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IX2 O JcCION 

Los trabajos Biológicos en las costas de Oaxaca, 
no han sido abundantes y unicamente se han realizado es-
tudios sobre zoop2)zcton uno de Escudero-Días (1975) que-
es un estudio cualitativo y cuantitativo del soopaneton-
en la laguna del Mar Muerto en los limites de Oaxaca y -
Chiapas la cual desemboca al Golfo de Tehuantepec. En  
ella laos más abunaantes fueron los Copépodos y en segui-
da los Quetogfiatos y el segundo de Alameda de la Mora -- 
(19B0) que es un trabajo sobre sistemática y distribu---
ci6n le copépodos del Golfo de Zehuantepec, en el se 
identificaron 73 especies de Copépodos pelágicos pertene 
cientes 	9 Géne_ os de 23 ,familias. 

En el presente trabajo, tratamos sobre el pele-
cipodo "almeja roja" Megapitaria aurantiaca, de la que - 
existen unicamente trabajos que la reportan en Zihuatane 
jo e Isla Ixtapa (Baqueiro y Stuardo, 1977); Puerto Am—
gel, Oaxaca (Ramirez et al, 1978). Sin embargo, el ran-
go de distribuc:6n dado por teen (1971) es cucho m&s am-
plio ya que este autor la presenta como una especie de -
la Provincia faunistica Panamense. 

Para  Megapitaria  aurantiaca existen unicamente-
dos trabajos uno de sosa-Pérez (1970) donde presenta una 
relación de la distribución por tallas de M. aurantiaca - 
en la zoma de Puerto Angel, Oaxaca encontrando quo las 
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tallas más abundantes fueron las de 80 a 85 mm y se les-

encontró distribuidas en fondos arenosos (playas estabi-

lizadas) junto con Periglypta multicostata.'M.aurantia 

ca es una especie de importancia comercial en la zona de 

Puerto A-gel, Oaxaca y tiene un buen mercado en el Puer-

to de Acapulco y la ciudad de México y su explotación -

puede ,combinarse con la del erizo 4e mar Echinometra van 

brunti". El segundo trabajo es el de Baquei'o y Stuardo 

(1977) realizado en la Bahia de Zihuatanejo e Isla Ixtapa 

en el que se hace un estudio acerca de l& distribución -`. 
de esta especiL en lugares de "fuertes corrientes con fcn 

dos de arena iruesa y algunos cantos". Además sobre el- 

L -cimiento se concluye que en los organismos de talla - 

d,¥ 	a 70 rn el incremento mensual es de 5.54 mm y de - 

0.0` 	pr,xa los ejemples cuya talla está entre los 90 

a 9 	En lo que se refiere a la reproducción encon-- 

traron due esta especie "presenta un periodo de desove - 

que so prolonga a lo largo de todo el año con un máximo-

de desove en los meses de octubre a noviembre y otro en- 

tre febrero y mayo" siendo este segundo el más importan- 
te ya que a un 751, de los ejemplares examinados se les 

encoi.tr6 posteriormente con claras características de --

post desove. 

Hasta ahora unicamente se tienen reportes de la 

explotación comercial de M. aurantiaca en los Estados de 

c, xacá y Guerrero, por lo que son importantes los esto- 
dios sobre reproducción y crecimiento de esta especie. - 

que nos puedan ayudar a planear la utilización de este - 
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recurso en forma racional y sostenida. Este trabajo es 
una contribución al inicio de esos estudios, en una loca 
lidad donde se le explota comercialmente. 

En general, los factores del medio ambiente van 
a influir en la fisiología de los seres vivos, y en los- 

i mo marinos ó an s s 	hayrel 	n muyestrecha or unaaci entre 9  n e 
los cambios de salinidad y temperatura con la actividad.. 
reproductora, puesto que estos son los factores que pue-
den disparar el desove en estos animales. 

Yespecto al crecimiento, se sabe que la gran es 
tabi' idad de las temperaturas 'en las regiones tropicales 
ayudar al crecimiento más rápido de los seres vivos,saien 
tras que en las regiones de aguas frias y de temperatura 
cambiante, el crecimiento de los seres vivos es más len-
to. 

En el caso de especies que son objeto de pesque 
rías, el estudio de la reproducci6n y el crecimiento es-
importante en la planificación de la explotaci6n.. 
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N6xico al igual que muchos paises de Latinoamári- 
ca cuenta con una gran riqueza en recursos acuáticos de -

origen marino o de aguas continentales pues tiene casi - 

diez mil km de litoral y 1.1 x 106 Hectáreas de aguas es 

tuarinas (Morales ) 	1978). 

En el Estado de Oaxaca la pesca constituye una 

gran fuente de recursos y se practica en presas, ríos y 

una que otra laguna, pero sobre todo en las aguas del pa- 
c if ico. 

La almeja roja representa para la zona costera de 
Oaxaca u:i recurso relativamente nuevo, pues sólo desde 
1972 s' comenzaron a registrar en las oficinas de pesca 

captur:.s cae ella y hasta 1970' no sobrepasaron los 6,500 
kg, 	sin emb; r:. hay que anotar que la confiabilidad de es 
tos r_jistros deja mucho que desear ya que no existe por—

parte de este organismo control suficiente en las captu—
ras r.¥!.'e se eiectuan. 

Para 1977 en !as oficinas, del Departamento de Pes 
ca 'situadas en Puerto Angel, Puerto Escondido, Tutultepee 
y Salina Cruz se registró un total de 16,355 kg de almeja 

roja; en ese mismo ailo, la oficina de Salina Cruz reportó 
10,290 k de "almeja roja" colectada en la Región Chontale 
(tabla 1). Estos datos nos están indicando la gran impor— 



5 

tancia que tiene este recurso en la regi6n citada. 

La explotación de los bancos almejeros localiza- 
dos en la región Chontal hasta ahora no ha sido hecha 
par los pescadores de la zona pues éstos desconocen las 
técnicas de buceo utilizadas para la recolección de ala! 
j as,y s la realizan pescadores provenientes de .Pto. Angel, 
Pto. Escondido y Santa Cruz Huatulco Oaxaca, lugares, que 
cuentan con una tz^adici6n pesquera por medio del buceo,- 
a que en ellas las pesquerias de almeja, caracol, lan--' 

gosta y coral, tienen mayor tiempo de estar establecidas. 

En el periodo de junio de 1978 a noviembre del -. 
mismo aíio durante un estudio de prospección y biología - 
pesquera. riel "Recurso almeja caracol" que el Instituto -
Nacional de Pesca (INP) realizó en coordinación con la 
Delegación de de Pesca en el Estado de Oaxaca y a contrato 
con programas de Inversión y Desarrollo Rural (PIDER) la 
región chontal, se concluyó que en gran parte del lito-- 
ral oaxaquefio, los moluscos marinos representan una pes-
quena que beneficia a un buen námero de los pobladores- 
ribereños dedicados a esta actividad y en particular la-
"almeja roja"  Megapitaria  aurantiaca (Ramirez, gx L1, 
1978) 
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TABLA No. 1 RESUMEN DE LA PRODUCCION DE ALMEJA ROJA 

(M. aurantiaca) PARA LA REGION CHONTAL-

DURAUTE EL PERIODO 1970 a 1979.• 

+► Tomada de la Oficina de Pesca del Estado de Oaxaca. 

** El valor está dado por el precio pagado en la playa. 
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AREA DE £5Zvclo. 

Marco General. 

La Bahía de Chipehua se localiza en el Golfo de 

Tehuantepei„c ubicado entre Puerto Angel y la Barra del r10-r 
Suchiate en la frontera con Guatemala. La parte más pro—
funda del Golfo de Tehuantepec se comunica poar medio de -= 
una franja de tierra de apenas 180 km con el Golfo de Míxi 
co, este istmo tan angosto se encuentra ubicado entre la 
cadena montañosa del continente Americano y a pocos metros 
sobre el nivel del mar. Los vientos frios que pasan a tra-
vés del istmo y llegan a una atmosfera m&s cálida, produ-
cen vientos de descenso de violencia particular durante -
los meses frios conocidos como vientos Tehuantepecanos"qoe 

se sienten a varios centenares de kil6metros hacia •l sure 
El efecto de esos vientos sobre la superficie del océano - 

es doble: 1. Kieven el agua hacia el sur, originando un-
arrastre de ella desde los lados y 2. La mueven desde aba 
jo lo que causa una mezcla de aguas considerable a lo lar- 
go a la dirección del viento. Estos dos fen6menog causan- 
un descenso considerable de la temperatura superficial del 
Golfo de Tehuantepec, que puede ser varios grados más baja 
que la observada en cualquier parte de la región mar afue-
ra del sur de México y América Central (Roden, 196/). 

Se ha observado que estos vientos- en su mayoría 
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proceden del norte especialmente en los meses de octubre- 
a abril; los ánicos vientos que son consistentes durante—
este periodo son los del noreste, noroeste y oeste siendo 
este ditimo mis frecuente durante la primavera. 

• La velocidad promedio de los vientos del norte - 

es de mis de 24 kilómetros par hora desde octubre hasta - 
• enero; de 15 kilómetros par hora de Febrero hasta abril;-

el periodo de junio a agosto se caracterisa par vientos -' 
mis ligeros del norte, noreste y este; Mayo y septiembre—
son meses con vlLntos variables siendo por lo general li- 
geros (Roden, 1961). 

¿i patrón de corrientes en la zona de Bahía Chipehua- 
es el ,ismcc de todo el Golfo de Tehuantepec el cual tiene 
cuatr' ratrcnes característicos de la circulaci6n en los—
siguientes periodos. 1) de junio a agosto existe un movi-
miento de, anuas hacia el noroeste a través del golfo. a)' 
de octubre a enero la presencia de los vientos fuertes 
'del norte producen una corriente sinuosa empezando a den 
var hacia el sur con un movimiento circular en dirección- 
del giro de las manecillas del reloj. 3) de febrero a -- 
abril es un periodo donde los vientos del noroeste empie—
zan a dominar sobre los del norte, lo que origina que -- 
exista no solamente la corriente circular en el sentido  
de giro de las manecillas del reloj sino también una 	- 

corriente en la dirección contraria al giro de las manee 
!las del reloj L) Mayo y septiembre son 2 periodos de 

transición uno al principio del verano y el otro al final 
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del mismo qua se caracterizan por corrientes sinuosas de-
gran velocidad en dirección este-oeste. 

La mezcla de aguas en el Golfo de Zbhuantepec -¥ 

tiene una profundidad promedio entre diez y veinte metros 

excepto entre octubre y diciembre cuando ésta se encuen—

tra a menos de diez metros. 

Caracteres generales de la región de estudio. 

La región Chontal está enclavada dentro de la re 

9 	BiogeogrUica Neotropical de la provincia Pacifiquen 

se sector Tehuantepecanense que comprende la planicie cos 

tera <..e1. sur del Pacifico, desde el rio Ometepec hacia _el 
este a1 cazando el rio Suchiate internándose en Ouateaala. 

La provincia oceanográfica a la que pertenece, es la Pan! 

merase la cual es muy basta y se extiende desde el parale-

lo 4 3¥'S desde el norte del Pero hasta la soma de tras- 

sicibn Panamense Californiense en Punta Bugénia (23'N) 

perteneciente a la costa occidental de la Baja california 

(Castro Aguirre, 1978; Tamayo 1974). 

