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1. INTRODUCCIÓN

La concha de abanico Argopecten purpuratus es una 
especie de gran importancia comercial en el Perú, 
sus poblaciones dependen de las condiciones del 
ambiente y de la intensidad del esfuerzo pesquero, 
y su magnitud se estima mediante evaluaciones di-
rectas en los bancos naturales.

En Pisco, se viene desarrollando actividades de 
cultivo de concha de abanico en concesiones 
especiales (al interior de la Reserva Nacional de 
Paracas), concesiones a menor y mayor escala (en 
playa Atenas) y en numerosos espacios ocupados 
informalmente (en bahía Paracas). La principal 
actividad en el proceso de cultivo lo constituye el 
confinamiento de ejemplares juveniles procedente 
de los bancos naturales.
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RESUMEN
Sarmiento H, Donayre S, Flores D, Zeballos J. 2015. Evaluación poblacional de Argopecten purpuratus 
(Lamarck, 1819) en bahía Independencia. Pisco, diciembre 2010. Inf Inst Mar Perú. 42(4): 491-498.- En diciembre 
2010, se realizó una evaluación poblacional de la concha de abanico (Argopecten purpuratus) con la 
finalidad de determinar la distribución, abundancia y estructura poblacional en los bancos naturales de 
bahía Independencia, se empleó el muestreo al azar estratificado por profundidad. Las tallas fluctuaron 
entre 4 y 101 mm de altura valvar, media en 61,4 mm y se registró el 58,2% de ejemplares con tallas 
mayores a la mínima de extracción (≥65 mm). Predominaron ejemplares desovantes (92,1%). Se distribuyó 
formando agregaciones con concentraciones entre 1 y 5 ind.m-2. La población y biomasa total se estimó en 
12,47 millones (±25,6%) y 948,2 t (±27,7%), respectivamente. Tunga y La Pampa se constituyeron como las 
áreas más importantes en población y biomasa.
Palabras clave: Argopecten purpuratus, concha de abanico, bahía Independencia, biomasa explotable

ABSTRACT
Sarmiento H, Donayre S, Flores D, Zeballos J. 2015. Population assessment of Argopecten purpuratus 
(Lamarck, 1819) Independence bay-Pisco, December 2010. Inf Inst Mar Perú. 42(4): 491-498.- In December 
2010, a population-based assessment of the scallop (Argopecten purpuratus) in order to determine the 
distribution, abundance and population structure in the natural banks of Independence bay was held, the 
stratified random sampling depth was used. The sizes ranged from 4 to 101 mm of valvar height, average 
61.4 mm and 58.2% of specimens were recorded with sizes larger than the minimum extraction (≥65 mm). 
Spawners predominated (92.1%) specimens. Forming aggregations were distributed with concentrations 
between 1 and 5 ind.m-2. The population and total biomass was estimated at 12.47 million (± 25.6%), and 
948.2 t (± 27.7%), respectively. Tunga and La Pampa were established as the most important areas in 
population and biomass.
Keywords: Argopecten purpuratus, scallops, bay Independence exploitable biomass
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Sarmiento, Donayre, Flores, Zeballos

En Bahía Independencia la flota marisquera destina 
su esfuerzo pesquero principalmente a la extracción 
de choro, almeja, cangrejos, y de manera comple-
mentaria y esporádica a la extracción de concha de 
abanico cuando se encuentra disponible en tamaños 
comerciales; sin embargo, se efectúa la extracción 
de ejemplares juveniles de los bancos naturales los 
que estarían destinados a los centros de cultivo.

Esta situación estaría condicionando que no se recu-
peren los niveles poblacionales, a pesar de la veda 
impuesta para bahía Independencia (R.M. Nº 189-
2003 PRODUCE), tal como se observa en los resulta-
dos de las evaluaciones poblacionales que realiza el 
IMARPE, por lo que la medida regulatoria debe con-
tinuar; y, además, es necesario prohibir el traslado y 
confinamiento de semilla, de manera tal que permita 
la recuperación del recurso en su área habitual.

