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Entre las diferentes especies de pectínidos que ocurren en la
América del Sur y el Caribe, la vieira Euvola ziczac (= Pecten
ziczac) (Linnaeus, 1758) ocupó un lugar destacado por su impor-
tancia comercial en la pesca extractiva (SALAYA & PENCHAZADEH

1979, PEZZUTO & BORZONE 1997a), y por su posible potencial para
la maricultura (VÉLEZ et al. 1995). Esta espécie hermafrodita se
distribuye desde el estado de la Carolina del Norte, en los Esta-
dos Unidos, hasta el estado de Santa Catarina, en el Brasil (RIOS

1994). En el litoral brasilero existen bancos de Euvola ziczac en
la plataforma continental interna entre las latitudes de 24º26’
y 26º30’S, y en profundidades de 30 a 50 m (PEZZUTO & BORZONE

1997a).
Oceanograficamente, la área ocupada por los bancos de

vieira es conocida con el nombre de “Central South Brazil
Bight”, y se caracteriza por presentar una hidrología particular
dominada por la intrusión, durante los meses del verano, de
una masa de agua fría y rica en nutrientes denominada de “Agua
Central del Atlántico Sur” (ACAS) (MATSUURA 1986, CASTRO FI-
LHO 1990, BORZONE et al. 1999). La dinámica de varias pesquerías
demersales y pelágicas que ocurren en el área fueron relacio-
nadas a esta particular condición oceanográfica (MATSUURA 1996,
SUNYÉ & SERVAIN 1998, PEREZ & PEZZUTO 1998).

Fue en esta área y durante los años 70, que comenzó
uma importante extracción comercial de esta especie de vieira
en el Brasil. El rápido incremento de la producción fue debido,
por un lado, al aumento del valor del producto en el mercado
internacional, y por otro, a la disminución de las capturas del

camarón rosado, Farfantepenaeus paulensis (Pérez Farfante, 1967)
y F. brasiliensis (Latreille, 1817), principal objeto de pesca de
una flota industrial de arrastreros de tangones con sede en las
ciudades de Santos, São Paulo e Itajaí, Santa Catarina. Los re-
gistros de desembarque se iniciaron en 1972, con un valor anual
de 4,5 toneladas de vieira, mostrando los mayores valores en
1975 y 1980, con 3.799 y 8.845 toneladas anuales, respectiva-
mente (PEZZUTO & BORZONE 1997a). A partir de este último año,
las capturas disminuyeron abruptamente para 10 a 20 tonela-
das anuales, siendo que de 1995 a 2000 los desembarques no
pasaron de una tonelada.

A pesar de la importancia que tuvo el recurso en su épo-
ca, los estudios biológicos realizados paralelamente a la pes-
quería fueron escasos, y con pocas excepciones (AMATO & AMATO

1982, MORAIS & KAI 1980), publicados en medios de divulgación
restricta como informes técnicos internos (e.g. ZENGER et al.
1975).