Localización. 

Se localiza en la parte sureste del Estado do.  

A Oaxaca, su litoral de aproximadamente 70 km de extensi8ei-
forma parte del Golfo de Tehuantepec y esté ubicado entre 
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los 15' 51' y loa 16. 01' Latitud Norte y los 93' 25' y-
96. 00 1  Longitud Oeste; La Región Chontal abarca una su-
perficie de 3,344.79 km2  o sea el 3.54% del astado (fiq 
ra 1). 

Geologia. 

La Región Chontal - a'pesar de estar cerca de la - 
Costa se caracteriza por su topogra?ia accidentada ya que 
es el punto donde se entrelazan la Sierra Madre Occiden—
tal, La Sierra Madre Oriental y el Eje Neovolcinico forma 
do el llamado Nudo Mixteco (Bradómin,' 1980). 

0  

La Región Chontal se encuentra enclavada en la - 
confluencia de las unidades fisiográficas Sierra Madre -- 
del Sur y Sierra Madre de Oaxaca (algunos autores la con-
sideran subprovincia de la unidad fisiográfica Sierra Ma-
dre Oriental' La vertiente de la Sierra Madre del Sur es 

tá muy cercana al litoral dando lugar a playas muy angos-
tas (briones y Garcia, 1962). 

El basamento en general está formado por materia 
les muy antiguos del Arqueozoico y Proterozoico (Gneiss,-
esquistos y granitos) con gran variedad de rocas clásti-' 
cas abundantes helechos fósiles y Cicadales del Zriásico- 
y grandes aportaciones del.Cre,tácico medio. 

El suelo caracteristico de la región es de tipo-. 
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lateritico de migajones rojos formados por arcillas plls-
ticas del tipo silicico de color rojo con moteadas de ama 
rallo (Briones y Garcia, 1962). 

Clima. 

El clima ha sido clasificado como del subtipo -- 
Ay" o (W) ig c`¥.lido subhúmedo con lluvias periodicas e -- 
invierno seco (Garcia, 1973) Las temperaturas más altas 
-I, r. esentan durante los meses de abril a agosto. La tem 
perú 	. media para el perio3o,1968 a 1977, Fue1 de 28.2°C 
(Fig. )o 

L..; preeipitacibn media anual para el mismo perio-
do Fud de 99.77 mm* (Fig. 2). Las lluvias son irregula-- 
res y el periodo de sequía está establecido entre los me 
ses de 'diciembre a abril y el periodo de lluvias de mayo-
a noviembre, pues en estos meses se presenta el 90% de la 
precipitación anual. 

La dirección de los vientos dominantes es de NW, 
tendiendo a ser paralelo_, a la costa. En la época de in-
vierno se presentan vientos fuertes del Norte (vientos te 
huantepecanos). 

** Tomado del Distrito de Riego No. 19 del Departamento - 
de Hidrometría de la SARH. 
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Hidrología. 

Los principales aportes Fluviales de la región.. 
los constituyen los ríos Astata, Ayuta, Chacalapa, Seco- 

:y Tapanalá. 	Estos ríos son de carácter torreneial,exceE 
bel Rio Ayuta que mantiene su corriente a lo largo del 

afio. 

Lagunas Costeras. Bahías. 

tz) Laguna Garrapatero a.- Bahia Chacalapa 
b) -L 	,aria Zaachila b.- Bahia Mascalco 
c).Lay^?na colorada c.- Bahia Grande 
d) Laguna San Diego d.- Bahía San Diego' 
e) Laguna del Rosario e.- Bahía Colorada 
F) Laguna Mascalco P.- Bahia Chipehua 
g)  Laguna Canoas. 
h)  Laguna G'uelagueachi 
i)  Laguna Patos 
j)  Laguna Cangrejo 
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Aspectos socioecon6micos. 

La región Chontalpa o Chontal comprende seis nuni-
cipios situados en los exdistritos de Tehuantepec y Yaute 

pec y parte del municipio de Salina Cruz.* 

Ex-distritos Municipios 

Santiago Astata 

San Pedro Huamelula 

Tehuantepec San Miguel Tenango 

Magdalena Tequisistian 

Salina Cruz 

Asunción Tlacolulita 
Yautepec 

Santa Maria Ecatepec 

Únicamente en el municipio de Salina Cruz existen-
todo tipo de comunicaciones, en ninguno de los otros seis 
municipios existe comunicación telegr&Fica ni telefónica, 
las únicas señales captadas son las de radio comercial y-
el sistema de correo que es bastante deficiente y solamen 
te llega a las cabeceras municipales. 

Fuente de información: Instituto Nacional Indigenista, 1978. 

■ 
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La comunicación terrestre sera quiz& aceptable en. 
el futuro pues la Carretera Salina Cruz - Pochutla atra-- 
viese la región por su parte costera en el Municipio de 
San Pedro ituamelula y por la zona costera del municipio - 
de Salina Cruz. Actualmente esta carretera se encuentra-
en etapa de pavimentación, pero debido a la falta de puen 
tes en época de lluvias la región se queda incomunicada,-
ya que los ríos se crecen cortando el paso por la carrete 
ra (figura 1). 

Los pobladores de la región combinan sus activida-;  
des agropecuarias con las pesqueras. Sin embargo las con 
dicion- , climáticas han provocado que los suelos sean ra-
quiticos y se presente fuerte erosión imposibilitando a -
la mayoría pie ellos para su explotación. 

Las casas son hechas de adobe con techos de ramas,  
y palma existiendo un minimo de viviendas de ladrillo y 
Cemento. 

Su alimentación se basa en el maiz y el frijol. La 
cercania del mar y los ríos proporcionan proteinas, pues 
ahí se obtienen pescado y camarón. 

El comercio se limita a la venta de excedentes agro 
pecuarios y de los productos del mar a los intermediarios 
pues se carece de infraestructura para su conservación lo 
que impide el almacenanaento y traslado posterior a los -- 
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grkndes centros de consumo. 

El aspecto educacional no es My halagador pues -- 
existe un 42% de analfabetas y la educaciba se imita a - 
nivel primario. 

Organización pesquera' 

La Región Chontal cuenta con pescadores libres y - 
cooperativistas que por afios han corbivado estas actividá 
Jes con las del campo. Sin embargo, recientemente la Ma-
yoi ;,irte de pescadores se ha er'ganitado en 7 cooperati-

vas y asi de los 456 pescadores 437 son cooperativados. 
De acuLre z los datos so '..-e medios de producción se pue-
de consicear que la pesca es artesanal pues de las 16 sea 
barcaciones con que cuentan, el 75% son de menos de 1 1/2 
tonelada y sólo, el 25% son de 10 toneladas; cuentan can - 
6 motores nuera de borda, 17 redes y 4 compresores para - 
Buceo. 

Fuente de - informacibn: Delegación Federal de pesca del - 
Estado de Oaxaca 1979. 
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ZONA DE ESTUDIO 

La Bahia de Chipehua está localizada en los 95.200  
longitud Oeste y los 16°04 1  latitud Norte; tiene una ampli 
tud de 13.90 km y está comprendida entre la llaMada punta—
Chipehua y la punta de Ouelagichi (figura 3). Esta bahía- 
•stá limitada por punta Chipehua que es una saliente MY 
notable con una inmensa duna de arena en constante creci-- 
miento, inmediatamente hacia el interior do punta Chipehua 
hay un acantilado muy notable. El otro extremo de la 
Báhia.-esti limitado por la llamada punta de Ouelagichi que 
es`un.Farallón redondeado de 162 metros de altura y de ca-
si 457 metros de ancho. La plataforma continental en esta 
zona es bastante grande pues los doscientos metros de pro- 
Lluididad limite de la plataforma continental (Olivier, - 

1971) se extienden más alls de los 15 km de la linea de 

costa. 

Caracteristicas Bi6ticas. 

La vegetación dominante es de poca altura con un—
gran número de especies herbaceas predominando las cacti--
ceas, burseras y selva baja muy alterada (Sosa-P6rez, 1970) 

Las especies zoológicas caracteristicas de esta - 
región son las especies neotropicales y entre ellas hay ag 
Libios (ranas y sapos); Reptiles (víboras y lagartos); 
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aves (palomas, chach:ilacas, gavilanes); mamíferos (cone—
jos, tuzas, armadillos, venados, jabalíes, zorras etc.). 
Entre las especies acuáticas caracteristicas de la re---
gibn tenemos a la lisa, barrilete, corvina, ,Jurel, zule- 
ma, tiburón, mantarraya, sierra, mojarra, camarón, lan-- 

Bosta, almeja y caracol (Bassols, 1979; Tamayo, 1974). 

Características del sustrato. 

El fondo marino en la Bahía de Chipehua es en 
general de arena Fina . pero en las partes cercanas a las—. 
rocas y peñones existe un fondo pedregoso con muchas ca—
uales ae arena gruesa y "gravilla"; las playas en la 
Bahia s )n de arena muy fina y blanca. Estas dos caracte 
risticas nos indican la existencia de una playa de alta—
energía, donde las partículas Finas vti a ser levantadas 
hasta la playa, mientras cae las particulas de grano 
grueso y cantos por su peso no van a poder ser levantadas 
y permanecerán en el fondo (Yonge, 1950i%Steven. 1970). 

caracteristicas del banco. 

El banco de almejas se encuentra rodeado a un - 
conjunto de rocas denominado "la ahogada" y se localiza-
aproximadamente a 3 km de la linea de costa en linea rec 
ta con el poblado (Fig. 3). 







MATERIAL Y MEWDO 

Los ejemplares motivo de este estadio se colectt 
ron mensualmente en la Bahia de Chipehua, Oaxaca emplea»-
do para su recolección una lancha de fibra de vidrio d• - 
aproximadamente 8 metros de eslora, equipada con un motor 
fuera de borda de 40 A.P. Se utilizó para las colectas 
equipo de buceo autónomo *SCUBA" o bien un compresor de 
aire portátil equipado con un motor de gasolina y dos man 
gueras de 100 metros de largo cada una, las que estaban 
cc ctadas al compresor por medio de un filtro de earb6n- 
acta ado y en el extremo libre de cada una se hallaba un- 
regul-,or de aire. Las almejas se colectaron al azar ex- 
pleaneo urca varilla en forma de una ele para escarbar el-
piso del mar y tomarlas con la mano. 

El tamaño de muestra se determinó por el método- 
de la curvatura máxima de Fisher y se hizo para determi-- 
nar. el número representativo de ejemplares de la especie- 
en el estudio poblacional. Este tamaño de muestra será - 
aquel donde sea menor el coeficiente de variación (tabla-
2 y  Eigra 4). 

Se midió la longitud de los ejemplares colecta--
dos con un "vernier"•.presentando estos valores en milíme-
tros, se pesaron con concha, escurriendo el agua del into 
rior de las valvas, en una balanza OHAUS de triple barra- 





TABLA 2 	Determinaci6n del tamafto de truistra paf 
el m6todc de la curvatura máxima de Fisher para Megapita-- 
ria aurantiaca en la Bahia de Chipehua, Oaxaca. 

