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RESUMEN 
En el Parque Nacional Coiba se realizó un estudio para conocer el estado poblacional 
y biometría de la especie Strombus peruvianus; para el mismo fue necesario realizar 
buceo libre con snorkel. Para el estudio se recolectaron 50 individuos en un área de 
100 m², durante el mes de octubre de los años 2015, 2016 y 2017. El objetivo de esta 
investigación fue determinar los datos biométricos de esta especie, así como también 
sus hábitos y densidad por sexo. Los resultados obtenidos presentaron una longitud 
total que variaba entre los 89 mm y 119 mm y un peso total el cual variaba entre los 
179,5 g y 392,5 g; con respecto al sexo la mayor proporción estuvo representada por 
los machos con un 63% y un 38% para las hembras. La densidad fue de 500 000 ind/ha 
(0,5 ind/m²) lo que refleja que la población se encuentra en decadencia. 
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BIOMETRY AND POPULATION ASSESSMENT OF Strombus 
peruvianus (MESOGASTROPODA: STROMBIDAE) IN 
GRANITO DE ORO, COIBA NATIONAL PARK, PANAMA 
 
 
ABSTRACT 
A study was carried out in the Coiba National Park to find out the population status 
and biometry of the Strombus peruvianus species. For this study it was necessary to 
do free diving with snorkel. For the research, 50 individuals were collected in an area 
of 100 m², during the month of October of the years 2015, 2016 and 2017. The 
objective of this research was to determine the biometric data of this species, as well 
as its habits and density by sex. The results obtained presented a total length that varied 
between 89 mm and 119 mm and a total weight which varied between 179.5 g and 
392.5 g; With regard to sex, they presented the highest proportion was represented by 
males with 63% and 38% for females. The density was 500 000 ind/ha (0,5 ind/m²) 
which reflects that the population is in decline. 
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INTRODUCCIÓN 
Los parques marinos constituyen refugios importantes para la 
conservación de estos ambientes, las especies que los habitan, y 
especialmente para aquellas que están sometidas a considerables niveles 
de extracción por pesca (Palumbi, 2004; Arroyo, 2008). Actualmente, la 
información acerca de las especies de moluscos que poseen importancia 
económica es muy escasa razón por la cual las pequeñas investigaciones 
que se están realizando constituyen una herramienta muy valiosa para 
conocer el estado de las poblaciones de moluscos que habitan en áreas 
marinas protegidas (Palumbi, 2004). 
 
En Panamá la única reglamentación existente contra la pesca del 
cambute es el Decreto Ejecutivo 98 de 17 de noviembre de 2009 el cual 
extiende el período de veda de cinco (5) años desde el 2009 para este 
caracol marino (Strombus spp.) establecido previamente mediante el 
Decreto Ejecutivo 159 de 31 de diciembre de 2003 el cual prohíbe su 
captura, posesión y comercialización, generando una multa que puede ir 
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desde cien balboas (B/.100.00) hasta los mil balboas (B/.1 000.00), más 
el decomiso del producto para los extractores del recurso y de mil 
balboas (B/.1 000.00) a diez mil balboas (B/.10 000.00) a los 
comercializadores, más el decomiso del producto. La veda tiene como 
término el 24 de noviembre de 2014 (Mar Viva, 2011). 
 
El  caracol peruano (Strombus peruvianus) es un gasterópodo de la 
familia Strombidae (Keen, 1971), esta especie se caracteriza por ser 
monofilético, posee espira cónica corta, labio externo muy ensanchado 
con una expansión más alta que la punta (ápice) de la espira, además 
presenta un manto con una cavidad significativa utilizada para respirar 
y excretar, es una especie que se encuentra ampliamente distribuido 
ubicándose desde la zona de Baja California en México hasta la región 
del Perú a profundidades de hasta 20 m (Bouchet, 2015, Díaz et al., 
2014). 
 
Para la República de Panamá, los estudios efectuados sobre el phyllum 
Mollusca indican que existe un aproximado de 3757 especies, agrupadas 
en 1097 géneros y 300 familias (Vega & González, 2002). ANAM 
(2000) ha reportado en la región del pacifico panameño 1,222 especies 
de gasterópodos, mientras que en el área protegida del PN Coiba se 
encuentran reportadas 236 especies de estos gasterópodos (Vega et al., 
2000). Según los estudios de Vega & González (2002) reportaron para 
el PN Coiba la existencia de cuatro especies de la familia Strombidae en 
cuales mencionan a Strombus galeatus (Swainson, 1823), especie de 
interés comercial (Arroyo & Mena, 1998), Strombus gracilior 
(Sowerby, 1825), Strombus granulatus (Swainson, 1823), Strombus 
peruvianus (Swainson, 1823).  
 