Dentro de un proyecto mayor de reavaliación del actual
estoque de vieiras y de su capacidad para sustentar el desarrollo
de una pesquería, fue realizado un nuevo estudio histológico
del ciclo reproductivo de Euvola ziczac. Este estudio tuvo como
principales objetivos el de identificar variaciones ocasionadas
por la intensa explotación pesquera anterior y su consecuente
impacto en las densidades, así como también el de determinar
las relaciones entre el ciclo reproductivo y las particulares ca-
racterísticas oceanográficas del área de ocupación de los ban-
cos explotados.
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ABSTRACT. HistologicalHistologicalHistologicalHistologicalHistological charcharcharcharcharacteracteracteracteracteristicsisticsisticsisticsistics ofofofofof thethethethethe rrrrreprepreprepreproductivoductivoductivoductivoductiveeeee cyclecyclecyclecyclecycle ofofofofof EuvolaEuvolaEuvolaEuvolaEuvola ziczacziczacziczacziczacziczac (Pectinidae(Pectinidae(Pectinidae(Pectinidae(Pectinidae, BivBivBivBivBivalvia)alvia)alvia)alvia)alvia) frfrfrfrfromomomomom
south-southersouth-southersouth-southersouth-southersouth-southernnnnn BrBrBrBrBrazil.azil.azil.azil.azil. Scallops were collected from beds at 30 to 40 m depth on the south-southern inner
continental shelf of Brazil for histological gonadal characterization of the reproductive cycle. This hermaphroditic
scallop was an important shellfish resource during 70-80 decade, with maximal annual landings of 8,845 tons,
but now is depleted. Results shows that reproduction is continuous, with two major spawning periods, the first
during end of summer and throughout autumn, and the second during winter and beginning of spring. A
characteristic phenomenon of oocyte atresia, with maximal incidences in September is described. This phenomenon,
followed by the mature oocyte resorption and new oocyte proliferation and maturation, was related to the lack
of spawning stimulation. A semi-annual thermal cycle on the bottom water due to the South Atlantic Central
Water intrusion seems to be the principal reproductive cycle controller. Fluctuations in landings registered since
the beginning of the fishery may be partly related to oceanographic variations.
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MATERIAL Y MÉTODOS
El material biológico estudiado fue colectado durante la

realización de diversos cruceros oceanográficos entre marzo
1996 y mayo 1997, con el N/Pq Diadorim (CEPSUL/IBAMA)
en los bancos denominados de São Francisco (26º20,583’S;
48º16,507’W; 12 cruceros) y de Bom Abrigo (25º29,053’S;
47º37,451’W; 6 cruceros) (Fig. 1). Detalles de los cruceros pue-
den ser consultados en PEZZUTO & BORZONE (1997b), BORZONE &
PEZZUTO (1997) y PEZZUTO et al. (1998).

Colectas de sedimento y agua, junto con perfiles de tem-
peratura y salinidad, fueron utilizadas para una detallada
caracterización oceanográfica del área donde se encuentran los
principales bancos de esta especie (PEZZUTO et al. 1998, BORZONE

et al. 1999).
Para el estudio histológico, las gónadas de un número

variable de individuos adultos (entre 9 y 20 individuos con
altura > 55 mm) de cada crucero fueron disecadas a bordo y
fijadas en Bouin acuoso durante seis horas, para ser conserva-
das posteriormente en alcohol 70%. En laboratorio fue realiza-
do un corte transversal en la porción masculina y otro en la
porción femenina de cada gónada, los cuales fueron procesados
en una serie creciente de deshidratación, posteriormente
diafanizados en xilol e incluidos en parafina. Cortes de 7 µm
de espesor fueron realizados con un micrótomo manual tipo
Minot, y posteriormente teñidos con hematoxilina-eosina.

Después de un primer análisis de las láminas histológicas,
fue confeccionada una escala de madurez del ciclo gametogénico,
tomando como base escalas desarrollados para Chlamys tehuelchus
(Orbigny, 1846) (LASTA & CALVO 1978), Pecten maximus (Linnaeus,
1758) (COCHARD & DEVAUCHELLE 1993) y Argopecten circularis
(Sowerby, 1835) (VILLALEJO-FUERTE & OCHOA-BAEZ 1993), entre otros.

Además del tradicional diagnóstico por fases o estadios
de desarrollo gametogénico (escala de madurez) realizado para
cada individuo considerando independientemente el sector
masculino y el sector femenino de la gónada, fueron realiza-
dos análisis cuantitativos en el sector femenino de 10 individuos
de cada crucero realizado en el banco de São Francisco, con
ayuda de un sistema de análisis digital de imágenes. Para cada
crucero fueron obtenidas las siguientes medidas: área media
interfolicular (n = 30); área media de los folículos (n = 90);
densidad media por folículo de: ovogonias, ovocitos íntegros
(incluyendo a los ovocitos pre y vitelogenéticos, además de los
maduros) y ovocitos atrésicos (n = 900); diámetro medio de
ovocitos íntegros seccionados por el núcleo (300 < n < 1700).

