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R E S U M E N .• 

El presente trabajQ. se inicia con una breve reseiía hi!_ 
tórfca de ·1a ostr'icultura mundial y las experiencias -
más relevantes que se han realizado en nuestro país. 

La descripción del área en estudio nos permite la ubi
cación geográfica, hidrológica y climática de la Lagu
na de San Andrés, en el Estado de Tamaulipas. 

Nuestra investigación se inició en enero de 1974, con
cluyendose en julio de 1975. Durante este período se -
realizaron muestreos en los bancos ostrícolas, con. ob
jeto de conocer el desarrollo de la pobl·ación silves-
tre, respecto a talla, peso y desarrollo reproductivo, 
que nos permitiera establecer las bases té,cnicas para 
la aplicación de metodologías de cultivo. 

En base a nuestros estudios podemos decir que la pobl~ 
ción ostrícola silvestre observó un panorama de sobre
explotación registrándose una media poblacional de ---
74.51 mm., en el caso del peso de la pulpa la media -
pdblacio~~l fué de 5.74 grs. Para la determinación de 
crecimiento se utilizó la ecuación para crecimiento -
descrita por von Bertalanffy y el ajuste a la ecuación 
hecha por López-Veiga, para ambos podemos concluir que 
·los 80 mm. (talla comercial reglamentaria) se alcanza 
a partir de la formación del 2° anillo de crecimiento. 

SegQn el estudio macroscópico de las gón~as de ostión, 



efectuado de agosto de 1974 a diciembre de 1976, nos -
permite asegurar que en la Laguna de San Andrés, el -
osti6n presenta dos perfodos de reproducción, el prim~ 

ro de mayo a julio y el segundo de agosto a noviembre, 
considerando desde el momento de la maduración de las 
células sexuales hasta la fijación de las ostrtllas. -
Se pudo observar que el principal competidor por espa
cio del ostión son los balánidos, sin que existan ---
otras relaciones biológicas intraespecificas que obst~ 
culicen el desarrollo de Ta población ostrícola. 

La Laguna de San Andrés, tiene una profundidad promedio 
de 0.80 m., por To que se optó por la eiperimenta616n -
a métodos d; semi cultivo en su~pensión, -mediante basti 
dores. 

Para la captación de ostrillas (semilla) se utilizó el 
sistema japonés de colectores de concha (sartas) y pa
ra crecimiento se experimentó el método japonés de co
l lares de crecimiento, observándose una tasa de creci
miento en suspensión de 6 mm. mensual, alcanzando la -
talla comercial a los 16 meses, si consideramos desde 
el momento de la fijación hasta el dfa de la cosecha. 
Se registró un índice de mortalidad aproximado de----
86.63 ~-

Como resultado de éste estudio se proponen una serie -
de recomendaciones para el desarrollo de la ostricult! 
ra a nivel comercial en la Laguna oe San Andrés, Tama! 
lipas. 
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l. [NTRODUCCION. 

Problemática Alimentaria Mundial y en México. 

La situación alimentaria mundial de la última década -
ha sido una de las más difíciles desde la devastación 
de la Segunda Guerra Mundial. Boerman. Director Gene-
ral de la FAO (Paredes L. 1977), expresó que las se--
quías, las condiciones metereológicas adversas y las -
malas cosechas, fueron anormalmente frecuentes en 1972. 
por lo que las reservas Je cerea:es habían descendido 
a su nivel más bajo en los últimos 20 años, de ahf que 
los países tradicionalmente exportadores tuvieron que 
recurrir a considerables importaciones para hacer fre! 
te a la escasez de alimentos. Solo el Oriente Medio r~ 

gistró un increménto en la producción agrícola. pero 
no alter6 el prom~dio, debido a la drástica disminu~-
ción de alimentos en otros países asiáticos. La amena
zante falta de nutrimentos se ha reflejado en una cre
ciente desnutrición y mortalidad infantil así como de 
enfermedades relacionadas con éstas; tales fenómenos -
no serfan.necesariamen·te mortales, de '10 incidir en -
organismos humanos severamente castigados por el ham-
bre. El efecto entre los sobrevivientes podrá ser me-
nos dramático y menos visible. pero cualquiera que sea 
el método empleado para medir el alcance de la desnu-
trici6n, ~sta se proyecta con una clara perspectiva h! 
cia un problema mun~ial de más de cuatro mil millones 
de habitantes, de los cuales, el 40~ padecen desnutri
ción o tienen serias carencias alimenticias (Paredes -
L. 1977). 
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En México la carencia de alimentos constituye un pro-
blema social muy grave, con consecuencias irreversi--
bles en la salud y en el desarrollo individual y cole~ 
tivo; el 60% de la población consume alimentos que so
lo le permiten satisfacer los requerimientos mínimos -
de la supervivencia. El 65% de la población preescolar 
padece algan grado de Jesnutrición y casi la mitad de 
estos infantes la presentan en forma grave. De los --
tres millones de personas que nacen en nuestro país. -
390 mil o sea el 13;,, mueren antes de llegar a los cu~ 
tro años de edad, siendo la desnutrición la causa de -
su fallecimiento por incapacidad de su organismo para 
resistir una enfermedad (Guzmán y Martín, 1976). 

El análisis de varios hechos recogidos en las fuentes 
de información, proporcionan la base para explicar que 
la desnutrición del mexicano de escasos recursos es la 
repercusión de nuestra incapacidad productiva (Guzmán 
y Martín, 1976). 

Por otra parte, la producción de cereales a nivel mun
dial para consumo humano, está disminuyendo progresiv~ 
mente, mientras que los índices de la producción de -
alimentos de origen animal subieron ligeramente, debi
do al aumento en la captura pesquera. 

Este incremento, mucho mayor que el de la población o 
que el· de la producción de alimentos in conjunto, sig
nifica oue los proauctos acuáticos están constituyendo 
de manera considerable, una fuente de abastecimiento -
mundial de prote~nas de origen animal~ que considerada 
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en su totalidad. proporciona en la actualidad cerca -
del 40% de estas prote1nas (FAO, 1968). 

TABLA l.-

A Ñ O s 

1948 
1958 
1965 
1970 
1976 
1979 

* 

PRODUCCION PESQUERA MUNDIAL Y POR CONTI~E[ 

TES. (millones de toneladas métricas). 

M U N o I A L POR CONTINENTES ( 19 79) 

19.4 Africa. 4.4 
32.8, América del Norte. 6.3 
52.4 América del Sur. 8. 7 
70.0 Asia. 29.2 
69.7 Europa. 12.3 
71. 3 Oceanía. 0.3 

U. R. S.S. l. 8 
Tomado de FAO, 1968 y FAO, 1979. 

El continente asiático aporta el 40% de la producción 
mundial pesquera y además, sus habitantes incluyen en 
la dieta con mayor frecuencia, los productos bióticos 
del agua. 

En conclusión, dada la verdadera crisis de alimentos -
existentes en nuestro país y en el mundo, es necesario 
enfatizar que la producción de este tipo de nutrimen-
tos, la creación de tecnologfas encaminadas a increme~ 
tar los rendimientos y la disponibilidad de ellos, vi~ 
nen a ser una de las necesidades consecuentes del au-
mento en todos los ámbitos de nuestro planeta; sin em
bargo conviene destacar que el problema alimentario, -
no se limita solo a la producción, sino~ su desigual 
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distribución y por ello, no se sustrae a un análisis -
crttico para el fenómeno que a todas 1 uces es injusto 
para los sectores marginados de la población mundial -
(Paredes L., 1977). 

El Ostión en la Dieta del Hombre. 

Entre los productos biológicos de origen acuático que 
el hombre incluye en su dieta, se cuentan numerosas e~ 
pecies de invertebrados pertenecientes a varios grupos 
zoológicos que tradicionalmente forman parte de la ali 
mentaci6n humana. De estos grupos destacan los crustá
ceos y los moluscos. De estos últimos, los ostiones u 
ostras han sido para el hombre ·riberefto desde la pre-
historia hasta nuestros días parte importante de su -
alimentaci.ón. 

Los ostiones en comparac1on con otras proteínas de orí 
gen animal, son 100% digeribles. Chatfield, 1949 (men
cionado por Galtsoff, P.S., 1964). comenta que cada --
100 grs. contienen: 80 calorías, 14% de proteínas, ---
2.8% de carbohidratos, 1.5% de grasas, asi como una -
elevada porción de sales minerales como: Fierro 5.6 -
mg., Calcio 94.1 mg., Fósforo 143 m9., además de Cobre 
y Yodo (Galtsoff, P.S., 1964). 

Galtsoff, P.S., 1964 menciona que los ostiones contie
nen más Yodo que cualquier otro alimento marino. El o~ 

ti6n americano (Crassostrea virginica Gmelin 1791), en 
frese~ contiene hasta 50 pg. de Yodo y en seco hasta -
6 mg.; en contenido de Fierro le sigue el hígado de --
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res y cerdo; y el de Cobre, es de los más altos. Sobre 
la base de pesos iguales con relación a otros alimen-
tos la dotación vitaminica de los ostiones proporcio-
nan por cada 100 grs. de ostiones, la siguiente fórmu
la vitam1nica: tiamina 10.50 mg .• riboflavina 0.17 mg •• 
niacina 19.6 mg. y vitaminas A, D y E (Galtsoff P.s .• 
1964). 

Antecedentes de la Ostricultura Mundial y en México. 

La ostricultura es una de las tecnologías de la acua- 7 

cJlt.u,ra más anti gua que se conoce. Practicada .Por los 
romanos, chinos y japoneses desde la Edad Media; en la 
actu~lidad aproximadamente veinte pafses utilizan téc
nicas más o menos sofisticadas .. para el cultivo .de di-
versas especies de ostras, las cuales han sido resumi
das por Barchach J.E. (1971) en su libro A.quaculture_·, 
del cual transcribo a continuación la Tabla 2 donde se 
aprecian las especies que se cultivan. metodolog1as e!!!. 
pleadas y los rendimientos por hectárea·que se tiene -
en cada pafs. 

Japón cuenta con los más altos rendimientos ~e produc~ 
ci6n en éstas tecnologfas, lo que seguramente se debe 
al perfeccionamiento ob~enido a lo largo de tres si--
glos que ha tenido este pafs en la ostricultura; la -
cual se inició en la provincia de Hiroshima aproximad~ 
mente en el año de 1624, donde se dice que los pescad~ 
res de la aldea de Kasutsu colocaron unas estacas de -

'bamba en los bajos de la Bahf• y donde al cabo de tie~ 

to tiempo. encontraron que mucha sem111, de ostión se 
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TABLA 2.- Tecnol~~f~s de cultivo de ostión. Datos traducidos de "Aquaculture" y originales. 

