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Nuevo registro geográfico del callo de hacha 
Atrina oldroydii en el sur de Sinaloa 

y norte de Nayarit, México

Ramón Enrique Morán-Angulo* y María Candelaria Valdez-Pineda*

Se presenta un nuevo registro geográfico del callo de hacha Atrina oldroydii Dall, 1901 en la zona costera 
del sur de Sinaloa y el norte de Nayarit, México. El banco de callo de hacha de aproximadamente 70 km de 
extensión fue descubierto a finales de febrero de 2007, en la zona comprendida entre la Boca de Cuautla, 
Nayarit y la Boca de Teacapán, Sinaloa. Los organismos son extraídos como captura comercial, en profun-
didades desde seis hasta 25 m. La longitud media fue de 24.75±1.7 cm y el ancho medio de 15.70±1.35 
centímetros.
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New geographical record of the penshell Atrina oldroydii 
in southern Sinaloa and northern Nayarit, México

A new geographic record of penshell Atrina oldroydii Dall, 1901 was made in the coastal area of southern 
Sinaloa and northern of Nayarit. A 70 km long “penshell” bank was discovered in late February 2007, in 
the area between Boca de Cuautla in the state of Nayarit and Teacapán in Sinaloa. Organisms are extrac-
ted for commercial purpose from 6 to 25 meters deep. Penshells measured an average length of 24.75±1.7 
cm and the width average was 15.70±1.35 centimeters.
Key words: mollusk, Pinnidae, Atrina oldroydii, geographic record, Sinaloa, Nayarit.
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En México, los miembros de la familia Pinnidae, 
conocidos como callo de hacha, viven general-
mente en bahías y lagunas costeras con fondos 
de arena fina y limo arcilla (Ahumada-Sempoal 
et al., 2002) a profundidades de 0.5 a 45 m. Esta 
familia se distribuye en la costa occidental de 
América tropical y está formada por dos géne-
ros: Atrina Gray y Pinna Linnaeus. En las costas 
de México se distribuyen Atrina maura (Sowerby, 
1835), A. oldroydii Dall, 1901, A. texta Hertlein, 
Hanna y Strong, 1943, A. tuberculosa (Sowerby, 
1835) y Pinna rugosa Sowerby, 1835. 

En el Pacífico mexicano, P. rugosa (hacha chi-
na) y A. maura (hacha larga) tienen importancia 
pesquera y su distribución es amplia. A la pri-
mera es posible encontrarla de Baja California a 
Perú y a la segunda desde el Golfo de California 
hasta Panamá (Keen, 1971; Skoglund, 2001). Las 

dos especies han recibido paulatinamente mayor 
atención, debido a que el músculo abductor pos-
terior, de color blanco cremoso, de consistencia 
firme y textura carnosa, tiene elevada demanda 
en los mercados regional y nacional.

Atrina (Servatrina) oldroydii se distingue por 
su concha larga, de forma trigonal, relativamen-
te gruesa, con esculturas más finas que las demás 
especies con distribución panámica, por lo que 
la apariencia de la superficie es casi lisa y de co-
lor oscuro (Keen, 1971) (Fig. 1). La distribución 
geográfica de esta especie comprende desde el 
sur de California, EU, hasta Bahía Magdalena, 
Baja California, México (Keen, 1971). Sin em-
bargo, existe un registro de A. oldroydii en Ecua-
dor (Cruz y Jiménez, 1994) y otro más en la re-
gión de Antofagasta, Chile (Guzmán et al., 1998) 
con un solo ejemplar. Posteriormente, Paredes 
et al. (1999) realizaron un registro de los molus-
cos marinos del Perú, en el que incluyeron esta 
especie, asociada con A. maura, A. tuberculosa y 
P. rugosa.
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En la costa norte de Nayarit y en el sur de 
Sinaloa se identificaron bancos de callo de ha-
cha (Palleiro et al., 20071) en sustratos fangosos 
y ocasionalmente arenosos, desde los 10 hasta 
los 24 m de profundidad. Los bancos abarcaron 
una extensión de aproximadamente 70 km des-
de la boca de Cuautla, Nayarit, hasta Chametla, 
Sinaloa, pero la mayor concentración se observó 
frente a la zona denominada El Llano en Teaca-
pán, Sinaloa. Palleiro et al. (20071) estimaron la 
abundancia de dos de estos bancos, denomina-
dos como Norte y Sur; sin embargo, no precisa-
ron la identidad de la especie y se remitieron al 
género Atrina.