N C.V. X 3 

i 83,60 17.06 20.40 

20 82.85 15.60 18.83 

30 81.23 15.01 18.48 

40 78.65 14.95 19.01 

50 78.24 14.63 18.70 

60 78.56 14.63 18.62 

70 79.21 14.44 18.23 

80 79.88 14.53 18.19`' 

90 79.54 15.72 19.76 

100 77.89 16.44 21.08 

110 77.67 16.05 20.66 
120 77.13 15.77 20.44 
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di 2,610 g de capacidad y ssnsibiliáad ds una décima d• -
gramos 

Con los valores de la longitud y t1 peso de las 
almejas se hicieron los histogramas de frecuencias en poE 
centaje de individuos para cada clase, se suavis6'cada -- 
gráfica mediante una media m6vil de tres que consiste en•' 
hacer la sumatoria de tres frecuencias contiguas dividi-
da entre tres y asignando el cociente resultado a la cla-
se central, y tomando a ésta como la clase iniciar para 
la siguiente serie de tres clases. La razón de emplear 
la media móvil de tres es para ver si se conservan las -- 
nc'as de los datos originales. 

En el mismo lugar de las colectas se tomaron si- 
mult 	-.-!nte los datos d¥. profundidad con una sondaleza- 
de mace 1 transparencia con un disco de sechii; la salí 
nadad superficial y de fondo se midió con un re'fract6me—
tro poTtátil de temperatura compensada; y las temperatu—
ras tanto del agua como del sustrato con termómetro de ba 
rra de mercurio graduado de -20 a 110 co con divisiones 
en dhcimas de grado. 

Para cl estudio gon&dico se tomaron de doce a -- 
cp.tinc individuos, de l ás muestras que se empleaban en la 
estructura de poblaciones. Se les disect6 para separar 
s;us gónadas, en el Centro de Investigaciones Pesqueras - 
del Instituto Nacional de Pesca IN?), anotando las carac 
teristicar de forma y color de las gónadas que se aprecia 
ban a simple vista; despu6s se fijaron con formol al 10%. 
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por un t6rmino mínimo de g4 horas; posteriormente •• la-

varon durante urja hora con agua corriente para eliminar-
los restos do formol; ya lavadas se deshidrataron con --
alcoholes graduales y se los incluy6 en parafina d• --

52 Ca 54 C° de fusión con dos cambios do 30 minutos cada 

uno. 

Cuando las gónadas estuvieron ya incluidas en 
bloques de parafina se continuó su procesamiento en la 
dé A Ciuda e M rico en el laboratorio de Histología y om---

briologia de la Facultad de Ciencias de la UNAM donde se 
hicieron cortes de 5 a 7 micras, se desparaiinaron y se- 
tiaeron con fiematoxilina de Harris contrastindose con - 
Eosi.,a y también se hicieron tinciones con Mallory. 

S% determinó el estado de madurez de las g6na--

das tomanti<o en cuenta la abundancia y distribución del —

tejido conectivo interfolicular; la presencia y estructu 

raciór cíe los foliculos y la cantidad, disposición, y 

formas celulares existentes en los folículos. 

Se establecieron para este estudio cuatro fases 
de desarrollo gonádico en base a los trabajos de (Losa-- 
noff, 1942; Stuardo 	y . Martinez, 1975 Nagabhushanam 
and 	Dhamne, 1977; Ruiz, 1974. 

Fase I, fase nodiferenciada o de reorganización; 

Fase II o Fase de madurez; Fase III o fase de desove; F1 

u 

i 
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si IV o tase de postdssovs. Se correlacios6 la MaduasM 

sexual coas las tallas de los ejemplares y con la varia-- 

ciON estacional de temperatura y salinidad 401 Lugar ds-
muestrso. 

Los datos met.orol6gicos ds precipitación plu-

vial, temperaturas m&ximas, minimas y medias ui como -- 
los datos sobre velocidad y dirección de los vientos tu! 
ron proporcionados por la Estación Meteorológica del --- 
Puerto de Salina cruz, Oaxaca que el Servicio Meteorol6- 
gico Nacional tiene en esa ciudad. 

Con 468 ejemplares se hizo una relación largo—
peso e:-pleando los logaritmos decimales para ambos par&' 
metros. 

La determinación de la Forma de crecimiento en-
Mag  ápitaria aurantiaca se hizo con 39 valvas izquierdas-
a las que se les tomó la medida de longitud con un ver-- 
nier hasta décimas de mm obteniéndose el valor promedio-
de la longitud para las conchas con 1, 2, 3, y 4 anillos 
sobre la i.nsercibn del músculo aductor. Así se obtuvie-
ron cuatro grupos correspondientes a una edad distinta 
en base al número de anillos que presentaban sobre la -- 
inserción del músculo aductor a los que se llamó edad 1; 
2, 3 y 4. 

Se elaboró una gráfica de las longitudes prows- 
dio de los ejemplares y sus respectivas edades, y se e_rt 
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lic6 el incremento en longitud y peso para cada @dad. 

Con los valores promedio de longitud para los — 
cuatro,  grupos de edades obtenidos, se piso la segresi6n -
lineal de la edad (a) contra la edad subsecuente (a + 1). 

Se usó el método de ?ord-WalEord para det 
gralicalnsnte el valor de Loo el cual se obtiene -en el pug 
to de. intersección de la bisectris y la curva do la ecna-
ci6n de (n) contra (n + 1) y también mediante la S e ala: 

Loo= 	Li 	(i) 
-k 

1-e 

!ronde Li es la ordenada al origen de la.ecuacibn 
de correlación (n) contra (n + 1) y k es el logaritmo na-
tural de la pendiente de la misma gráfica (Margalef,1980). 

Para realizar el ajuste a la curva de crecinien- 
to de acuerdo al modelo de Von-Bertalanfyy Lué necesario-
determinar el válor de To promedio que es el tiempo teári 

• co donde inicia su crecimiento esta especie mediante la 
• fórmula (Margalef, oP cit) 

To=t+1 1n Loo_Lt (2)  
k 	Loo 

donde t es la edad a la que queremos 
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lb y Lt es el valor de la longitud observada a la edad t. 

Se elaboraron las gr&ficas de crecimiento en pe-
so y longitud con los valores obtenidos par el modelo de-
Von-Bertalarnfyy (MargaleE, oP cit) 
Para longitud: 

1t - Loo 1 - e- k (t-to) 	(3a) 

Para peso: 

PC = Poo 1 - e-k (t-to) B (3b) 

donve B es el exponente de la relación longitud-peso 

(4) 

Para determinar si existe un buen ajuste entre -
los valores observados y los calculados por medio del :mo-
delo de Von-3ertalanfyy se hizo una prueba de Chi cuadra-
da entre esos valores. 

En lo que se refiere a los aspectos pesqueros se 
deter Rtin6 el e 3fuerzo pesquero para .algunos meses y se. -- 
calclb la captura por unidad de esfuerzo. El esfuerzo -
pesquero se determinó mediante el tiempo de buceo que de-
dica un pescador a la captura de almejas en un día, hacien 
do esto una ocasión en cada mes. 

Se recabó la información de la . producción de "a1- 
oreja roja" (Megapitaria  aurantiaca) para la Bahia de ---
Chi.pehua, Oaxaca. 
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RESULTADOS 

A continuación presentamos los resultados obte-
nidos en este estudio. 

Aspectos Fisico-quimicos. 

En la tabla 3 se presentan las variaciones de - 

temperatura y salinidad tanto de la superficie como del-
fondo marino, que se observaron en l& Bahia de Chipehua, 
Oaxaca de noviembre de 1978 a octubre de 1979, período - 
en rle se hicieron las colectas. En ella se puede obser 
var que: 

a) Las temperaturas de la superficie y del ton- 
do siguieron el mismo patrón. 

b) Las temperaturas del fondo fueron siempre li 
geramente menores que las de la superficie. 

c) La salinidad de la superficie y la del fondo 
fueron muy similares. 

d) Las salinidades presentaron un comportamien-
to con respecto a los meses del año contra-
rio al de las temperaturas. 

Puesto que el organismo que estamos estudiando-
es un animal bent6nico y las temperaturas y salinidades-
de la superficie y del fondo están estrechamente relacio 
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nadas, , en la figura 5 se presentan unicam ate los datos.. 
de la variación mensual de la temperatura y de la salid 
dad del Fondo. En ella se puede ver que: 

a) Las temperaturas más bajas se tuvieron en --
los meses de noviembre de 1978, enero, febr 
ro, agosto, septiembre y octubre de 1979. 

b) La temperatura del Fondo minima alcansada en 
este periodo fue de 20°C y correspond16 al  
mes de septiembre de 1979. 

c) En los meses de marzo a julio de 1979 las --
temperaturas del Fondo fieron más altas que.. 
en el resto del .zño. 

d) La temperatura del fondo máxima fue de 290C- 
y correspondió a los meses de abril, mayo y- 
junio de 1979. 

e) La salinidad del fondo minima Fue de 32 . PPM 
y corrrspondi6 al mes de octubre de 1979. 

f) La salinidad del fondo máxima fue de 34 PPM.- 
y correspondió a los meses de noviembre de 
1978, enero, febrero, abril y julio de 1979. 

Posición Taxonómica. 

Reino: 	Animal 
Phylum*. 	Mollusca 
Clase: 	Pelecypoda 
Subclase: 	Lamellibranchia 
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TABLA No, 3 valores 	de temperatura y Cali 

nidad para la Bahia de Chipehua Oaxaca durante el perio- 
do de noviembre de 1978 a octubre de 1979. 

FECHA TEMP. 
SUP. 

°C 
TE?!P. 
FONDO 

°C 

SAL. 
SUP. 
PPM 

SAL. 
FONDO. 

PPM 

116V. 	78 21.0 20.0 34.0 34.0 
Elu . 	79. 25.0 22.0 34.1 34.0 
FEB. .26.0 24.0 34.1 34.0 
MARZ." 29.5 27.5 34.0 34.1 
ABR. " .30.0 29.0 34.3 34.0 
MAY. ". 30.0 29.0. 33.5 33.5 
JUN. 29.5 29.0 33.4 33.4 
JUL 	" 28.5 27.5 34.4 34.0 
AGS. " 28.0 20.0 32.0 32.5 
SEP. " 20.5 20.0 33.0 32.7 
OCT. 26.0 24.0 32.4 32.0 
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Superfamilia: 	Veneracea 
Familia: 	Veneridae 

Subeamilia: 	Pitarinae 
G6nero: 	Megapitaria (Grant Wale, 

1831) 

Especie: 	aurantiaca (Soverby,1831) 

Sinonimia. 

Cytherea aur antia "Ilanley" (Soveby, 1851) 

Diagnosis. 

l,r 	?itaxia 	aurantiaca tiene con- 
cha 	gruesa de 	£- arma 	rrin;ralar, alargada 	antc3'op os 
rerioz mente; pci•-iostracto 	grueso y 	opaco; 	charnela 
gruesa 	con 3 	dientes 	cardinales 	y 	laterales 	ante— 
riones 	muy marcados (hot€iodonta) 	a 	cada 	diente 	co- 

rrespon e u 	c 	1(:;., o 	-_„ 	la 	valva 	contraria;ligamen 
to 	.a¥-r„o coioc .io sobre una plataforma ligeramente eras 
baca er_, la porci 	postero--dorsa 1 cae la charnela; 	huella 

f
• 
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taloai bien marcadas seno paleas en forma do lonqua oxteg 

dUadoss horisontaimente hasta la nttad da la concha buj 
lis do sculos aductcrss circular, un poco mayar la pos-

tWlae, a la cual se une la huella dei retractor post.—
riel huella antfrics hundida, bien naroadal paio•traco-
dc so1a! oapd rojiso= cancha color rosado o aiosrnadop i& 
tirias' blancop charnela párpera en su parte postilar. 