RESULTADOS
Los registros de temperatura mostraron una fuerte intru-

sión de la ACAS durante el período estudiado que determinó
la formación de una fuerte termoclina y de un ciclo semianual
en la temperatura del agua de fondo, con mínimos durante los
meses de verano e invierno (Fig. 2). La salinidad mantuvo va-
lores de 37 durante todo el año y en toda la columna del agua,
con excepción de los meses de julio y agosto que mostraron
una disminución para 27 debido a la entrada de aguas sub-
antárticas (Fig. 3) (CAMPOS et al. 1996, BORZONE et al. 1999).

La escala de madurez del ciclo gametogénico para el sector
femenino fue definida con las siguientes fases:

Maduración máxima: folículos de formas y dimensiones
variadas, pero totalmente llenos de ovocitos vitelogénicos y
maduros de gran tamaño (60 a 80 µm) y contornos regulares

Figura 1. Locales de colecta ( ) y principales puertos de desem-
barque de la vieira Euvola ziczac en Brasil. Estados de: (SC) Santa
Catarina, (PR) Paraná, (SP) São Paulo.

Figuras 2-3. Variación de la temperatura (ºC) (2) y de la salinidad
(3) del agua de superficie (círculos blancos) y del fondo (círculos
negros) en el banco de São Francisco.
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poliédricos. En la mayoría de los ovocitos puede ser observado
un espacio entre la membrana plasmática y el propio vitelo,
característico de las estapas finales de la vitelogénesis. También
podemos observar una pequeña cantidad de ovocitos previ-
telogénicos (20 a 30 µm) en la pared del folículo (Fig. 4).

Maduración y atresia: más de la mitad de los folículos
mostrando una fuerte atresia en la totalidad o en la mayoría
de los ovocitos. El núcleo de estos ovocitos pierde basofilia, el

citoplasma se vuelve menos denso y el contorno del ovocito
adquiere una forma irregular o ameboideo característica, con-
figurando una imagen de “pieza de rompecabezas” (“jigsaw-
puzzle”) (Fig. 5).

Desove parcial con proliferación: algunos folículos
exhiben pocos o ningún ovocito maduro. Cuando presentes,
estos se encuentran en lisis o reabsorción celular. Al mismo
tiempo, otros folículos pueden estar llenos de ovocitos madu-

Figuras 4-9. Fases del desarrollo gametogénico del sector femenino de la gónada de Euvola ziczac: (4) maduración máxima; (5)
maduración y atresia; (6) desove parcial con proliferación; (7) desove total; (8) desove total com proliferación; (9) reversión. (g)
Gonoducto; (oa) ovocito atrésico, imagen de “pieza de rompecabezas”; (ol) ovocito en proceso de lisis celular; (om) ovocito maduro;
(oo) ovogonia; (op) ovocito previtelogénico; (ov) ovocito vitelogénico. Escala: 50 µm.
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ros. Tanto en uno como en el otro caso, existe una intensa
actividad proliferativa con la presencia de un gran número de
ovogonias y ovocitos previtelogénicos en la pared del folículo
(Fig. 6). Puede existir un leve aumento de tejido interfolicular,
sin llegar a caracterizar una fase de reversión gonadal.

Desove total: folículos totalmente vacíos, con paredes
íntegras, sin señales de actividad proliferativa o de reversión
gonadal. Pocos individuos fueron encontrados en esta fase (Fig.
7).

Desove total con proliferación: existe en este caso un
disparo proliferativo en las paredes de los folículos, los cuales
permanecen vacíos, formando una figura semejante a un collar
de perlas (Fig. 8).

Reversión: reducción drástica del diámetro de los folí-
culos, los cuales se contraen aumentando el espacio interfoli-
cular, donde pueden reconocerse numerosos elementos fago-
cíticos (amebocitos). Todas las células de la serie ovogénica en
el interior de los folículos muestra señales de atresia o degenera-
ción, con fuerte basofilia y contornos irregulares (Fig. 9).