Morán-Angulo et al. (20082) realizaron 70 
inmersiones de buceo tipo hooka en noviembre 
y diciembre de 2007, para recolectar ejemplares 
de esta especie en 23 áreas de muestreo (Tabla 
1, Fig. 2), a la que determinaron como Atrina 
oldroydii de acuerdo con Keen (1971) y Coan 
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et al. (2000). Las ubicaciones geográficas se 
determinaron con un GPS marca Garmín. Los 
ejemplares se obtuvieron con ganchos en un área 
base de 20 m². La longitud y la anchura media de 
los ejemplares fue de 24.75±1.7 cm y 15.70±1.35 
cm, respectivamente. La densidad promedio fue 
de 0.76 ind·m-². La pesquería afecta a individuos 
en la longitud de 23 cm en 23.30%, seguido de la 
longitud de 24 cm en 28.30% y en los 25 cm con 
23.15%, es decir, la pesquería captura en 74.75% 
organismos de estas longitudes, mismas que Mo-
rán-Angulo et al. (20082) reportan como recurso 
pesquero susceptible de explotación.

El material analizado para este nuevo regis-
tro, se encuentra depositado en la Colección Na-
cional de Moluscos (CNMO), Instituto de Bio-
logía, UNAM, con número de catálogo CNMO 
3124.

Fig. 1. Conchas del callo de hacha Atrina oldroydii recolecta-
das en el área de estudio.

Fig. 2. Ubicación de los sitios de recolecta de callo de hacha 
Atrina oldroydii.
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Tabla 1
Localidades de captura de Atrina oldroydii, en el norte de Nayarit y sur de Sinaloa, México

Fecha Localidad Posición geográfica
 (N y O)

Profundidad 
(m)

Tipo de sustrato Número de 
organismos

23-nov.-2007 Entre Teacapán, Sin.
y El Llano, Nay.

22° 27’52.3” y 105° 47’ 05” 21 Lodoso 25
22° 27’ 42.8” y 105° 48’ 28.8” 21 Lodoso 35
22° 27’ 32.8” y 105° 48’ 30.1” 21 Lodoso 20
22° 26’ 50” y 105° 48’ 22” 21 Lodoso 40
22° 26’ 27.9” y 105° 47’ 57.5” 21.8 Lodoso 12

25-nov.-2007 Novillero, Nay. 22° 26’ 16” y 105° 46’ 20” 23 Lodoso 47
22° 25’ 43” y 105° 47’ 37” 20 Lodoso 9
22° 25’ 12” y 105° 48’ 07” 22 Lodoso 3
22° 25’ 40” y 105° 47’ 05” 21 Lodoso 13

30-nov.-2007 Travesía, Nay. 22° 25’ 59.7” y 105° 48’ 25.3” 23 Lodoso 6
22° 25’ 58.7” y 105° 48’ 75.8” 23 Lodoso 47
22° 25’ 57.6” y 105° 48’ 23.7” 24 Lodoso 21

30-nov.-2007 El Llano, Nay. 22° 25’ 21” y 105° 47’ 30” 20 Lodoso 39
22° 25’ 42” y 105° 47’ 48” 21 Lodoso 60
22° 25’ 41” y 105° 47’ 35” 21 Lodoso 40

1-dic.-2007 Novillero, Nay. 22° 23’ 8” y 105° 47’ 46” 24 Lodoso 1
1-dic.-2007 El Llano, Nay. 22° 24’ 12” y 105° 48’ 15” 23 Fangoso 6
1-dic.-2007 Travesía, Nay. 22° 26’ 0” y 105° 48’ 23” 23 Lodoso 27
1-dic.-2007 Travesía/Ventura, Nay. 22° 27’ 21” y 105° 49’ 1” 24 Fangoso 10
1-dic.-2007 Ventura, Nay. 22° 28’ 10” y 105° 48’ 28.8” 22 Fangoso 58

22° 28’ 06” y 105° 48’ 55” 20 Arenoso/lodoso 60
22° 28’ 01” y 105° 48’ 29” 22.5 Arenoso/lodoso 40

21-dic.-2007 Novillero, Nay. 22° 28’ 44.2” y 105° 49’ 11.1” 22 Lodoso 14
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