Evaluación de Argopecten purpuratus, Pisco, 2010
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El Instituto del Mar del Perú cumpliendo con sus 
objetivos, ha venido desarrollando periódicamente 
evaluaciones de concha de abanico en los principales 
bancos naturales de bahía Independencia, con la fina-
lidad de disponer de información actualizada sobre la 
magnitud, estructura y características biológicas del 
recurso para orientar las medidas de ordenamiento y 
manejo pesquero.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

Área de estudio

La evaluación del recurso concha de abanico se efec-
tuó en los bancos naturales de bahía Independencia. 
En base a la distribución y amplitud de los bancos, el 
área de estudio se dividió en 10 subáreas y cada una 
de ellas fue subdividida en 4 estratos de profundidad: 
I (0 – 5 m); II (6 – 10 m); III (11 – 20 m) y IV (21 – 30 m) 
(Samamé et al. 1985a) (Fig. 1).

Estaciones 

La colecta, análisis y procesamiento de muestras se 
efectuaron según la metodología establecida por Sa-
mamé et al. 1985b, Yamashiro et al. 1995, Rubio et al. 
1996, utilizando un cuadrado metálico de un metro 
de lado. En cada estación se realizaron tres réplicas, 
colectando en cada una de ellas todos los organismos 
contenidos dentro del cuadrado metálico. Cada répli-
ca distaba aproximadamente 5 m de distancia una de 
otra. Además, se registró información sobre el tipo de 
sedimento, visibilidad en el agua, intensidad de las 
corrientes, estado del tiempo y del mar.

Los organismos presentes en cada muestra fueron se-
parados por especies al más bajo taxón posible, para 
determinar la composición de la megafauna bentónica.

Aspectos biométricos y biológicos

Los ejemplares de concha de abanico fueron medidos 
al milímetro, utilizando un malacómetro de acrílico 
y pesados con una balanza electrónica digital con 0,1 
g de sensibilidad; registrándose la altura de la valva, 
peso total (PT), peso del cuerpo (PC), peso del talo (Pt) 
y peso de la gónada (PG).

El grado de madurez gonadal se determinó macros-
cópicamente, utilizando la escala de cinco estadios 
citados por Valdivieso y Alarcón (1985): I (inmadu-
ro), II (madurante), III (desovante), IV (desovado) y V 
(recuperación).

Densidad y biomasa

Se utilizó el muestreo estratificado al azar, mediante 
el cual, el número y los pesos de los individuos de 

concha de abanico obtenidos dentro del metro cua-
drado, fueron empleados para estimar la población en 
número y biomasa, por estratos y áreas de acuerdo a 
Bazigos (1981) en (Mendo y Ramírez 1987), utilizando 
el software Excel de Microsoft v. 2007. Las cartas de 
distribución y concentración se georeferenciaron con 
la versión 8.0 de Surfer.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Estructura de tallas

Se obtuvieron y midieron 196 ejemplares de concha de 
abanico, cuyas tallas estuvieron comprendidas entre 4 
y 101 mm de altura valvar, con media 64,1 mm; desvia-
ción estándar 25,7 mm y moda 75 mm (Tabla 1). Los 
ejemplares con tallas mayores a la mínima de extrac-
ción (≥65 mm) representaron el (58,2%).

La mayor proporción de ejemplares menores a la ta-
lla mínima de extracción se encontró en el estrato III 
(Fig. 2); de 110 ejemplares medidos se obtuvo una 
media de 58,8 mm y talla mínima en 4 mm (Tabla 1).

Madurez gonadal

El análisis de los estadios de madurez gonadal mos-
tró, predominio de ejemplares desovantes (92,1%) se-
guido de los desovados (4,9%) (Fig. 3), evidenciando 
que el recurso se encuentra al final del proceso repro-
ductivo, correspondiente a la estación primaveral.