Según lo mencionado por Vega & Pérez (2003) a nivel global existen 
varios estudios enfocados principalmente en determinar algunos 
aspectos biológicos, ecológicos y reproductivos de especies de la familia 
Strombidae. Lagos et al., (1999) menciona que los estudios realizados 
sobre las especies de la familia Strombidae indican que los períodos de 
desoves estacionales están asociados con factores fisicoquímicos; así 
como, patrones migratorios y agregaciones de las poblaciones en  



 

178                                                                        Chang V., J. C. & Camarena, M.  

función de la actividad reproductiva. 
 
Para S. peruvianus actualmente no se encuentran estudios que indiquen 
su comportamiento reproductivo, proporciones sexuales, entre otros 
aspectos acerca de su biología. Debido a la necesidad de recopilar datos 
acerca de la biometría y a la importancia de disponer de información 
sobre las proporciones poblacionales, de S. peruvianus capturados en el 
área del Parque Nacional Coiba se procedió a realizar este trabajo de 
investigación que comprende 3 años de muestreo en época lluviosa. 
 
 
METODOS 
Área de estudio. 
El Parque Nacional Coiba está situado en aguas del Pacífico central 
oriental, cercano al Golfo de Montijo, en el borde suroccidental del 
Golfo de Chiriquí, entre las coordenadas geográficas 7° 10’ 44’’ y 7° 52’ 
27’’ N; y 81° 32’ 35’’ y 81° 56’ 15’’ W (Fig. 1).

Fig. 1 Archipielago del Parque Nacional Isla Coiba, Isla Granito de Oro. 
(ANAM, 2009) 
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El PN Coiba ocupa una superficie terrestre de 537 32 km2 y 2 0324, 63 
km2 de superficie marina (ANAM, 2009) lo que lo convierte en uno de 
los parques nacionales con mayor superficie marina protegida del 
mundo (Cardiel et al., 1997). El mismo se caracteriza por temperaturas 
medias anuales entre los 25 ºC y 28 °C (Vega & Pérez, 2003) y una 
precipitación anual promedio entre los 3000 mm - 3500 mm (Castrellón, 
2003). El estudio se centró en las poblaciones de S. peruvianus que 
habitan en la Isla Granito de Oro, un islote dentro de los límites del 
parque el cual cuenta con un arrecife de coral dominado por el género 
Pocillopora. 
 
Metodología de campo. 
Para el estudio se realizó un muestreo durante la marea baja 
correspondiente a un día de temporada lluviosa, el mismo se basó en la 
observación y recolección de 50 organismos en un área de 100 m² donde 
siempre permanece una población considerable de S. peruvianus. Los 
datos de temperatura, salinidad y oxígeno disuelto fueron recopilados 
mediante la utilización de un multiparámetro y los datos se copilaron en 
función del área en la que se encontraban los individuos. 
 
Para la búsqueda de los caracoles se trabajó dentro de un área de estudio 
conocida (10 m de longitud x 10 m de ancho) la misma se delimito por 
la utilización de boyas y cuerdas, además se implementó para la captura 
de los individuos el buceo con snorkel, el mismo se utilizado con 
frecuencia para realizar estudios en zonas de baja profundidad y buena 
visibilidad.  
 
Las mediciones biométricas se llevaron a cabo en la orilla de la costa y 
posteriormente los individuos los mismos fueron devueltos al área en la 
cual se colectaron. Los datos biométricos se unificaron para su 
descripción y análisis. Dentro de los mismos consideramos la longitud 
total (mm) la cual fue estimada con la utilización de un vernier (± 0.01 
mm) siempre considerando el eje más largo del individuo y se 
obtuvieron datos del peso húmedo total (g). Dentro de las observaciones 
también se recopilo información sobre sexo de los individuos 
capturados, el mismo se realizó por reconocimiento del canal ovígero en 
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las hembras o el pene en los machos. Los datos fueron analizados con 
estadísticas simples con el programa estadístico IBM SPSS Statistics 25. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los datos de parámetros físico-químicos recopilados durante el mes de 
octubre de 2015 a 2017 coincidieron con la época lluviosa, dentro de los 
mismos se obtuvo el mayor valor para la salinidad en 2015 siendo el 
mismo de 30.5 y para la temperatura los valores más altos fueron 
copilados en los años 2016 y 2017 siendo los mismos de 28.7 ºC y 28.8 
ºC respectivamente, cabe resaltar que el los valores de oxígeno disuelto 
se mantuvieron casi constantes en los tres años de estudio. (Fig. 2). Estos 
datos se relacionan con los copilados por Vega & Pérez (2003) en la 
zona de Isla Granito de Oro, en este estudio presentan que la temperatura 
se mantuvo por encima de los 28 °C y la salinidad por encima de 30% a 
lo largo de todo el periodo de muestreo.

