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Ab~lract: The conch S. :ga/eall/$ used to be a common gastropod in the I'acific coast or Costa Rica. bllt bigh ~.~_ 
ploitation levels have diminished natural stoxks. A nalUral. u'lcxploitcd. population was studied m San Migl,d ! i d~1 

pool at Caho Blanco Absolute Reserve. from December 1993 through December 1997. using the mark-recapture 
method and biometrics. This populat ion can inmigrate and emigrate from the mostly rocky-holtom pool by its wc,!
em natural en trance. From a total of627 marked conchs. 70.3 % wcrc adults. 23,0 % subadults and only 6.7 % 
were juveniles, and this paltem was constant throughout tbe survey. Males represented 5 1.4 % or the populn(ioll. 
females 43.7% and undetennined individuals 4,8 %. An average of 74 % of the conchs were recovered during sur
veys (with a mean recapture index of 14.7 %), and only 26 % of the conchs were observed. Average adult. su b~dllit 
and juveni le lengths were. respectively 183.2 mm (S.D. 9.5).162.8 mm (S.D. 5,7) and 132.1 mOl (5.0, 15,0). Den
sity was estimated as 500 conchlha. 
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El cambute S. galeatus es un caracol de 
amplia distribuci6n en la regi6n, encontnln
dose desde el Golfo de Califomia hasta las 
Islas Galapagos en Ecuador (Keen 1971). En 
Costa Rica es posible hallarlo a 10 largo de la 
costa Pacifica en zonas rocosas y arenosas 
poco profundas, Es un recurso sujeto tanto a la 
extracci6n artesanal como comercial, de tipo 
no selectivo, 10 que ha contribuido con la dis
minuci6n de las poblaciones naturales. 

Se ha estudiado la dinamica poblacional de 
especies de caracoles en el Caribe, especial
mente para S. gigas (Stoner & Lally 1994, 
Stoner & Ray 1996), pero se conoce poco so
bre el cambute en el Pacifico. Se describe la 
composici6n estructural de una poblaci6n ubi
cada en una zona protegida (no sujeta a la 

pesca 0 extracci6n directa por los pescadores) 
y poder asi comprender su diml.mica yapoyar 
pautas para su posible manejo en diferentes 
puntos de la costa Pacifica dada su alta explo
taci6n. 

MATERIALES Y METODOS 

Los muestreos poblacionales fueron desa
rrollados en una laguna de marea fonnada en 
San Miguel, localizada en la parte norocci
dental de la Reserva Natural Absoluta de Cabo 
Blanco, provincia de Puntarenas (9°34'47.4" 
Ny 85°8'19.8" W), Costa Rica (Fig. I). Dicha 
laguna consta de un area aproximada de 2 ha y 
una profundidad maxima de 4 ill durante la 
marea baja. Los muestreos se efectuaron de 
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Fig. I. UbicaciOn de 1:1 zona de mUCSln:Q en la Rcscrva 
Nnlural Al»olma Cabo Olanco. PUHlarcnas, Costa Rica. 

forma mensual desde noviembre de 1993 
hasla diciembre de 1995, y en mayo y noviem
bre de 1996, y marzo. ag0510 y diciembre de 
1997. Cada mueSlreo dur6 un promedio de 
Ires dias, variando entre uno y cinco d las. 

Los muestreos fueron realizados por medio 
de buceo con lubo de respiraci6n hasta 1996 y 
con tanqucs de aire comprim ido en el periodo 
de 1997. El tiempo maximo de buceo fue de 
un total de dos horas (Ires buzos), para un total 
de cuatro horns de mueslreo diario, y que en 
general fueron igualmente distribuldas antes y 
despues del minima de mareas bajas. En los 
mueslreos se anot6 las condiciones climatleas 
y fisicoquimicas de la laguna tales como: tem
peratura ambiente, temperatura del agua, sa
linidad y pH. Cada animal avislado era 
tornado y llevado a la orilla para erectuar su 
biomctria: largo lotal, ancho, y grosor de labio 
de la concha (medici6n que se inici6 poste
rionnente), con un vernier (± 0.005 mm) y el 
peso humedo total (concha + came) con una 
balanza de reloj (± 25 g). Se sex6 cada animal, 
anOlando su grupo de edad segun la longitud 

total: adultos con lam3l10s mayores a 170 mm, 
los subadultos con tamailos comprendidos 
enlre los 150 y 169 mm, y los juveni les que 
correspondieron a tallas menores a los 149 
mm. Cada caracol fue marcado con una eli
quela plastica numerada con el fin de idenlifi
carlo en estudios posteriores. Para el marcaje 
se utiliz6 un taladro ponAtil con el que se 
e reclu6 dos perf"oraciones en la pane mas ex
lerior del labio (cercana al canal trasero de la 
concha del animal). Los animales capturados 
en cada muestreo eran devueltos vivos a la 
laguna. Se anot6 si los animales eran nuevos 
(primera captura) 0 recapturados (que ya 
hablan sido capturados anlerionnenle). 

