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En el marco del primer estudio formal de la biología reproductiva del caracol terrestre 

endémico del sudoeste bonaerense Plagiodontes patagonicus (d’Orbigny, 1835), se investigó la 

variación anual de la producción, almacenamiento y transporte de gametas en el ovotestis y ducto 

hermafrodita. Se realizó un muestreo mensual durante un año en dos poblaciones que 

representan los extremos de variación clinal asociada a un gradiente de precipitación. Se 

realizaron disecciones, los ovotestis y ductos hermafroditas fueron fijados e incluidos en parafina. 

Posteriormente se realizaron cortes con micrótomo rotativo de Minot, que se tiñeron con 

hematoxilina-eosina. Los preparados se fotografiaron y analizaron mediante microscopía óptica. 

Se encontraron diferencias entre ambas localidades tanto en la maduración de gametas en el 

ovotestis como en el almacenamiento y transporte de espermatozoides en el ducto hermafrodita. 

Las observaciones de la gametogénesis en ovotestis permitieron establecer que los ejemplares de 

llanura se comportan como protándricos en la maduración de gametas, ya que la maduración de 

espermatozoides comienza al principio de la primavera, mientras que la de ovocitos a fines de 

primavera y principio del verano. En los ovotestis de los ejemplares de las sierras, en cambio, se 

encontraron gametas maduras en bajas cantidades a lo largo de todo el año. Mientras que en los 

ductos hermafroditas de los ejemplares de Sierra de la Ventana se encontraron espermatozoides 

con valores homogéneos a lo largo de todo el año, en los ejemplares de llanura se encontraron 

valores de abundancia más elevados en los meses de primavera/verano. La presencia de 

espermatozoides en el ducto hermafrodita a lo largo de todo el año es indicadora de actividad 

reproductiva potencial, siendo más marcada en las poblaciones serranas. Estas diferencias 

pueden asociarse con las diferencias climáticas y ambientales entre ambas zonas. En la zona de 

llanura, con una precipitación media anual de 400 mm, los caracoles tienen períodos de actividad 

más cortos que influyen tanto en el tamaño general del cuerpo como en su patrón de reproducción. 

La actividad reproductiva está concentrada en primavera y otoño, cuando se producen mayores 

precipitaciones. En la región serrana, con una precipitación media anual de 700 mm y una mayor 

diversidad de ambientes, se generan microclimas con condiciones relativamente estables de 

humedad que permiten que los caracoles presenten periodos de actividad más largos y alcancen 

tamaños mayores. Esta mayor actividad, también se ve reflejada en la reproducción, con una 

producción y maduración de gametas homogénea en el año. Considerando el estado de 

conservación de Plagiodontes patagonicus, las poblaciones de llanura son más vulnerables que las 

serranas debido a que, además de presentar un menor potencial reproductivo, habitan un área 

con una intensa actividad agrícola-ganadera, que resulta en ambientes altamente modificados y 

homogéneos.  

Modalidad: póster. 
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