fluc-
Estación H Estación H

1 0,000 13 0,587 tuantes,	 que	 son	 explotadas	 de	 alguna

2 1,298 14 0,791 manera o que	 están afectadas por algún
3 0,000 15 0,591

tipo	 de	 contaminación,	 y	 suelen	 estar
4 0,000 16 0,936

constituidas por pocas especies con cor-
5 0,000 17 0,490

6 - 18 0,329 to	 número	 de	 individuos y	 una especie

'7 1,002 19 0,000 ampliamente	 dominante,	 aquí	 C.	 edule.

8 0,834 20 0,480 En el caso que nos ocupa, el banco natu-

9 0,790 21 0,000 ral	 está	 claramente	 afectado	 por	 las'
10 0,906 22 0,588

dos	 primeras	 circunstancias	 reseñadas;
11 0,805 23 0,000

está situado	 en	 la desembocadura de un
12 1,158

río lo que,	 como mínimo,	 significa unas

Tabla IV - Porcentajes de pesos de cada fracción en las distintas estaciones muestreadas.

Intervalo, 0,5- 0,25- 0,125- 0,062- menor 2- menor menor menor

mm 4-2 2-0,5 -0,25 0,125 -0,062 -0,004 0,004 -0,062 0,062 0,250 0,125

gravas arena arena arena arena "limos y
Estación finas gruesa media fina muy fina limos arcilla arenas arcillas

1 1,75 24,80 50,06 20,93 1,55 0,71 0,20 97,34 0,91 23,39 2,46

2 1,51 9,25 51,81 33,80 1,93 1,40 0,77 96,31 2,18 37,41 4,11

3 0,13 5,41 37,84 51,75 3,17 1,08 0,62 98,18 1,69 56,62 4,87

4 10,03 53,79 18,44 6,21 4,72 4,40 2,42 83,15 6,82 17,74 11,54

5 5,70 49,18 23,39 16,16 3,01 1,87 0,69 91,74 2,56 21,73 5,57

6 22,87 37,01 9,17 12,38 10,71 5,48 2,37 69,27 7,85 30,95 18,57

7 11,23 72,86 12,47 0,78 1,31 0,89 0,45 87,42 1,35 3,44 2,66

8 3,33 89,44 5,98 0,43 0,31 0,41 0,10 96,16 0,50 1,24 0,81

9 5,24 79,92 10,37 1,23 1,51 1,14 0,59 93,03 1,73 4,47 3,23

10 13,00 '73,93 9,46 1,08 0,99 0,62 0,93 85,46 1,54 3,61 2,53

11 23,41 67,86 5,43 0,76 1,42 0,54 0,59 75,46 1,13 3,31 2,55

12 16,92 68,12 11,79 0,78 1,16 0,55 0,68 81,85 1,23 3,17 2,39

13 7,50 49,00 21,64 11,14 5,82 2,67 2,18 87,65 4,85 21,86 10,67

14 9,55 68,48 17,38 2,38 0,81 0,59 0,80 89,05 1,39 4,58 2,20

15 22,33 67,20 6,86 1,00 0,93 0,67 0,18 76,00 1,67 3,61 2,61

16 3,07 6,82 4,94 12,44 25,02 31,99 5,72 49,22 47,71 85,18 72,74

17 45,34 49,77 2,02 0,79 0,88 0,54 0,66 53,47 1,20 2,87 2,08

18 30,90 64,70 1,07 0,90 0,79 0,73 0,90 67,46 7,64 3,33 2,43

19 5,43 41,26 28,28 13,69 5,63 3,60 2,11 88,86 5,70 25,02 11,33

20 10,45 77,59 7,08 0,89 2,04 1,11 0,84 87,60 1,96 4,89 4,00

21 0,33 2,84 6,54 67,05 15,41 4,91 2,93 91,84 7,83 90,29 23,24

22 15,94 70,10 6,30 1,39 2,98 1,79 1,50 80,77 3,28 7,66 6,27

23 0,59 3,54 6,29 56,02 19,93 10,39 3,23 85,79 13,63 89,57 33,55
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Tab l a  I II - Indices de d i vers i dad espec í fica 

en l as distintas estac iones . 

distintas estaciones , pudiéndose obser

var que son baj os . Estos cortos valores 
son típicos de aquel las comunidades so
metidas a condic iones amb iental es fluc

tuantes , que son explotadas de alguna 

manera o que están afectadas por algún 

tipo de contaminac ión , y suelen estar 

const ituidas por pocas espec ies con cor

to número de individuos y una espec ie 

ampliamente dominante , aquí C .  edule . 

En e l  caso que nos ocupa ,  e l  banco natu

ral está c laramente afectado por las '  

Es tación 

2 

3 

4 

5 

6 

'7 

8 

10 

11 

12 

H 

0 , 000 

1 , 298 

0 , 000 

0 , 000 

0 , 000 

1 , 002 

0 , 834 

0 , 790 

0 , 906 

0 , 805 

1 , 1 58 

E s t ac i ón 

1 3  

1 4  

1 5  

1 6  

1 7  

18 

1 9  

20 

21 

22 

23 

H 

0 , 587 

0 , 79 1  

0 , 59 1  

0 , 936 

0 , 490 

0 , 329 

0 , 000 

0 , 480 

0 , 000 

0 , 588 

0 , 000 
dos primeras c ircunstancias reseñadas ; 

está s i tuado en l a  desembocadura de un 
río lo que , como mín imo , significa unas 

Tabla IV - Porcentajes de pesos de cada fracc ión en l as d i s t i ntas e s tac i ones mues treadas . 