Para el sector masculino, las fases de la escala de madurez
definidas fueron:

Maduración máxima: folículos expandidos (diámetros
máximos entre 500-1000 µm), con el interior dominado por

densas columnas de espermatozoides maduros. La pared foli-
cular puede mostrar una delgada capa de elementos iniciales
de la serie espermática. Pueden observarse conductos eferentes
expandidos e con masas de espermatozoides en su interior in-
dicando una evacuación inminente (Fig. 10).

Evacuación con proliferación: el diámetro de los
folículos se reduce (400-600 µm), con aproximadamente 75%
de su interior ocupado por espermatozoides maduros alineados
en columnas radiales compactas, y el resto ocupado por una
gruesa capa (20-50 µm) de elementos proliferativos de la serie
espermática junto a la pared del folículo (Fig. 11).

Evacuación con agotamiento: los espermatozoides
aparecen de forma menos densa y en columnas mas estrechas.
Serie espermática presente, pero en menor abundancia y for-
mando espacios libres entre sus componentes. Puede existir
un incremento de tejido interfolicular (Fig. 12).

Reversión: como en los sectores femeninos, existe una
reducción drástica del tamaño de los folículos y aumento de
tejido interfolicular. Dentro de los folículos, los pocos compo-
nentes remanentes de la serie espermática muestran señales de
lisis, llegando a formar aglutinaciones en forma de grumos.
Los amebocitos dominan el espacio interfolicular (Fig. 13).

El análisis de la porción femenina de vieiras del banco

Figuras 10-13. Fases del desarrollo gametogénico del sector masculino de la gónada de Euvola ziczac: (10) maduración máxima; (11)
evacuación con proliferación; (12) evacuación con agotamiento; (13) reversión. (e) Espermatozoides; (el) espermatozoides en lisis; (g)
conducto eferente; (se) serie espermática; (ti) tejido interfolicular. Escala: 50 µm.
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Figuras 14-17. Porcentajes, para cada mes de colecta, de las diferentes fases de la gametogénesis en la porción femenina (14-15) y en
la porción masculina (16-17) de la gónada: (14 y 16) banco de São Francisco; (15 y 17) banco de Bom Abrigo. (DPP) Desove parcial con
proliferación, (DT) desove total, (DTP) desove total con proliferación, (EE) Evacuación con agotamiento, (EP) evacuación con proliferación,
(MA) maduración y atresia, (MM) maduración máxima, (R) reversión.

de São Francisco (Fig. 14) mostró la existencia de individuos
en maduración máxima en prácticamente todos los cruceros.
La presencia de desoves parciales con proliferación junto con
proporciones considerables de individuos en maduración má-
xima indican que la liberación de gametos femeninos estaría
ocurriendo prácticamente durante todo el año. Sin embargo,
podemos reconocer dos períodos de mayor ocurrencia de
individuos maduros (> 80%), uno durante el final del verano e
inicio del otoño (marzo-abril/96; febrero-marzo/97) y otro en
el invierno (agosto/96), extendiéndose durante la primavera.
Fases de desove total y de reversión ocurrieron con mayor
frecuencia inmediatamente después de este período. Fases de
maduración y atresia fueron observadas también en la mayoría
de los cruceros, pero con una mayor ocurrencia (70%) en septi-
embre/96. Sin embargo, parece existir una rápida recuperación
de este fenómeno de atresia, que siempre muestra concomitan-
temente un disparo ovogonial. En los dos meses subsiguientes
se registró un aumento considerable del número de fases de
maduración máxima.

A pesar del poco material colectado en el banco de Bom
Abrigo, los diagnósticos de la porción femenina indicarían la
existencia de un desfazaje del ciclo gametogénico entre los dos
bancos (Fig. 15 y 17). Los mayores valores de maduración má-

xima fueron alcanzados en mayo/96, un mes después de que
en São Francisco. En mayo/97 fue registrada una alta incidencia
de reversión, la que puede haber ocurrido en São Francisco en
abril/97, cuando no fue posible la colecta de material en este
último banco.

