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"CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LA ESTRUCTURA POBLACIONAJ, Y 
CICLO REPRODUCTOR DEL CARACOL DE UÑA ( Strombus (Strombus ,s.s.) 
graci/ior) (SOWERBY,1825), EN LA COSTA ORIENTAL DE BAHIA 
CONCEPCION, B.C.S. MEXICO" 

1.- RESUMEN. 

Se describe las principaJes est ructuras anatómicas de la especie; Ja cstl uctura poblacional indica 

la incorporación de juveniles en los meses de febrero-marzo y de mayo-agosto, un grupo 

compacto per iódico q ue va de 54 a79 mm., Según el análisis histológico, el ciclo reproductor de 

esta especie abarca de febrero-abril, junio-julio y de septiembre-noviembre, lo cual coincide con 

un incremento en la temperatura del agua de 28.4 a 31.8 º C, Se dd ermina la talla de primera 

madurez en 45 mm y una talla de captura comercial a los 64 mm de largo. Presenta un 

corrimiento modal de tallas j uveniles promedio de t res milímetros mensuales y d ensidad 

noblacion al mínima de 2.23. máxima de 40 y media de 27.63 org/m2• Las capturas de 1974 a 1993 

fueron en promedio de 10 332 Toneladas de producto fresco. Se define una biomasa de 314 456 

Kilogramos de músculo o pie para aprovechamiento del recurso. Se analizan las relaciones 

biometricas, ajustándose a una cunra del tipo potencial (y=ax" b) presentando un crecimiento de 

tipo isométrico. 
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11.- INTRODUCCION. 

En México la explotación de muchas especies de moluscos es intensiva y en ocasiones sin 

ninguna responsabilidad por parte de los sectores productivos, así como el poco control por parte 

de las autoridades correspondientes en la administración de los recursos. Esto tiene como origen, 

el desconocimiento de la biología y ecología de las especies sujetas a explotación comercial, 

repercutiendo en la errónea administración pesquera, ocasionando el agotamiento inminente de 

los bancos na turales. 

Dada Ja importancia de la pesca ribereña en el estado de Baja California Sur, los recursos 

bentónicos han sido los más explotados en la actualidad, debido principalmente a la accesibilidad 

de los mismos. La extracción desmedida del recurso de almejas y caracoles, a traído como 

consecuencia el agotamiento paulatino de especies con gran arraigo en la región como lo son la 

concha nácar (Pteria sterna), la madre perla (Pinctada mazat/anica), las cuales tuvieron su 

decaimiento en las primeras décadas del presente siglo, originando que los r quipos de buceo 

(Armadas) se destinaran a L . . xplotación de otros recursos igua l de rrrlit uables. Esta imponante 

acción repercutió en las poblaciones naturales vírgenes, las cuales en un principio soportaron la 

desmedida explotación a que fueron objeto, como el caso del Adulón (Haliotis sp.), la almeja 

pismo (Tive/a stultorum), el callo de hacha (Atrina maura y Pinna rugosa), caracol burro 

(Strombus galeatus), la a lmeja burra (Spondy/us l'alcifer, S. princeps) caracol chino (Hexaplex 

eritltrostonms, Muricanthus nigritus), ostión de roca ( Crassostrea fisheri, C. iridescens), caracol 

panocha (Astraea undosa y A. turbanica), almeja caf trina (Argopecten circularis). Especies que a 

lo latgo de alios de constante extracción han resc.H tido la explotación irresponsable, rep.:r cutiendo 

en las poblaciones silvestres, decayendo los potenciales y por consiguiente en la gencrnción de una 

nueva búsqueda por pa rte del sec tor productor; de especies potenciales y atractiYas a la 

comercialización, tales como los mejillones (Modiolus capfv<, Mytilus californianus), almeja blanca 

(Dosinia ponderosa), almeja peluda o indio (Glycymeris gigantea), almeja chocolata (Megapitaria 
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squa/ida, M. aurantiaca), caracol de uña (Strombus gracilior, S. granulatus), etc. (Baqueiro, 

1982). Representando para el sector productor en la actualidad recursos complementarios o de 

subsistencia. 

El interés del pescador por diversificar sus fuentes de materia prima (nuevas especies 

redituables), motivo a efectuar una regulación de otras especies, que día a día se incorporan al 

rubro de explotación del recurso almejas y caraC'oles, el cual representa la principal fuente de 

ingresos de un gran sector de la pobl~dón pesquera de Baja California Sur. 