Nombre Cientffico. 
Nombre Común. 

Crassostrea virginica 
(Ostión americano) 

País donde se cultiva 
---------- ··---·-----· 

Estados Unidos de Nortea 
merica (Atl~ntico). Cana 
d~ y México. Japón (Expe 
rimental). -

Talla Comercial y 
Tiempo de Cultivo 

75 mm. diámetro. 
80 mm. longitud. 
13 a 60 meses. 

Método de Cultivo y 
Rendimientos Kg. de carne/Ha/Año. 

Captación de semilla: Sartas. 
Crecimiento: ~n fondos acondiciona 
dos y suspensión en bastidores. ·· 
Intensiva: 10.000 (Estados Unidos 
de Norteamérica). 
Extensiva: 100 a 200. 

-------------------------------··· ------·-·-
Crassostrea .!l.!.9!.! 
(Osti6n japonh) 

Jap6n, Corea, Taiwan, Es 
tados Unidos de Norteame 
rica, Canadá, Francia,~ 
Alemania, Tailandia, No
ruega, Kingdon y México 
(Experimental). 

30 - 60 gr. con 
concha. 
80 mm. longitud. 
6 a 18 meses. 

Captación de semilla: Sartas. 
Crecimiento: Suspensión en balsas 
y palangre. 
Balsas: 20,000 (Japón y Corea). 
Palangre: 26,000 (Japón). 
Balsas: 2,000 (México). 

----------------------·---------------------·----------·----·-----
Crassostrea rhtzophorae 
(Osti6n de mang'e) 

~rassostrea comercia~fs 

(Osti6n autraliano) 

Cuba y Venezuela. 

Australia y Nueva Zela~ 
dfa. 

75 a 100 mm. de 
<11 &metro. 
5 a 6 meses. 

50 a 100 'mm. -
longitud. 
24 a 46 meses. 

Captación de semilla: Sartas. 
Crecimiento: .Suspensión en balsas. 
Balsas: 6,600. 

Captación de semilla: Tablas de M~ 
dera. 
Crecimiento: Suspensión, cajas os
trícolas. 
Balsas: 2,000 a 5,000. 

····-·--------------------- ---------------------------- -------···-----· 
Crassostrea angulata 
(Ostión de roca) 

~utra1ia y Nueva Zelandia. 

-------------·-----
cr.~_s~~~-trea eradelts F.ilipinas. 
(Osti6n t~pattf~a) 

Q.s_t rea. ~~ujj_~ 

(Osti6n francl!s) 
Francia, España, Noruega, 
Inglaterra, Japón y Esta
~os Unidos de Norteaméri
ca (Experimental). 

~-!:.~~.S~.!!.-~.!.!.!. ~-~nsis México (Pacffico). 
(Ostión del placer) 

···-- ----·--------

65 grs. con concha. Captación de semilla: Tejas eneal~ 
36 meses. das. 

75 mm. de di~metro. 
6 a 9 meses. 

.-65 grs. con concha. 
80 mm. de longitud. 
48 meses. 

Crecimiento: Foñdos acondicionados. 
1,000. 

Captación de semilla: Tejas encala 
das. 
Crecimiento: Fondos acondicionados. 
150. 

Captación de semilla: Tejas encala 
das. 
Crecimiento: Fondos acondicionados. 
250. 

80 mm. de longitud. Ca¡Jtación de semilla: Sartas Y bol-
13 meses. sas vexar. 

Crecimiento: Fondo~ acondicion~dos. 
100 a 400. 
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habfa fijado en la superficie de las estacas. Después 
del hallazgo, los pescadores procedieron a desprender 
las fijaciones y a sembrarlas en fondos s6lidos de po
ca profundidad, siendo éste el primer paso en el cult.!. 
vo del ost16n en Jap6n y en el mundo (Fujilla M., 1970). 
Con este método primitivo, el cultivo de ostras llegó 
a practicarse en gran escala gracias a que las con~i-
cfones naturales eran favorables para éste tipo de cu! 
tivo. Fué hasta 1923, cuando los biólogos H. Seno y J. 
Hori inventaron .el método de cultivo en suspensión, -
cambiando radicalmente el sistema tradicional. Con es
ta metodologfa se pudieron aprovechar ~reas con··profu~ 
didades mayores de 3 m., sin importar el tipo de fond~ 

al mismo tiempo que se aprovechó la demanda de mano de 
obra existente en las zonas costeras del Japón (figu-
ras 1 y 2). 

Cabe mencionar que a lo largo de sus costas existen 30 
e~pecies de ostión, sin embargo, la de mayor valor co
mercial es Crassostrea ~. con dos variedades en J~ 
p6n; la del Norte y la del Sur, ambas logran un rápido 
crecimiento. tienen un agradable sabor y son las más -
aptas para cultivo (Fujilla M., 1970), en esa región -
y en otros paises como Estados Unidos de Norteamérica, 
Corea, Alemania y desde 1975 también se introdujo en -
las costas de la penfnsula de la Baja California en M! 
xico. 

Como se aprecia, la tecnologfa del cultivo para las -
ocho especies señaladas en la Tabla 2, es 1a misma, -
con adaptaciones en cada pafs. El método australiano -
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varfa, ya que en lugar de utilizar colectores de con-
cha (sartas), utilizan colectores de madera y como si~ 

tema de crecimiento "cajas ostrícolas" (figuras 1 y 2), 
que parecen variar la técnica pero en su base es el -
mismo sistema; igual sucede con el sistema francés, el 
cual utiliza colectores de teja encaladas y el creci-
miento lo efectúan en fondos previamente acondiciona-
dos con concha seca. 

En México son pocos los investigadores que han presta
do atención al problema ostrfcola; sin embargo, cada -
uno de ellos ha aportado importantes estudios al res-
pecto: Contreras F. en 1932, realiza una descripción -
taxonómica de las especies de ostión existentes en am
bos litorales. En 1957, De Buen F., realiza un análi-
sis de la problemática ostrlcola en el ljtoral del Gol 
fo de México. De 1956 a 1967, Ramírez G. y M. L. Sevi
lla H., profundizan más en ésta materia abarcando est~ 
dios de densidad, competencia, predación y experiment~ 
ción en los litorales del Pacífico. Posteriormente Ga~ 
cía S. {1978), desarrolla intensos trabajos de repobl~ 
ción en las lagunas litorales del Golfo, principalmen
te en las lagunas de Tamiahua y Pueblo Viejo, Ver. En 
1965 Lizárraga S., V. !ruegas, V. Díaz G., desarrollan 
técnicas de cultivo par~ Crassostrea corteziensis en -
las bahías de Sonora y Sinaloa, ensayando el método -
francés para la captación de semilla, con tejas eneal~ 
das. En los a~os sesenta las zo~as ostrícolas de Sono
ra se vieron invadidas por gasteropodos del género --
Thais sp. voráz depredados del ostión. Lizárraga s:M. 
et al (1965), se propusieron acabar con dicha invasión, 
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para lo cual se aplicaron métodos físicos y químicos. 
con resultados positivos inmediatos, pero a largo pla
zo no se tuvo éxito, ya que a la· fecha el problema per 
siste y el recurso ostrícola en el Estado de Sonora no 
ha podido recuperarse. 

En 1968 Villalobos F. y colaboradores, realizan un es
tudio de la problemática ostrícola de la Laguna de---
Tamiahua, Ver., la cual supuestamente había bajado su 
rendimiento de explotación. al ser afectada por la per 
foración de unos pozos petroleros, comprobándose con -
el estudio, que la causa de la crísis se debió en gran 
parte al manejo inadecuado del recurso y solo el área 
restringida a la desembocadura del estero de Saladero 
y Reforma, que estuvo en conscante contacto con los lo 
dos de perforación, sufrió serios deterioros en sus -
bancos ostrícolas. 

En 1977 lracheta M., reporta la const.rucción de la prj_ 
mera granja ostrícola, construida en nuestro P.!iÍS; es
to, en los sistemas lagunaríos del Estado de Tabasco -
en el año de 1974, lográndose un rendimiento por hecta 
rea de 6,000 Kgs. de carne. 

En 1975 a sugerencia de la Dirección de Acuacultura -
{S.R.H.) y la Escuela de Oceanografía {U.A.a.e.), se -
introduce al país, la especie de ostión japonés -----
Crassostrea ~. adquiriéndose las ostrillas fijadas 
en conchas en los Estados Unidos de Norteamérica y se~ 

brándose en canastas suspendidas en balsas y palangres 
en la Bah~a de San Quintín, B.C.; se obtuvieron magnf-
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ficos resultados. por lo que' éste sistema se ha impla!!. 
tado en las bahías de la Península de Baja California, 
Nayarit y ~e inicia la implantación de este cultivo en 
Sonora y Sfnaloa. 

Actualmente la Secretar'ª de Pesca ha construido tres 
laboratorios para la producci6n de ostrillas de ostión 
japonés. localizados en: Erendida, B.C.; B. Tortugas, 
B.C.S. y en San Blás. Nay., lo que representa un gran 
avance tecno16gico en la ostricultura nacional. 

Producción Mundial y en México de Ostión. 

De la producción pesquera mundial total de 1979 que al 
canzó una cifra de 71.3 millones de toneladas métricas, 
el ostión participa con el 1.25~; esto, representa 873 
mil toneladas métricas distribu.fdas a nfve.l mundial C.Q. 

mo sigue: 

TABLA 3.- PR INC !PALES PAISES DE EXPLOTACION OSTRICOLA 
DE 1974 A 1979 (miles de Toneladas). 

p A s A Ñ o s 
1974 1975 1976 1977 1978 19 79' 

E.U.A. 288 356 335 2 78 314 290 
Japón. 210 201 226 2 12 232 205 
Corea. 64 15 2 16 5 161 158 171 
Francia. 73 94 91 112 95 105 
México. 33 31 34 30 35 38 

Otros. 53 50 53 66 65 61 
T O T A L 721 884 904 859· 899 873 

*.Fuente: Anuario Estadístico de Pesca FAO 19 75 y 19 79. 
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Glude, en 1976.c9nsidera que para el ano 2000, la de-
manda mundial de _ostras ser~":de dos millones de tonel! 
das. 

Prácticamente Estados Unidos de Norteamérica y Jap6n -· 
sostienen su producción en base a la elevada tecnolo-
gla que aplican para el desarrollo de la industria os
trtcola. En Corea, desde 1958 se intensifica el desa-
rrollo de la ostricultura, aprovechando la tecnologfa 
japonesa, que incluye la introducción de la especie -
Crassostrea ~; observando buenos resultados a par
tir de 1975; Francia participa en forma significativa 
a nivel mundia..1. pero la explotación en bancos natura
les representa par~e important~ en su producci6n. Ade-. . . . ... - ··.~ .. 
más de estos pa1ses1~ 23 más ·P,:ar~.i:cipan en forma menos 
significativa en el registró .de éste molusco a niVel -
mundial. 