Interva l o ,  
4-2 

0 , 5- 0 , 25- 0 , 1 25-

2-0 , 5  -0 , 25 0 , 125 -0 , 062 

0 , 062-

-0 , 004 

gravas arena arena arena arena 
Es tac ión fi nas gruesa media fina muy fina l i mos 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

1 0  

1 1  

1 2  

1 3  

14 

15 

16 

1 7  

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 , 7 5 24 , 80 

1 , 51 

0 , 1 3 

10 , 03 

5 , 70 

9 , 25 

5 , 41  

53 , 79 

49 , 18 

50 , 06 20 , 93 

51 , 81 33 , 80 

37 , 84 51 , 75 

18 , 44 6 , 2 1  

23 , 39 16 , 16 

22 , 87 37 , 0 1 9 , 1 7 12 , 38 

1 1 , 23 72 , 86 1 2 , 47 0 , 78 

3 , 33 89 , 44 5 , 98 0 , 43 

5 , 24 79 , 92 10 , 37 1 , 23 

1 3 , 00 ' 73 , 93 9 , 46 1 , 08 

23 , 4 1 67 , 86 5 , 4 3 0 , 76 

16 , 9 2 68 , 1 2 1 1 , 79 0 , 78 

7 , 50 4 9 , 00 21 , 64 1 1 , 14 

9 , 5 5 68 , 48 1 7 , 38 2 , 38 

22 , 33 67 , 20 6 , 86 1 , 00 

3 , 07 6 , 82 4 , 94 12 , 44 

45 , 34 49 , 77 2 , 02 0 , 79 

30 , 90 64 , 70 1 , 07 0 , 90 

5 , 43 4 1 , 26 28 , 28 1 3 , 69 

10 , 4 5 77 , 59 7 , 08 0 , 89 

0 , 3 3 2 , 84 6 , 54 67 , 05 

1 5 , 94 70 , 10 6 , 30 1 , 39 

° , 59 3 , 54 6 , 29 56 , 02 

1 , 55 

1 , 93 

3 , 1 7 

4 , 72 

3 , 01 

0 , 71 

1 , 40 

1 , 08 

4 , 40 

1 , 87 

10 , 7 1 5 , 48 

1 , 31 0 , 89 

0 , 31 0 , 4 1  

1 , 51 1 , 1 4 

0 , 99 0 , 62 

1 , 42 0 , 54 

1 , 16 0 , 55 

5 , 82 2 , 67 

0 , 81 0 , 59 

0 , 9 3 0 , 67 

2 5 , 02 31 , 99 

0 , 88 0 , 54 

0 , 79 0 , 73 

5 , 63 3 , 60 

2 , 04 1 , 1 1  

1 5 , 4 1 4 , 91 

2 , 98 1 , 79 

1 9 , 93 1 0 , 39 

menor 2- menor 

0 , 004 -0 , 062 0, 062 

' l i mos y 
arc i l l a arenas arc i l l as 

0 , 20 97 , 34 

0 . 77 96 , 3 1 

0 , 62 98 , 18 

2 , 42 83 , 1 5 

0 , 69 91 , 74 

2 , 37 69 , 27 

0 , 45 87 , 42 

0 , 10 96 , 16 

0 , 59 93 , 03 

0 , 93 8 5 , 46 

0 , 59 7 5 , 46 

0 , 68 8 1 , 85 

2 , 18 87 , 65 

0 , 80 89 , 05 

0 , 18 76 , 00 

5 , 72 4 9 , 22 

0 , 66 53 , 47 

0 , 90 67 , 46 

2 , 1 1 88 , 86 

0 , 84 87 , 60 

2 , 93 9 1 , 84 

1 , 50 80 , 77 

3 , 2 3 85 , 79 

0 , 91 

2 , 18 

1 , 69 

6 , 82 

2 , 56 

7 , 85 

1 , 35 

0 , 50 

1 , 73 

1 , 54 

1 , 1 3 

1 , 23 

4 , 85 

1 , 39 

1 , 67 

47 , 7 1 

1 , 20 

7 , 64 

5 , 70 

1 , 96 

7 , 83 

3 , 28 

1 3 , 63 

menor menor 

0 , 2 50 0 , 1 25 

2 3 , 39 

37 , 4 1  

56 , 62 

1 7 , 74 

21 , 73 

2 , 46 

4 , 1 1 

4 , 87 

11 , 54 

5 , 57 

30 , 95 18 , 57 

3 , 44 2 , 66 

1 , 24 0 , 81 

4 , 47 3 , 23 

3 , 61 2 , 53 

3 , 31 2 , 55 

3 , 1 7 2 , 39 

2 1 , 86 10 , 67 

4 , 58 2 , 20 

3 , 61 2 , 6,1 

8 5 , 18 72 , 74 

2 , 87 2 , 08 

3 , 33 2 , 43 

2 5 , 02 1 1 , 33 

4 , 89 4 , 00 

90 , 29 23 , 24 

7 , 66 6 , 27 

89 , 57 33 , 55 
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Tabla V - Valores de los distintos parámetros granulométricos en cada estación.