Las valvas de la concha son atraidas una hacia • 
otra y se jw:tan pos acción de dos grandes adsaalos dor% 
ida, 11a*ados aductores de Punción antagdnica coa la 'del. 
ligamento articular. 

El pie de las ataejas tiene !unión de tijaciba. 
y desplazzlmiento, ya que estos ao"ganismos son liltrada s 
de plancton. 

Ea una especie bentftica que vive enterrada ;en - 
imana pucsa; una parte do su vida es piacatdoica, cuando 
&eta se encuentra en 'su etapa larvasia. 

La siguiente descripción anatbsica ost& lacha 
per naqueiro (19,76). 

El Manto cubre todas las partes blandas (visa — .. 
visceral con las branquias, palpos labiales y el pie) se 
une a la cancha a lo largo de la lince paleal y'ei bid.-
de la cancha. 

Los sifones son Usas estructuras aaavslom di • 
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longitud igual a la do la concha, los quid ya extendidos-

alcansan hasta 20 centímetros. 

Las branquias se constituyen de dos pares d• 1& 

minillas Fijas a la porci6n dorsal posterior de la masa- 

visceral; se unen entre si en la porci6ari in?erioa' :ven--- 
tras de la masa visceral y presentan surcos horizontales 

siendo la lámina interna 	un tercio más grande que la 

externa. 

Los palpos labiales son dos pares de laminillas 

en.f..)rma de triángulo, situados un par anterior a la bo- 

ca y e. otro posterior a ella. 

La glándula digestiva es una estructura locali- 

nada en la porci6n dorsal anterior de la masa visceral,-

borcieada por el estómago en la porción posterior. 

La gónada es una glándula par que cuando estl - 

madura se extiende dentro de toda la masa visceral entre 

los haces musculares que la cruzan. Conforme se efect¥la 
el desove, el tejido conectivo invade la gónada. La for-

mación de los folículos sexuales se inicia por abajo de-

la glándula digestiva, continuándose hacia los lados y - 

hacia a:.;ajo hasta ocupar todo el espacio disponible en-- 

tre la masa visceral y el pie (figuras 6 a, b, c y d). 



ABREVIACIONES EMPLEADAS EN LA ANATOMIA 

8 • 	Branquias 

Ch • 	Charnvaa 

Ltnea peleal 

f,1©a . 	Musculo aductor anterior 

Map 	Musculo'aductor posterior 

P 	Pie 

U = limbo 
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Distribución. 

Miga i¥ia aurantiaca se encuentra distribuída- 
unicamente eTi el Octano Pacilico, en la llamada Provincia 

Faunistica Panámica (Keen, 1971), que presenta limites o& 

torales definidos por el Norte en la Bahia Magdalena de 
la Baja California (23° latitud norte) y por el Sur Punta 
Agujas del Perú (4°301 latitud sur), y mar adentro las:--, 

islas Galápagos y una serie de islas. costeras. El clima- 

en esta Provincia es tropical con lluvias en verano o non 

zñicas. La temperatura media del mes.mds Erío es supe— 

ior a:.18°C siendo"' la' temperatura media anual entre los 

2C y, los 26°Ce Respecto a las características de, tem-- 

per ¥tura salinidad del agua es muy dificil de . precisar- 
Pro en ==11a está presente la contracorriente Ecuatorial- 

(Chávr 7 - Salcedo, 1981) que es cálida. En la frontera - 
norte de esta Provincia se localiza la corriente de Cali- 

f ornia 3e aguas frias-templadas y enfriada en parte por - 
Per¥bmenós de surgencias y al sur se localiza la corriente 

peruana o de Humboldt, de aguas frias-templadas, enfriada 

tambi(.n en parte, por fenómenos de surgencias,-la cual se. 

mezcla justa!"ente a la altura de las islas Galipayós' con-
la c-mtracorr5.enLe ecuatorial. Como vemos esta Provincia 
faun stica Pan m& tiene P,ureras bastantes naturales. 

Esta especie se ha reportado unicamente en localidades de 

México. Las localidades son: Bahia de Zihuatanejo e isla. 
Ixtapa en Guerrero (Baqueiro y 	Stuardo, 1977)Puerto Am 

gel, Oaxaca (Sosa Prez, 1970) 	y Bahias La Colorada y 
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Chipehua, Oaxaca (figura 7) (Ramirez 	21. j . , 1978); 
vive en aguas medianamente profundas sin habérsele enco.n 
trado en profundidades de menos de 10 metros (Xeen, 1971?. 
Para la Bahia de Zihuatanejo e isla Ixtapa (Baqueiro op. 

cit.) la reporta en un rango de 5 a 18 metros y nosotros 
la encontrarnos entre los 18 y 32 m. 

Esta es una especie de aguas tropicales, en don 
de nosotros las colectamos, las temperaturas nunca fue.-
roo, menores a los 20°C. En la zona donde se localiza -
e3 banco la transparencia de las aguas se presenta en po 
cos días del ano y jamas excedió los 3.75 m por lo que -
podrIa.mos decir que vive en aguas poco transparentes. 

L i s, A linidad en Bahia Chipehua es bastante- está 
ble a lo lar jo del año pues el rango de variación fue de 
unicamente dos partes por mil lo que nos está indicando-
un medio totalmente marino para nuestra especie. 

Los fondos donde se le ha reportado sonde "are 
na gruesa" con "gravilla" (Baqueiro o. hit.) y en un --
trabajo mis reciente Baqueiro (1979) determina el rango 
del diámetro promedio de los granos de arena (0.3 a 2.6 
mm) donde se le halló distribuida en la Bahia de Zihuata 
ne 4o e isla Ixtapa. 

Nosotros la encontramos efectivamente distribuj 
da unicamente en fondos que presentaban arena gruesa con 
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algunas "gravillas" y en pequefíos manchones. 

Esta especie es tipicamente infadnica pues vivo 

enterrada de 10 a 15 cm del sustrato sujeta por un Suer—
te y musculoso pie que le sirve para escarbar y con una- 

orientación a lo largo del eje vertical. El sitio exac 

to donde está enterrada se localiza con relativa facili-

dad en el fondo ya que los sifbnes forman un pequeño ---

crter. 

De acuerdo a ?o observado por nosotros el sitio 

tiplco donde se localiza esta almeja es como el que se - 

esque :tiza e-n la Figura 8 donde podemos ver que está -- 
asocia,:.'.? a fondos rocosos originados por rocas sumergi— 
das sepár 	s de la linea de costa con la existencia 'de— 

canale - c';. arenas gruesas donde encontramos enterradas —
las almejas además de la prescencia de corrientes en los 

alrededares de la roca. 

En los alrededores del banco de almejas es posi 

ble localizar algunos crustaceos como langostas (Panuli— 

rus sp.) y ocas tnalment¥_ veces como sierras (Scomberomo 

rus 	En los: Pongos son abundantes los Rinobátidos,- 

Asteroi:deos y gasterbpodos. 

Asociadas al banco de almejas encontramos otras 

especies de almejas como son: Vevitricolaria isocardia, 

Megapitaria s. valida, Traehycardium consors, Anal daca mr ul 
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ticostata y Peri lyptá multicostata, también encontremos 
algunos caracoles como Fasciolaria Princcepss, y rsexa¥„_ plex 
re ius. Es posible que alguna de estas especies sea d: 

predadora de M. aurantiaca. Sin embargo hasta el mamen-
to s610 '•enemos comunicaciones de los pescadores quo el-

caracol Fasciolaria princeps y los asteroideos son depr! 
dadores de M. aurantiaca. 

Biologia. 

Hasta el momento los trabajos sobre Megapitaria 
aurantiaca son nmy escasos, por lo que poco podemos de--

cir sobre su Biología en particular. A continuaci6n*pre 

sentr.:os algunos datos sobre la biología de la Familia -
Veneri,' :.e a la que pertenece M. aurantiaca tomados de -- 
Weisz 	1971. 

Esta es una especie que no presenta dimorfismo-
sexual, el sexo solamente se identifica al observar las-

gónadas al microscópio ya que tampoco se aprecian dife-

rencias macroscb-¥icas en las gónadas. La fecundación 

es externa y sus óvulos y espermatozoides son expulsados 

atravós de los gonoductos que desembocan en la corriente 

de agua. Presentan huevos telolócitos en mosaico con -

segmentaci6n espiral y estos se dividen hasta dar origen 

a las larvas Tror_bforas y Veliger de vida libre propias- 

de los moluscos marinos. 

Las almejas en general carecen de rádula y uti-

lizan para su alimentación los sifones por donde circula 
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el agua que lleva particulas de alimento que son reteni-

das por un mucus segregado en la superficie externa de - 
la branquia, los ,filamentos de mucus son empujados pcw 
los cilios hacia el borde ventral de la branquia y.de 
ahi hasta la peste anterior del animal hasta alcanzar --
los palpos labiales. Estos palpos son Apéndices Filia .  
dos encargados de conducir hacia la boca los filamentos—
mucosos Largados de particulas alimenticias. 

El stema circulatorio es complejo y abierto.—
Un ventrículo situado en el celoma peric&rdico, es atra-
-e: ado por el intestino y de 6l parten una serie de arte 
vias que terminan por delante en lagunas hemocélicas de 
1 masa visceral y del pie s  y por detras en los l6bulos—
ecl ma-"to. Estos últimos son órganos respiratorios un--
portantes, las venas procedentes de los lóbulos del man—
to devuelvan directartinte la sangre oxigenada al corazón 
al que entra por un par de atrios. La sangre procedente 
de las lag::nas viscerales y pedias se mueve por las ve--
nas hacia los riiíones y una vez que ha atravesado los ri 
ñones, la sangre venosa es conducida hacia las branquias 
y sale de ellas ya oxigenada para reunirse en las auricu 
las con la procede te de los lóbulos del manto. En la - 
ma yoria de los casos, la sangre de los bivalvos es inco-
lora. En ella existen c6lulas ameboides blancas. 

El sistema nervioso está bastante reducido. --` 
Tiene un anillo periesofágico con 2 ganglios eorrespon--. 
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dientes a la £usi6rn do un ganglio cerobroide y un 
glio pleural. De este anillo sal,+ n dos cordones qua co-
nectan con dos g njlíos podios y can dos ganglios visce-
rales si`uados estos cerca del ano y cerca del mdsculo - 
aductor posterior. 

Ciclo Reproductor. 

Fases de desarrollo de las gónadas. 

'a este estudio determinamos cuatro Fases de-
desarrollo jonádico. 

FASE T corresponde a 1<. m diferenciaci6n3el 
tejido gonádico y se caracteriza por tener abundante te-
jido conectivo. 