México ocupa el quinto lugar como resultado del 94% de 
1a.explotaci6n de bancos naturales, y la ostricultura 
que produce un 6% (con e.1 ostión japonés f .. 9.l .. 22¿J. E~ 

tos valores significan en la producción pesquera naciQ 
nal el 4º lugar, y el 18º si se considera únicamente -
la porción comestible de este molusco, como se aprecia 
en la Tabla 4 y figura 3. 

La fuente de esta figura fueron los Anuarios EstadYsti 
c os de· Pe s e a de 1 9 i 5 y 19 3 O ; p a r a 19 8 O e 1 to ta 1 na c i o
n al fué de 1,257,146 toneladas y para 1975 fué de----
524,689 toneladas. 
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TABLA 4.- VOLµMENES PRINCIPALES POR ESPECIE DE LA 
PROOUCCION PESQUERA NACIONAL PARA 1975 Y 
1980. (miles de toneladas}. 

E S P E C I E 1 9 7 5 1 9 8 o 

SARDINA. 77 340 

ANCHOVETA. 5 334 
CAMARON. 44 77 
MOJARRA. 10 28 
CALAMAR. 1 23 
ATUN. 18 21 
TIBURON. 5 15 
BARRILETE. 6 13 
CAZON. 4 12 
BACALAO. 1 11 

MERÓ. 13 10 
LISA. 5 10 
SIERRA. 9 10 
PULPO. 4 6 

JAIBA. 6 

MACARELA. l 5 

HUACH INANGO. 3 4.8 

OSTION. 3 4.3 

T O T A L 524.7 1'257.2 

*Anuario Estadfstico de Pesca 1975.y.1980. 
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La figura 4, muestra las fluctuaciones respecto al vo
lumen de extracción, que el ostión a nivel nacional ha 
tenido en Jos Qltimos 21 años; cabe mencionar que pr&~ 
ticamente la iniciación de la extracción del recurso -
ostrícola fué en los años cincuenta; en 1~63 se estabi 
liza la extraccióQ y en 1969 la explot~ción alcanza c! 
fras por arriba de las 40 mil toneladas cayendo en cr! 
sis, la cual es recuperada lentamente hasta 1980 en -
que 'el nivel de éste molusco ootiene 43 mil toneladas 
anuales. Cabe señalar que para 1981, la extracción del 
ost.ión, es afectada por serios problemas ·de mortandad 
en los reservorios ostrícolas más importantes del país, 
localizados en el norte ae1 Estado de v~racruz, los -
cuales proporcionan el 60% de la producción nacional; 
a pesar de que se han intensificado los trabajos de r~ 

población y cultivo la producción ha sido insuficiente 
a~te la d~Manda comercial de este molusco: 

A~p~ctos Socioeconómicos de la Explotación de Ostión 
en México. 

A p~rtir de 1947, en el artfculo 31 de la Ley de Pese• 
se'seilala como explotación exclusiva para las Socieda
des Cooperativas Pesqueras: el abulón, camarón, cala-
mar, langosta, lisa, ostión, pulpo. robalo y totoaba. 
Pa~a 1950, pasó al ~rtfculo 35 de la Ley de Pesca, co~ 
mo especi~s reservadas a Cooperativas Pesqueras: el -
abulón, langosta de mar, ostión, camarón, totoaba, ca
b,111a y almeja pismo. Y segün la reforma de 1972 a la 
Ley Federal para el Fomento de la Pesca, queda inclui
do en el Capitulo VII "De las Sociedades.Cooperativas 
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de Producción Pesquera". en el articulo que a la le-
tra dice: "Se reserva a las Sociedades Cooperativas -
de Producc.i6n Pesquera y Pesquera Ejidal, la captura 
o explotaci6n de las especies abul6n, langosta de mar, 
ostión, camarón, totoaba, cabrilla, almeja pismo y -

tortuga marina. Para la captura de cada una de dichas 
especies se re~u~rirá de concesión o permiso" (Sierra 
C., 1980). Todo ello con objeto de proteje·r estos im
portantes recursos pesqueros de la inconciente explo
tacf6n que algunos pescadores han ejercido sobre ---
ellos. 

En él litoral del Padfico la extracción ostrícola es 
secundaria pues se cuenta con otros recursos como an
chi ve~a, sardina. atOn y camarón que son la base pes
quera de este litoral,; sin embargo, en éste se explo
tan tres especies de osti~n en forma comercial: os--
tió.n del placer (Crasso.strea corteziensis), ostión de 
roca (Crassostrea palmula), ostión de piedra {Crassos 
!.!:!.:! iridescens) (Rodriguez C., 1977} y como se men--' 
cfonaba anteriormente la introducción del ostión jap~ 
nés (Crassostrea ~).que posiblemente llegue a -
ser un recurso importante en nuestro pats (Tabla 5). 

Para el Golfo de Méxic~. el ostión ocupa el primer 1~ 
gar en volOmen y a nivel nacional proporciona el 94% 
de la producci6n, la cual es sostenida casi en su to
talidad por el ostión americano (Crassostrea virgini
~). Los reservorios ostrtcolas más importantes del -
pafs s~ localizan en el Estado de Veracruz y especff! 
~amente en la laguna de Tamiahua y Pueblo Viejo. de -
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donde se extrae el 60% de la producción nacional. El -
segundo lugar es ocupado por Tabasco, que en 1970 ad-
quirió un gran interés en el sector pesquero estatal, 
ofreciendo al país el 25% de éste molusco. Tamaulipas 
ocupa el tercer lugar, nivel que ~asta 1979 era ocupa
do por el Estado de Campeche, pero al parecer por el -
momento la explotación de este recurso se encuentra en 
crtsis (Tabla 5, figura 4). 



TABLA 5.- ASPECTOS SOCIOECONOMICOS DE LA EXPLOTACION DE OSTION EN MEXICO 
PARA 1980. 

E S T A D O 

P A C F e o 
BAJA CALIFORNIA. 
BAJA CALIFORNIA SUR. 
~IN ALOA. 
NAYARIT. 
JALISCO. 
COLIMA. 
MICHOACAN. 
GUERRERO. 
OAXACA .. 

G O L F O 
TAMAUL!PAS. 
VERACRUZ. 
.TABASCO. 
CAMPECHE. 
O T R O S. 

T O T A L: 

No. ** No. PR000CC10N P· A R T I e I P A e I o N 
COOPERATIVAS SOCIOS Ton.C/C % Prod.Nal. % Acuacultural 

58 

2 

6 

8 

2 
10 

3 

5 

14 
8 

38 

14 
18 

4 
2 
3 

101 

4,964 

153 

228 

814 

1,105 

554 
259 
228 

932 
691 

6,351 

1,200 
3,800 
~894 

350 
107 

11,315 

2,466.7 

45.5 
1,034.0 

52.6 
268.0 

28.0 
49.0 

146.0 

847.3 
21. 3 

41,308.4 

3,635.3 
26,185.8 
11,036.3 

451. o 
0.5 

43,914.0 

5.66 

o. 10 

2.35 
0.12 

0.61 

0.06 
0.11 

o.~3 

l. 93 

0.05 

94.34 

8 .18 
60.00 
25.13 
l. 03 

100 

100 

20 

100 
o 
o 
o 

20 
o 

40 
60 
80 
30 

*Anuario Estadístico de Pesca 1980. **Aproximación solo ostioneros. 
N 
o 
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2. EL OSTION. 

Sistemática. 

La sistemática que se adopta en la presente investiga
ción es la propuesta por Abbot T., 1974, hasta. la c'atg_ 
goría de Familia; para las categorías genérica y espe
cífica se adoptan las descripciones propuestas por --
Gal tsoff P., 1964. Para evitar confusiones se ha trat~ 

do de que los r'lsgos morfológicos, tengan uni'~v~rsión 

al español lo más adecuado posible: 

PHYLUM MOLLUSCA Cuvier, 1797. 
CLASE. BIVALVA Linné, 1758. 
SUBCLASE PTERIOMORPHIA Beulen, 1944. 

ORDEN PTERIOROA Newell, 1965. 

SUBORDEN OSTREINA Refinesque, 1815. 
FAMILIA OSTREIDAE Refinesque, 1815. 

La· FAMILIA OSTREIDAE, está constituida por un gran nú
mero de ostras comestibles y no comestibles, lu distr! 
bución estA confinada a ·las zonas litorales entre las 
latitudes 64º Norte y 44° Sur, siendo su distribución 
vertical aproximada desde la zona de marea hasta los -
30 metros de profundidad. Se explota en forma comer--~ 
cial en los bancos ostrícolas localizados en profundi
dades no mayores de 12 metros. 

GENERO Crassostrea S·acco, 1897. 

Descripción: Concha muy variable, relativamente alar-
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gada; valva inferior cóncava, con hundimiento bajo la 
charnela; la valva superior es plana, opercular. La -
mancha del ·mGsculo abductor está desplazada en direc-
ción dorso lateral. La cámara promial es grande y se -
encuentra a. la derecha del cuerpo. Las ·ostias branqui,!!_ 
les son relativamente pequeñas. Su reproducción no pr~ 

senta fase de incubación (ovípara). 

Las diferencias anatómicas por las que se justifica la 
separación de los ostiones del género Ostrea, radica -
en la presencia de cámara promial y el tamaño del os-
tión y sus hábitos reproductivos. El nombre de Crassos 
trea (Sacco 1897), adquirió validéz en base a las re
glas de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoo
lógica de 1955. 

ESPECIE f.. virginica (Gmelin, 1791), también conocida 
como ostión americano del Atlántico u Oriental, es la 
especie dominante en las costas del Atlántico con una 
distribición desde el Golfo de San Lawrence en Canadá 
al Golfo de MéKico y en el Este de la India. 

Descripción: La valva superior (derecha). es más pe
queña que la valva inferior. El umbo fuertemente incur. 
vado. El margen de la v.alva está en línea recta o lig~ 

ramente ondulado. La mancha del músculo abductor, ge-
neralmente pigmentado en color púrpura encendido, se -
localiza asimétricamente, en dirección dorso-lateral -
al borde. La cámara promial es grande y se localiza en 
la valva superior. Su reproducción no cuenta con un p~ 

rlodo de incubación, expulsando los óvulos y espermatQ 
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zoides directamente en el agua. Los adultos varían de 
5 a 35 cms. de altura en sentido dorsoventral depen--
diendo de la edad y del desarrollo. Las ornamentacio-
nes de las valvas y pigmentación interna, depende del 
manto y las filobranquias. 