Adicionalmenle, en ju lio de 1995, se realiz6 
una prueba con el fin de describir la distribu
ci6n y densidad de los animales en la laguna. 
Se estableci6 5 transectos a 10 largo de la 
laguna, con 13 cuadriculas de 4 ml clu, y en 
las que se cuanlific6 y ubic6 el numero de 
ind ividuos encontrados. 

RESULTADOS 

Laguna: los resultados de las observaciones 
de temperatura y salin idad de la laguna, que se 
iniciaTon en julio de 1994, se presentan en la 
Fig. 2. La lemperatura present6 una condici6n 
estable haSla principios de 1997, desde donde 
ocurri6 un incremento notable por el 
fen6meno de EI Nii'!o con un promedio 10lal 
de 28.5 "C. Por su parte. la salinidad observ6 
una calda draslica entre los meses de agoslo y 
oClubre de 1995 y un promedio de 29 ppm. 

Durante 13 marea baja las aguas rueron 
calmas, a excepci6n de los dias que hiciera 
v ienlo, pero muy dinamieas durante las rna
reas altas. 

Poblaei6n de cambute: se logr6 marear un 
tOlal de 627 caracoles de diferentes gropos de 
edades. En el Cuadro I se detalla los prome
d ios, desviaci6n eSlandar, y el ambito de valo
res de las principales medidas biometricas 
lomadas a los eambules de la laguna, segun su 
edad. Para esta poblaci6n el adulto mayor pes6 
2 775 g, Y el juvenil mas pequeilo midi6 87 
mm y pes6 SO g. 

De los resu ltados obtenidos en cada 
muestreo mensual, se detennin6 que en 
promedio la captura estuvo conform ada por 
66. 1 individuos aduhos (70.3 %). 19.9 sub-
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CUADRO I 

uwdiJlicaJ Jimplu pora laJ medicioneJ de largo (mm). ancho (mm)' grOJQr (mm) del labia dl'lI'rlllinadaJ pora 10 
I'Jpede Strombu$ gl leaws en Iw Irf'! gruPOJ de edad. dl' una PQbladol/ ~n 1/111/ lagww dl' ",area 1''1 Cabo 810'1,'0. 1'11'1' 

larenaJ. ('WIG Rica 

LARGO 
x (mm) D.E. V. Minimo V.Maximo , % 

Juveni les 132.1 15.0 87.0 149.0 172 7.02 
Subadullos 162.8 ' .7 150.0 169.7 387 15. 79 
Adlillos 183.2 9.' 170.0 293.6 1~9 1 77. 18 
TOTAL 2450 

ANOIO 
x(mm) D.E. V. Mlll imo V.Maximo , •• JlI\·elliles 8 U 12.7 50.0 156.0 173 7.06 

Subadll llOS 119.6 21.9 82.0 159.6 387 15.19 
Adultos 146.5 II.! 69.0 185 .5 1891 77. 15 
TOTAL 2451 

GROSOR DE LABIO 
x (mm) D.E. 