La explotación actual de moluscos en las costas de Baja California Sur, se remonta a la 

Época colonial, con la "' t r acción de la perla en el siglo XVI. E n d siglo XIX, se instrumentaron 

las p rimeras medidas de administ ración de los recursos, en el año de 1874 se establece la primera 

reglamentación para la regulación de Ja pesquería de la concha náca r y la perla, según el decreto 

del 21 de Abril de 1874, formulado por el congreso de la unión y expedido por la Secretaría de 

Hacienda, dio Jugar al reglamento para el buceo de la concha perla, dando a conocer por la 

autoridad f .. hnciera el 24 de Junio del referido ai: .. "onteniendo los incisos sobre el buc-7" 

zonas, avíos, buques extranjeros, visitas, inspectores de armadas y penas . . Ya en el presente siglo 

la administración pesquera se enriqueció con conceptos más apegados al manejo moderno de las 

pesquerías a nivel mundial (Mateus,1985). 

La pesquería de recursos bentónicos en Baja California Sur, se efectúa generalmente a 

t ravés de buceo libre, con equipo de buceo autónomo o bien con compresor del tipo hooka 

(semia utónomo ). 
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JII.- ANTECEDENTES. 

Del género Strombus, se tienen estudios realizados en el mar caribe, con el caracol reina 

Strombus gigas, en los cuales se menciona la comercialización de este gasterópodo para el 

consumo humano, así como los ingresos que genera la venta de su concha en las zonas de Puerto 

Rico e Islas Vírgenes (Doran,1958). 

Randa ll (1 964), habla de la importancia de la venta de la concha en la zona de las 

Baha mas, mencionando que es una especie adecuada para el t 11ltivo, puntualiza la gran demanda 

que t.iene la concha, en las ciudades del este de los Estados Unidos de América, teniendo unas 

utilidades de 15,000.00 dólares al año, las cuales se utilizan en la elaboración de artesanías. 

Randall (op.cit.), realiza un estudio sobre la biología del caracol reina , abarcando aspectos 

económicos, posición taxonómica, tallas, diferencias sexuales, hábitat, crecimiento, hábitos 

alimenticios, reproducción, predadores, comensales, abundancia, así como el marcaje de 

organismos con ni arcas plásticas d t > • .,iio. 

Little (1965), realiza un estudio anatómico del caracol reina, puntualizando las 

característiras externas generales, describe los sistemas vasculares, renal y algunos det alles del 

sistema nervioso. 

De la Torre (1984), efectúa un análisis sobre la pesquería de caracoles en el estado de 

Quintana Roo, puntualizando el comport •• miento de la pesquería en el período 1972-1980, así 

como la distribución y estructura pi 'ilacional en tres zonas de explotación, dando 

recomendac iones para un manejo opt imo dd recurso. 



5 

Díaz (1989), realiza estudios de crl'.'cimiento y mortalidad t' n un banco de juveniles de 

S trombus gigas, indicando que la mortalidad durante esta fase de desarrollo es alta para poner en 

duda la efectividad del repoblamiento y cultivo para recuperar los bancos pesqueros. 

Estableciendo tasas de crecimiento anuales de 7.18 cm/año. 

Baqueiro (1990), efectúa un diagnostico de la pesquería de caracol en champoton y seyba 

playa, Campeche. Indicando q ue a par1ir del análisis de captura y fsfueno, se determina el 

esfuerw y volúmenes óptimos de captura de caracol, ya que las poblat.ones de caracol muestran 

efectos de sobre-explotación. De Ja producción de caracol, el ca r~col lanceta, Strombus costatus, 

representa el 20% de la proiiucdón global. Otras especies conocidas como chivita o caracol de 

nña, Strombus pugilis, S. a!atus, S. raninus y S. qnllus, están considerados como potenciales. 

La captura del caracol de uña (Strombus gracilior, S. granufatus), para el período de 1974 

a 1993 (Fig.1) fue en promedio anual de 10.332 Toneladas de producto fresco, para los años con 

los que se cuenta r egistros, por ser una especie de fácil captura, resulta a tractirn para los 

pescadores, ya que su , .\tracción es apron chando las baja man . por recolección manual, por 

buceo libre o semiautónomo, en una profundidad de 1 a 4 brazas. 

El caracol de uiia es un gasterópodo marino, con un hábitat de fondos arenosos o 

fan gosos, un rango de profundidad que va de J a 45 m. (Keen,1971), con la peculiaridad de 

enterrarse en la Época de invierno, así como presentar una migración vertical, hacia aguas 

profundas en la m isma estación. Sus hábitos reproductores son en la Época de Verano, cuando 

las aguas presentan un calen tamien to, son organismos heterosexuales, formand o masas de huevos 

en depósitos sobre la arena, conforma ndo hileras viscosas a las cuales se adhieren granos de arena 

(puestas). El régimen alimentic io es por medio de algas filamentosas, detri tus orgánico e 

inorgánico, con una alimentación continua. (Randall,op.cit.). 
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La posición Taxonómica del caracol de uña es la siguiente: * 1 

Phylum Mollusca 

Clase Gasteropoda 

Subclase Prosobra nchia 

Orden Mesograsteropoda 

(Ctenobranchia) 

Superfamilia Strombacea 

Familia Strombidae 

Genero Strombus (Linne,1 758) 

Subgénero Strom bus,s.s. 