Figura 1.- Estaciones biológicas en la evaluación poblacional de 
concha de abanico. Bahía Independencia, diciembre 2010
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Relaciones biométricas

Se obtuvieron las relaciones altura-peso total, altu-
ra-peso cuerpo, altura-peso-músculo y altura-peso 
gónada, para el total de ejemplares en la bahía Inde-
pendencia (Tabla 2, Fig. 4).

Tabla 1.- Tallas de concha de abanico por estratos, 
profundidad y total. Bahía Independencia, diciembre 2010

Tabla 2.- Ecuaciones de regresión de relaciones 
biométricas de concha de abanico. Bahía Independencia, 

diciembre 2010

Figura 2.- Estructura por tallas de concha de abanico por estratos. 
Bahía Independencia, diciembre 2010

Sarmiento, Donayre, Flores, Zeballos

Figura 3.- Valores porcentuales de los estadios de madurez gona-
dal de concha de abanico. Bahía Independencia, diciembre 2010

Figura 4.- Relaciones biométricas de concha de abanico. Bahía Independencia, diciembre 2010
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Distribución y concentración

En bahía Independencia, entre los 3,5 y 27 m de pro-
fundidad, el recurso se distribuyó en grupos de 1 a 
5 ind.m-2, con biomasas comprendidas entre 1 y 500 
g.m-2; el recurso se encontró principalmente en los 
estratos I-II (0-10 m) y III (10-20 m) también se ob-
servó ejemplares en el estrato IV (20-30 m) (Tabla 3, 
Figs. 5, 6).

Densidad y biomasa medias

El recurso objetivo se encontró con una densidad 
media estratificada de 0,22 ind.m-2 y, biomasa media 
estratificada de 0,0168 kg.m-2. Las mayores densida-
des y biomasas medias se registraron en el estrato 
I-II (0-10 m) con 0,4 ind.m-2 y 0,0329 kg.m-2, respecti-
vamente (Tabla 3).

Figura 6.- Distribución y biomasa (g/m2) de concha de abanico. 
Bahía Independencia, diciembre 2010

I-II 

0-10 m 
13.573.800 

0,40 
32,91 

5.416.775 
446.699 

IV 

20-30 m 
23.421.800 

0,03 
0,01 

600.559 
120 

III 

10-20 m 
19.357.500 

0,33 
25,90 

6.452.500 
501.425 
563.531 

0,22 
16,83 

12.469.834 (±25,64%) 
948.244 (±27,74%) 

Figura 5.- Distribución y concentración (ind.m-2) de concha de 
abanico. Bahía Independencia, diciembre 2010

Población y biomasa

La población y biomasa totales estimadas de concha 
de abanico fueron de 12,47 millones de individuos y 
948,2 t, respectivamente. (Tabla 3, 4, Fig. 7).

Variaciones del desembarque y biomasas 
estimadas

El evento El Niño 1997 – 1998 favoreció el desarrollo de 
las poblaciones de concha de abanico en Pisco, lo que se 
evidenció por un extraordinario desembarque produ-
cido después del evento, alcanzando 8.704 t en octubre 
de 1998, para luego decrecer significativamente hacia 
comienzos de 1999, aunque de agosto a diciembre de 
1999 continuaron registrándose desembarques impor-
tantes con un máximo de 1.064 t, para luego disminuir 
paulatinamente hacia comienzos del 2001 (Fig. 8).

Tabla 3.- Valores de densidad y biomasa media de concha de abanico en bahía 
Independencia, por estratos de profundidad, diciembre 2010
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Figura 8.- Variaciones mensuales de las anomalías de la temperatura superficial del mar (ATSM) 
y desembarques de concha de abanico en Pisco, 1996-2010

Las actividades de extracción fueron posible debido 
a la disponibilidad del recurso en áreas ocupadas in-
formalmente por pescadores artesanales locales, dis-
tribuidos a lo largo del litoral de Pisco, sin embargo, 
ante la normalización de las condiciones ambientales 
los procesos reproductivos fueron menos frecuentes, 
disminuyendo la presencia de “semilla” en los bancos 
naturales y además se evidenció un cambio en el sus-
trato, lo que motivó el abandono de las áreas ocupa-
das y la posterior disminución de los desembarques.