Juven iles 0.59 2.33 
Subadullos 10.6 1 10.69 
Adullos 18.37 9 .95 
TOTAL 

subadultos (23.0 %) y 6.9 juveniles (6.8 %) 
(Fig. 3). Por 10 tanto se trata de una poblaci6n 
madu ra, constitu ida principalmente por cara
coles adultos y subaduhos, con pocos juve
niles. Esto es notable en la Fig. 4, donde se 
presenta la distribuci6n de frecuencias por 
longitud de la concha de los animates caplura
dos por mes, iniciando a partir del mes de 
noviembre de 1993. Hasta el mes de junio de 
1994 el numero de individuos encontrados por 
clase de tamano estuvo entre 8 y 15, entre los 
100 y 220 m de longitud total ; sin embargo, la 
mayoria de los ind ividuos estuvieron dentro 
del ambito 170- 180 mm de longitud. Por otra 
pane, de julio de 1994 a diciembre de ese ano, 
el numero de individuos increment6 a casi 40 
caraco les/mes, con longitudes entre los 100 y 
220 mm. En 1995, el ambito de tamanos se 
increment6 variando desde los 80 a los 250 
mm, con mayor numero de individuos entre 
170 y 180 mm. La porci6n subadulta de la 
poblaci6n se hace mas evidente todo este ailo 
sugiriendo un r~lutamiento anterior. Para los 
anos de 1996 y 1997, se observ6 una dis
minuci6n en el numero total de individuos, sin 
aumentar de 33 caracoles Imuestreo, y man
ten iendo la dominanc ia de los grupos de 
subadu ltos y adultos. 

Por otra parte, se observ6 que los caracoles 
en la laguna se encuentran ditribufdos al azar, 
pero tambien pueden presentar una dislribu
ci6n agregada en algunas zonas pos iblemente 

V. Millimo V.Maximo , % 
0.00 24.00 123 5.83 
0.07 39.00 J29 15.59 
0.05 43.80 1657 77.56 

"09 

ocasionadfl por condiciones ambientales 0 

rcproductivas. EI mUCSlreo de transectos a
rroj6 un resultado de 0.05 animales por metro 
cuadrado (0 sea un total de 500 caracoles/ha). 
En la laguna se note una direrenciaci6n en 
cuanto a In ubicacion de los gastr6podos segun 
su edad : hncia el fondo (en su pane mas occ i
dental), hay una abenura natural que es por 
donde los animales entran y sa len, y general
mente, fue mas frecuente enconlrar ind ivid uos 
adu ltos cerca de d icha abenura 0 hac ia la mi 
tad de la laguna. Por su parte, los j uveniles se 
encontraron principalmente en la pane oeste 
de la laguna, que corresponde a zonas de 
menor profundidad y sustratos de piedras 
mas peque"as y arena. 

De la poblaci6n total, un un 43.7% result6 
ser hem bras, un 5 1.4 % machos (I : 1.2), y un 
4.8 % de los animales no pudi eron ser sexados 
(indeterminados), por su peque"o tamai'lo, 0 
porque su condici6n contra ida en la concha 
impidi6 su clasificaci6n durante la obser
vaci6n. La mayor cantidad de machos se en
contr6 en el mes de abril de 1994 y la Menor 
cant idad de hem bras en mayo de ese mismo 
al'lo (Fig. 5). EI numero de indetenninados 
constituy6 siempre la menor porci6n alcan
zando un numero max imo en OClUbre de 1995. 
Para esla especie fue posible la d iferenciaci6n 
de sexos cuando los caracoles alcanzaron los 
100 mm de longitud total. Por su parte, el 
estudio de las capturas (Fig. 6) mostr6 el 
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Fig. 2 . Caracteristi cas fisicoquim icas de 13 laguna de marea San Miguel en I. Reserva Absolula de Cabo Blanco, 

I'untarenas. 
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Fig. 3. CompositiOn de I. poblacion de Slrombus galea/us por edad, de 13 laguna San Miguel. Cabo Blanco, 
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incremento normal en el numero de individuos 
recapturados por muestreo sin pasar de 139 
caracoles por muestreo, con un promedio 
mensual de 63.7 caracoles. La contribuci6n de 
caracoles nuevos por mes promedi6 31.3, con 
un ambito de 0.9 - 49.23. En los ti lt imos dos 
af'los, hubo una disminuci6n en los avistajes 
(Fig. 4). Por otra parte, se obtuvo un Indice de 
recaptura general del 69.9 %, de tal forma que 
s610 un 30. 1 % de la poblaci6n marcada no 
fue recuperada en algun muestreo, y que cor
respondieron a los primeros 0 tiltimos cara
coles marcados. Como puede verse en la Fig. 
6 el numero de recuperaciones aument6 con el 

tiempo, asf como el ingreso de nuevos indi
viduosjuveniles a la base de datos (Fig. 4). 