Especie gracilior (Sowerby,1 824) 

*l.- Keen, 1971. 

La Familia Strombidae, se caracteriza por presentar conchas compactas y en el tamaño, 

altura de la espiral y formación del labio alar, todas poseen en el borde de la boca una 

escotadura, atraves de la cual el animal puede sacar el vástago de un ojo para observar el medio 

circundante mientras come. En las primeras espiras hay costillas radiales; posteriormente y en 

especial en los codos de la espeiras, hay varices con nudos redondeados. La dirección espiral su le 

estar más débilmente marcada. Presentan un opérculo delg;¡do, puntiagudo, falciforme, 

unilateralmente dentado, de hecho demasiado pequerio para cerrar la abertura. Prácticamente se 

utiliza como ayt•da para la locomoción y como arma defensiva. 

Su distribución se localiza en la Provincia Panám ica, del Gol fo de Californ ia a Perú, 

encontrándose en fondo~ arenosos y fan gosos de Lagunas y Bahías, en profundidades de la costa 

hasta 45 m (Keen, op.cit.). 
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IV.- OBJETIVOS. 

1.- Describ ir las principales estruc turas anatómicas de la especie. 

2.- Análisis de la estructu ra poblacional. 

3.- Determinación de la abundancia y estimados de captura. 

4.- Análisis del ciclo reproductor. 

V.- DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO. 

Bahía Concepción pertenece a la VI Cnidad '.\forfo- Tectónica de las costas mexicanas 

(Carranza, 1975), perteneciendo a costas secundarias, por erosión de oleaje, promontorios 

cortados por olas, costas labradas en materiales homogéneos. La península Concepción esta 

conformada por rocas sedimentar ias pertenecientes a la fo rmación Comondú (Atajo), incluye 

aglomerados, tobas, corrientes lávicas, arenas, cenizas volcánicas y conglomerados volcánicos 

terr ígenos. La formación Comondú se encuentra fo rmando a la sierra de la Giganta, localmente 

se llama Atajo a la forma ción contemporánea del área de San Ignacio (Mina, 1957). 

Con base en las características y la disposición de l !l ~ ll nidades se pueden identificar dos 

etapas tectónicas de deformación. La primera relacionada con el emplazamiento del gran ito 

crerácico y la segunda, con la apertura del Golfo de California, esta etapa es la responsable de la 

dislocación de las unidades según fallas normales y trascurrentes derechas como la que infiere en 

Bahía Concepción. En la porción Noreste de la Península de Concepción, dos Kilómetros al Sur 

del arroyo Minitas, se observan grandes yacimientos de manganeso en veta, al Sur de dicha 

Península existe potencial geotérmico. 



La franja costera de la Bahía esta conformada por rocas ígneas extrusivas (Andesita

Brecha volcánica intermedia, Brecha volcán ica intermedia, Basalto-Brecha volcánica básica, 

Basalto y Brecha volcánica básica), rocas vulcanosedimentarias (vulcanoclástico) y rocas 

sedimentarias (Arenisca-conglomerado, Arenisca y conglomerado). El tipo de suelo que rodea la 

Bahía bás icamente es de tipo aluvial, Q(al), constituido por depósitos que aparecen en los cauces 

de las corrientes y como abanicos aluviales. Estos depósitos presentan una g ranulometría que 

varía desde gravas al pir de las sierras hasta limos y arcillas en los valles (McFall, 1968). 

Bahía Concepción se loca liza entre los 26°31 '35" y 26°53'30" de Lati tud i\orte (N) y entre 

los 111º41'05" y 111°56'00" Longitud Oeste (0), dentro del Municipio de Mulege, en la parte 

media de la costa oriental del Estado de B.C.S. (Figura 2). Con 43 Km de largo y 5.5 Km en su 

parte ancha, paralela al Golfo de California y con la Boca de la Bahía orientada al Noroes te 

(NO); abarca un área aproximada de 27,500 hectáreas. La profundidad es más somera de la 

parte media de la boca, con un promedio de 20 m de profundidad; de la parte media hacia el Sur 

es más profunda con un promedio de 30 m con una máxima de 38 rn (Baqueiro, 1983). 