Estación	 Media (ler momento)
	 Grado de dispersión	 Sesgo	 Curtosis

mm
	 2 2 momento	 Folk & Ward	 Folk & Ward	 Folk & Ward

1 1,43 0,37 1,06 0,93 -0,11 1,29

2 1,83 0,28 1,14 0,80 0,01 1,03

3 2,11 0,23 0,96 0,69 -0,15 0,79

4 0,96 0,51 2,07 1,79 0,26 1,44

5 1,03 0,49 1,51 0,33 0,09 1,01

6 0,99 0,50 2,47 2,38 0,41 1,00

7 0,25 0,84 1,26 0,98 -0,08 1,06

8 0,26 0,83 0,81 0,70 -0,14 1,01

9 0,40 0,76 1,25 0,85 -0,05 1,12

10 0,15 0,91 1,34 0,98 0,00 1,05

11 -0,11 1,08 1,29 1,05 0,01 0,96

12 0,13 0,91 1,31 1,06 -0,08 1,02

13 1,09 0,47 1,91 1,58 0,17 1,11

14 0,38 0,77 1,32 1,05 -0,04 1,04

15 -0,05 1,04 1,43 1,07 0,04 0,99

16 4,48 0,04 2,77 2,92 0,26 1,08

17 -0,63 1,55 1,29 0,89 0,22 -0,94

18 -0,44 1,36 1,34 0,86 0,06 1,05

19 1,37 0,39 1,88 1,57 0,17 1,35

20 0,17 0,89 1,40 0,97 0,08 1,11

21 2,86 0,14 1,47 1,06 0,35 2,61

22 0,24 0,85 1,69 1,26 0,16 1,46

23 3,07 0,12 1,69 1,34 0,39 2,08

fuertes oscilaciones de temperatura y

salinidad, y es intensamente explotado

durante cinco meses al año; asimismo,

se halla enclavado en una zona afectada

por vertidos urbanos y de una fábrica

de tableros y próximo a un complejo in-

dustrial de pasta Kraft-cloro, pero sin

que podamos decir hasta donde afectan

a la ecología del banco. No obstante,

en posteriores estudios, la variación

de la diversidad puede ser un indicador

excelente de la posible polución.

GRANULOMETRÍA

A la vista de los resultados obte-

nidos (tablas IV	 y V) se observa que

la zona muestreada presenta unas carac-

terísticas poco homogéneas, ya que los

valores del tamaño del grano medio osci-

lan entre 0,63 T	 (1,55 mm) en la esta-

ción 17 y 4,48	 (0,04 mm) en la esta-

ción 16 (fig. 6).

Analizando las figuras 7 y 8, donde

se representan las curvas acumulativas

y los histogramas de frecuencia para

cada una de las estaciones muestreadas,

se aprecia que fundamentalmente los ma-

yores porcentajes aparecen en las frac-

ciones gruesas, aunque en dos de las

estaciones (16 y 23) ocurre todo lo con-
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Tab l a  V - Valores de los d i s t i ntos paráme tros granu l omé tri cos en cada e s tac ión .  

E s tac ión Med i a  ( l er momento ) Grado de d i spers ión Sesgo 

Fol k & Ward 

C u r tos l s  

� m m  2 Q  momento Folk & Ward Folk & Ward 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

1 0  

1 1  

1 2  

1 3  

1 4  

1 5  

1 6  

1 7  

1 8  

1 9  

20 

2 1  

2 2  

2 3  

1 . 43 

1 . 83 

2 . 1 1 

0 . 96 

1 . 03 

0 . 99 

0 . 25 

0 . 26 

0 . 40 

0 . 1 5 

-0 . 1 1  

0 . 1 3 

1 , 09 

0 . 38 

-0 . 05 

4 , 48 

-0 , 63 

-0 . 44 

1 . 37 

0 . 17 

2 , 86 

0 , 24 

3 . 07 

0 , 37 

0 . 28 

0 . 23 

0 . 51 

0 . 49 

0 . 50 

0 , 84 

0 . 83 

0 . 76 

0 . 9 1 

1 . 08 

0 . 91 

0 . 47 

0 . 77 

1 . 04 

0 . 04 

1 . 55 
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nidos ( tab las IV y V )  se observa que 

la zona muestreada presenta unas carac

terí sti cas poco homogéneas , ya que los 

valores del tamaño del grano medio osc i

lan entre 0 , 63 ill ( 1 , 55 mm ) en la esta

c ión 17 y 4 , 48 � ( 0 , 04 mm ) en la esta

c ión 16 ( fig .  6 ) . 

se halla enclavado en una zona afectada 
por vertidos urbanos y de una fábrica 

de tabl eros y próximo a un complejo in
dustrial de pasta Kraft-c loro , pero s in 
que podamos dec ir hasta donde afectan 
a la ecología del banco . No obstante , 

en posteriores estudios , la variac ión 
de l a  diversidad puede ser un indicador 

excelente de la pos ible poluc ión . 

GRANULOMETRÍA 

A la vista de los resultados obte-

Anal izando las figuras 7 y 8 ,  donde 

se representan l as curvas acumulativas 

y los histogramas de frecuenc ia para 

cada una de las estac iones muestreadas , 

se aprecia que fundamentalmente los ma
yores porcentaj es aparecen en l as frac

ciones gruesas , aunque en dos de l as 
estac iones ( 16 y 23 ) ocurre todo lo con-
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Fig. 7. Histogramas de frecuencias de los análisis granulométricos en las estaciones muestreadas.

Fig. 7. Frequency histograms of the grain-size distribution.

trario, ya que los mayores porcentajes

se encuentran en la parte derecha de

las gráficas, y corresponden a las frac-'

ciones más finas (limos y arcillas).

Así, en dichas estaciones los porcenta-

jes de estas fracciones son del orden

de 47,71 y 13,63 %, respectivamente,

mientras que en el resto de las estacio-

nes dichos porcentajes no alcanzan el

10 % y tan sólo en 5 de ellas se superan

los valores del 5 %. Por el contrario,

los porcentajes de las gravas finas y

de las arenas gruesas son bastante ele-

Por lo que

,,.,,kutteS no se superan porce",,...„__

del orden del 5 %, dándose, por el con-

trario, en 4 estaciones porcentajes su-

periores al 20 %. En cuanto a las segun-

das (arenas gruesas) sólo en 5 estacio-

nes no superan el valor del 10 %, mien-

tras que porcentajes entre el 60 y 90

% se encuentran en 11 estaciones.

Todos estos datos analizados se

ven reflejados en los valores modales,

que siguen la siguiente 	 distribución:

entre los valores -2 T y - 1 T (4,00-2,00

mm) sólo aparece representado un 4,45 %

de todas las estaciones	 muestreadas.

Entre los valores de -1	 y O	 (2,00-

-1,00 mm) se encuentran	 4 estaciones

(17,39 %), mientras que	 el valor más

'lto de estaciones Se encuentra entre

los valores 0 (1) y 1 (1) (1;00 - 0,50 mm),

con un total de 12 estaciones que repre-

sentan más de la mitad (52,17 %). Para
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F ig. 7 .  Histogramas de frecuenc i as de los análisis granulométr icos en las estac iones muestreadas. 