En algunos casos se aprecian .Folículos muy pe—
queflos ya que se esta iniciando el crecimiento de las es 
tructuras que van a contener a las c6lulas sexuales. Pa 
ra M.  avrantiaca  se encontraron campos al microscopio --
donde se habla iniciado la proliferación del tejido co--
nectivo y otros campos donde existían seriales de haber -
ocurrido un desove ya que atan hablan células sexuales 

:residualess (figura 9a.) . 
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FASE 1I.x:c o¥ ,3pc)ndo, a 1 muraci6n do 3 u6-
nada, siondo on ¥.'¥at,a etpr coma en las otras, dificil d• 
precisar cuando !e inicia y cuando . inaliza pues el pro-
ceso del desarrollo gonadíco es continuo y muchas de las 

veces dentro de uli mismo ejemplar encontramos asincronia 

en el desarrollo de los foliculos se.cuales, asi encontró 
mos algunos Pol.iculos con nwn' rosas células sexuales en 
proliferación y otros f'oliculos gi manifestaban una cla 
ra madurez medía. En otros individuos se encontraron -- 

,Folículos er. mar _ avanzada y el resto de ellos con --
c: .%ras señales de desove. Sin embargo las caracteristi- 
cs 	mentales de este, case son: En hembras, la pre- 
sencia _ ovo-7,(.:zias, ovocitos de primer y segundo orden- 
y para 	:, arios, 1' p2 csc '! :a (de espermtogonias, esper 
matocitC) , c perm.:tiLaE y e icnri tarozoides. En ambos ca—
sos, e'_ u::._ o c'ouLcívo se encuentra disminuido conside 
rablementr-, as cona tamUitn la c-_ nti.da d de fagocitos -- 
(igura :ic a c). 

Las 	o;oz.ias son cf`lulas m&s o menos redondas-- 
y 	e 	:7cn .;z a Rt .o cne los ovoci tos, se reconocen facil-- 
me te poi encontr se un ias a l 	paredes folicurales y 
toros u_. nt..clec po'j c;ia pr.co denso con citoplasma granu-
lcr. Los ovocat:os de prier orden son de mayor tamaño - 
q-ut las ovogt6:ni¥.s 	i¥-:i formaperiforme, su núcleo 
es ;., s grande que e.). de las cr o jt¥nias y altamente acidó-
filo, frocuent.c nte no son evidentes los limites entre- 

ha.—,,kz:1are: nuclear 	y 31 citoplasrna, pude ser aparente un 
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náclealn;los ovocitos de segundo arden son más o menos -

del mismo tamafio, que los de primer orden, pero se les - 

reconocc por su posición en la luz folicular y por su 

núcleo más claro que el de los ovocitos de primer orden, 

su membrana nuclear muy evidente y ondulada. Muchas ve-

ces contienen dos nucleolos y citoplasma vacuolado que - 

indica que se ha iniciado la acumulaci6n de vitelo. 

Para Io •machos eru:ontrarnos a las espormato96- 
ni as uni : ¥s t l r.¥ j ido folicular, el proceso d• madura-r 

-i. n es contrip(-to por lo quo en la luz folicular tendri 
r 	los ost .adoci de mr.Uuroz rná avanzados. Los espermatº 
ci 	:pon de menor tamaño clue las espermatog6nias y las- 
espex- r!itidas son aún más pequefías y se arreglan en forma 
de r. 	: ate cor aexcren 	c a la luz del Folículo estan- 
do sost -z.idas por tabicrues de tejido conectivo que ayu- 
dan a estructurar la Figura radial, los espermatozoides- 

son c.,uc:.:J os y sus colas se agrupan hacia la luz del fo- 
l.icio.  

FASO III o de desove. Como se señala en la eta 

pa anterior el desove puede iniciarse aún cuando algunos 

Foliculos no estt_n com >l.etamente maduros, caracterizándo 
se en las hembras por el notable adelgazamiento de sus - 

parcles foliculares, así como, la forma coalecente de — 
10 mismos, también disminuye la cantidad de células ---

sexuales y algunas paredes foliculares se encuentran.ro-

tas. En los machos es notable la ruptura de los folien- 



41 

los y la presencia de luz folicular (figuras 9f y 9g). 

FASE, IV o de postdesove. E:n esta fase las al-
mejas presentan sus folículos bastante destruidos y den- 
tro de ellos se pueden encontrz-r algunas cPlulas sexua--- 

les con formas ya degeneradas, pero que nos permiten 
identificar algw)as veces el sexo del individuo1 también 

están presentes un buen nA.mero de fagocitos que se encar 
carón de usar a las celulas sexuales residuales (Figu--
-as 91 y 9i), 

Az►&1. is del ciclo reprod,nctor, 

L:s datos de los individuos objeto de este esto 

dio e ^. 1.:._: que se ident±f caron estas cuatro etapas ) se-
pres•2ntan en forma porcerntua]. en las tablas 4.a 6 y las 
figuran 10 ,r 11 p :ra ambos sexos juntos y por separado -
xes ctivar;r_nrr. 1 en ellas se puede observar que existen-
valores raáximco:• (picos) para cada Fase en fechas distin-
tas y -,•ue estos valores se van corriendo a lo largo del-
No en el mismo sentido que avanza la madurez del tejido 

ObsF¥zvcnc1ose iru. pa.t'a las épocas de indiferen 
ci:zci ri den 1;e :i.do de la g6 «da se presentan valores ---

s en Dios apocas del al`ío que son, una en la primer-
mitad (mayo y junio) y otra en la segunda mitad (agosto-
y septiembre.), Ira Fase de madurez se presenta cbn mayor 
intensidad erg el lapso de noviembre a enero. 
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Lot valores mbiximos da clax ove so presentan an - 
abril, ajoto y octubre. El postdusove so presenta con- 
vale cs m&ximos on mayo, julio y septiembre. 

Se puede constatar con los valores de temperatu 
ra del fondo en la Bahia de Chipehua que la época de ma 
yor actividad gonádica se presenta durante la época de 
temperat:zras rr.s elevadas en la Bahia (27.5 a 29°C entre—
marzo y julio). 

Reseecib a la relación de sexos podemos obser-- 
var en la tabla 6 y en figura 11 que los machos en Fase= 
de gametog6n`sis (fase II)se presentan durante el afio en 
mayor pronorcibn que las hembras excepto en julio, sep—
tiembe y noviembre. Para la fase de desove (fase III)—
ocurre tambien una mayor abundancia de machos en el apio- 
excepto para los meses de julio, agosto, octubre y no-
viembre, En el-postdesove se mantiene también este es--
quema excepto para septiembre. 

La talla minima donde el 500' de los ejemplares—
presentaron gametogenesis fué a los 54.5mm. 
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mes no diferenciados hembras 	sacros 

enero 0..00 % 40.00% 	60.00% 

marzo 10.00 10.00 	.60.00,  

abril 0.00 0.00 	300.00 

mayo. 53.85 7.90 	38.25 
junio 10.00 40.00 	50.00 

julio 27.27 36.36 	36.36 

agosto 54.55 27.27 	18.18 

septiembre 40.00 30.00 	30.00 

octubre 9.09 36.36 	54.55 

noviembre 9.09 72.72 	18.18 

u 
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TABLA 5 Variación mensual del pcz¥centaj• de -
ejemplares de ambos sexos de M. aurantiaca para las cua-

tro fases de madurez gonádica en la Bahia de Chipehua, -

Oaxaca en 1979. 

MES FASE 	I FASE 	II FASE 	III F 

enero. 0.00 90.00 10.00 

marzo 10.00 60.00 30.00 0.00 

abril 0.00 50.00 50.00 0000 

mayo 53.85 22.45 0.00 23.70_ 

junio 10.00 40.00 40.00 10.00 

julio 27.27 27.27 0.00 45.46 

agosto 54.55 9.09 36.36 0.00 

septiembre 40.00 20.00 30.00 10.00 

octubre 9.09 18.18 54.55 18.18 

noviembre 9.09 63.64 18.18 9.09 

ASE IV 

0.00 



TABLA 6 Variación mensual del porcentaje de ejemplares p sexo de H. -

aurantiaca para las cuatro Fases de madurez Uonádica en la Bahia de Chipehua, oaxa 

ca en 1979. 

• MES FASE•' I FASE 1I e 	_ PASS III 
a' 	9 FASE IV 

c • 

enero 0.00 50.00 40.00 10.00 0.00 0.00 0.00 

marzo 10.00 50.00 10.00 30.00 0.00 0.00 0.00 

abril 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 

mayo 53.85 22.45 0.00 0.00 0.00 15.80 7.90 

junio 10.00 30.00 10.00 10.00 30.00 10.00 0.00 

julio 27.27 9.09 1.8.18 0.00 0.00 27.27 18.18 

agosto 54.55 9.01) 0.00 9.09 27.27 0.00 0.00 

septiembre 40.00 10.00 10.00 20.00 10.00 0.00 10.00 

octubre 9.09 18.18 00.00 18.18 0.00 18.19 0.00 

noviembre 9.09 9.09 54.55 0.00 18.18 9.09 0.00 
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no 12 	VALORI.S DE L ONGITUD EN MM, DE MEOAPITARIA AURANTIACA PARA EL PE-
RIODO NOV. 78 A NOV. 79 EN LA OAHIA DE CHIPEHUA, OAXACA- (LA LINEA 
CONTINUA ES LA MEDIA MOVIL OE 3 ). 

FI( a 12b: VALORES DE PESO EN 6• OE dEÇpPITARIA AURANTIACA PARA EL PERIODO NOV.- 

79 A NOV. 79 EN LA OAHIA DE CHIPEHUA, OAXACA. (LA LINEA CONTINUA ES LA--
MEDIA'MOVIL DE 3 ). 
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Estructura poblacional. 

Los resuleados de la estructura de la población 

de asta especie se presentan en las gr'tficas 12a y 12b. 

a) Longitud. 

La figura 12a para largo do Megapitarig 	-- 
tia ¥► nos constata un amplio rango de tallas para navieni 

bre de 1978 y para Junio y septiembre do 1979, mientras-

que los rangos mis reducidos de tallas corresponden a - 

los meses de marzo, octubre y noviembre de 1979. Se prt 

sentan los datos mensuales de noviembre de 1978 a noviem 

bre de 1979 se puede ver que durante todo el año existen 

variaciones en cuanto a la moda de un mes a otro, como - 

ocurre con el mes de noviembre de 1978 a enero de 1979,-

donde se aprecia que las clases de 46 y 51 mm de noviem-

bre de 1976 se ha desplazado en enero a la clase de 56 y 

61 mm respectivamente y que las clases de 51 y 56 mm en 

enero se desplazaron a las clases de 61 y 66 mm en marzo. 

Este desplazamiento es evidente hasta el mes de mayo. - 

En junio se observa el ingreso de juveniles a la pobla—

ci6n, y se observa como se desplazan de la clase de 36mm 

a la clase de 41 y 46 mm en julio. En noviembre se -- 

observa otra incorporación de juveniles a la poblaci6n -

los que se detectan en la clase de 36 mm. 

En esta misma gráfica se presentan con líneas - 

continuas sobre las barras estos mismos datos ya suaviza 

dos con el fin de observar el comportamiento de las dis 
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tintas modas con respecto a las 4arras, y se ve quo coil 
ciden. Por esto podemos confirmar la existencia de un 
reclutamiento de juveniles en junio y otro en noviembre. 
de 1979 y también el corrimiento de la moda de noviembre 
de 1978 a enero de 1979 y de aquí a marso, a abril y --- 
mayo del mismo año. 