En la porción masculina de las vieiras del banco de São
Francisco (Fig. 16), los dos períodos de maduración máxima
resultaron más evidentes de que en la porción femenina.
También existiría en este caso una liberación casi continua de
gametos, con altos porcentajes de individuos mostrando fases
de maduración máxima y evacuación con proliferación en la
mayoría de los meses. La reversión de mayo/96 afectó un mayor
número de individuos.

La comparación de las fases de la gametogénesis entre una
porción y otra de la gónada de un mismo individuo (Tab. I)
muestra que existe total sincronización en la maduración máxi-
ma en apenas 20,65% del material analizado. El registro de un
20,32% de fases de evacuación con proliferación junto con fases
de maduración máxima en la porción femenina indica que exis-
te en varios individuos un desfazaje, con la porción masculina
liberando gametos antes que la femenina. Las fases de reversión
ocurren sincrónicamente en las dos porciones, o bien asociadas
a fases de agotamiento, en la mayor parte de los individuos.
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El análisis cuantitativo de la porción femenina de la góna-
da confirma la interpretación del ciclo reproductivo a partir
del diagnóstico de las fases de maduración. El aumento del
área interfolicular, con máximos en mayo/96, noviembre/96 y
mayo/97 (Fig. 18), es un indicativo de la existencia de procesos
de reorganización celular (reversión). El área media folicular,
con sus valores máximos asociados a fases de maduración
gonadal, mostró dos máximos anuales, de marzo/96 a abril/96
y de agosto/96 a octubre/96. Un nuevo período comenzaría en
febrero/97, y se extendería hasta abril/97 (Fig. 19). La variación,
a lo largo del año, del número de ovocitos íntegros, también
estuvo asociada a los principales períodos de maduración (Fig.
20). Las bruscas caídas registradas en mayo/96 y septiembre/
96 estarían mostrando la importancia del volumen del desove
ocurrido en algún momento anterior al muestreo. La ocurrencia
de ovocitos atrésicos muestra con mayor claridad un pico en
julio/96, septiembre/96 y marzo/97. Finalmente, las ovogonias
fueron mas numerosas en meses anteriores a los períodos de
máxima maduración, como en junio/96.

Las distribuciones de frecuencias del diámetro de los
ovocitos íntegros nos indica claramente la incorporación de
nuevos componentes de la serie, ovocitos previtelogénicos, al
proceso de maduración (Fig. 21). Esta incorporación aparece

de forma casi continua, de marzo/96 a abril/96, de junio/96 a
agosto/96, y en los restantes meses analizados. La presencia de
un importante disparo ovogonial durante el mes de mayo/97
sugiere la existencia de una fase de reversión o reposo previa,
como mencionado anteriormente.

DISCUSIÓN

Tanto el análisis cualitativo como el cuantitativo de los
cortes histológicos de la gónada de la vieira E. ziczac indican
que la especie, en el área de estudio, posee una reproducción
practicamente continua, con dos períodos principales de
liberación de gametos, el primero a fines del verano y durante
el otoño, y el segundo durante el invierno y principios de la
primavera. Una de las particularidades encontrada en este
estudio fue la existencia del fenómeno de la atresia de los
ovocitos maduros, también denominada de lisis ovocitária. Este
fenómeno, entendido como una fase de necrosis celular, fue
mencionado para varias especies de bivalvos, y particularmen-
te para miembros de la familia Pectinidae (e.g. TANG 1941,

Figuras 18-19. (18) Porcentaje medio (± erro padrón) y área media (± erro padrón) por mes de colecta del área interfolicular de la
porción femenina de individuos del banco de São Francisco.

Tabla I. Porcentaje de gónadas diagnosticadas para cada fase de la
gametogénesis sobre un total de 310 individuos. (DPP) desove
parcial con proliferación, (DT) desove total, (DTP) desove total con
proliferación, (EE) evacuación con agotamiento, (EP) evacuación con
proliferación, (MA) maduración y atresia, (MM) maduración
máxima, (R) reversión.