F i g .  7. Frequency h i s tograms o f  the grain-s ize d i stribution . 

trario , ya que los mayores porcentaj es 
se encuentran en la parte derecha de 

las gráficas , y corresponden a las fracJ 
ciones más finas ( l imos y arc illas ) . 

Así , en di chas estac iones los porcenta
jes  de estas fracc iones son del orden 

d� ' 47 , 71 Y 1 3 , 63 %, respectivamente , 

mientras que en e l  resto de las estac io

nes dichos porcentaj es no alcanzan e l  

1 0  % y tan sólo e n  5 d e  e l las se  superan 

los valores del 5 % .  Por el contrario , 

los porcentaj es de las gravas finas y 

de las arenas gruesas son bastante e le-

Por lo que 

� �  "c" ... .L Ul l e S  no se superan pore.:". �_'" _ _  

del orden d e l  5 % ,  dándose ,  por e l  con

trario , en 4 estaciones porcentaj es su-

periores al 20 %. En cuanto a las segun
das ( arenas gruesas ) sólo en 5 estac io
nes no superan e l  valor del 10 %, mien-

tras que porcentaj es entre el 60 y 90 
% se encuentran en 11 estaciones . 

Todos estos datos anal i zados se 
ven reflej ados en los valores modales , 

que siguen la s iguiente distribuc ión : 

entre los valores -2 � Y -1 � ( 4 , 00-2 , 00 

mm ) sólo aparece repre.s entado un 4 , 45 % 
de todas las estaciones muestreadas . 

Entre los valores de -1 � Y O � ( 2 , 00-
-1 , 00 mm ) s e  encuentran 4 estac iones 
( 17 , 39 % ) , mientras que .e l valor más 
.-,1 to de estaciones se encuentra entre 

�os valores ci � y 1 � ( 1 � 00 - 0 , 50 mm ) ,  
con un total de 12 estaciones que repre

sentan más de la mitad ( 52 , 17 % ) . Para 
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Fig. 8. Curvas acumulativas de los análisis granulométricos.

Fig. 8. Cumulative curves of the grain -size distribution.

los valores entre 1	 y 2 0 ya sólo

vuelven a aparecer 2 estaciones (8,70

%), volviendo a aumentar a 3 el número

de estaciones cuya clase modal está com-

prendida entre los valores 2 0 y 3 0.

Por último, entre los valores 3	 y 4

tan sólo aparece la mencionada esta-

ción 16.

El coeficiente de sesgo oscila en-

tre los valores -0,15	 y 0,41, con un

promedio de 0,09 + 0,16 próximo al valor

normal. El coeficiente de curtosis osci-

la entre 0,79 y 2,61 con un promedio

de 1,2 + 0,04, ligeramente superior al

valor normal de 1.

Muchos autores (FIGUERAS, 1956;

TOULEMONT, 1972; FRANZ, 1976) establecen

interrelaciones entre diversos paráme-

tros granulométricos y algunos otros

factores ecológicos tales como produc-

tividad, grado de diversidad específica,

dominancia, etc.; nosotros mismos, en

trabajos realizados en Placeres (LANDIN

et al., en prensa), analizando los dia-

gramas entre logaritmo de la biomasa

y el grado de dispersión, apreciamos

que existe una interdependencia entre

dichos parámetros. Sin embargo, entre

los diversos parámetros estudiados en

las estaciones del río Lérez no hemos

llegado a encontrar ninguna interrela-

ción significativa entre alguno de

ellos. Puede esto justificarse debido

a que en el río se producen una serie

de circunstancias muy fluctuantes que

pueden influir de forma más intensa so-
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los valores entre 1 q, Y 2 q, ya sólo 

vue lven a aparecer 2 estaciones ( 8 , 70 
% ) , volviendo a aumentar a 3 e l  número 

de estac iones cuya c lase modal est� com

prendida entre los valores 2 q, y 3 q, .  
Por ú ltimo , entre l os valores 3 q, Y 4 

q, tan sólo aparece l a  menc ionada esta

ción 1 6 .  

tras granulométri cos y algunos otros 

factores ecológicos tales como produc

tividad , grado de diversi dad espec ífica , 

E l  coeficiente de sesgo osc i la  en
tre los valores -0 , 1 5 Y 0 , 41 , con un 
promedio de 0 , 09 � 0 , 16 próximo al valor 

normal . E l  coeficiente de curtosi s  osci-

l a  entre 0 , 79 Y 2 , 61 c on un promedio 

de 1 ,  2 � 0 , 04 ,  1 igeramen te superior al  

valor normal de 1 . 

Muchos autores ( F IGUERAS , 1 956 ; 

TOULEMONT , 1 972 ; FRANZ , 1 976 ) establecen 

interrelac iones entre diversos paráme-

dominancia , e tc . ; nosotros mismos , en 

trabaj os reali zados en Placeres ( LANO!N 

et al . ,  en prensa ) , analizando los dia
gramas entre logar.itmo de l a  b iomasa 

y el grado de d ispersión , apreci amos 

que existe una interdependenc ia entre 
dichos parámetros . S in embargo , ' entre 

los diversos parámetros estudiados en 
las estaciones del río Lérez no hemos 
l legado a encontrar ninguna interrela-

ción s igni ficativa entre alguno de 

e llos . Puede esto justificarse debido 

a que en el río se producen una serie 

de c ircunstanc ias muy fluctuantes que 

pueden influir de forma más intensa so-
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bre el crecimiento de los bivalvos, y

por lo tanto en la productividad.

DRISCOLL & BRANDON (1973) estudia-

ron asimismo la interrelación que exis-,

tía entre las poblaciones de moluscos

y el valor del diámetro medio de grano,

así como con los porcentajes de fraccio-

nes más finas (limos y arcillas), esta-

bleciendo unos rangos de presencia de

dichas especies; asimismo localizaron

el punto del rango donde la concurrencia

de cada especie es mayor para cada uno

de los parámetros analizados. En nuestro

caso también hemos establecido los ran-

gos de distribución de cada una de las

especies que se hallan presentes en las

Fig. 9. Relación entre especies y sedimento.