La batimetría de la bahía presenta una pend:ente muy pronunciada en mnbas costas salvo 

la porción noroccidental, donde la isobata de 25 m se abre hasta dos terceras partes de Ja anchura 

de la zona en esta región y la parte sur o remate donde esta misma isoba t~ es tambiÉn 

relativamente extensa. 

El clima es del subtipo BW(h')hw(x')(e'), según el sistema de Koppen modificado por 

García (1973), siendo muy seco o desértico cálido con temperatura media anual mayor a 22ºC, la 

del mes más frío menor a los 18°C, con régimen de lluvias de verano; pero con un porcentaje de 

lluvias invernales mayor de 10.2% con respecto a la anual, muy extremoso con oscilaciones 

mayores a los l 4º C. 
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La tem peratura del mar en los meses de junio a septiembre presenta una media mensual 

de 29.2ºC, la tem peratura ambiente presenta una med ia me nsual alta de 30.9°C, un baja de 

14. 7º C y una media anual d e 22.65ºC, mientras que en la Fig. 3, se presentan las temperatu ras 

promedio mensual basados en los últ imos 52 a ti os. 

La precip itación pluvial, presenta una máxima anual de 393.5 mm en el año de 1967 y una 

mínir .• a anual de 0.7 mm du rante el año de 1925, en la Fig. 3, se puntua liza el promedio mensual 

basado en un promedio de 52 años. La media anual para la zona es de 113. 19 mm la r r d 

hidrológica es de tipo dendrítico, compuesta en su mayor parte por arroyos de régimen 

intermitente. 

La salinidad durante el verano es de 36.6%. promedio, mientras que en el invierno y 

primavera tiene un promedio de 34.8% .. Durante todo el ario domina n los vientos de la vertiente 

del océano Pacifico y del Noroeste con temperatu ras promedio de 23ºC. L as mareas dentro de la 

Bahía son predomina ntemente diurnas, es dt·cir q ue las componentes diu rnas d ominan sobre las 

componentes semidit · 1as, ocurr iendo una pleamar y una bajamar en cada día de m area, el 

ra ngo de mareas para pr imavera es de 1.5 m., presentá ndose las mín imas de 0.5 m. en primavera 

y una m áxima durante el vera no de 1.2 m.> con relación al nivel medio de ma r se tiene una amplia 

media de 0.8 m. E n el nwvimiento del agua, se presenta más intenso el refiujo que el flujo y los 

valoi es máximos se localizan en áreas adyacen tes a la boca. 
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El tipo climático que impera en Bahía Concepción condiciona fu ertemente la vegetación 

existente, siendo el clima seco y muy caluroso, la vegetación es la característica del d esierto. La 

que domina, según la clasificación de lNEGl (1985), pertenece al t ino de Matorr·a l Sarcocaule. En 

la costa O rien tal predomina el Matorral Sarcocaule-Cardonal, corno ej mplo de este ti po de 

vegetación tenemos a: 

Cholla 

Copal 

Cardón 

Lombo y 

Matácora 

Di pía 

Gobernadora 

Opuntia cholla. 

Boutef ~ua hindsiana. 

Pachycereus pringf ei. 

Jatroplta cinerea. 

J. cuneata. 

Cercidium microphyllum. 

/ ,yciu m sp. 

Fouquieria sp. 

larrea tridentattL 

En la costa Occidental predomina el Matorral Sa1 cocaule-Matorral Subinerme: 

Zacate tres barbas 

Torote 

Di pía 

M atáco •. ! 

Aristida sp. 

Bursera microphylla. 

Cercidium microphyflum. 

Encefia sp. 

Fouquieria sp. 

Jatrop/za cunea/a. 
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VI.- MATERIAL Y METODOS. 

De las prospecciones llevadas a cabo por el Centro R egional de Invest igaciones Pesqueras 

de La Paz, B.C.S. , en la zona de Bahía Concepción, se detecta ran poblaciones silvestres de 

caracol de uña, en gran abundancia, p resen tando densid ades promedio de 2 a 8 organismos po · 

metro cuadrado (Baqueiro, 1982). 

La zona de muestreo se ubico en la costa or iental, d eterminándose tres estaciones de 

muestreo, dada la extensa distribución de la especie dentro de la Bahía Concepción. La primera 

denorn inada Cerros Gemelos, 26°44'20" L.N. y 111°49'45" L.O., presentando fondos a renosos y 

pendiente poco pronunciada. La segunda estación se denomino Punta Amolares, con 

coordenadas en 26°43' L. .l\. y ll1 º 49'45" L.0.,presentando una pendiente poco pron unciada y 

fondo arenoso. La tercera estación, de nombre Punta Santa Rosalía, 26°40'45" L.N. y 111°48'30" 

L.O., con fondo areno-fangoso y pendiente pronunciada de aproximadamente 30°, presentan~ 1 

padecería de conchas. (Fig. 2). 