El periodo 2001 – 2007 se caracterizó por presen-
tar desembarques poco significativos (Fig. 8), sien-
do evidente la lenta recuperación del recurso en los 
bancos naturales de bahía Independencia (Fig. 9), a 
pesar de la veda impuesta en junio de 2003 (R.M. Nº 
189-2003-PRODUCE) que prohíbe la extracción de 
este recurso en bancos naturales del litoral de Pisco.

Figura 7.- Estructura de tallas ponderadas a la población y 
biomasa. Bahía Independencia, dic. 2010

Tabla 4.- Estructura por tallas de la población de concha 
de abanico en número y peso. Bahía Independencia, 

diciembre 2010

Dentro del periodo 2002 – 2006, los mayores desem-
barques fueron compartidos entre el choro Aula-
comya atra y la concha navaja Ensis macha. A partir 
del 2008 se evidenció una rápida recuperación de 
los desembarques de concha de abanico en Pisco 
(Fig. 10), sin embargo, está recuperación se produ-
ce por la actividad de “cosecha” en áreas de confi-
namiento y engorde de este recurso, principalmente 
en bahía Paracas (Atenas) y Lagunillas (Raspón) 
ocupadas formal e informalmente por pescadores 
artesanales.

Evaluación de Argopecten purpuratus, Pisco, 2010
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Los desembarques en Laguna Grande, que provie-
nen generalmente de bahía Independencia, estuvie-
ron invariables a lo largo del periodo 2001 – 2010, 
no sobrepasando las 200 t al año (Figs. 10, 11); no 
obstante, también se desarrollaron actividades de 
confinamiento (La Poza, El Chucho, Carhuas, Tun-
ga y El Queso), cuyas “cosechas” son desembarcadas 
por la playa Tunga y por el sector Rancherío (Lagu-
na Grande). En este periodo, las biomasas estimadas 
en los bancos naturales de bahía Independencia, por 
lo general, fueron significativamente superiores a lo 
desembarcado por el sector muelle de Laguna Gran-
de, presumiéndose que los individuos reclutados na-
turalmente fueron trasladados hacia los corrales de 
confinamiento. Los desembarques en todo el litoral 
de Pisco se aprecian en la figura 11.

Variación del esfuerzo

El esfuerzo acumulado anual para el periodo 2001 
– 2010, en Laguna Grande (Sector Muelle), muestra 

una tendencia a la estabilización, oscilando entre 800 
y 1.000 viajes anuales (Fig. 12). Se registró el valor 
máximo de 1.535 viajes para el año 2001, cifra que 
venía descendiendo después del evento El Niño.

A pesar de haberse producido el “boom” del recurso 
concha navaja, en el periodo 2002 – 2006, y habiendo 
menor disponibilidad del recurso concha de abanico 
en los bancos naturales de bahía Independencia (Fig. 
9), el esfuerzo continuó estable (Fig. 12).

Variación de la captura por unidad de 
esfuerzo

En el periodo 2001 – 2010, se observó un cambio sig-
nificativo de la CPUE anual para concha de abanico 
en bahía Independencia, disminuyendo de 0,20 t. 
viaje-1 a 0,08 t. viaje-1, debido a que los efectos del 
evento El Niño 97 – 98 estaban llegando a su culmi-
nación (Fig. 13).

Luego de este evento, los bancos naturales de con-
cha de abanico en bahía Independencia quedaron 
despoblados (Fig. 9), sin embargo, los pescadores 
artesanales, motivados por los dividendos que les 
produjo la comercialización del recurso y debido a 
la existencia de concesiones especiales al interior de 
la Reserva Nacional de Paracas, las emplearon para 
el engorde de este recurso, aquellos que no conta-
ban con concesiones ocuparon áreas de manera in-
formal. A partir del 2002 los traslados internos de 
“semilla” impiden la recuperación de los bancos na-
turales, observándose el incremento y decremento 
de la población estimada de manera interanual (Fig. 
9). Asimismo, se evidencia el incremento constante 
de la CPUE, alcanzando las 0,21 t. viaje-1 en el 2007 
(Fig. 13).