Porción masculina
Porción femenina

MM (MA) DPP + DTP DT R

         MM 20,65 (5,81)  0,64  0 0,97

         EP 20,32 (5,48)  17,42  0,32 1,29

         EE 5,81(3,55)  4,19  0,32 3,87

         R 0,97 (0,64)  2,58  1,61 3,55

Figura 20. Número medio (± erro padrón) por mes de colecta de
ovogonias, ovocitos íntegros y ovocitos atresicos de individuos
del banco de São Francisco.
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CHRISTIANSEN & OLIVIER 1971, OZANAI 1975). En el caso específico
de Euvola ziczac, este tipo particular de atresia ocurre princi-
palmente en las fases terminales de la vitelogénesis, y debemos
distinguirla de aquella que aparece en cualquier otro compo-
nente celular durante las fases de una reversión gonadal gene-
ralizada. Sin embargo, durante la necrosis de los elementos
maduros son liberadas enzimas que podrían también afectar
algunos ovocitos previtelogenéticos (BENINGER & LE PENEC 1991).
Como fue descrito anteriormente, los ovocitos atrésicos se
caracterizan por la pérdida de las propiedades basófilas del
núcleo, disminución de la densidad del citoplasma y
deformación periférica de la célula configurando la apariencia
característica de una pieza de rompecabezas. Esta figura estuvo
siempre asociada, en este estudio, a un disparo proliferativo, el
cual podría ser una respuesta directa a la liberación de espacio
intrafolicular, como ocurre en los desoves parciales. De hecho,
muchos diagnósticos de desoves parciales podrían
perfectamente corresponder a fases de maduración y atresia en
estado avanzado de desintegración de los elementos maduros
que no fueron efectivamente liberados por falta de un estímu-
lo para el desove.

En Pecten maximus, la atresia ovocitaria ocurrió en épo-
cas de máxima maduración y cuando la temperatura del agua
no alcanzó valores suficientemente altos como para inducir
un desove (PAULET et al. 1986). Esto mostraría que los ovocitos

en estas especies son viables dentro de los folículos por poco
tiempo, entrando en lisis celular caso no sean liberados. De
esta forma, existiría un reaprovechamiento de los nutrientes
existentes en el vitelo de los ovocitos y consecuentemente una
optimización del proceso reproductivo cuando las condiciones
de desove no son favorables (BENINGER & LE PENNEC 1991, FAVERIS

& LUBET 1991, LUBET et al. 1991). Esta reabsorción ocurriría tan-
to en los folículos como en los conductos genitales (LUBET et al.
1987 y DORANGE 1989 apud LUBET et al. 1991), mostrando que la
presencia de ovocitos atrésicos en los conductos no
necesariamente significaría la liberación de los mismos con el
consecuente desperdicio energético.

Entre los factores que estarían controlando el ciclo repro-
ductivo de Euvola ziczac en el sur-sudeste del Brasil, la tempe-
ratura del fondo, con su ciclo semianual, parece ser el princi-
pal. Los dos períodos de mayor maduración máxima coincidie-
ron con las elevaciones de la temperatura como consecuencia
de la homogenización de la columna de agua. Por otro lado,
esta elevación de la temperatura fue menor en el segundo perí-
odo, durante el invierno, pudiendo ser este el motivo de la
falta de estímulo para el desove y la consecuente mayor inciden-
cia de atresia de ovocitos maduros en septiembre. El fenómeno
de intrusión de la ACAS no es apenas determinante de una
disminución de la temperatura del agua de fondo durante el
verano, sino que también representa una importante entrada

Figura 21. Distribución de frecuencias del diámetro (mm) de ovocitos íntegros de individuos del banco de São Francisco.
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de nutrientes con el consecuente aumento de la producción
primaria (PEZZUTO et al. 1998). A pesar de que este fenómeno ha
sido descrito como regular y de larga escala (BORZONE et al. 1999),
es posible que variaciones en su intensidad sean responsables
por la mayor o menor ocurrencia de un período de desove, y
como consecuencia, de las grandes fluctuaciones en los desem-
barques registrados para esta especie desde el comienzo de la
pesquería.