Aspectos Biológicos y Ecológicos del Ostión. 

Aparato digestivo y su alimentación. 

Se encuentra constituido de boca, esófago corto, estó
mago, saco cristalino. divertículo digestivo, intesti
no, recto y ano. Ramírez ~ ~ (1965), señalan que el 
régimen alimenticio de las ostras es esencialmente fi
tófago, aún cuando por tratarse de individuos filtrad~ 

res, también intervienen en su alimentación organismos 
del zooplancton, como larvas de ostión, copépodos, etc. 

Al abrirse las larvas de ostión penetran corrientes de 
agua y con ellas el pláncton; las branquias seleccio-
nan el alimento y mediante el movimiento de lci~ cilios 
de éstos son trasladados hacia la boca, donde es inge
rido, pasando al esófago y de ahí al estómago mediante 
movimientos peristálticos para ser digerido; después -
de la absorción, los restos no digeribles pasan al in
testino y recto donde se form~n las heces que son acu
muladas en la cloaca, para ser exoulsadas mediante co-
rrientes que se forman en ésta y por el mismo sistema 
de mivimiento ciliar de las oranquias, son expulsadas 
fuera del ostión. Se reporta (Galtsoff, 1964), que rne
diante un bioensayo practicado con ostiones de 5 a ---
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10 cms. y a temperatura entre 15-16~c el alimento tar
da en llegar al tracto digestivo de 90 a 150 minutos -
(figura 5). 

Aparato respiratorio. 

Esta constituido por 2 branquias laminares cubiertas -
de cilios que intervienen en sus funciones primordia-
les como la captura de microorganismos básicos para su 
alimentación y desarrollo, y la excreción de productos 
derivado~ de su metabolismo; así como liberación de -
las células sexuales, mediante el sistema de corrien-
tes que se forman en el interior del ostión. Galtsoff P., 
1964, realizó una serie de bioensayos para ostiones de 
6 a 10 cms. con fluctuaciones de temperatura de 2ºC y 

cambios de salinidad de O.lo/00, demostrando que un o~ 

tión puede filtrar de 78 a 457 l/día de agua (figura 5). 

Ciclo biológico del ostión. 

El ostión es un organismo sisil bentónico que vive en 
comunidades denominadas ".bancos", que en el caso del -
género Crassostrea tiene una reproducción ovípara y -

como todo molusco, posee una gónada de tipo protándri
co, lo que permite que durante un período de su vida -
tenga fun¿iones de macho y otras como hembra. la acti
vidad reproductiva se fnicia por el macho que expulsa 
los es~ermatozoides fuera de las valvas, incit~ndo por 
quimiotaxia a que la hembra libere de 115 a 500 millo-
nes de óvulos (Sevilla H., 1964), una vez fertilizados 
los óvulos se inicia la división celular y en pocas --
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horas ·(24 a 35), se forma una larva denominada "troc6-
fora", libre nadadora, la cual es arrastrada por la e~ 
rriente durante 15 a 20 dias, tiempo en el que sufre -
una transformación adquiriendo la forma de una pequeña 
almeja• a esta larva se le denomina Veliger. Dentro -
del periodo señalado, la larva adquiere tres formas -
que por su aspecto se han denominado: "O" con el umbo 
recto. Larvas umbadas, que en el caso de f.. virginica 
el umbo es más pronunciado que en otras especies del -
mismo género (Dr. T. Takeuchi, comunicación personal); 
lo que hace .más f~cil la identificación y las larvas -
con la mancha ocular, en aonde se localiza la glandula 
cementante, la cual se hace evidente solo cuando está 
próxima a fijarse. Debido al peso de la concha rudimerr 
taria de los últimos estadios larvarios, éstas tienden 
a hundirse poco a poco hasta que llegan a un sustrato 
duro', eligen el sitio adecuado para fijarse auxiliadas 
por el pié, loc~lizado éste,·1a glándula cementante -
actúa, quedando la ostrilla adherida al sustrato duro 
el resto de su vida. Una vez fijadas es reabsorbido el 
pié, experimentando una metamorfosis gradual hasta ad
quirir el aspecto de un ostión (Yonge, 1960). Según -
Oe Buen F. (1958) y Ram'írez G. (1965), f.. virginica al 
canza su madurez sexual en las costas mexicanas entre 
los 4 y 5 cms., que corresponden aproximadamente a los 
5 6 6 meses de edad (figura 6). 

Biocenosis. 

Las eom~nidades q~e constitu1en la biocenosis jel os-
tión presentan diversos tipos Je relaciones interespe-
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cíficas entre las mas características están: comensa-
lismo, parasitismo, depredación y competencia. 

Como organismos comensales tenemos el cangrejo del gé
nero Pinnotheres ostreum que se aloja en la cavidad -
paleal del ostión; dentro de este mismo grupo podemos 
señalar, a las algas del género Gomont1a sp. que vi-
ven adheridas a la concha. 

Los parásitos se encuentra divididos en: ectoparásitos 
~el grupo de turbelári~os como Stylochus sp. y Planoco 
!.! sp. que afectan a la concha. Las esponjas Cliona sp. 
quienes se alojan en la concha produciendo una diges-
tión enzimática de ésta causándole perforaciones, cua~ 
do el .nivel de abundancia es muy alto no permiten la -
formaci6n de concha nueva y provoca un debilitamiento 
de las valvas que en consecuencia lo hace·más propenso 
al ataque de otros organismos (Sevilla H., 1959). 

Los endoparasitos: del phylum Protozoa (Sporozoa} como 
Haplasporidium costale, Nematopsis ostrearum y Hexami
ll inflata, que invaden el aparato digestivo el prime
ro, branquias y rifton el segundo y el tejido conjunti
vo en general el tercero. Del grupo Trematoda se en--
cuentran Gymnophalloides tokiensis que afecta el manto, 
Proteoces ostreae las gónaoas y Bucephalus cuculus que 
provoca una castración parasitaria (Sevilla H., 1959). 

Los ~Óngos como Oermocystidium marinum y Myotomus ~~
trearum, invaden el manto, bran~uias. fluidos del cue~ 

P~ el primero. y el se~undo, el m~sculo abductor y la -



capa interna de la concha (conquilina) (Sevilla n., 
1959). 
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Los competidores se dividen en dos: por espacio como -
los cirripedios del género Balanus sp. y otros bival-
vos como Mytillus sp. y por alimento como el an~lidc -
tubicola Polydora sp. y Pligninereis sp. y los bival-
vos de los géneros Mytillus sp., Pinna sp., Chione sp., 
Anadara sp. y Crepidula sp. 

Dentro del grupo de depredadores se encuentran los --
crustáceos Callinectes sp., Uca sp., Panopeus sp., -
Ocyppode sp. Los moluscos (gasterópodos) Cerithium 
sp., Cymatium sp., Nassari us sp., Ocenebra sp., ~
~ sp., Muricanthus sp., Thais sp. 

Otros depredadores son Saggita bipunctata (chaetognata~ 
Asterias forbesi (Echinodermata), Shpaeroides sp. ---
(Pisces: "botete") y Haematopus ostralegus frazeri --
(Aves), por ·citar algunos de los mis importantes (Ram! 
re z G. , 19 6 5) . 
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J. DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO. 

Fisiografh . 

... 
~~Laguna de San Andrés, se encuentra ubicada dentro -
4~ la vertiente del Golfo de M~xico, en el extremo sur 
qel Estado de Tamaulipas y entre las cuencas de los -
rtos Soto La Marina y Támesis; especialmente entre los 
i2_º32' y 22°57' latitud Norte y lo·s 97°46' y 97°54' de 
longitud Oeste. Se extiende a lo largo de 43 Kms., con 

.·uh ancho variable de 4 Kms., en la parte central y 200 
mts. en sus extremos; cuenta con una superficie de·---
13,300 _Has. (López G. ~ tl• 1968) (figura 7). 

Hidró1'og1'a. 

La ·cu.enea de 1 a 1 aguna está formada por sus dos rfos -
tribut!rios, el Tigre o Cachimbas y el Barberena. El -
rlo Tigre se forma en el Ranch~ Comos, en el municipio 
de Aldama; después de 60 Kms. de ~ecorrido hacia el s~ 

reste, vierte sus aguas en la laguna; el área de su -
cuenca alcanza aproximadamente 2,650 Kms 2 . y su volu-
men anual de escurrimiento para 1968 fué de 215x106 m3. 
(LiSpe-z G. et tl• 1968). El río aarberena, nace igual -
mente ·é-n el Municipio de Al dama y reco.-re 100 Kms. ha!, 
ta llegar a la laguna; su cuenca ae captación se ex--
tiende en 1,450 Kms 2 . y el volumen anual de escurrt--~ 
miento estimado para 1968 fué de l l8xlo 6 m3 . '._López G., 
il tl• 1968). El rfo Los Zapatos y los demás riachue-
los y arroyos que llegan a la laguna, completan el 
1rea de captación a •• 200 Kms 2 . y el escurrimiento ---
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anua 1 de 342x106 m3 • ( López G. et D_, 1968). 

En su carácter costero la laguna actúa como un vaso re 
gulador de los diferentes afluentes que se descargan -
en ella, combinando dicha acción con el efecto de las 
mareas y como consecuencia el intercambio de ~gua a -
través de la Boca de Chavarría. La estabilidad de la -
boca se mantiene de acuerdo al movimiento de las mare
as y según el pl anteami en to de Brunn F. ( 1963), el mo
vimiento de material frente a la boca es del orden de 
los 800 m3./año. considerándose con un grado de estabi 
lidad aquellos que presentan un movimiento de material 
mayor a 300 m3 ./año; es decir, existe una capacidad de 
autodragado en la Boca de Chav~rrla que puede mantene~ 
la abierta en condiciones adecuadas para el intercam-
bio de aguas, lo que le da a la laguna su calidad de -
salobre (López G. il !]_, 1968). 

Geomorfo 1 og ía. 

Se puede considerar que la zona en estudio se localiza 
dentro de la planicie costera nororiental como una su
perficie plana con suave pendiente, que se or1g1n6 -
por levantamientos tectónicos del cenozoico; estA con~ 
titutda en general por materiales sedimentarios. are-
na, limo, grava y pedruzcos labrados por pequeñas co-
rrientes que desembocan en lagunas pantanosas, a\~men
tadas· por los afluen~es de muy corta longitud {L6pez -

G. et tl·• 1968i. 

En 1955, la morfolog,a de la laguna se vi~ afectada --



F o o E M E X e o 

" LAGUNA DE SAN ANDRES 1955" A 

o G L 
F o 

D E 
M E X e ·o 

" LAGUNA DE SAN ANDRES 1977 " B 

F1y.8 Geomorfologio de lo lo<J. de San Andres 

. tomado LQPEZ 19.681 

J L K #. 