Figura 10.- Desembarque mensual de concha de abanico en Pisco, 2001-2010. Se 
contrasta con los desembarques registrados en Laguna Grande (sector Muelle)

Figura 9.- Variaciones anuales de biomasa y población estimadas 
durante evaluaciones poblacionales en bancos naturales de bahía 

Independencia, 2001-2010
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Figura 14.- Procedencia del recurso concha de abanico 
desembarcado en Pisco durante el 2010

Desembarque de concha abanico - 2010

Maricultura
94%

Banco natural
6%

Figura 12.- Variaciones anuales del esfuerzo pesquero (Nº viajes) y 
desembarque (t) de concha de abanico en Laguna Grande (sector 

muelle). Bahía Independencia, 2001-2010

Figura 13.- Variaciones anuales de la CPUE y desembarque (t) 
de concha de abanico en Laguna Grande (sector muelle). Bahía 

Independencia, 2001-2010

Figura 11.- Variaciones anuales del desembarque de concha de 
abanico en Pisco y Laguna Grande (sector muelle), y biomasas 

estimadas en bahía Independencia, 2001-2010

Como consecuencia de ello, la CPUE disminuyó en 
los años subsiguientes hasta alcanzar los 0,15 t. viaje-1 
en el 2009, aunque los desembarques se mantuvieron 
casi constantes. Para el año 2010 se observa incremento 
de la CPUE, alcanzando valores similares al 2001 y 
2007 (Fig. 13).

A partir del 2008, aumentaron los desembarques 
en Pisco (Fig. 10) y los mayores desembarques 
se produjeron fuera de bahía Independencia, 
provenientes de áreas ocupadas para el confinamiento 
y engorde de concha de abanico.

En Bahía Independencia se observa una declinación 
poblacional de concha de abanico durante los últimos 
10 años (Fig. 9), debido a la extracción continua del 
recurso, a pesar de la veda establecida (R.M. Nº 189-2003 
PRODUCE), principalmente de ejemplares juveniles 
para su confinamiento en corrales de engorde dentro y 
fuera de la bahía. Sin embargo, se ha observado que en la 
estructura poblacional se encuentran ejemplares menores 
a 10 mm (Fig. 2), producto de recientes reclutamientos, 
evidenciando que los procesos reproductivos no se han 
alterado, razón por la cual esta fracción de la población 
debe ser protegida para garantizar la continuidad del 
stock.

Si bien no se ha observado un crecimiento significativo 
en la biomasa durante las últimas evaluaciones, la pobla-
ción mostró un fuerte incremento en abril del 2010 (65 
millones de individuos) (Fig. 9), sin embargo, la pobla-
ción disminuyó significativamente hacia diciembre del 
2010, con apenas 12,7 millones de individuos (Tabla 3). 
Esta drástica disminución de la población podría estar 
asociada al traslado y confinamiento en corrales parti-
culares de engorde, dentro y fuera de la bahía, como se 
evidencia en los volúmenes extraídos para la comerciali-
zación, procedentes de las áreas para cultivo (maricultu-
ra), respecto de los del banco natural (Fig. 14).

Los altos porcentajes de individuos desovantes (92,1%) 
(Fig. 3), favorecerían la recuperación del stock; a pesar 
de que en bahía Independencia, además de los factores 
ambientales como temperatura y salinidad del agua, las 
bajas densidades estratificadas (0,22 ind.m2) de por sí 
constituyen un factor limitante (Tabla 3), por lo que se 
deberían proteger para asegurar la recuperación pobla-
cional del recurso, la sobrevivencia y crecimiento de los 
reclutas y, generar un mayor control sobre la extracción 
y/o traslado de individuos dentro y fuera de la bahía.
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