Ciclos reproductivos continuos, o con marcados perío-
dos semianuales de liberación de gametos, fueron también
descriptos para Chlamys amandi Hertlein, 1935 (JARAMILLO et al.
1993), C. varia (Linnaeus, 1758) (SHAFEE 1981), Pecten papyraceus
Gabb, 1873 (SALAYA & PENCHASZADEH 1979), y en algunas
poblaciones de Argopecten irradians (Lamarck, 1819) (BRICELJ et
al. 1987, TETTELBACH et al. 1999), A. gibbus (Linnaeus, 1758)
(MOYER & BLAKE 1986), Pecten maximus (MASON 1957, LUBET et al.
1995), e Placopecten magellanicus (Gmelin, 1791) (DU PAUL et al.
1989, SCHMITZER et al. 1991, DIBACCO et al. 1995). Este tipo de
reproducción parece ser muy importante en aquellas especies
de menor longevidad ya que reduce la posibilidad de una falla
en el reclutamiento de la población y su consecuente desa-
parición, cuando la vida de los adultos reproductores es corta
o limitada (LUBET et al. 1995, TETTELBACH et al. 1999).

El ciclo reproductivo de Euvola ziczac en la Venezuela,
estudiado por VÉLEZ et al. (1987) por medio del examen
macroscópico de la gónada y por LODEIROS & HIMMELMAN (1994)
por medio de la variación temporal del índice gonadal, también
mostró dos períodos principales de liberación de gametos a lo
largo del año. Estos períodos son prácticamente los mismos a
los encontrados en este trabajo, de abril a mayo y de agosto a
setiembre. Entretanto, existen pequeñas variaciones de un año
para otro, o de un local para otro, como el pequeño desfazaje
descripto entre el primero y el segundo año de este estudio, y
entre los bancos de São Francisco y de Bom Abrigo. En este
sentido, esta especie parece ser un buen ejemplo de la existencia
de un control genético de la reproducción (COCHARD &
DEVAUCHELLE 1993, MACKIE & ANSELL 1993) al contrario de otras
especies de pectinídeos donde fueron encontradas grandes
modificaciones en las características reproductivas a lo largo de
un gradiente latitudinal de distribución (BARBER & BLAKE 1983).

La comparación de las fases del proceso gametogénico
entre la porción femenina y la masculina de un mismo
individuo mostró la existencia de un hermafroditismo funcio-
nal protándrico en una parte de la población. Otra parte, que
tuvo maduraciones máximas en las dos porciones a un mismo
tiempo, sumado a los casos de coincidencias de desoves y
emisiones parciales con proliferación, correspondería a un
hermafroditismo funcional simultáneo, y en este caso serían
altas las posibilidades de autofecundación. Estudios genéticos
preliminares llevados a cabo con material proveniente de los
dos bancos estudiados, mostraron un alto grado de
homozigosidad que podría ser causado por el predominio de
procesos de autofecundación (WANGÜEMERT et al. 2000). Estos
procesos no tendrían un efecto negativo inmediato, como fue
demostrado por BETANCOURT et al. (1995) para la misma especie
en experimentos de laboratorio. BEAUMONT & BUDD (1983) y
ORENSANZ et al., (1991) señalaron que el hermafroditismo
simultáneo de algunos pectinideos posee un papel fundamen-
tal en el mantenimiento de poblaciones que muestran grandes
fluctuaciones en su densidad debido a fenómenos naturales o
a sobreexplotación por pesca. De alguna forma, este proceso,
junto con la existencia de una actividad reproductiva casi con-

tinua a lo largo del año, estaría contribuyendo para mantener
la existencia de la especie en la región sur-sudeste del Brasil, a
pesar de la intensa pesca dirigida de años anteriores, y la
probablemente continua pesca accidental de los últimos años.
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