El valva' máximo de longitud de M.  aurtAtiaca  -. 
Fue de 115 mm y se encontró en el mes de septiembre de - 
1979.` 

b) Peso. 

Para peso se presentan también los valores de -
Frecuencias observadas en las barras y estos mismos da--
tos suavizados en linea. continua. En general estos da--
tos coinciden con los valores de longitud pues la dispo-
sición de las barras y los valores suavizados tanto para 
longitud como para peso siguen el mismo esquema, excepto 
en julio, agosto y octubre de 1979 donde se ve una dismi 
nucibn del peso, ya que en otros meses a los ejemplares 
de la misr longitud les correspondió mayor peso que el-
que presentan en estos meses. 

Para noviembre de 1978 se pueden observar al - 
igual que en la gráfica de longitudes cuatro modas y un-
ligero sesgo de la curva hacia la izquierda üaci&ndose 
este sesgo más marcado afzn en el mes de enero lo mismo - 
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ocurre también con las longitudes para eso me&. Hay un• 

desplazamiento de la clase de 89.5 q en enero a la cla• 

so de 129.5 g en marzo, que se puedo seguir par las be-• 

Tras punteadas y un incremento del porcentaje do organi3 
mes con este mismo peso promedio para el mes de mayo, --

En junio se presentan dos modas una en la clase de 9.5 g 
y otra en la clase de 209.5 g que nos' refleja al igual-
que las gr&Ficas de longitud la incorporación de juveni- 
les a la poblaci6nel corrimiento de la clase de 169. y 	 5 
g del mes de mayo a la clase de 209.5 g en junio. Si-
seguimos a estos juveniles podemos detectar su incorpora 
ci6n a las clases de mayor peso subsecuentes en los tres 

meses siguientes y en octubre se corta esta secuencia.  

En noviembre de 1979 se detecta nuevamente un ingreso de 

juveniles a la población lo que también se hace evidente 
en la gráfica de longitud para ese mes. 

El valor máximo de peso de M. aurantiaca Fue de 
479 g y se encontró en el mes de septiembre de 1979. 

Relación Longitud-peso. 

La importancia práctica de la relación longitud 
peso es evitar el pesaje ya que ésta es una actividad --
más di?ícil y tardada y con ella se pueden transformar -

largos observados en los pesos correspondientes. 

■ 
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De la regresión con los logaritmos de base 10 
para longitud y peso se obtuvo la siguiente •cuacibn. 

log Y = 2.746 log X -3.08 

donde Y es el logaritmo del peso y X e •s el logaritmo 
de largo. 

La ecuaci6n puede ser presentada, exponencial--
mente ,en thrminos del peso (P) y de la longitud (L) así: 

P _ 0.00112 L2.746 

Donde P es expresado': en , gramos y. L eii mm. El :codicien.. 
te de reáresibn fue r2  = , 0.921 y el de earrelaci6n 
r = 0.954 

En la figura 13 se presentan los valores -- 

observados y la recta de correlación, en ella podemos -- 
apreciar que esta ecuaci6n obtenida, sobreestima ,los pe-
sos de las almejas pequefias y se ajusta mejor con los pe 
sos de las almejas de mayor longitud. 

Crecimiento. 

Mediante la interpretación gráfica de las fre—
cuencias de longitudes y pesos observadas en' nuestras -- 
muestras mes tras mes se observó el desplazamiento de -- 
las modas.através del tiempo pudiéndose detectar -un Cese-. 
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cimiento de 5 mm mensuales entre las clases con mares de 
clase de 46 a 66 mm. Un crecimiento en peso de 20 g .--
mensuales para las clases con marcas de clase de 89.5 g- 
y de 40 g mensuales para la clase con marca de clase de-
169 g. 

Del análisis bibliográfico sobre crecimiento en 
Pelecipodos se encontró que este se puede determinar por 
los anillos concéntricos que se marcan sobre las conchas, 
los cuales son de coloración clara y obscura y están al-e- 
ternados (Fitch 	1950). Nosotros creemos que el- 
crecimiento se puede detectar también por las marcas en-
la inserción del masculo aductor cuyo incremento en diá-
metro guarda una relación con el incremento en longitud-
del organismo através del tiempo (Guzmán-Arroyo, comuni-
cación personal) Figura 14. 

,Modelo de Von-Bertalanfyy. 

Para determinar las edades de la "almeja roja«- 
Megapitaria aurantiaca  se emplearon las marcas sobre la-
inserción del músculo- debido a que habiéndose hecho tam 
bién los cálculos para desarrollar el modelo de crecí--- 
miento con los valores de edad obtenidos a partir del rt 
mero de anillos sobre la concha éstos fueron signiSicati 
vamente distintos de los observados al aplicar la prue-
ba de Chi cuadrada entre las longitudes observadas y -- 
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TABLA 7 Valor da la longitud promedio y del ri 

dio promodio do la inserción da1 musculo aducto d• •¥ 

acuerdo a su ndr¥oro do anillos, do Mogapitari• ausaatia 

ANILLOS LOIJGt 7UD RADIO PRO)EDIO 
NUMERO. PROMEDIO DE LA IN$RCION 

(mm) DEL 	M13CULO 	•; 
ADVCIVR. (w'i) 

1 65.8 6.2 

2 75.9 10.2 

. 	3 88.9 13.5 

q 95.6 16.2 
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Para las longitudes promedio de los ejemplares - 
con distintas edades se obtuvieron las siguientes dilsrer. 
ciast 

longitud edad 2 - longitud. ,edad 1 ■ 10.18 'un. 

longitud. edad 3 - longitud edad 2 • 12.98 mm. 

longitud.edad 4 - longitud edad 3 = 6.71 eran. 

En la figura ]6 se presentan los valores de longi 
gitud promedio y sus respectivas edades y se observa que-
la diferencia de tamaño de los organismos de mayor edad - 
es menor que la que existe entre los organismos más jbve- 
nes. 

La regresi6n de la edad (n) contra la edad subse 
cuente (n + 1) empleada para los cálculos de crecimiento-
fue una regresi6n lineal la cual se presenta en la figura 
17 y se conoce como gráfico Ford-Walford (t'rgalef, 1980). 

El cáiculo`de Loo se hico mediante la Fórmula 
(1) y nos dió un valor de 137.32 mm (Loo es el valor mdxi 
mo te6rico al que crecerá el organismo) 

1 





El valor de x se obtuvo de la ecuación 

L (n + 1) • 0.835 L (n) + 22.642 

Con un coeficiente de correlación de r ■ 0.989 
Si se tiene que e es el valor de la pendiente de esta-
ecuaci6n tenemos por lo tanto. que; - ...... 

e-k  0.835 de donde k • in 0.835 •0.180 

El valor de Poo se obtuvo mediante la 16v mala de-
correlaci6n entre longitud y peso para M. aurantiaca 

P = 0.00112 L2.746 

P = 0.00112 (137 .32)2  746 

Foo- 830.68 

El valor de Too se obtuvo mediante (2) 

To=-2.624 

El valor de largo infinito (Loo) obtenido fue de-

137.32 mm y el valor de peso infinito (Poo) obtenido fue 
de 830.68 g; los valores de largo y peso máximos fueron de 

130.45 mm y 789.14 g respectivamente. En las Figuras 18a 

y 18b se presentan los valores de longitud y peso obteni— 
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MAlisis Estadistico. 

Se presentan los resultados de la evaluacidn de-
Chi cuadrada para los datos decrecimiento obtenidos me—
diante el modelo de Von-Bertalanfyy con los datos observL► 
dos. 

Mediante la aplicación de la prueba de Chi cua-- 
drada se obtuvo un valor de 	0.060 mientras 
que el valor en la tabla de la distribución de: Chi cuadra 
da para un nivel de confianza de 0.95 fue de 0.210 (Rolhf', 

1969).  

De esto se deduce que no existen diferencias sil 
nificativas entre los valores observados y los esperados-
ya que el valor de .Chi cuadrada calculada es menor que el 
valor encontrado en las tablas. 

Aspectos Pesqueros. 

El análisis de los valores de captura, esfuerzo-
pesquero y captura por unidad de esfuerzo es importante 
para los estudios poblacionales dado que la captura es el 
efecto combinado de la población explotada y la intensi--
dad de pesca, y su magnitud se considera preliminarmente-
como una medida de la abundancia relativa, Doi (1975). 



Se presentan los valores de producci6n que abar-

can de noviembre de 1978 a octubre de 1979 y los aspectos 

pesqueros correspondientes al periodo de abril a octubre, 

de "1979 en la tabla 9 y la figura 20 se determinó que en- 
la Bahia r'4 Chipehua, la unidad de pesca se constituye 

por 4 pescadores y una embarcac16n equipada con un comprs 

sor de aire portatii y dos mangueras. de. 100 m de largo 

cada una con un regulador de air• en sus extremos, y el - 

esfuerso Pesquero es el tiempo de buceo para extraer alma 

jas en un, dia de operaciones. 

Los valores más elevados de producci6n se pre—

sentan en mayo, junio, julio y octubre de 1979, siendo 

el valor m&ximo de 4,260 kg que se obtuvo en mayo de 1979 

los valores minimos se presentaron en noviembre y diciem-

bre de 1978 y en enero, febrero, marzo, abril,agosto y 

septiembre de1979, el valor minimo fue de 300 kg y se - 

obtuvo en enero y; septiembre de 1979. El valor promedio-

mensual de la producción en este periodo fue de 1,725.8 

kg y la producci6n total fue de 20,710 kg. 

¥.El námero de pescadores es variable a lo largo 

del año 'y se observa un minimo de 6 pescadores en noviero- 

bre de 1978, un máximo de 16 en mayo, junio, agosto y oc-

tubre de.1979 y un promedio de 12.7 pescadores mensualmen 

te (tabla No. 9). 

El valor de esfuerzo pesquero, más elevado se 





presentó en el mes de agosto con 4 horas de pesca efecti- 
va;. octubre y abril con 3.6 horas y el valor más pequeño- 
de esfuerzo pesquero se presentó en septiembre con una hó 
ra de pesca efectiva, el valor promedio del esfuerzo pes- 
quero en este periodo de tiempo fue de 2.8 horas. 

En cuanto a los datos de captura por unidad de - 
esfuerzo estos son variables y no siempre coinciden con - 
el esfuerzo aplicado. Se presenta un valor máximo en ma- 
yo de 1979 con 316 ej/hora y un minimo en septiembre de  
1979 con 17 ej/hora. El valor medio fue de 190.7 ej/cwa.' 

En la figura 21 se presenta' la recta de regre— 
sión para los datos de captura y esfuerzo pesquero y 

en ella se obtuvicxon valores 	de r1= 0.748 y 	de 	-- 



'DADLA 9 Valores de producción, numero de pescadores, capeara. esf¥ae so - 
pesquero y captura por unidad de esfuer para ti. aurantiaca t la Bahía de Chi.— 

pehua, Oaxaca de noviembre de 197,3 i octubre de 1979. 