Los muestreos se efectuaron mensualmente, con un registro de 150 organismos, cubriendo 

16 meses continuos, posterio!°mente revisiones periódicas en forma semes tral, la toma de muestras 

se efectuó con embarcaciones y equipo utilizado para la extracción comercial de recursos 

ben tónicos, del tipo de buceo semiaútono ·no Hooka y autónomo. 

Debido a las características del fondo, el método de muestreo fue el simple al azar, 

recolectando los ejemplares en forma manual, removiendo el fondo para recolectar los 

organismos enterrados y la fauna asociada al recurso. 

En la determinación de densidades se utilizó un cuadran te de un metrn cuadrado, 

recolectando la macrofauna den tro del área mínima de m uestreo. Las dimensiones morfometricas 

registradas fueron el largo, el ancho, peso con concha y peso del músculo_ pie. 
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Para el calculo d el área de propagación de la especie se estableció una red de 149 

estaciones siguiendo el contorno de perfil de costa, con una distancia de un Km entre una y otra 

boya, ut ilizando para la ubicación una video sonda marca Alpeco, modelo XBC-8100, to mando la 

distancia recorr ida, profu ndidad y tempera tura superficial, cada estación tenia tres n iveles de 

muestreo de t res, seis y nueve brazas. (Baqueiro,1992) 

De los " rganism s maestreados 20 de ellos se fijaron en formol al 10%, mensualmente y 

procesados con técnicas histologicas de Hematoxilina-Eosina, diferenciando las fases gónadica, 

aplicando el criterio de Rogers (1970) y Tapia (1984). 

Las variables fisicoquimicas consideradas fueron la temperatura superficial del agua y la 

salinidad. 
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VII. RESULTADOS. 

DESCRIPCION ANA TOtvllCA. 

El caracvl de uña, presenta concha con espiral cónica, en las primeras espi ras, con varices 

y nudos redondeados. Presen ta color amarillo-café con una banda brillante central, el fondo de la 

abertura y lab io de color blanco, presencia de periostraco resistente d< color café-naranja, con 

apariencia barnizada. La máxima longitud reportada es de 75 mm y un ancho de 50 mm (Keen 

op.cit.). En el estudio la longitud máxima fue de 79 mm y un a ncho de .t9 mm. 

Las principales características anatómicas, concuerdan con las descritas por Little 

(op.cit.), para el caracol reina (Strombus gigas). 

- La proboside es larga y bastante flexible, de su base surgen dos tentáculos oculares, toda la 

cabeza presenta un color oscuro pardo, al final de los tentáculos, presenta pequeños tentác ulos 

sensoria les, los ojos son d e color negro (Fig. 4). 

- El pie es la rgo y potente, de color pardo oscuro, ' " parte a11terior es utilizada para posarse en el 

sustra to, en Ja base de la parte posterior, se localiza el opérculo modifi .ado en forma de uña 

delgada, puntiaguda, falci fo rme, unila teralmente dentada, es primordia l para la locomoción del 

organismo, ya que se t r ash.da por medio de pequeños saltos, coloc;rndo la parte posterior del pie 

delante de la anterior, tomando impulso para lanzarse, esta misma estructura le sirve como 

d efensa y para desviar los obstáculos que se encuentra en su marcha. 

- El músculo de la columnela es de color blanco y largo, se liga a la columncla a través de todo el 

ancho del cuerpo, siendo un músculo bastante fu erte y resistente. 
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- El conducto a limenticio presenta una radula y el estomago se localiza alrededor de un estil ete 

cristalino, el curso del resto del canal alimenticio es complicado porque una larga asa in testinal 

cuelga libre en el espacio renal (Fig. 5). 

- El curso del sistema v;uculal' concuerda en gen?ral con los de otros prosobranquios 

mono tocardios; pero la vena del ganglio nefridial surg<' de una rama de la vena renal a ferente y 

no de venas que contiene sangre que ya ha pasado a t ravés del riñon. 

- El conduc to gen i f·~ I corre en forma paralela a l recto, en las hembras dicho conducto desemboca 

en 1 i base anterior del pie y en machos la base del pene se encuentra a l lado superior derecho del 

pie. 

ESTRUCTURA POBLACIONAL. 

Los muestreos inicia ron en Marzo d e 1979 y concluyeron en Julio de 1980, du rante es le 

período se registraron medidas morfometr icas de 150 organismos mensuales, de los parámetros 

tomados el largo fue elegido para llevar un seguimiento, por medi n de histo~ramas de frecuenda 

según el método de Peterson, (Baqueiro, et. al.). 