Se presenta en rango donde los organismos fue-

ron encontrados. Los triángulos y el	 número

indican el valor de máxima concurrencia (valor

óptimo) de dicha especie en ese rango. A, Refe-

rido al punto medio de grano. El valor de máxi-

ma concurrencia se calcula: I N i M i / I N i , siendo
N el número de individuos de	 esa especie en
la estación i; M el diámetro medio del grano

(()) en la estación	 1. B, Referido a % de limos
y arcillas. El valor de	 máxima concurrencia

se calcula: 1- N i Pi / 1 N i , siendo N el número

de individuos de	 esa especie	 en	 la estación

i; i = 1, 2, ...,	 23); P el % de limos y arci-

llas de la estación i.

Fig. 9. Species sediment, presented as relationships

the range in which the organisms was found. The

solid triangles and	 the numbers indicate the mean

occurrence of the species	 within this range. A,

To mean grain diameter of sediment. Mean occurrence

is calculated as follows: 1 	 N.
1
	 /	 Ni	 , where

N, number of individuals within the species occurring

at the station i; M, mean grain diameter at station i.

B, To sediment silt-clay content	 (%)• Mean cccurrence

is calculated as follows,	 1 Ni Pi /	 F. Ni	 , where

N, number of individuals within the species occurring

at the station i; i = 1, 2 	  23); P, per cent

silt-clay at station i.

distintas estaciones 	 muestreadas, así

como los valores de máxima concurrencia

(valor óptimo)	 para el río Lérez	 (fig.

9).

Se observa que C.	 edule, V. pullas-

tra, S. plana y L. lutraria ocupan toda

la amplitud de distribución de los ran-

gos, tanto en lo que se refiere al diá-

metro medio de grano, como a los porcen-

tajes de las fracciones	 finas. No obs-

tante, los valores de máxima concurren-

cia son relativamente 	 bajos	 en cuanto

al valor de	 y a los	 porcentajes de

limos y arcillas, oscilando	 entre O y

1 para el primer caso y	 en menos del

10 % para el segundo.	 En lo que se re-
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bre el crecimiento de los bivalvos , y 

por lo tanto en la  productividad . 

DRISCOLL & BRANDON ( 1 973 ) estudia-
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Fig . 9 .  Relac i ón entre espec ies y sedimento . 

Se presenta en rango donde los o rgani smos fue

ron encontrados . Los triáng.ulos y el número 

ind ican el valor de máx ima concurrenc i a  ( valor 

ópt imo ) de d i cha espec i e  en ese rango . A, Refe

rido al punto medio de grano . El valor de máx i 

ma concurrencia s e  calcu l a :  .::: N
iMi

/ r N i ' s i endo 

N el número de individuos de esa espec ie en 

la e s tación i ;  M el d i ámetro med i o  del grano 

( � )  en la estación l .  B ,  Referido a % de l imos 

y arc i l l as .  E l  valor de máx ima c oncurrenc i a  

se c a l cula : r N
i

P
i 

/ r N
i

' s i endo N e l  número 

de individuos de esa e sp e c i e  en la e s tac ión 

i ;  = 1 , 2 , . . .  , 23 ) ; P e l % de l i mos y arci

l l as de la es tac ión i .  

F i g .  9 .  S p e c i e s  s e d i ment , presented as relationships 

the range i n  wh i c h  the organisms was found . The 

solid t r i ang l e s  and the n).lmbers indi cate the mean 

occurrence o f  the species wi thin this range . A ,  

To mean grain d i ameter o f  sed iment . Mean occurrence 

is c a l cul ated as fo llows : I f'<
i 

M
i 

/ � N1 , w here 

N, number o f  individu¡üs w i thin the s p e c i e s  occurr ing 

at the station i ;  M, mean gr ain d i ameter at st ation i .  

B ,  T o  s e d iment s i l  t-clay content ( % ) . Mean cccurrence 

is c a l cu l ated as fol lows : r N
i 

P
i 

I I Ni , where 

N, number o f  i n d i v iduals w i thin the s p e c i e s  occurring 

at the s tat ion i ;  i = 1 , 2, . . .  , 23 ) ;  P ,  per cent 

s i l t-clay at s tation i .  

distintas estaciones muestreadas , así 

como los valores de máxima concurrenc ia 

( valor óptimo ) para el  río Lérez ( fig .  

ron asimismo la interrelac ión que exis- · 9 ) . 

tía entre las poblaciones de moluscos Se observa que C .  edule , V. pul las-

y el valor del diámetro medio de grano , 

as í como con los porcentaj es de fracc io

nes más finas ( l imos y arc i l las ) , esta
bleciendo unos rangos de presenc ia de 
di chas especies ; asimismo local i zaron 
el punto de l rango donde l a  concurrenc ia 
de cada especie es  mayor para cada uno 

de los parámetros anali zados . En nuestro 

caso tamb ién hemos establecido los ran-

gas de distribuc ión de cada una de las 

espec ies que se hal lan presentes en las 

tra , S .  plana y L .  lutraria ocupan toda 

la amplitud de di stribuc ión de los ran
gos , tanto en lo que se refiere al d iá

metro medio de grano , como a los porcen

taj es de l as fracc iones finas . No obs

tante , los valores de máxima concurren

c ia son relat ivamente bajos en cuanto 

al valor de � y a los porcentaj es de 
l imos y arc i l las ,  oscilando entre O y 

1 para e l  primer caso y en menos del 

10 % para el  s egundo . En lo que se re-
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fiere a las otras especies, aunque su

presencia es relativamente baja y por

lo tanto no demasiado significativa,

los rangos encontrados son muy pequeños,

estando los valores óptimos próximos

a O para el valor de 1 y algo superior

al 1 % para los porcentajes de limos

y arcillas.