Fecha Producción 8ónoro ele 
pe5eadores 

captura 
Uón 	de 
indivi- 
du os . 

escuerzo 
pesquero 

(horas.) 

captura y -
unidad de - 
esfuerzo --
k/hOrtas. 

nov. 	78 380 6 300 1.1 30p 
dic. 	78 810 - - 
ene. 	19 300 - - 

feb. 	79 600 - — 

mar. 79 850 - - 
abr. 	79 1435 12 568 3.6 157.7 

may. 	79 4260 16 948 3.0 316.0 

jun. 	79 3235 16 1,002 3.2 313.1 

jul. 	79 3490 12 146 1.1 1.32.7 

aga. 	79 1600 16 600 4.0 350 

sep. 	79 300 8 17 1.0 17 

oct. 79 3450 36 500 3.6  
Ó 



DISCUSION 

A continuación discutiremos cada uno de los pian 

tos presentados en los resultados 

Parámetros Fisico-quimicos. 

Las variaciones de los par&metros Lisico-quimi-. 
cos que se presentan en la Sabia de Chipehua, Oaxaca se-
pueden relacionar con los cambios climatológicos de la - 
regi6n pues se observa que las temperaturas de la super-
ficie del agua más altas coinciden con los meses de ma—
yor calor, y en los que además no se presentan los fuer 
tes vientos "Tehuantepecanos" que son masas de aire frío 
que llegan a esa región de octubre a abril; mientras que 
el periodo de pajas temperaturas de la superficie del 
agua ocurre justamente durante los meses de vientos "te-
huantepecanos". La salinidad superficial varia también- 
con respecto a la época de lluvias y a la época de secas 
pues vemos que cuando se presentan las lluvias, los vale 
res de salinidad superficial disminuyen. 

Respecto a las variaciones de ten peratura y sa 
unidad del fondo vemos que estas siguen el mismo patrón 
de variaci6n que la temperatura y salinidad de superfi--
cie, sin embargo, la temperatura del fondo siempre fue - 
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un poco más baja que la temperatura de superlicie, ha. 

ci`ndose m&s grande la diferencia durante los rases de-

fuertes vientos ya que listos van a producir el tnovimiea 

to do las capas de agua provocando que existan masas de 

agua fria en ocasiones de hasta 8•C de diferencia. Es-

tas masas de agua más Frias (termoclina) se encontraron 

en algunas ocasiones a sólo 5 o 6 metros de profundidad 

(agosto de 1979). 

Las salinidades de la superficie y del fondo 
siguieron también el mismo patr6n de variación y las di 

ferencias entre ellas fueron muy pequeñas, sin embargo, 

se 1 ta que los bajos valores de ambas coinciden con la 

época %:e lluvias en la región. 

Con esto podemos ver que los patrones de varia 

ci6n de las salinidacles y las temperaturas tienen un -- 

comportamiento ci,clico aurante el ario en el que están -
perfectanente establecidas las épocas de lluvias y se--

cas, asá como la época de fuertes vientos del Norte ---

"Vientos Tehuantepecanos" 

Aspectos ta.xon6micos. 

De acuerdo a las descripciones de Olsson (1961) 

y Keen (1971), es evidente que la ''almeja roja" de la 

Bahia de Chipehua corresponde a la especie Meg apitaria - 



aurantiaca descrita por estos auxores. 

Distribución. 

La distribución do esta especie en la Provincia 
Panlmica definida por Keen (1971) tiene particular impoE 
tancia al tratar de entender las relaciones de los exga-
nismos con los Factores Pisicos y químicos de su Mdio -
ambiente ya qua son estos los quo determinan la distz'ibS 
ci6n de los organismos en cierta área. Siendo factares-
de particular importancia la salinidad y la temperatura• 
del agua y en el caso de los organismos bent6nicos lo es 
también el sustrato. En esta Provincia Panám 
aguas son de naturaleza tropical porlo que parece serla 
temperatura del agua es un Factor que limita la distribu 

cien de esta especie. Asi mismo se le encontr6 unicamen 
te en Fondos de, arena' gruesa con "tr_^avil?as", lo cual -- 
nos dá más detalles acerca de su distribución en los fon 

dos marinos. 

Pensamos que la profundidad no es determinante-

en su distribución pues los reportes de Baqueiro y Stuar 
do (1977); Keen (1971) y Sosa Pérez (1970) nos indican 

que puede estar distribuida en un amplio rango de prorun 
didades. Esto no ocurre con el sustrato, ya que segdn 
los resultados de Baqueiro (1979) éste, es determinant•-

en su distribución. 

m 
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La cantidad de luz también influye en su distri-

bucibn pues aunque siempre se le encontró enterrada en -

la arena su profundidad en el sustrato varió en relación 
a la cantidad de luz que llegaba al fondo pues si ésta - 
era menor las almejas se encontraban más a la superfi--
cie y al medio dia o con aguas muy transparentes estaban 
mis enterradas. 

Es evidente que los datos sobre la profundidad- 
a la que encontramos M. aurantiaca en la Bahia de Chi--- 
pehua son los más grandes reportados hasta el momento --
(32m) esto quizá se deba a las caracteristicas de las --
play s del lugar que por lo general son playas de arena- 
Fina y como hemos visto, estas almejas se distribuyen en 
los fondos de arena gruesa y en la Bahia de Chipehua s4- 
lo se presentan este tipo de suelos cerca de las rocas - 
sumergidas en las profunciida.des en que reportamos la lo—
calizaci6n del banco. 

El trabajo de steven (1970) nos aclara algunas—
de las caracteristicas morfológicas y hábitos de muestra 
especie en estudio, ya que él ha encontrado relaciones —
intimas entre la morfologia y los hAbitos de vida en ma—
chas especies de moluscos y encontró que las formas 

triangulares como la que presenta M. aurantiaca les ayu-

da a enterrarse rápidamente, huyendo asi de sus posibles 
depredadores y aunque nuestra especie posee una concha — 
muy gruesa que le podria restar velocidad para enterrar— 
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sea esto se contraresta con la presencia de un pie muy -

grande y fuerte que le ayuda a escarbar, además el pro--

sentar una concha tan gruesa le proporciona mayor resis-

tencia a la abrasi6n del ambiente en que vive. 

Ciclo Reproductor. 

Se ha reportado (Losanof?, 1939) la influencia-

de la temperatura, profundidad y salinidad sobre el dss¥ 

rrollo gonádico de bivalvos encontr&ndose que los valo—

res bajos de estos factores impiden el buen desarrollo • 

de las g6nadas asi como también el exceso de contaminan- 

tes. 

En las zonas de aguas tropicales el patr6n del= 

ciclo reproductor es muy distinto al de las aguas templa 

das o muy frias ya que la época de reproducción en zonas 

de mayor latitud es más corta que en las regiones tropi-

cales (Giese, 1959; Losanoff, 1939). 

La temperatura y la salinidad son factores impar' 
tantes del medio ambiente que pueden en un momento dado—

disparar el desove ya que un incremento brusco de cual---

quiera de ellos puede desencadenarlo. Sin embargo dadas-

las condiciones tan estables en cuanto a la salinidad el 

sitio de muestreo este no es un factor determinante para-

el desove pero esto no sucede con la temperatura cuya in- 
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fluencia pod.ria aer determinante ya que aunque la activi-
dad reproductora de M.urnt ca s• presenta durante ca-
si todo a1 alza as evidente que se acentta durante los me-
ses do aguas c lir1as qua son do abril a octubre. 

Los estudios sobre ciclos reproductores para es-
pecies do zonas tropicales reportan !pocas de reprodue. 
c16n muy largas (R"iz-Durl, 	1974; Baqueiro, 1977; 

Nagabushanam and 	Dhame, 1977) y par lo general 
con más de una época de desove en el afeo mientras que --
las épocas de reproducción para especies de aguas templa-
das son cortas y una vez al 'aflo.Para M.aurantiaca exis- 
te.solamente un trabajo (Baqueiro, 1977) 	donde se- 
reportan dos épocas de desove en el aiio una de febrero a-
mayo y otra en octubre y noviembre, que coincide en parte 
con nuestro estudio donde encontramos que existen dos épo 
cas donce el desove ocirre con mayor intensidad. La pri 
mera en marzo %, atril y la soC.unda de agosto a octubre. -
En.estos dos desovas encontramos que la maduración de las 
gónadas ieneninas se lleva :t s tiempo que las de los ma--
ciios pero aue finalmente van a coincidir durante el deso-- 
ve lo c al asegvrz: la r<;prouuccibn, por otra parte, con - 
respecta a la rela.i6n de sexos aparentemente los machos-
son rmis abundantes auc las hembras. 

Se ha reportado que despues del desove se presen 
ta una etapa ce indeferenciaci6n o reabsorción del tejido 

gonddico (Losanoff, 1939) pero nosotros creemos que esto- 
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no siempre ocurre pues se encontraron algunos individuos-
que presentaron folículos con claros signos de desove ne-
ro también con folículos que presentaban gamentos en pro-
ceso de maduración lo que indica que existe asincronia- la 
que se debe posiblemente a que después de un desove algu-
nos folículos vuelven a la actividad gametogénica sin paíg 
sentar un periodo de indiferenciacibn. 

La actividad metabólica de las almejas es stuy 
fuerte y sus productos se encausan directamente a las g6-
nadas cuando estas se encuentran en plena actividad esto- 
ha sido demostrado por Sastry (cit. incompleta) quien en-
contró que el indice gonádico es mayor que el Indice de 
la glándula digestiva cuando ocurre la gametogénesis y que 
cuando la gónada se encuentra indiferenciada estos valores' 
se invierten, lo que nos indica que se han acumulado rnsez va 
vas en la glándula digestiva, por esto durante la época de 
reproducción las almejas están flacas y los valores de pe-
so promedio son bajos. 

' 	Estructura poblacional. 

En el análisis de la estructura poblacional se - 
observa que para abril y el mes de junio los individuos-
de las clases de 31 y 36 mm en los dos meses posteriores.' 
sufrieron un desplazamiento a las clases siguientes, esto 
nos hace pensar que existen para la misma poblacibei va- 
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rias cohortes ( individuos nacidos en el mismo lugar al -
mismo tiempo) durante el aiio, pero que no Pué posible de-
tectarlas debido a que los muestreos no siempre fueron -- 
realizados por nosotros, como ocurrió en enero, marso.y -
noviembre de 1979 donde las muestras fueron capturas co-
merciales hechas par pescadores en las que se tendía a 
seleccionar los individuos de mayor talla. 

Tampoco fue posible analizar el comportamiento 
de las clases de mayor longitud ya que por encontrarse es 
ta especie bajo explotación comercial, los •jep¥plares de- 
mayor tamafio siempre eran extraídos ,por los pescadores. 

En la estructura de la población per pesos se 
detectan desplazamientos de una clase a la siguiente que-
ocurrieron en un periodo de dos meses y otros desplaza-- 
mientos de una clase a la siguiente que ocurrieron en un-
mes. Esto se explica por que existen velocidades de cre-
cimiento diferentes de acuerdo a las edades. 

Los reclutamientos de junio y octubre tienen re-
lación con las épocas en que ocurre el desove haciéndonos 
pensar que entre el desove y el reclutamiento el periodo-
de dos meses que transcurre es el suficiente para que --
ocurra la Fecundación, la división del cigoto, el nací---
miento y la fijación de la larva. 

Hasta ahora los valores máximos de longitud re- 
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portados son: 112 mm (leen, 1971) y 87.6 mm (Baqueiro y- 
$tuardo, 1977) y el encontrado por nosotros Pue de 

115 mm, también Baqueiro (-p. W.) reporta un valor de 
peso máximo de 156 g y el reportado por nosotros fue de 
479 g. 