La estructura de tallas duran te el períod o de estudio, se comporto como un grupo 

compacto que va de los 55 a 73 mm de largo, dificultando el seguimiento modal en dicho grupo 

por lo que se analiza la presencia de grupos de juveniles que se incorporan durante los meses de 

marzo, junio, agosto y octubre de 1979 y en febrero, marzo, mayo, junio y julio de 1980, grupos 

en marcas de clase que comprenden de 31 a 53 mm, (Fig. 6). 
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La presencia d e organismos menores a 31 mm de largo no fueron detectados por medio d el 

método de muestreo a plicado. El corrimiento de modas de los grupos de tallas menores a 58 mm, 

indican incrementos de 3 mm mensuales, siendo los meses de febrero y mar.lo con mayor 

número de ma rcas de clases detectadas de 34 a 50 mm y de 30 :\ 40 mm. 

Del análisis global de la estructura de la talla se resume en que la poblaC' ión presenta una 

longitud media de 64.8 mm, un ancho medio de 38.2 mm y un pe:-;o total de 38 g así mismo en la 

Tabla 1, se enlistan variables para los anteriores p~ rámetros. En la Fig. 7, se globaliza la 

est ructura poblac1011al, en la cua l !:'I gru po juvenil esta presente de los 31 a 53 mm de largo y u n 

grupo compacto que va de los 55 a 73 mm con registros máxi nos de 79 mm. 

De la r elación µes o concha vs. largo, indica que el análisis de regresión, se ajusta al modelo 

potencial (y=ax/\ b), con los siguientes valores: 

Parámetro Estimado 

Pendiente.- 3.28959 

Intercepto.- 0.0000408 

Coeficiente de correlación.-

Error estandar 

0.0718 

0.2986 

0.9016. 

Dado que los organismos no p resentan cambios a medi<la que se desa rrollan, el crecimien to del 

caracol de uña es del tipo isometrico, y=0.0000408x/\3.28959. 
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CICLO REPRODUCTOR. 

La lectura de lamin illas de cortes histologicos, indican que de 18 meses revisados se 

detectaron las siguientes etapas (Fig. 8). 

Indiferenciado.- Esta fas<' registro los mayores porcentaj es d urante los meses d e Noviembre a 

Abril, cubriendo la estación de Invierno y primavera con valores más altos. 

Caracterizandose por no presentar células sexuales. 

Gametogénesis.- Se registro esta fase durante todo el estudio teniendo su mayor porcentaje de 

abril a septiembre. La característica principal de esta fase en el caracol de ufia, en hembras se 

observan ovogonias, predominancia de ovocitos que presentan citoplasma reticu lar con uno o dos 

nucleolos, presentando óvulos maduros desplazados hacia el centro d el conducto. los folículos 

aumentan de tam afio y se ven en relación entre sus membranas conjuntivas básalcs. En machos 

predominan los espermatocitos de primer y segundo orden, ta mbién se identifican espennátidas y 

esper matozoides, los cuales presentan marcada basofilia en relación con los espermatocitos. Para 

nrnr.hos y hembras se a1Jrecian numerosos folic Llos fusionados, el crecimiento de la ganada 

deter mina un reducido acercamiento con el h< ¡->atopáncreas. 

Madurez.- Detectada du ra nte todo el estudio, presentando d urante los meses de mayo a agosto y 

en octubre-noviembre. Se caracteriza por presentar aumento en volumen de la gónada que 

determina la anastomosis de los conductos sexuales, desapareciendo el tejido conectivo 

interfolicular, la mayor parte de los folículos están fusion ados, alcanzando la región de la 

glándula digestiva, estomago e intestino. 
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Desove.- Durante tres periodos se registro esta fase, de febrero a abril de junio a julio y de 

septiembre a noviembre. Se caracteriza por la expulsión en mayor o menor grado de elementos 

sexuales. 

Posdcsove.- E11 octubre y de diciembre a abril se presento. se caracteriza por presentar una 

citólisis e invasión de fagocitos. disminuye el volumen de la gónada. 

La talla de primera madurez se detecto a los 45 mm, mientras que la talla mínima de 

captura comercial para la especie se recomienda a los 64 mm de largo, ya que en esta talla se 

aseguran por lo menos dos desoves viables. Coincidiendo como en la mayoría de los gasteropodos 

en que el primer desove no es viable. 

ABUNDANCIA Y ESTIMADOS DE CAPTURA. 