DISCUSI6N 

AI igual que para esta especie, la eSlructura 
de la poblaci6n de otros S,,.ombus como la de 
S. gigas, presenta un !TIayor porcentaje de 
adultos y uno mlnimo de juveniles. Las medi
ciones biometricas resultaron menores con 
respecto a la especie caribei'la de S. gigas: 238 
mm con 3320 g (Randall 1964) pero mayores 
al compararlo con S. luhuanus: 40-60 mm en 
estado adulto (Wada el al. 1983). Al igual que 
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para otras especies de la misma familia. se 
sabe muy poco respecto al componente juvenil 
de la poblaci6n desde su asentamiento, esto 
puede estar relacionado can su vida Mntica en 
estas edades, que dificulta su avistamiento, 0 

que [a sobrevivencia es muy baja (Stoner & 
Sandt 1992). 

La baja densidad en la laguna (0.05 indi
viduoslm2) se puede explicar por la amplia 
distribuci6n de los caracoles, y por el corn
portamiento de agregaci6n como en S. gigas. 
Las densidades observadas en estudios .de 
agregaci6n van de los 20 - 300 animaleslm l 

(Stoner & Lally 1994) Y las observadas en una 
zona protegida y olTa de pesca en Bahamas 
fueron diferentes: 53.6 contra 1.7 caraco
leslha. Diferencias en eI numero de orga
nismos. con la profundidad tam bien han side 
reportadas para la espede del Caribe (numero 
creciente hasta los 20 metros, y decrecieme 
despues de esta profundidad), pero en eSle 
eSludio no son aplicables ya que la laguna 
consta de una profundidad casi constante. Al
gunos autores han sugerido razones tales como 
alimentaci6n. protecci6n, migraci6n y repro
ducci6n . EI comportamiento de agregaci6n en 
esta especie aun no puede especificarse, pero 
se cree que tenga una raz6n reproductiva 
(Stoner & Ray 1996). 

Lo que se puede destacar es la distribuci6n 
que presentan los cambules por edades en la 
laguna: en la que los adultos se agregan en la 
entrada de la laguna y los j uveniles en la parte 
mas occ idental de la misma. Las diferencias 
nOlables entre ambos silios fue principalmente 
el tipo de sustrato, que result6 ser de grava y 
arena en la zona de los juveniles y mas rocoso 
a la entrada de la laguna; y ademas, la diversi
dad de algas que puede representar un mejor 
sitio de alimentacion para estadlos juveniles. 

La estructura poblacional en composici6n 
por sexos de la poblaci6n estudiada muestra 
resultados pareeidos a los del Caribe para S. 
gigas, en los que se obtuvo una relacion de I: I 
(Randall 1965). 

S. ga/ealus es una especie con una extrac
ci6n pesquera a nivel artesanal y comercial, 
principalmente en zonas no protegidas 0 ex
puestas a la pesca, a pesar de encontrarse pro
tegida legalmente contra su caplura y comer
cializaci6n. Se recomienda continuar con los 
estudios poblacionales y de laboratorio, que 

pennitan conocer Olros aspectos importantes 
de la biologia y ecologia de la especie. 

RESUMEN 

EI gastr6podo Slrombus ga/eallls. habitante 
de la costa Pacifica de Costa Rica, ha estado 
expuesto a una alta explotaci6n, que ha 
causado una disminucion de las poblaciones 
naturales. sin que haya estudios previos para 
entender su biologia general. Se estudi6 una 
poblaci6n natural en la laguna San Miguel de 
la Reserva Natural AbsolUla Cabo Blanco. 
desde diciembre de 1993 haSla diciembre de 
1997, y en la que se utiliz6 el sislema de mar
cado y recaptura para eSludios biomelricos. 
Esla poblaci6n puede inm igrar y emigrar de 
dicha laguna por una entrada nalural locali
zada en su pane mas occidental. Del lotal de 
individuos marcados 627, el 70.3 % fue ron 
adullOS, 23.0% subadu ltos y solo 6.8% juve
niles, y eSle patron fue casi constante en los 
muestreos realizados. Los machos represen
laron el 51.4% de la poblaci6n , 43 .7% fuero n 
hembras y un 4.8% de individuos indeter
minados. Un promedio de 69.9 % fueron re
capturas (can un indice de recaplura medio de 
14.7%), y so lo un 30. 1% de los caraco les 
fueron observados una unica vez. Las longi
tudes medias de aduhos, subadultos y j uve
niles fueron respeclivameme 183.2 (d.c. 9.5). 
162.8 (d.e . 5.7) y 132.1 (d.e. 15.0). La densi
dad se estimo en 500 caracoleslha can un pa
tr6n de distribuci6n agregada al azaT. 
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