34. 

por el ciclón Hilda {aerofotografía SRH, 1955), provo
cando la apertura de las bocas de :ntercomunicación: 
Chavarría, ·Trinidaa y Del 7ordo \figura 8 "A"), las -
dos últimas al no presentar gran movimiento de mate--
rial, se cerraron quedando únicamente de· autodragado -
{figura 8 "B") (aerofotografia CETENAL, 1977). 

Climatología. 

Según la clasificación climática de Koppen modificada 
por Garcfa (1963), se pueae considerar a la Laguna -de 

San Andrés como de clim~ humedo semicálido, con tempe
ratura media más caliente soore los 22ºC y con dos ép~ 

cas de secas una marcada para invierno y otra para ve
rano. 

C~~nta con un promedio anual de temperatura entre 20 a 
25ºC, presentando sus máximas en mayo-junio y sus mini 
mas en enero-febrero. Presenta alrededor de 120 días -
despejados al ano; 150 días con nublado y 90 días de -
lluvias. La humedad relativa alcanza un valor de 80% y 
se tiene una precipitación media anual de 1000 mm. (T~ 

bla 6). En 1974 la precipitación se concentró en julio 
mientras que en 1975, se presentaron lluvias ligeras -
de juli~ a octubre. Los datos climatológicos fueron -
proporcionados por la Residencia cte Hidrometría S.R.H. 
de Tampico, Tamps., la cual cuenta con una estación en 
el ejido Ei Sarranco ;ituado al sur de la laguna (fig~ 

ra 9). 

Lo~ vientos que inciden en el área de estudio provie--



DATOS. CLlMATOLOGlCOS 

M E s PRECIPITACION E.VAPORACION TEMPERATOR'A 
TOTAL (mm) TOTAL (mm) MEDIA ( ° C ) 

. 

' 1 197'5. 197'l:!> 1974 l 197~ 1974 i 197'4 

1 

60.52 ¡ 67.7 Enero 19.5 21.0 19.6 19:5 

Febrero 4.0 ! O.O 95.55 94.3 12.1 21.4 

Marzo 52.0 3.0 131.5 ¡ 138.5 23.0 23. 1 

Abril 3.0 5.0 160.8 l 131. 1 25.1 25:~ 

~ 11.0 145.5 '72.4 139.3 2f3.0 2rr·1 

Junio 111.3 24.5 
! 

167.9 126.9 27.4 28.0 
._\ 

Julio 7Q7.0 148.0 125.5 142.6 26.1 27.7 

~o 90.5 226.0 127.9 117.5 27.4 27.3 

Septiembre 175.0 ¡487.0 111 .7 : 97.9 26.2 25.3 

Octubre 57.0 93.5 93.7 1 81.68 23.8 24.5 

Ncwembre 8.5 6.5 81.96 69.8 22.0 22.5. 
' Diciembre 13.0 
' 

13.0 24.03 24.0 22.0 22.0 

Promedio aiual 1151.8 11073.0 
j 

1257.0 
1 

:1206.2 23.6 23.8 
.. 

Tablo 6 *Datos proporcionados por S.R.H. 1974 y 1975 

. ~' . 
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nen del Este presentándose con una velocidad máxima de 
4.20 m./seg., en tanto. que los vientos dominantes son 
del Sureste incidiendo con una v~locidad máxima de 48 
m./seg. Se considera que en la zona de estudio existe 
la probabilidad de incidencia de ciclones de uno cada 
trece años, afectándole seriamente aquellos que tengan 
las mismas características del ciclón Hilda que dañó -
la zona en septiembre de 1955 (López G. ~ ~. 1968). 

Vegetación. 

Al clima descrito anteriormente corresponde una veget~ 
ción de tipo de pradera caracterizada por plantas her
báceas en una franja paralela al cordón litoral. En -
Tos puntos de mayor altitud se encuentran signos de -
cambio de· vegetación ya que tiende a volverse arbusti
va y densa, apareciendo especies de la zona neotropi-
cal como palo quebrado, caoba,. palmeras, etc. (López -
G. et tl• 1968). 

Por encontrarse en la zona tropical comparte una vege
tación de manglar con las especies dominantes el man-
gle rojo Rhizophora mangle y el mangle prieto o negro 
Avicenia nitida, la segunda también dominante en los -
islotes localizados en la laguna. Con respecto a la v~ 
getaci1n sumergida, aún cuando no ha sido tipificada, 
se observa la presencia de Ruppia maritima o pasilla y 

Thall~ssia testudinum sacatillo o ceibadal. 



38. 

4. OBJETIVOS. 

Analizar la población ostrícola silvestre existente en 
los 16 bancos principales en la Laguna de.San Andrés. 
Tamps. Conocer los parámetros poolacionáles respecto a 
longitud, peso. edad y periodos de reproducción, así -
como la influencia que ejercen los factores abióticos 
que intef~ienen directamente en cada una de las etapas 
del ciclo biológico de Crassostrea virginica (Gmelin,-
1791) en este embalse. 

En base a éste análisis experimentar técnicas de ostri 
cultura (japonés y australiana) para determinar los i~ 

dices de fijación de ostión, crecimiento y mortalidad, 
y establecer las bases al desarrollo de la ostricultu
ra a nivel comercial en la lag~n~. 
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5. ESTIMACION DE FACTORES. 

Factores Abióticos. 

Se establecieron siete estaciones para el registro de 
estos factores, consideranao la dinámica de flujo de -
la laguna, provocada por la afluencia de los ríos tri
butarios y la influencia marítima; según se muestra en 
la figura 10, para cada estación se realizaron muestr~ 
os mensuales durante dos años, considerándose los pri~ 

cipales factores abióticos que influ~en en el desarro
llo del ostión, el período ·comprende oe enero de 1974 

a diciembre de 1975: 

Profundidad:. 

Turbidez: 

Temperatura: 

~e midió con una sondaleza de 
300 cms. de longitud. 
Se evaluó mediante disco de 
Secchi. 
Ambie~llt-al y del agua, se regi~ 
tró mediante termómetro de mer_ 
curio con graduación de -10 

+ SOºC. 
Salinidad: Se monitoreo con un refractóm~ 

tro de mano con temp~ratura -
compensada. marca Am~rican Op
t i ca 1. 

pH: Se midió con un potenciómetro 
;:iortátil marca Corning. 

Oxígeno disueldo: Se estimó mediante el método -
W1nkler (1888), modificado por 
Carpen t·e r (1966). 
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1 Rfo 8ar~r•no 1 ltlo Grande 
2 Oe111111liocac:t<ra R. B. 2 Las Palomas 
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5 Zona Norh 5 La Cruceta 
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FIGURA 10 LOCALIZACION DE ESTACIONES DE FISICOQUIMICOS Y BANCOS OSTRICOLAS, EN LA LAGUNA DE SAN ANORES, TAM. 
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Se levantaron registros a dos niveles, superficie y -

fondo. 

Para cada muestreo se registró la fe¿ha, hora y esta-
ción, procurando que los muestreos de cada estación -
coincidieran en la misma hora. Los datos obtenidos fu~ 
ron eva1uaaos y corr~iacionados según se consider6 pe~ 
tinente. 

Factores Bióticos. 

Ostión Silvestre. 

1 

Se realizaron 48 muestreos para el estudio de la pobl~ 
ci6n silvestre de ostión, durante agosto de 1974 a ju
lio de 1975, obteniéndose el registro para un total de 
2.307 ostiones, extraídos de los principales bancos o~ 
tr1colas (figura 10); previa obtención de las siguien
tes mediciones, se procedió a la separación de los os
tiones y a lavarlos con agua corriente, usando un cep! 
llo con cerdas metálicas para eliminar el lodo, restos 
de concha y todos aquellos organismos que viven adherl 
dos a las valvas; con objete de e~tar alteraciones en 
nuestros datos, las merjiciones se :fectuaron con base 
al trabajo de Laevast~ il971 .• 

Longitud: 

Anchura: 

Medida máxima en dirección antero 
posterior y paralelo a la articu- · 
lación de las valvas (mm.), figu
ra 11. 
~eaiaa máxima en dirección dorso-
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Peso total: 
Peso de la pulpa: 
Edad: 
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ventral y que forma un ángulo re~ 
to con el eje de la articulación 
de las valvas (mm.), figura 11. 
Peso con concha (grs.). 
Peso desconchado del ostión {grs. ). 
se estimó en base al número de -
ani 11 os formados en la mancha del 
masculo abductor, cotejándose en 
la cara externa de la valva iz--
quierda. 

Los datos obtenidos se procesaron auxiliados por un -
sistema de computación y se presentan según el método 
de Mayr (1953) .. También se realizaron representaciones 
gr§ficas de las corelaciones que existen entre: longi
tud-anchura, peso.· total-peso de la pulpa y longitud-P:!l. 
so total. 

Para la determinación de edad se aplicó el método de -
Cassie (1954) para la separación de los grupos por --
edad de la población de.ostión. A partir de estos gru
pos se procedió a calcular: K (coeficiente de creci--
miento), tO (inicio de la vida de un organismo) y L~o 

(Longitud máxima que alcanza un organismo), segúTI ---
Ehrthart N. (1981), para ser aplicados a la ecua-c1611 -
de crecimiento en longitud, descrita por van Berthala~ 

ffy en 1938 para peces de lento crecimiento: 

Lt = Loo (Loo-Ln) e·K (t-tO) 

Consideramos que nuestros datos no se ajustaban al mo-
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delo antes descrito, optándose a utilizar el ajuste a 
~sta ecuac~ón, descrita por López-Veiga (1979) para es 
pecies de crecimiento rápido: 

Loo 
if - lo lz 

21 1 - 12 - 1
0 

Loo: es la longitud máxima alcanzada por un organismo. 
1

0 
la longitud de los estadios larvarios. 

1 es la longitud de dos edades consecutivas. 

ln 

K = 

Loo-lo 

Loo-lt 1 

coeficiente de crecimiento. 
tiempo de vida a 1 a o rime ra edad. 

Loo-lo 
ln 

-Loo 
to = 

K 

ln logaritmo natural. 
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'Semicultivo de Osti6n. 

lnterrelación de Factores. 

Esta sección cont~mpla, aquellos factores que intervi~ 
nen directamente en el desarrollo del ciclo bio16~1co 
del ostión americano Crassostrea virginica {Gmelin, --
1791) y como actfian, en la Laguna de San Andrés, Tamp~. 
Los datos que se presentan son el promedio de tres --
años consecutivos de muestreos mensuales (1974-1976),
los muestreos se tomaron en las estaciones que se re-
presentan en la figura 12. 