Relación Longitud-Peso. 

Presentamos la relación longitud-peso que es la dnica ob-
tenida hasta el momento para esta especie. Como podemos-
apreciar en los resultados nuestros datos concuerdan con-

lo esperado para este tipo de relación o sea que los valo 
res de peso son siempre proporcionados en este caso al -- 
triple de la longitud (Margalef, 1980) 

Se observa que la recta de regresión obtenida --
sobreestima los pesos de las almejas pequeñas y creemos 
que esto se debe a que nuestra muestra fue pobre en datos 
con ejemplares pequeños. 

Crecimiento.' 

El desplazamiento de las clages detectadas en 

los histogramas de frecuencia para longitudes lo podemos-

interpretar como crecimiento que está ocurriendo en los 
individuos de ese rango de tamafio. Los valores detecta-- 
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dos de crecimiento por nosotros coinciden con los repor-
tados en el trabajo de Baqueiro (1977) que es el dnico - 
que trata sobre el crecimiento de esta especie. 

Si se obtiene el valor de longitud que alcansa-
rian las almejas empleando la cifra de crecimiento obser 
vada en los histogramas de longitud al cabo del primer -
año de crecimiento esperaríamos almejas de más de 60 s -
de longitud, esto coincide con los valores obtenidos en 
el modelo de Von-Bertalanlyy para los ejemplares con un-
anillo (edad 1) este anillo correspondería a un alto de 
edad. 

Como se observó en la tabla 8 los incrementos. 
en longitud disminuyen a medida que aumenta la edad lo 
cual se explica porque consideramos que los individuos 
se están acercando al tamalo máximo de la especie. Tam- 
bien encontramos que el peso no sigue el mismo patrón - 
que la longitud ya que el incremento aumenta en un pr n- 
cipio.y posteriormente disminuye después de los dos a4os 
por ello creemos que el peso refleja mejor el crecimien-
to de la almeja ya que ésta puede no crecer en longitud-
pero el organismo dentro de la concha tiene capacidad'-- 
para aumentar de peso. 

Análisis Estadistico. 
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En realidad poco es lo que podemos discutir  
acerca de los resultados obtenidos en el cálculo de las 
edades mediante las marcas de crecimiento en la huella-
del rtzsculo aductor pues el ajuste entre los datos cal-
culados por el modelo de Von-Bertalanfyy y los observa-
dos es bueno, lo cual no ocurrió cuando se usaron los 
datos de las edades calculadas con los anillos sobre 
las conchas razón por la que se descartó el uso de es—
tos datos para utilizarlos en el modelo de Von-Bertala_ 
fyy. Esto nos indica que nuestra proposición de esti--
mar el crecimiento de los bivalvos con la huella del -- . 
músculo aductor puede ser válida. 

Aspectos Pesqueros. 

Respecto a la extracción de almejas por medio.-
del buceo encontramos que esta actividad está intimamen 
te ligada a la existencia de aguas tranquilas, transpa-
rentes y cálidas que se presentan generalmente entre - 
los meses de abril a octubre por lo que se explica que-
sea durante estos meses precisamente cuando el esfuerzo 
pesquero se incremente. 

El esfuerzo pesquero está determinado par el . 
tiempo de buceo efectivo. Sin embargo la pesca está -li 
mitada a una hora quince minutos máximo alternada con - 
un período de descanso de una hora mínimo, por lo que - 
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en el dia se pesca entre 4 y 5 horas mLximo, los tiem-
pos de captura empleados son muy parecidos para todas -

las unidades de pesca. 

Los resultados que se presentaron fueron toma-
dos en el campo en su mayoría en una misma unidad de - 
pesca y extrapolamos estos datos a las otras unidades 
de posea ;por lo que. admitimos que los datos finales no- 
reflejan fielmente la eficiencia do cada unidad de pes-
ca, sin embargo en ocasiones se comprobó en el campo --
que el esfuerzo pesquero era muy semejante para las di-
ferentes unidades de pesca. 

El número de unidades de pesca varió a lo lar-

go del atto porque algunos pescadores se retiraban a -- 
las labores del campo y del comercio. 

Como se aprecia en la Figura 20 la Fluctuación 
del esfuerzo pesquero está acorde a la captura lograda, 
también se refleja dsto en él valor de la captura por - 

unidad de esfuerzo. Podemos pensar que la disminución- 
de la captura, el esfuerzo pesquero y la captura par - 
unidad de esfuerzo en julio, se debe a que en este mes-
habia un número considerable de juveniles, ésto se co—
rrobora en la Fi.jvra de estructura poblacional para Ion 
gitud y posiblemente también se deba a una explotación-

muy fuerte ocurrida en los dos meses anteriores como se 

observa en los datos de producción. Para septiembre 

■ 
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tenemos un esquema parecido pero aqt la causa de la. 

baja captura en relación al es!uerzo aplicado se debe a 

que hubo perturbaciones atmosféricas que impidieron el-

buen desarrollo de la pesca. 

¥n general podemos observar que la producc16n- 

es variable a lo largo del aio y su rango de variación- 

es muy grande (300 kg a 4,260 ).g) debido nuevamente a 

la marcada presencia de dos épocas muy caracteristie'as- 
del a$io: a) la 6poca de Fuertes vientos "Tehuantepeca--

nos" y b) una 6poca donde no se presentan con tanta in-

tensidad estos vientos. La primera se marca en los me- 

scs de tubre hasta abril y le corresponderla un valor 

promedio en el periodo 1870-1879. De 1,117.9 Y.Q y la 
se¥nic?a Pp oca. que corresponda a la 6poca de poca pertur 
bacibn ciclbnica durante los meses de mayo a septiembre 

y le correspondaría un valor promedio en el periodo de- 

l7 de 2,577 kg 	 ` 
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CONCLU SIOUE s. 

1.1 El comportamiento de la salinidad del ion 

do en la Bahia de Chipehua, Oaxaca se en-
cuentra en relación a la época de lluvias 

y secas ya que en secas se mantiene entre 
33.5 y 34.1% mientras que para las llu--- 
vial se mantiene entre los 32 y 32,5% 

1.2 La temperatura do] Sondo tiene un rango -
do variación de 9.0 presontindose la mis 
baja (20•C) en septiembre quo os el mes -
de Fuertes lluvias y vientos del norte y 
la más alta.  (29°C) en marzo abril y mayo—
la época de secas y temperaturas del me-
dio ambiente elevadas. 

La llamada "almeja roja" de la Bahía de 
Chipehua, Oaxaca corresponde a la especie 
Megapl.taria aurantiaca descrita por 01son 
(1961) y leen (1971). 

3.1 Se reportan dos nuevas localidades para - 
esta especie: Bahía de la Colorada y 	 -

Bahia de Chipehua, ambas en Oaxaca,  

3.2 Se reporta un rango de distribución de M. 
aurantiaca  en la vertical de 18 a 32 m - 
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4.1 En base a las características anatásicss-
de M. aurantiaca se concluye quo exhibe - 
hábitos inladni,cos, es Piltradcra, se 10-
caliza cercana a rocas sumergidas y/o en 
Fondos de arena gruesa y generalmente en-
zona de corrientes. 

4.2 Esta especie presenta Lototropismo negad' 
vo. 

5.1 M. aurantiaca presenta dos épocas de deso 
ve en la Bahía de Chipehua, Oaxaca, sien-
do la primera en Marzo y abril y la segun 
da de agosto a octubre. 

5,2 Las épocas .de. reproducción de M. auranntia 
ca coinciden coa el incremento de la tew- 
peratu ra . del agua del Fondo par -4 lo que so 
concluye que es la temperatura el Lacter-
2isico que. desencadena el desove. 

;.t  
5.3 El tamaño mínimo del 50% de ejemplares -- 

donde se encontr6 desove para esta •spe-- 
cie Fue de.54.5 mm. 

6.1 Los valores máximos de longitud y peso a% 
contrarios en este estudio son: 115 mm des 
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longitud y 479 9 di pasos  ambos en el mes 
de septiembres 

6.2 Se presentan para esta especie cuando me- 
nos dos cohortes (grupos de edad) en el 
aflo. 

7. La ecuación de la relación largo-peso para 
M. aurantiaca fue 

P = 0.00112 L2.746 

8.1 M. aurantiaca crece 5 mm mensuales de acuer 
do al análisis gráfico en este estudio. 

66.2 El crecimiento de la "almeja roja" M. auran  
t .aacaa en la Bahia de Chi.pehua, Oaxaca . se. -
ajusta al modelo de Von-Bertalanfyy, cuyos-
parámetros son; 

9 - 0.180 	L máxima = 130.45 mm 

Loo = 137.32 mm 	P máximo = 789.14 g 

Poo = 830.68 g 

El tiempo teórico del inicio del crecimiento-
es: 
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'ro • -2.624 

8.2.2 	Las ecuaciones do crecimiento en largo- 
y peso fueron: 

Lt = 137.32 1-e-0.18 (t 	2.624)] 

Pt 	830.68 ¶ 1-e-°.1E (t 2.624)2.. 74j 

9.1 	La producción promedio mensual del banco 
de la Bahia de Chipehua, Oaxaca fui de 

1725.8 kg y al año 'de 20,710 kg 

9.2 	La mejor época de pesca para M. aura►ntia ,` 
ca en la Bahia de Chipehua Oaxaca. es de• 
abril a julio. 



Debido a que el mótodo de captura comercial es 
bastante selectivo es posible ditr algunas rocomendacio-1 
nos con base en nuestros resultados. 

Se recomienda capturar ejemplares de mts de 80 
mm ya que las almejas de esta talla van a iniciar un - 
periodo de crecimiento en largo y peso más lento. Ade-
más los ejemplares ya han desovado. 

No es necesario establecer épocas de veda dado 
que las condiciones climáticas adversas imperantes en -
la región impiden la extracción de almejas durante la -
época del aZo en que se presentan (noviembre a marzo) . . 

Es necesario continuar con los estudios sobre-
esta especie por ser poco lo conocido de su biología y-, 

por su importancia comercial pues donde existen bancos-

de esta almeja es explotada por los pescadores convir—
tiéndose en un recurso natural.* En particular se reco 

Recursos Naturales: son aquellos variados medios de sub 
sistencia de las gentes que éstas obtienen de la natura 
leza. Def inici6n de recurso natural dada por Bassols-8a 
talla, A. 1979.  Recursos Naturales de México  teoría, cj 
nocimiento y uso. Ed. Nuestro tiempo . 
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miendan estudios experimentales sobre crecimiento in4ivv 
dual que nos permitirían conocer can psecisiba, la edad. 
y taaafo respectivos, así como un estudio.panidico 
vo can mayor numero de ejemplares a fin de precisar la 
(s) ípoca (s) e intensidad del (los) desove (s). 

se recomienda evaluar la población de almejas 
de la Bahip de Chipehua, Oaxaca a !in de establecer su 
din&mica el estado de explotación y , sugerir las posibles 
cuotas de captura para poder sostener vena explotacidn'.- 
racional y permanente de este recurso. 

Se recomienda alternar la explotación de este, • 
especie con los caracoles que se encuentran cerca dial --. 
banco y en el banco mismo ya que de esta forma se divet`-', 
sificaria el mercado de consumo. 
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