CONTENIDO EN C Y N ORGÁNICOS
DEL SEDIMENTO

En las tablas VI y VII se recogen

los valores de C y N orgánicos determi-

nados en muestras de sedimento de las

23 estaciones establecidas.

La distribución de frecuencias re-

lativas para los valores de C orgánico

(fig. 10) presenta un sesgo hacia los

valores altos, con una media de 30,6

mg/g. Podemos diferenciar tres grupos

bien definidos de valores (*):

valores bajos (< 20 mg/g), obser-

vados en el 48 % de las estaciones mues-

treadas;

valores intermedios (20-40 mg/g),

en el 30 % de las estaciones;

valores altos ( > 40 mg/g), en

el 22 % restante.

Los valores altos se concentran

principalmente en las estaciones más

próximas al núcleo urbano, mientras que

los valores más bajos se localizan en

las estaciones más alejadas de aquél.

El contenido en N orgánico presenta

una distribución de valores muy próxima

a la normal (fig. 10), con un valor me-

dio de 1,85 mg/g. Predominan los valores

bajos ( < 2 mg/g) que se han encontrado

(.) Los intervalos se han establecido según

el siguiente criterio: altos: 5C + 2S; interme-

dios: entre X - 2S y X + 2S; bajos: 1-2S.

Tabla VI - Contenido en C y N orgánico en las
distintas estaciones muestreadas.

Estación	 C (mg/g)	 N (mg/g)	 C:N(w:w)

1 2,8 0,20 14,0

2 3,8 0,30 12,7
3 3,7 0,45 8,2

4 38,2 2,35 16,3

5 9,0 0,60 15,0

6 30,5 2,15 14,2
7 10,5 0,70 15,6
8 3,4 0,25 13,6

9 15,6 1,60 9,8
10 17,7 0,75 23,6

11 21,3 1,05 20,3
12 22,6 1,55 14,6

13 24,2 1,65 14,7

14 15,1 0,80 18,9

15 41,6 2,65 15,7

16 124,5 5,45 22,8

17 30,4 2,35 12,9
18 77,4 3,75 20,6

19 19,0 1,90 10,0
20 41,5 3,94 10,5
21 14,5 1,00 14,5
22 64,9 3,35 19,4
23 29,2 2,20 13,3

Tabla VII - Parámetros estadísticos calculados
sobre los datos de la tabla VI. X = media;
s = desviación típica deja media; Cy = coefi-
ciente de variación; B 1 = coeficiente de asime-
tría; B 2 = coeficiente de curtosis.

C v % B1 B 2

C 30,60 5,10 16,70 1,88 5,93
N ,1,85 1,13 61,02 0,92 2,90
C:N 15,20 1,97 12,92 0,28 2,17
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fiere a las otras espec ies , aunque su 
presenc ia es relativamente baj a  y por 

lo tanto no demas iado s ignifi cativa , 
los rangos encontrados son muy pequeños , 

estando los valores óptimos próximos 

a O para el valor de � y algo superior 

al 1 % para los porcentaj es de l imos 

y arc i l las . 

CONTEN I DO EN C y N ORGANICOS 
DEL SEDIMENTO 

En l as tablas VI y V I I  se recogen 

los valores de e y N orgánicos determi
nados en muestras de sedimento de las 
23 estac iones establecidas . 

La d istribuc ión de frecuencias re
lati vas para los valores de e orgánico 

( fig .  10 ) presenta un s esgo hac ia los 
valores al tos , con una media de 30 , 6  

mg/g .  Podemos d iferenc iar tres grupos 

b ien definidos de valores ( * ) : 
- valores baj os « 20 mg/g ) , obser-

vados en e l  48 % de las estac iones mues-

treadas ; 

- valores intermedios ( 20�40 mg/g ) , 

en el 30 % de las estaciones ; 

- valores al tos > 40 mg/g ) , en 
el 22 % restante . 

Los valores altos se concentran 

princ ipalmente en las estac iones más 
próximas al núc leo urbano , mi entras que 

los valores más bajos se locali zan en 

las estac iones más alej adas de aqué l .  
E l  contenido en N orgánico presenta 

una d istribuc ión de valores muy próxima 
a la normal ( fig .  1 0 ) , con un valor me
dio de 1 , 85 mg/g . Predominan los valores 
baj os ( < 2 mg/g ) que se  han encontrado 

{ .. } Los intervalos se han establec ido según 

el s iguiente criterio : al tos : X + 25 ; interme

dios : entre X - 25 Y X + 25 ; bajos : X - 25 . 
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Tabla VI - Contenido en C y N orgánico en l as 

dis tintas estac iones muestreadas . 

Estación 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1  

1 2  

13 

14 

15 

1 6  

17 

18 

1 9  

20 

21 

22 

23 

C { mg/g } 

2 , 8  

3 , 8  

3 , 7  

38 , 2  

9 , 0 

30 , 5  

10 , 5  

3 , 4  

1 5 , 6  

17 , 7  

2 1 , 3  

22 , 6  

24 , 2  

1 5 , 1  

4 1 , 6  

1 24 , 5  

30 , 4  

77 , 4  

1 9 , 0  

4 1 , 5  

14 , 5  

64 , 9  

29 , 2  

N { mg/g } 

0 , 20 

0 , 30 

0 , 45 

2 , 3 5  

0 , 60 

2 , 1 5 

0 , 70 

0 , 25 

1 , 60 

0 , 75 

1 , 0 5  

1 , 55 

1 , 6 5  

0 , 80 

2 , 6 5 

5 , 45 

2 , 35 

3 , 75 

1 , 90 

3 , 94 

1 , 00 

3 , 35 

2 , 20 

C : N { w : w }  

14 , 0  

12 , 7  

8 , 2  

16 , 3  

1 5 , 0  

14 , 2  

1 5 , 6  

13 , 6  

9 , 8 

23 , 6  

20 , 3  

14 , 6  

1 4 , 7  

18 , 9  

1 5 , 7  

22 , 8  

1 2 , 9  

20 , 6  

10 , 0  

10 , 5  

14 , 5  

1 9 , 4  

1 3 , 3  

Tab la VII - Parámetros es tadís t i cos calculados 

sobre los datos de l a  tabla V I . X = , media ; 

s = desviación t í p i ca de , l a me d i a ;  C
v 

coefi

ci ente de variación ; B
1 

coefi c i ente de as ime

trí a ;  B
2 

= éoefici ente de curtos i s . 