Factores abióticos. 

Se consideraron la temperatura y la salinidad como fa~ 

tares fisicoquimicos que intervienen directamente en -
el desarrollo del ostión, los registros que se obtuvi!!_ 
ron como se explicó anteriormente. 

As1 mismo se estimó que la precipitación es un ITTodera
dor de estos par&metros por lo que se incluyó en nues
tra interrelación haciéndose el promedio mensual de -
los tres años. 

Factores bióticos. 

Madurez gonádica. 

Al madurar las células sexuales la gónada adquiere una 
coloración blanquesina lo que permite que se realice -
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la observación macroscopica de las fases de madurez -
gonádica. Se consideraron 5 fases según Laevastu (1971). 
Ya que la maduración de la gónada se inicia del múscu
lo abductor hacia la porción antero-posterior tendre-
mos (figura 11): 

Fase 1 : la gónada ocupa 1/4 de la masa viceral. 
Fase 2.: la gónada ocupa 2/4 de la masa vicer~l. 

Fase 3 la gónada ocupa 3/4 de 1 a masa viceral. 
Fase 4 gónada madura. 
Fase 5 ó desovada. 

Cuando se encontraban individuos con coloración blan-
quesina en la porción antera-posterior se ubicaban en 
la fase 5 ó desovada. 

Los muestreos se realizaron en forma mensual en 100 i~ 

dividuos tomados al azar del saque normal de la Coope
rativa Guadalupe Victoria, promediando los valores me~ 
suales de los tres años. 

Incidencia larvaria en el plancton. 

Se establecieron 5 estaciones al azar para el mu~streo 

de plancton (figura 12), siendo ei objetivo principal 
de estos muestreos la detección y abundancia de los di 
versos estadios larvarios de Crassostrea virgínica: -
para tal efecto se aaoptó la técnica del Dr. Takumí -
Takeuchi :comunicación personal), ostricultor Japonés 
que visitara el &rea en agosto de 1974; se utiliza una 
red de olancton con ~uz de malla de 100 a 150 micras, 
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realizando el muestreo en forma circular. en un diáme
tro aproximado de 2 mts., por espacio de 3 minutos a -
la menor velocidad a la que pueda operar un motor fue
ra de borda de 40 Hp., la muestra se coloca en un fra~. 

co y se afora a 100 ml., con formol al 4%. Para su an! 
lisis, la muestra se coloca en un recipiente de fondo 
plan~ y con una pipeta se agita la muestra en forma -
circular, se deja que repose por unos segundos y antes 
de que se asiente ~otalmente se extrae un mililitro -
del centro del recipiente. mismo que se observa al mi
croscopio para detectar los estadios larvarios de os-
tión según se muestra en la figura 13, y su nivel de -
abundancia. El Dr. Takeuchi, señala que mediante este 
sistema se puede detectar el 90S de las larvas de os-
tión existentes en el área de muestreo. 

\ .. ' 

Tambi~n s~ consideró el análtiis de las larvas nauplio 
de Balanus sp. como principal c&mpetidor por espacio ~ 

de fijación en la laguna (foto 4). 

Fijación testigo. 

En la figura 12, se muestran las estaciones que para -
la obtención de incidencia de fijación testigo se es
tablecieron; cada una de ellas consistía en un basti-
dor de madera de mangle sobre el cual pendían dos co-
lectores de concha con 50 conchas de ostión secas en-
sartadas en un h i 1 o monofi 1 amento de 1 No. 100 de aproxj_ 
madamente un metro de largo cada una; las cuales eran 
cambiadas cada quince días, con objeto de realizar un 
registro de la incidencia de fijación de ostión y bal! 
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nidos existentes en 9 conchas madres (con fijación). -
extrapolando para las 41 restantes, que constituyen 
una sarta .. Se promedió solo aquellas estaciones que 
por su constancia y alta incidencia se consideraron i.!!!: 
portantes, como Canal de Barranqueílo (1) y Canal de la 
Uva (2). 

Semicultivo de Ostión. 

Para la realización de ésta se contó con la colabora-
ción de los socios de la Cooperativa de Producción Pe~ 
quera Guadalupe Victoria, S.C.L., a quienes se les en
comendó las tareas de: elaboración de 3,500 sartas con 
las especificaciones antes mencionadas, corte de varas 
de mangle y construcción de los bastidores tanto de fi 
jación como de crecimiento; seiección y elaboración de 
collares de crecimiento y cosecha. 

Una vez detectada la incidencia en fijaci6n de ostión 
mayor a 1,250 ostrillas por sarta y una baja fijación 
de balanidos se procedió a la construcción del basti-
dor, hecho que sucedió el 18 de noviembre de 1974 en -
la estación Canal de Barranqueño. 

El bastidor se construyq con varas de mangle de 3 mts. 
como poste y de 4 mts. de largo como travesaño, hacie~ 

dose los amarres con alambre galvanizado No. 10 en --
forma de cruz para evitar que ~on el p~so de las sar-
tas se desplazara el travesaño, se colocaron dos sar-
tas cada 10 cms .. El bastidor ocupó aproximadamente 300 
M2 de superficie. 
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A partir de esta fecha y durante cuatro meses se visi
tó el bastidor con objeto de revisar el crecimiento de 
las ostrillas y efectuar labores dé limpieza de las -
sartas mediante el sacudimiento de éstas. 

Crecimiento en suspensión. 

Se eligieron 5 estaciones para crecimiento, considera~ 
do: profundidad, velocidad de corriente, ause~cia de -
depredadores, y la talla y peso de los ostiones silva! 
tres de los bancos cercanos. 

El 15 de marzo de 1975, cuando el promedio de 1 ongi tud 
de las ostrillas era de 25 mm.; se distribuyeron las -
sartas entre las cinco estaciones (figura 12); se con~ 
truyeron los bastidores como ya se describió anterior
mente; en cada estación se colocaron aproximadamente -
1,800 collares de crecimiento los cuales se elaboraron 
de la siguiente forma: en un tramo de 2 mts. de alam-
bre galvanizado del No. 12, se ensartaron de 10 a 15 -
conchas madres (con fijaciones), separadas entre sf -
por tramos de PVC de 1/8' de 10 cms., cerrandolos en -
un extremo en forma de anillo, de esta forma se insta
laron aproximadamente 117,000 conchas madres y 38,000 
se instalaron en cajas ostrícolas (sistema australiano, 
modificado por nosotros), las cuales se construyeron -
con madera de pino de:· de grosor con las medidas: --
80 x 40 x 10 cms., el fondo se cubrió con tela de ala~ 

bre galvanizado con luz de malla de 3 cms.; además, -
se hicieron unas perforaciones en los costados de las 
cajas para evitar oue ofrecieran resistencia a las ma-
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reas y que circulara e1 1 agua y con ello el alimento de 
las ostrillas (figura 14). Las cajas se süspendie~on -
en cada estación sostenidas por varas de ma·ngle y á1Tla
rradas con alambre galvanizado del No. 10, en cada es
tación se colocaron 40 cajas con 50 conchas madres ca
da una, con la idea de disminuir el nOmero de astiones 
conforme fueran creciendo para evitar la competencia -
por alimento. Durante 13 meses se regi str6 el "creci --
miento mensual de las ostrillas, as1 como la mortali-
dad:. en cada estación se eligieron tres co11ares m1s-
mos que fueron marcados; de cada uno de ellos se seña
laron tres conchas madres de cada nivel, el superior,-

" el medio y el inferior, en las cuales se midió el cre
cimiento de cada ostrilla y de las ostrillas muertas. 
Los datos emanados de estos registros se procesaron -
auxiliados por un sistema de computación; con objeto -
de resumir nuestras representaciones gráficas se reali 
zaron pruebas de varianza entre los tres niveles y en
tre cada estación para definir ~i las poblacione~, mo
tivo del análisis, eran estadísticamente iguales o no, 
para ello se utilizaron las siguientes fórmulas -----
(Schefler W.C., 1969): 

St2 = 

s2 + 
1 

+ 

St = Desviación estandar total. 
V = Varianza de cada grupo. 

52 
2 

S = Desviación estandar de cada grupo. 



t = Distribución entre dos grupos. 
X Media poblacional. 
N = Número de individuos. 
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Se consideró un error de 0.05% cotejándose en las ta-
blas para distribución F (Schefler W.C., 1969). 

Lo~ resultados .se graficaron según el mitodo de Mayr -
(1953). 

L~ mortalidad se ~elacionó con factores como la preci
pitación y el cambio en el índice de salinidad como -
una de las causas más objetivas de la m~rtalidad de o~ 
tras en cultivo, así como los rangos de longitud donde 
el indice de mortalidad incide con mayor frecuencia en 
la laguna. Efectuándose las representaciones gráficas 
correspondientes. 

A los trece meses se prbcedió a levantar la cosecha, -
tomando un collar de cada estación para elaborar la -
curva de distribución de tallas producto del semiculti 
vo. 
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6.1 RESUL1iADOS Y DISCUSION. 

Características Ecológicas de la Laguna. 

En la laguna predomina el tipo de fondo denominado l i-
moso y limoarcilloso, sobre todo en el irea de influen
cia a las desembocaduras de sus ríos tributarios; en la 
parte central de la laguna los fondos son de tipo arci
lloso, sustrato indispensable para el desarrollo del -
ostión americano Crassostrea virginica. 

De enero de 1974 a diciembre de 1975 se pudo observar -
una profundidad que osciló entre 0.2 mts. en la ribera 
y 4 mts. en el canal de navegación y la influencia de -
la barra de Chavarrfa, con un promedio en el cuerpo de 
ésta de 0.8 mts. y una turbidez de 0.5 mts., con exce~ 
ción de aquellos meses (julio a septiembre), en los -
que los aportes de terrígenos disminuían la transpare~ 
cia de las aguas . 

. La temperatura promedio del agua obtenida durante el -
periodo se~alado, osciló entre 26-28ºC, regist~indose -
las mis baja~ en el mes de enero, pero a partir de fe-
brero el incremento se hace constan:e hasta agosto en -
que disminuye ligeramente, haciéndose franca la dismin~ 
ción a partir de octuore. ~a diferencia entre mínimas y 

máximas medias es de 12ºC. Ajuzgar por los valores mínl 
mos la ·laguna queda comprendida dentro de las aguas üe 
tipo subtropical según Vaughn (1967); pero aplicando un 
critério menos rígido y generalmente aceptado, se puede 
afirmar que la región se encuentra en aguas tropicales 
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PROMEDIOS DE FACTORES FlSICOQUIMICOS 
PARA 1974 

TEMPERATURAºC SALINIDAD ºloo pH OXiGENO OISUELlO 
MES mg/l 

MAX. MIN. PROM. MAX. MIN. PROM. MAX. MIN. PROM. MAX. MIN. PROM. 