La distribución de la especie es amplia (Fig. 9), detecta11dose en el 75% de las estaciones de 

m11estreo, los rei.~orridos de estación a estación se registraron por medio de Video sonda, 

definiendo el contorno de las áreas revisadas y proyectandnse a papel milimétrico. calculando la 

cobertura, para el á rea global se sumaron los datos pat·ciales estimando un área de 4 570 000 

metros cuadrad os, el rango de profundidad va rio dependiendo de la inclinación de la plataforma 

en diversas zonas de la bat- ía concepción, presentando de 1 a 6 brazas en la zona norte, para la 

zona media fue de 1 a 8 brazas y en la zona sur o remate de 3 a 7 brazas. 

La densidad se estimo por medio de transectos lineales de cinco metros por un metro de lado, 

de tal forma que se cubrieron cinco metros cuadrados por estación de muestreo, la densidad 

mínima fue de 2.23, máxima de 40 y promedio de 27.63 org/111 2
• 
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Para determinar la población, se considero la densidad promedio y el área con presencia de 

recu rso (Franco, 1989), resultando una población de 126 269 110 organismos, el rendimiento 

calculado fue de 115.26 organismos por kilogramo de músculo o pie, una biomasa global de l 095 

515 Kilogramos de pie o callo y biomasa de peso entero fresco de 4 694 019 Kilogramos, con un 

rendimiento de peso en tero de 37.1728 caracoles por kilogramo. 

De la biomasa global el 71.76%, se considera como susceptible a la extracción, debido a que 

están arriba de la talla propuesta como mínima a la captura comercial (64 mm en posición 

antero-posterior), considerando a 90 610 713 organismos, con una biomasa de 786 142 

Kilogramos de músculo o pie, biomasa de peso entero fresco de 2 437 554 Kilogramos. 

Para efectos de establecer criterios de administración de la captura comercial se consideran los 

enfoques establecidos por Nikolskii ( 1969), en relac ión a organismos de vida corta y de vida 

larga, en la que las especies de vida corta, permiten la captura de una gran parte de la población 

de adultos, mientras que para las de vida larga, solo una fracci ón pequefia de los adultos puede 

ser retirada sin efectos adversos para la población. (Baq ueiro, 1992). 

Para el caso de organism!\s de vida corta, se considera la ex trélcción del 60% de la población 

arriba de la talla mf nima de captura y de vida larga se considera adecuado el considerar el 40 % 

de la población adul ~ para el aprovechamiento del recurso. (Baqueiro, et. al.) 

Adecuando estos criterios y considerando al caracol de uña, como un organismos de vida larga, 

se ajustaría el numero de población adulta al 40% de la biomasa explotable, por lo que se tiene 

que solamente 36 244 285 organismos, equivalentes a 314 456 Kilogramos de músculo o pie y de 

975 022 Kilogramos de peso entero fresco. 
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FISICOQUIMICOS. 

En la fig. lOt se presen tan los registros de la tempera tura st.J perficiaJ del agua y la salinidad de 

15 meses de muestreo, indicando una temperatura mínima de 18.6, máxima de 3 l.8 y una media 

de 25.7 ºC, en los me~es de enero y septiembre respectivamentct para la salinidad los registros 

mínimos fueron d e 34.6; máxima de 38 % , corresp•• ndiendo a agosto y octubre, y promedio de 

36.5 % 

VIII. OISCUSION 

ESTRUCTURA POBLACIONAL 

De Jos grupos modales de tallas menores a 58 mm de largot se tienen corrimientos de 3 mm, 

incorporándose al grupo de 55-73 mm el cual prcJomino du ran te el estudio, los meses de 

detección de juveniles tiene mayores registros en febrero y mayo, el nivel bajo de juven iles 

d urante la recolecc ión de muestras supone una est ratificación de grupos de la población, tal y 

como se presenta en el género Haliotis (Abulón), en que fa ~ tallas pcq11dias ó j uveniles se 

encuentran en zonas de rompien te inter mareal, mientras <¡ 11 e la mayor pa r te de los adultos se 

loca lizan en zonas con una columna de agua permanente (de O a 25 m de profundidad). situación 

que pudiera superarse empleando un método de recolecc ión más fin o, con equipo por 

succionador e incrementando la profundidad de muestreo. 

La apl icación a los datos generados durante el estudio, de otro métodos de análisis, como los de 

Cassie (1954) y Bhattacharya ( 1967), para la identificación de componentes de la población, no 

fueron del todo satisfactorio ya que la información no se pudo ajustar al método. 
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La presencia de reclutas Uuveniles) se ajusta con los picos d e desove de otofio-invierno el cual 

se reflej a en la incorporadón de juveniles en los meses de febrero-mayo, por lo que se considera la 

aplicación de un período de veda de tipo rep roductor que incluya los meses de septiembre a 

di<' iembr e. 

ABUNDANCIA Y ESTIMADOS DE CAPTURA. 