Fig. 2 Variación de los parámetros físico-químicos por año de muestreo 
en el Parque Nacional Coiba 
 
En total se recolectaron 150 ejemplares de S. peruvianus, a los cuales se 
les recopilaron datos sobre el largo total (Fig. 3), los pesos húmedos 
totales (Fig. 4) y el sexo de los individuos capturados (Fig. 5 y Fig. 6). 
Los organismos capturados presentaron tallas comprendidas entre los 89 
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mm y 119 mm de longitud total y una talla media de 108 mm (Fig. 7). 
Según lo mencionado por Díaz et al., (2014) estos organismos pueden 
alcanzar tallas máximas de 200 mm. Para las hembras se obtuvieron 
tallas comprendidas entre los 92 mm y 119 mm (Fig. 8), mientras que 
para los machos las tallas de los organismos capturados estaban 
comprendidas entre los 89 mm y 116 mm de longitud (Fig. 8). 

Fig. 3 Medición del largo total de los organismos S. peruvianus  
colectados 

Fig. 4 Recopilación de los datos de peso húmedo total de los organismos 
S. peruvianus  
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Fig. 5 Observaciones del canal ovígero en hembras de S. peruvianus 
capturadas. 

Fig. 6 Observaciones del órgano masculino (pene) en machos de S. 
peruvianus capturados 
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Fig. 7 Histograma de largo total de los individuos capturados 

Fig. 8 Histograma de largo total de los individuos separados por sexos 
 
En la Fig. 9 se presenta un histograma que representa la variación de 
tallas de hembras y machos en los tres años de estudio, en el mismo se 
observa que la distribución de tallas de las hembras colectadas  
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presentaba tallas mayores en los tres años de estudio, mientras que los 
machos presentaron en los años 2015 y 2017 una distribución de tallas 
que iban desde individuos pequeños a grandes. Los pesos de los 
organismos estuvieron comprendidos entre los 179,5 g y 392,5 g. (Fig. 
10).

Fig. 9 Histograma de largo total de los individuos capturados 

Fig. 10 Histograma de largo total de los individuos capturados 
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Además, se aplicó la prueba de ANOVA para determinar si existía o no 
significancia para los datos de largo y peso total de los individuos 
colectados en los 3 años de estudio, para el mismo se obtuvo que los 
valores eran de 0,00 (F=8,704) y 0,04 (F=3,285) respectivamente. Estos 
resultados señalan que en los tres años de muestreos los datos 
recopilados para largo y peso de los individuos presentan diferencias 
significativas pues ambos son <0,05. 
 
Se utilizó la relación de los datos de longitud y peso de la concha 
obtenidos, para observar una tendencia de crecimiento exponencial 
caracterizado por la ecuación Ex= 21,62 Lt 0,24. La relación que existe 
entre largo y peso totales mostró una alta correlación entre ambas 
variables con un coeficiente de determinación de r2=0,726.  En la Fig. 
11 se observa que durante las etapas de menores tallas esta especie tiene 
un crecimiento en longitud de la concha, tipo asintótico y 
posteriormente, en sus tallas más grandes esto varía, y el crecimiento en 
longitud se estabiliza, lo que explica Arroyo (2008) como un 
engrosamiento en el espesor del labio. 

Fig. 11 Relación entre longitud total (mm) y Peso total (g) del S. 
peruvianus evaluado en la Isla Granito de Oro, en el Parque Nacional 
Coiba 
 
 
 

 



 

186                                                                        Chang V., J. C. & Camarena, M.  

Al analizar el total de organismos para obtener los porcentajes de 
hembras y machos se obtiene que la población se encontraba dominada 
principalmente por machos los cuales representaban el 62 % de la 
población estudiada en la Isla Granito de Oro, mientras que las hembras 
representaron el 38% (Fig. 12). Vega & González (2002) al realizar un 
estudio de la población de cambute S. galeatus en el Parque Nacional 
Isla Coiba determinaron que de los 42 individuos capturados el 69.1% 
estaba representada por individuos machos mientras que las hembras 
representaban un 30.9%. 