C 

N 

C : N  

30 , 60 

, 1 , 85 

1 5 , 20 

5 , 10 

1 , 13 

1 , 97 

C % v 

1 6 , 70 

6 1 , 02 

1 2 , 92 

1 , 88 

0 , 92 

0 , 28 

5 , 93 

2 , 90 

2 , 1 7 
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Fig. 10. Histogramas de frecuencias relativas de C y N orgánicos en el sedimento.

Fig. 10. Frequency histograms of organic C and N in the sediment.

en el 61 % de las estaciones, los valo-

res intermedios (2-4 mg/g) aparecen en

el 35 % de las estaciones. Sólo una es-

tación, la 16, presenta un contenidp

alto ( >4 mg/g).

En cuanto a la relación C:N, sus valores

presentan una distribución muy próxima

a la normal (fig.10), con un valor medio

de 15,2 (W:W) y un rango que abarca des-

de 8,2 en la estación 3 a 23,6 en la

estación 10. Predominan los valores in-

termedios (11-19), que han sido observa-

dos en un 61 % de las estaciones. Los

valores altos ( >19) en un 22 % de los

puntos, y bajos ( < 11) en un 17 % se

encuentran más irregularmente repartidos

que en el caso del C, aunque los prime-

ros se hallan preferentemente localiza-

dos en las estaciones más próximas al

núcleo urbano.

Como era de esperar, existe una

correlación lineal significativa (r=0,93;

n=23; P > 0,01) entre los valores de C

y N, así como también entre los de log

C y log N (r=0,92; n=23; P> 0,01). Igual

mente es significativa la correlación

entre los valores de C y los de relación

C:N (r=0,54; n=23; P > 0,05). No se ha

encontrado ningún tipo de correlación

entre N y relación C:N (r=0,26; n=23;

P >0,05). Puede suponerse que los valo-

res de la relación C:N varían fundamen-

talmente en función de la variación del

contenido en C orgánico del sedimento.

Puesto que la materia orgánica en

sedimentos superficiales procede de dos

fuentes principalmente: una de origen

fitoplanctónico y otra de origen terres-

tre (material orgánico de origen vege-

tal sobre todo) (POCKLINGTON, 1976;

TRASK, 1953; BORDOVSKIY, 1965), hemos

de suponer que en sedimentos no afecta-

dos por aportes de origen terrestre la

relación C:N ha de ser muy próxima a

la del fitoplancton, que oscila alrede-

dor de 6 (PARSONS, 1975). En general,
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F i g .  10 . H i s togramas de fre cuenc ias relat ivas de e y N orgán icos en el sedimento . 

F i g .  1 0 .  Frequency h i s tograms of organic e an d N in the se d i ment o 

en e l  61 % de las estac iones , los valo

res intermedios ( 2-4 mg/ g )  aparecen en 

el 35 % de las estac iones . Sólo una es

tación , la 16 , presenta un contenidp 

alto ( > 4 mg/g ) . 

En cuanto a la relación C : N ,  sus valores 
presentan una distribuc ión muy próxima 

a la normal ( fig . 10 ) , con un valor medio 
de 1 5 , 2  ( W : W )  y un rango que abarca des
de 8 , 2  en la estación 3 a 23 , 6  en la 
estac ión 10 . Predominan los valores in

termedios ( 1 1-19 ) , que han s i do observa

dos en un 61 % de las estaciones . Los 

valores altos ( > 19 )  en un 22 % de los 

puntos , y baj os ( < 1 1 ) en un 17 % se 

encuentran más i rregularmente repartidos 

que en el caso del C ,  aunque los prime

ros se hal lan preferentemente locali za

dos en las estac iones más próximas al 

núcleo urbano . 

Como era de esperar , existe una 
correlac ión l ineal s igni ficativa (r=0,93; 
n=23 ; P � 0 , 01 )  entre los valores de C 

Y N ,  así como tamb ién entre los de log 
C y log N ( r=0 , 92 ;  n=23 ; P �  0 , 01 ) . Igua!. 

mente es significativa la correlac ión 
entre los valores de C y los de relac ión 
C : N  ( r=0 , 54 ;  n=23 ; P � 0 , 05 ) . No se ha 
encontrado ningún tipo de correlac ión 

entre N y relac ión C : N ( r=O , 26 ; n=23 ; 
P � O , O� ) . Puede suponerse que los valo

res de la relac ión C : N varían fundamen

talmente en func ión de la vari ac ión del 
contenido en C orgánico del sedimento . 

Puesto que la materia orgánica en 

sedimentos superfi ciales procede de dos 

fuentes principalmente : una de origen 

fitoplanctónico y otra de origen terres

tre ( material orgánico de origen vege

tal sobre todo ) ( POCKLINGTON , 1976 ; 
TRASK , 1953 ; BORDOVSKIY , 1965 ) , hemos 
de suponer que en sedimentos no afecta

dos por aportes de origen terrestre la 

relac ión C :  N ha de ser muy próxima a 
la de l fitoplancton , que osc ila alrede
dor de 6 ( PARS�NS , 1975 ) . En general , 
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O

una relación C:N superior a 12 es un

índice bastante inequívoco para conside-

rar que un sedimento superficial se está

viendo afectado por aportes de materia

orgánica de origen terrestre, dada la

preponderancia en ellos de materiales

celulósicos y lignificados con alta re-

lación C:N (KUKAL, 1971).