Enero 19.0 18.0 19.0 29.0 21.5 25.0 8.7 8.4 8.4 7.9 6.6 7.5 
--··· --

Febrero 19.0 19.0 19.0 31.3 23.3 27.3 8.7 8.6 8.5 10.1 8.1 9.3 
---·-·-·--·->----'- ··-· 

Marzo 26.0 23:5 24.0 43.6 34.0 39.2 8.7 8.6 8.5 7.9 7.06 7.3 
-

Abril 26.0 25.5 25.0 40.6 35.6 38.1 8.6 8.2 8.4 8.2 7.0 7.7 
-

Mayo 30.0 27.5 29.0 40.3 36.0 36.1 8.8 8.5 8.7 7.4 6.3 6.7 

Junio 29.0 29 o 29.0 46.6 43.6 45.1 8.8 8.5 8.7 7.3 6.3 6.9 
- -
Julio 29.0 29.0 29.0 43.3 37.6 38.7 8.7 8.5 8.6 7.6 7.0 7.3 ,_...... _____ 

- .--- ~-·· 
...... 

Agosto 31.0 29.5 28.0 34.6 25.3 30.1 8.7 8.4 8.6 8.4 6.5 ).4 
>--

Septiembre 28.5 28.0 28.0 28.6 23.3 26.0 8.4 8.1 8.3 8.0 6.9 7.4 
-··-··-------~· 

O~tubre 30.0 28.0 29.0 22.3 15.0 18.6 8.1 7.9 a.o 8.0 6.7 7.3 ....... 
Noviembre 26.Q 26.0 26.0 30.8 26.2 .. 28.5 8.1 7.9 e.o 8.1 7.5 7.8 

Diciembre 18.0 17.0 17.5 24~6 14.3 19.5 8.1 7.9 a.o 9.3 8.4 8.8 

Tablo 7 



PARA 1975 

TEMPERATURA SALINIDAD pH OXIGENO Ol9.JELTO 
MES 

ºC •/o mg/I 

MAX. MIN. PROM. MAX. MIN. PROM. MAX. _MIN. PROM. MAX. MIN. PROM. 

Enero 26.0 23.5 24.5 34.5 10.0 28 l 8.4 81 8.3 7.2 6.4 6.8 
>--·-· -··-~- ---

Febrero 27.5 26.0 27.5 34.5 28.0 30.B 8.4 8.1 8.3 7.2 6.4 6.j 
... - -. - - -- - ·-- - .. . -- ··-·- ·---·-··- ·---··· .. 

Marzo 29.5 24.5 26.8 32.5 28.0 30.9 8 3 8. 1 8.3 9.5 7.0 7.6 
---·- - ······- -- .. -- - ···--- .... . ----··· ·-

Abril 30 3 29.5 29.9 40.0 28.5 36.6 8.5 8.2 f3.3 7.1 6.0 6.5 
- -· .. ·- ------- ....... ·- --·- ------ -· - ···-

Moyo 30.75 28.2 29.5 39.0 27.0 30.9 8.3 8 . .1 8.2 7.1 ¡.- 5.8 6.6 
-- ·---- -----
Junio 32.5 2.7.5 31.0 40.0 21.8 29.0 8.6 8.2 8.3 6.5 5;3 5.4 

--·-···---
Julio 32.0 27.5 29.7 40.0 6.0 23.0 8.6 8.2 8.4 6.3 4.7 6.0 
---·-· ----
Agosto 30.6 28.8 29.7 38.0 1.5 22.0 8 7 8.2 8.3 6.4 5.5 6.4 

----
Septiembre NO HUBO MUESTREO 

-
Octubre 30.6 28.0 29.4 6.6 1.5 2.8 8.7 8.3 8.2 11.0 7.7 8.7 

Noviembre 28.3 27.1 27.7 34.5 1.0 21.4 8.8 8.3 8.2 11.5 7 .7. 9.6 

Diciembre * 18.0 17.0 17.5 24.6 14.3 19.5 8. 1 7.9 8.0 9.3 6.4 &.8 

Tablo 8 
*Se tomaron los datos de 1974 porque no hubo muestreos. 
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(figu'ra 16). 

Con objeto ~e unificar un critério respecto a la sal in! 
dad, se adopta la clasificaci6n mencionada por Gómez -
Aguirr~ (1981): mesohalina 8-18º/oo, polihalina 22-27 -
o/oo, euhalina 34-36º/oo e hiperhalina hasta 60°/oo. 

Como se aprecia en las tablas 7 y 8, existe una varia-
ci6n estacional de la salinidad que alcanza valores mi
nimos durante la temporada de lluvias (julio a septiem
bre). Esta se mantiene más o menos estable durante el -
resto del año. Para la mejor comprención de la distrib.!:!_ 
ci6n de la salinidad de la laguna, se le ha dividido en 
tres zonas: la zona Súr que incluye hasta la estaci6n 3 

para los parámetros fisicoqutmicos (figura 10), influe~ 

ciada por la desembocadura del rio Barberena en donde -
sus a.tlJl.aS muestran un comportamiento meso'halino; lazo
na Norte en la desembocadura del rfo Tigre cori aguas -
ol igohalinas; y la zona Central, próxima a la boca de -
Chavarrfa, en donde las aguas mantienen una condici6n -
euhalina durante la mayor parte del año. La figura 15 -
presenta el termonalinograma del promedio de los años -
muestreados (1974-1975). 

La figura 17 muestra el. promedio mensual de salinidad -
registrado durante los dos años de muestreo, observand~ 
se las máximas para el mes de junio en 1974 y en agosto 
para 1975, y las mfnimas en octubre de 1974 y en novie~ 
bre de 1975. 

El pH no presenta una variaci6n conside~able a través 
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del tiempo, por lo contrario se man'tiene estable a lo 
largo dé los dos años de muestreo y en toda la exten-
sión de la·laguna con un promedio de 8.4 y un máximo. 
de 8. 7 para mayo-junio de 1974 y los mínimos se dete,c
tan ~ntre octubre y diciembre de 1975 (figura 18). 

' ' 

Los valores·de oxfgeno disuelto más altos se registra
ron durant~ los meses de febrero de 1974 (10.5 mg./l) 
y en octubre-noviembre de 1975 (11.0 y 11.5 mg./1), -
siendo los valores minimos registrados en mayo-junio -
de 1974 (6.3 mg./l) y de mayo a agosto para 1975 (4.7 
a 5.8 mg./l); los valores promedio mensual os~ilan en
tre 6.4 a 7.4 mg./1, sin que exista una diferencia no
table a lo largo del tiempo de muestreo entre los val~ 
res de oxigeno diiuelto en superficie y de fondo. Es -
importante señalar que en las estaciones ,cercanas a Ja 
Boca de Chavarría los valores de fondo son ligeramente 
superiores a los de la superficie, sobre todo en los -
meses de noviembre a febrero lo que puede indicar que 
durante este periodo, la masa acuática de procedencia 
marina que penetra a la laguna está muy oxigenada por 
acci6n de las mareas de viento que inciden durante es
te período (figura 19). 

Durante 1975, la entonces Dirección de Usos de Agua y 

Prevención de la Coktaminaci6n de la Secretaría de Re
cursos Hidráulicos, a solicitud nuestra, realizó unos 
muestreos bacterio16gicos en la laguna. El promedio de 
estos muestr~os se presenta en la tabla 9: 
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TABLA 9.- PROMEDIO DE LOS DATOS BACTERIOLOGICOS * 08--
TENIDOS PARA 1975 EN LA LAGUNA DE SAN ANDRES, 
TAMPS. (nmp/100 mi.). 

M E s E s T A e o N E s ** 

3 4 5 6 7 

Ab ri 1 150 91 -30 - 30 -30 - 30 
Mayo -30 -30 -30 2 40 -30 - 30 
Junio 36 -30 -30 - 30 -30 - 30 
Octubre 36 36 36 36 36 -30 

* Se habla de coliformes totales. 

** Estaciones de factores fisicoquimicos, figura 10. 

Según la clasificación de aguas para cultivo estableci
da por el Ministerio de la Salud de los Estados Unidos 
de Norteamirica en 1973 oublicada en México por S.A.R. 
H. 1980, dice: que ei índice bacteriológico que no exc~ 

da a 70 coliformes totales nmp/100 ml., se considera CQ. 

mo áreas aprobadas para cultivo y con un indice entre -
70 a 700 coliformes totales nmp/100 ml., se denomina cQ_ 
mo áreas provisionales para cultivo, por lo que de ---
acuerdo con estos muestreos el agua de la laguna cae -
dentro de la clasificación: provisionales para cultivo 
de organismos acuáticos. Con la recomendación de que -
los muestreos se deberá~ continuar y hacerse con un --
plan detallado para la ejecución de ellos para poder e~ 
tablecer con mayor exactitud la clasificación oe sus -
aguas. 
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Ostión Silvestre. 

Longitud y.Anchura. 

De los 48 muestreos realizados durante agosto de 1974 
a julio de 1975 se resume que la media poblacional en 
longitud se observa en 74.51 mm .• si se considera que 
la talla comercial para este molusco se estableció a -
los 80 mm., se puede señalar que la pesquería se en--
cuentra sobreexplotada, sin embargo, debe tomarse en -
cuenta el error de muestreo al considerar en él indivi 
duos muy pequefios, como en el mes de abril de 1975 do! 
de el número de individuos con tallas pequeñas fuª muy 
alto, alterándose el promedio de las medias. La figura 
20, presenta un resumen de la población de ostión mue~ 
treada a través del tiempo, pudiendo observarse que -
las estacion-s 1 a la 3 registran ostiones de mayor -
longitud, esto se comprenderá si se observa la figura 
10 pues estos bancos son los que están más alejados de 
la cede de la Sociedad Cooperativa Guadalupe Victoria, 
quien hasta 1980 era la única cooperativa que explota
b~ éste recurso en la laguna. 

Así mismo se realizó una prueba de correlación entre -
los datos obtenidos para longitud y anchura, encentra! 
do que existe una relación de tipo lineal, pues se ob
tuvo un coeficiente de regresión igual a 1 representa
da por la siguiente fórmula: 

Anchura = 0.28 + 0.48 Longitud. 

Misma que se representa en la figura 21. 



TABLA 10.- Caracterist1cas meristlcas en longitud de la población silvestre 
por mes y banco ostrfcola en la Laguna de San Andrés, Tamps. 

(mm.) 