Fig. 12 Proporción de sexos en el S. peruvianus encontrados en el 
Parque Nacional Coiba 
 
La proporción sexual de organismos de S. peruvianus capturados se 
analizó con la prueba estadista de chi2 en la cual se obtuvieron las 
siguientes proporciones para hembras y machos (Tabla 1). Los valores 
de chi2 no muestras diferencias significativas al ser >0,05 lo cual se 
ajusta a la proporción sexual de 1:1 en la cual la abundancia de los 
machos es mayor que la de las hembras. Esta misma proporción ha sido 
encontrada en otros estudios de gasterópodos como el de Iannacone & 
Alvariño (2005), en el mismo se determinó la proporción sexual de tres 
especies de gasterópodos que habitan en dos playas de la costa peruana, 
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los resultados obtenidos indican proporciones sexuales 1:1 con solo un 
incremento de hembras en el cual la proporción sexual cambio. Se aplicó 
un análisis de Levenne para conocer si existía una variación entre los 
sexos y los años de muestreo. Al relacionar el sexo con los 3 años de 
muestreo se obtienen que los datos presentan un comportamiento 
normal >0,05 (p=0,45) y un ANOVA de p=0,79 (F=0,250) el cual es 
significativo por ser >0,05.
 
Tabla 1. Tabla de proporción sexual de S. peruvianus por años de 
muestreos en Isla Granito de Oro, Parque Nacional Coiba 

 
La densidad relativa de S. peruvianus presentes en la zona de muestreo 
fue de 500 000 ind/ha (0,5 m2) lo que representa el 0,05% de la 
población presente en la zona de Isla Granito de Oro. La relación más 
cercana está dada por la densidad poblacional de S. galeatus estimada 
por Arroyo & Mena (1998) en la Reserva Natural Absoluta de Cabo 
Blanco en la cual encontraron 500 ind/ha, en estudios más resientes se 
ha reportado que la población del cambute S. galeatus, se encuentra en 
1 062 ind/ha (Playa Tómbolo), seguida por las Islas Tres Hermanas con 

 
 Prueba de Chi2 

 

Años de muestreos   

2015 2016 2017 Total 

Chi-
cuadrado 

de Pearson 

Sexos Hembras Recuento 18 21 18 57 ,775 

% dentro de 

Sexo 

31,6% 36,8% 31,6% 100,0%  

Machos Recuento 32 29 32 93 ,775 

% dentro de 

Sexo 

34,4% 31,2% 34,4% 100,0%  

Total de la 

proporción de 

Hembras y Machos 

Recuento 50 50 50 150 ,775 

% dentro de 

Sexo 

33,3% 33,3% 33,3% 100,0%  
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662 ind/ha, y por la Isla Ballena con 326 ind/ha. (Aroyo, 2003). La 
cantidad de individuos de S. peruvianus en el área de estudio puede 
deberse a que a diferencia de la especie S. galeatus, especie de mayor 
demanda, esta no representa un valor económico muy marcado por tener 
tallas menores y un menor contenido de carne. Además, la especie se 
encuentra dentro de los límites de un área protegida la cual no presenta 
un amplio rango de captura por los pescadores artesanales y a que según 
lo mencionado por Arroyo (2008) la densidad depende de varias 
circunstancias propias de cada localidad. 
 
Finalmente, en el año 2018 cuando se pretendía continuar con el estudio 
de evaluación poblacional nos encontramos limitados por el hecho de 
que al llegar al área de muestreo encontramos una gran cantidad de 
esqueletos calcáreos de S. peruvianus los cuales contaban con un 
orificio en la parte dorsal de la concha por el cual se presume fue 
extraída la carne de estos. Arroyo (2008) indica la misma situación para 
la Isla Ballena en Costa Rica donde encontró restos de S. galeatus con 
perforaciones en la parte superior de la concha, las mismas realizadas 
por la acción humana. 
 
 
CONCLUSIÓN 
El cambute, S. peruvianus, podría estar siendo víctima de la explotación 
por parte de pescadores artesanales y buceadores como una opción 
secundaria tras la disminución de la especie S. galeatus. Los resultados 
indican que la mayor cantidad de organismos se encontraron en tallas 
medias por encima de los 89 mm de longitud. El patrón de distribución 
de esta especie la convierte en un organismo que puede ser muy 
susceptible a desaparecer, pues los organismos que se encuentran por 
debajo de la talla de madures suelen ser los más capturados mermando 
así su población.  
 
Este estudio permite conocer parte de la biología y estado poblacional 
del caracol S. peruvianus que habita el área protegida del Parque 
Nacional Coiba, pues los estudios que se han realizado en el lugar han 
sido dirigidos principalmente al cambute S. galeatus el cual representa 
un alto interés comercial y en los últimos años se ha encontrado una  
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disminución por la pesca ilegal. Consideramos que la especie S. 
peruvianus tiene que ser tomada en cuenta para futuros estudios de 
planes de manejo para el área. 
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