En la zona muestreada, un 83 % de

las estaciones presentan una relación

C:N superior a 12 (fig. 11), dato que

era de esperar dada la situación del

banco estudiado, en la desembocadura

del río Lérez y sometido, por tanto,

a aportes de materia orgánica proceden-

\	 tes no sólo de las aguas fluviales, sino

\, también de los vertidos del núcleo urba-

\41. no, como ya se indicó al tratar de la
\t

diversidad.

En cuando a la posible influencia

del contenido en materia orgánica del

sedimento sobre la biomasa total de los

bivalvos en las distintas estaciones 

: j •
9

¿ --

E] E] E3 E2 n

Fig. 11. Mapa de distribución de materia orgá-
nica en la zona muestreada.

Fig. 11. Organic matter distribution in the sampling

area.

muestreadas, no se ha encontrado ningún

tipo de correlación significativa entre

ésta y los contenidos en C, N y relación

C:N del sedimento (r
c
=0,06; ril =0,09 y

0,12 respectivamente, para n=23;
rC:N
P> 0,05).

CONCLUSIONES

Se localiza el núcleo central del

banco natural del canal del río Lérez

en la zona media del mismo, prolongándo-

se aguas arriba del canal. La especie

predominante es C. edule, siguiéndole

en importancia, pero con escasa presen-

cia, V. pullastra y V. decussatus, lo

que se refleja en los bajos valores de

diversidad específica.
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F i g .  1 1 . Mapa de distribución de materia orgá

n i ca en la zona mues treada . 

F i g .  1 1 . Organ i c  matter d i s tribut ion in the sampling 

8 1  

una relac ión C :  N superior a 12 es un 

índice bastante inequívoco para cons ide

rar que un sedimento superfic ial se  está 

viendo afectado por aportes de materia 

orgánica de origen terrestre , dada la 

preponderanc ia  en e l los de materiales 

ce lulós icos y l igni ficados con alta re-

lac ión C : N ( KUKAL , 1971 ) . 

En la zona muestreada , un 83 % de 

las estac iones presentan una relac ión 

C :  N superior a 12 ( fig .  1 1 ) ,  dato que 
era de esperar dada la s i tuac ión del 

banco estudiado , en la desembocadura 

del río Lérez y sometido , por tanto , 
a aportes de materia orgánica proceden� 

tes no sólo de las aguas fluv iales , s ino 

tamb ién de los vertidos del núc leo urba-
no , como ya s e  indicó al tratar de la 
diversidad . 

En cuando a la pos ible influenc ia 

del contenido en materia orgánica del 

sedimento sobre la  biomasa total de los 

bivalvos en las dist intas estac iones 

muestreadas , no se ha encontrado ningún 

t ipo de corre lac ión s ignificativa entre 

ésta y los contenidos en C ,  N y relac ión 

C : N  del sedimento ( rc =0 , 06 ;  rn =0 , 09 y 

r C : N =0 , 12 respectivamente , para n=23 ; 

p � 0 , 05 ) . 

CONCLUSIONES 

Se local iza el núc leo c entral del 

banco natural del canal del río Lérez 

en la zona media del mi smo , prolongándo

se aguas arriba del canal . La espec ie  

predominante es C .  edule , s iguiéndole 

en importanc ia , pero con escasa presen

c i a ,  V. pul lastra y V .  decussatus , lo 

que se refleja en los bajos valores de 
divers idad espec í fica . 
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Las características físicas del

sustrato estudiadas presentan unas con-

diciones poco homogéneas, con una lige-

ra tendencia a aumentar a medida que

se asciende aguas arriba. Lo mismo suce-

de con el contenido de carbono orgánico,

que tiende a aumentar al aproximarnos

al núcleo urbano. Esta tendencia es mu-

cho menos acusada en la relación C:N,

mientras que el contenido de N inorgáni-

co se halla irregularmente distribuido.

El hecho de que la mayor parte de las

estaciones (83 %) presente valores de

C:N superiores a 12 indica la existencia

de aportes de materia orgánica de origen

terrestre al sedimento superficial del

banco.

No se observan claramente relacio-

nes entre los diversos parámetros estu-

diados en el sedimento y los valores

de las biomasas obtenidos en las esta-

ciones muestreadas.

SUMMARY
STUDY OF THE SEDIMENT OF THE LÉREZ RIVER MOUTH (PONTEVEDRA, SPAIN)

AND DELIMITATION OF THE NATURAL MOLLUSCAN BEDS ON IT

The recent sediments of the Lérez River

(Pontevedra) have been studied and information

about the grain-size distribution, organic car-

bon and nitrogen, and C/N ratio has been obtai-

ned. The lamellibranch community parameters

(species richness, density, size composition,

biomass and diversity) placed abo ye it have

been established.
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Las características fís icas del 

sustrato estudiadas presentan unas con

dic iones poco homogéneas , con una l ige

ra tendencia a aumentar a medida que 

se asc iende aguas arriba . Lo mi smo suce

de con el contenido de carbono orgánico , 
que ti ende a aumentar a l  aproximarnos 

al núc leo urbano . Esta tendenc ia es mu-

cho menos acusada en la relac ión C :  N ,  

mi entras que e l  contenido de N inorgáni-

co se hal la irregularmente distribuido . 
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El hecho de que la mayor parte de l as 

estac iones ( 83 % )  presente valores de 

C : N  superiores a 12 indica la existenc ia 

de aportes de materia orgánica de origen 

terrestre al sedimento superfi cial del 

banco . 

No se observan c laramente relac io-

nes entre los diversos parámetros estu
diados en e l  sed imento y los valores 

de las biomasas obtenidos en las esta-
c iones muestreadas . 
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The recent sediments of the Lérez R i ver 

( Pontevedra ) have been studied and information 

about the grain-size distribut i on , organi c  car

bon and ni trogen , and C /N ratio has been obtai-

ned . The l ame l l ibranch community parameters 

( s pecies ri chness , dens ity , s i ze composi tion , 
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