La opción de incorporar un recurso potencial , a las especies que soportan la captura comerci~' 

de un rubro de alto valor comercial, es bás icamente con la fi nalidad de diversificar la captura y 

manej a r adecuadamente la administración de recursos que por años han soportado una 

extracción desmed ida e irracional, como en el caso d e la pesquería de abulon. 

El caracol de uña, presenta una población disponible al aprovechamiento comercial, ya que 

están disponibles a la extracción 314 456 Kilogramos de m { "culo o pie, o 975 022 Kilogra mos de 

peso entero fresco, generalmente esta moda lidad es la que manej an las autoridades encargadas d e 

los registros básicos d e captura (Estadísticas pesqueras). La impor tanria de u n manejo racional 

de los recursos, impactan directamente en las exish acias d e la población, por lo q ue de adoptar 

las autoridades encar¿adas de administrar las capturas de especies silvestres, la opción de 

establecer cuotas de cap tu ra por temporada y en una sola emisión, ajustando el número de 

solicitantes a los niveles de explotación que marque la cuota de captura. De tal fo rma que la 

población de reserva quedarían 781 059 Kilogramos de músculo o pie, representados por 90 024 

825 organismos, de los cuales se aprovecharía para tener un desove masivo y tener existencias 

disponibles pa ra las siguientes temporadas. 
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CICLO REPRODUCTOR. 

El ciclo reproductor difiere con lo reportado para el caracol reina, que se reporta para el verano, 

en tanto que para el caracol d e uña este se lleva a cnbo duran te el otoño-invierno. 

La especie se considera como desovante de más de una vez al año en fo rma uiscreta y con 

diferen tes intensidades, la cual produce más de una generación anual. 

Dado que la talla de primera mad urez, se detecto en forma promedio a los 45 mm de largo, se 

propone una talla mínima de captura comercial a los 64 mm de la rgo, ron el objeto de asegurar 

dos d esoves viables antes de ser capturados. 

Es conveniente establecer un período de veda de tipo reproductiva durante los meses de 

septiembre a diciembre, meses en los que los picos de desove tienen mayor porcentaje. 

IX. CONCLUSIONES 

La población s ilvestre d e caracol de uña, muestra grandes perspectivas de ser aprovechada pa ra 

la captura comercial, diversificando la incorporación de especies de alto valor nutritivo a la dieta 

humana y alternando la captura de especies que día a día, disminuyen sus poblaciones debido a 

una inadecuada administración y una extracción desmedida por parte del sector productor. 

Es conveniente establecer por parte de las autoridades que administran los recursos pesqueros, la 

implementación de medidas de regulación de las capturas de especies silvestres, como la Talla 

mínima de captura comercial, vedas de tipo reprod uctivo, cuotas y volúmenes de ca ptura, zonas 
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de reserva y períodos de captura, para el caso del caracol de uña, se propone establecer una veda 

de tipo reproductiva en los meses de septiembre a diciembre, una talla mínima de captura 

comercial de 64 mm, una cuota de captura inic ial de 314 456 Kilogramos de músculo o pie y un 

período de captura de enero a agosto. 

Dado que la especie se puede considerar, como susceptible a incorporarse a la captura com~rcial 

a niveles masivos, ya que las estadísticas indican una captura promedio anual de 10.332 t de 

músculo y concha, de un período d e no registros que van de 1981 a 1987, se considera por ello a 

es te recurso actualmente como una pesquería complementaria, por Jo cual es de considerar la 

promoción ante. el sector productor para explotar el recurso en forma programada y responsable. 
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FIG. 3. TEMPERATURA Y PRECIPITACION ANUAL 
BAHIA CONCEPCION 
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FIG. 4 MORFOLOGIA EXTERNA, LADO DERECHO. 
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FIG. 5 MORFOLOGIA EXTERNA. LADO IZQUIERDO 
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TABLA 1. 
1ARAMETROS 

VARIABLE LARGO 

NUMERO 485 

PROMEDIO 64.2274 

ME Di A 64.8 

MODA 63.7 

MEDIA GEOM. 63.9384 

VARIANZA 31.9051 

DESV.STAND 5.64846 

ERROR STAND 0.25648 

INIMA 33.8 

MAXIMA 76.4 

RANGO 42.6 

STADISTICAS 
·RFOMETRICOS 

ANCHO PESO-CONCHA 

485 485 

3 7 .3577 37.2346 

38.2 3 

39.2 40 

37.0217 35.6175 

19.1036 71 .215 

4.37077 8 .4389 

0.198466 0.38319 . 

7.2 1.9 

49.2 62.2 

42 60.3 
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FIG. 10. TEMPE RATURA-SALINIDAD 
BAHIA CONCEPCION. 
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