--·-----------------------------·----··· ----·------- ------. 
, 6.lnco Ostrícola 

------··--------
1s1 il !>rande. (O l) 59-104 47- 9!i 26- 89 50-134 
Las l'o lomas. (02) 23-104 óS-164 
1. ihc r"ú ta. (03) 5 o- 116 41-125 23- 80 
11 .tS\.) ct1• 1 os Ri v~s. (04) 35-119 
1,, ~; 1· U(:t..'. l il , (CS) 38- 89 
l.:1 s (i.1 ,. 7 ~1 ~ . {06) 
e /11 901hllte~. wn 56-146 56-116 
c. d.:, l Hut:so. { Otl) 4 4- 10 l 5 3-10 l 
(. t.iu la Uva. ( 09) 44-110 35-104 
{il l i tas . ( llJ) 20-116 
B i1 :·rJ nq U(~ ño { 11) 44- 98 38-119 35- 83 
Bajo L6pez. c1n 
Lcl í:1i::1-. q¡ada. ( 13) !>3- 98 50-104 53-113 56-122 
¡.-, 1 ú de Lecha. ( 14 ) ll- 95 41-113 
La !loqu~lla. ( 15) 32-11 o 50-110 
ea.; o Morón. ( 16) 32-110 53-110 

56-149 
53-119 

so- tl6 

41-104 
s:i- 90 
38- 86 

56-128 

5'1- l ¿9 

(12-176 

!i9- I~& 

59-125 

!) 3- .. i 4J 

5 '.j-116 
s·s-101 

.65-143 

50-107 

59-128 

1 

º' ...... 



TABLA 11. - MEDIA EN LONGrTUD DE LA POBLAC!ON SILVESTRE POR MES y BANCO OSTR!COLA 

EN LA LAiiUNA OE SAN Ar-iDRES, TAMPS. (mm.). 

9 7 - 4 9 7 5 
B·anco Ostrfcola 

Agosto Sept1embre Noviembre Dici.embre Abr11 Mayo Junio Julio 

l!:>la Grande. (O l) 74.66 64.82 61. 82 Íll.62 32. 16 

.. . J.l.as P.a lo mas • (02) 62. 54 93.08 9S.57 

Libera ta. (03) 81.80 65. 134 62.48 _Bl. 02 ü6.3ú 

Paso dé los Rivas. {04) 68.06 8 \. 62 84.50 

La Cruceta. (05) 61.40 66.62 

Las Garzas. (Oti) tl4. 19 

c. Algodones. {07) 79.70 78.58 72. 32 75. 1 ~ 

c. del Hueso. (08) 68. 38 74.48 71. 72 711.0'1 

c. de la Uva. to9J • 72. 26 55.88 64 .6 7 

Ollitas. ( 10) 68.84 

Da rrnnc¡i.~i'ío. ( 11) 71.92 74.60 66. 46 82. 16 

Uaj<i Ló.pez. ( 12) 74. 84 64.94 73. 34 83.78 

La Emb a r<Ja da. ( 13) 62~78 70.04 

Palo de Leche. (14) 8U.C.4 

La Boquilla. (15) 72.08 79.04 75 .-56 

Bajo Morón. (16) 71.92 77 .96 85.88 I 

:X " .. 7-4 • .51 ·lllITT. 



TABLA 12.- · OESVIACION ESTANDAR EN LONGITUD DE LA POBLACION SILVESTRE, POR MES Y .ARO OSTRICOLA 
EN LA LAGUNA PE SAN ANDRES, TAM?S. (mm.). 

9 7 4 1 9 7 - 5 

\ 
Banco Ostrfcola Agosto Septiembre Noviembre Dici~mbre Abril Mayo Junio_ Julio 

--- ·-----
Isla Grande. (01) 65-84 53-77 4 7- 77 65- 98 68- 96 
l.45 Pal ornas.. (02) 49-77 69-117 17-120 
liberú.a. (03) 69-95 48-83 52- 7 3 63- 99 70-103 
Paso de los Rivas. (04) 50-86 64-UJO 71- 98 
l.a C.ruceta (05) 50-73 57- 75 
Las Garzas. (06) 64-104 
c. A 1 yo dones. (07) 64-95 66-92 58- 86 ·61- 89 
c. del llueso. ~08) 56-81 65-84 61- 83 6·2- 85 
C. de ld Uva. ( 09) 58-87 44.-68 54- 75 
-Ollltas. (10) 51-87 
Ba rranqueño. ( 11) 59-85 59-96 56-77 68- 96 
B., jo López. ( 12) 72-105 
La Embargada. (13) 64-85 53-77 59-88 68-100 
Palo de Leche. ( 14) 49-77 54- 86 

Boquilla. 
I 

La (15) 54-90 65- 94 60- 91 
.. llajo Morón. ( 16) 56-87 63- 92 71-101 
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Peso Total y Peso de la Pulpa. 

El peso del ostión se enhuentra influenciado por va---
c rios factores ~e tipo fisicoquimico como: la salinida~ 

que actO~ en el proceso osmoregulador y en ~a capta--
ción del carbonato de calcio. el cual constituye el --
9j3 de la composición de la concha. En "The American -
Oyster" ,Galtsoff, P. 1964, menciona que la temperatura 
es otro factor importante en la velocidad de alimenta
ción de Crassostrea virginica, señalando que si la te~ 

pera tura se incrementa por arriba de 30ºC. aumenta la. 
velocidad de alimentación en esta especie; sin embargo. 
en el caso de la especie f. ~. una temperatura por 
debajo de 7ºC provoca que la alimentación cese. Ramf--. 
rez G. ~ !l_, 196~, señalan qu~ el régimen alimenti.cio 
de las ostras es esencialmente ·fitófago, aunque tam---

' bién forman parte de su alimentación organismos del --
zoopláncton. 

De los 2.307 ostiones muestreados de agosto de 1974 a 
julio de 1975, los registros de peso total fluctuaron 
de 10 a 210 grs., aunque el grueso de la población --
muestreada osciló de 25 a 70 grs. Se le dió mayor im-
portancia al peso de la pulpa. ya que en ocaciones no 
fué posible separar restos de otras conchas adheridas 
al ostión que se an~lizaba alterándose el valor real, 
asl mismo el espesor de las va~vas se vió afectado por 
la salinidad, temperatura y tipo de sustrato. En la r~ 
presentación gráfica dél peso de la pulpa, tambiin se 
aplicó el método de Mayr (1953), los valores están co~ 
tenidos en las tablas de la 13 a la 15, que se repre--



TABLA 13.- CARACTERISTICAS HERlSTICAS EN PESO DE LA PULPA PARA LA POBLACION SILVESTRE POR HES Y BANCO OSTRICOLA, 
EN LA LAGUNA DE SAN ANDRES. TAMPS. (9rs.). 

Ostrfcola 9 7 4 l 9 7 5 
Banco 

Julio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre Abril Mayo Junio 
-------·-
Isla Grande. [01) 3.6-11.4 2.4-16.8. 0.6-11.4 :i-17. 1.8-24.0 

Las P~lonias. [02) 0.9-16.2 2.4-17.7 0.9-13.5 

libera u. (03) 3.9-17.7 1.8-18.3 0.9-13.2· 1.5-13.~ 

PilSO de los Rivas. ( 04) 0.9-13.2 3.6-20.5 2.1-16.3 

La Cruceta. ( 05) 0.6-19.6 2.7-14.7 
Las Gar1as. ( 06) 2.4-16.2 l. 2- 6.9 0.9-13.2 
c. Al 11r .. 1ones. ( 07) l.5-18. 3 3.3-14.7 l.8-10.8 2. 1- 9.6 
c. del Hueso. {08) 1.2-12.1 2.4-12.6 2.4- 9.9 2. 7- 9.6 
c. de la Uva. (09) 1.1-13.1 1.1: 8.6 1.7-16.7 

Ollttas. e lo> 1.1-15.9 
Barranqueño. ( 11) 3.2-15.5 1.1-18.6 1.7-17.4 3.5-18.0 
!lajo LópllZ. (12) 1.4-16.1 
La Embargada. {13) 3.8-14.9 2.9-16.4 2.9-22.1 2.3-19.4 
Palo ,de Leche. ( 14) 3.5-15.5 2.0-13.l 
la Boquilla. (15) 0.5-15.5 2.0-12.2 l. 4-1:9. 4 

Sajo Morón. (16) 3.5- 8.3 2.3-10.l 1.7-14.0 



TABLA 14.- MEDIA EN PCSO DE LA PULPA Df LA rnBLAC!ON SILVE5TRE POR KES y SANCO OSTRICOLA, 

EN LA LAGulfA Df. SAN ANDRES, Tf-~!PS. (qrs. ). 

9 7 4 1 9 7 
' Banco Ostdcola 

Agosto Septiembre Na11iembre Diciembre Abri 1 Mayo Jooio 
-·----------·-------

1s1 a Grande:. ( 01) 6-77 6.84 4.84 7.ó2 
Las Pal 0P1as. ( 02) 6.61 6.95 
Liberata. {03) 9.08 b.76 6.20 7. 52 
P4>o d~ 1 o~ R·i vas. ( 04) 8. 19 7.53 
La <;ruceta. (05) 7.08 3.41 

La,5" Garza... (06} 
c. lilgodonPs. . (07) .. 5.44 6.97 !i. !i2 
c. '\~1 Hueso. ( O(l) 5. l4 6. 'S9 4.76 
c. de la Uva. (09) 5.67 3.62 7. 21 
011 itas·. ( lOf 8.02 
Ba rr.anqueño. ( 11) 6.97 7. 17 7.68 ICJ. O 1 
11ajo LópeL. (12) 

La f.1,1bargada. (13) 7.67 6.00 0.75 7.21 
Palo óe Le:C"lle. ( 14) 7.96 5.56 
La noqu i 1 la.; (15) 5. 39 6.26 
Bajo Mor6n. (16) 6.64 S.03 

5 

Julio 
---·---

6.50 

5.99 
6.26 
5.52 

5.20 
.5 .01 

5.45 

/.34 

6.01 

5.33 



Tf.BLA 15. - DESVIACION l'.STAND'AR EN PES'OS DE LA PULPA DE LA POBLAClON SILVESTRE POR MES Y BAtlCO OSTRICOLA. 

EN LA LAGUN~' DE SAN ANDRES, TAMPS. (grs.). 

··-·-·-- ----·---- -~· .. ___ ----
Banco Ostrfcola 9 7 4 9 7 5 

Agosto Septiembre Noviembre Diciembre Abril Mayo Junio Julio 
·-··--··- - -- ------·--·---------- ---------·-- .. ··---·· ---·-- ···------------
1s1 u Gr ande. (01) l. 76 2.96 2.66 3.25 3.82 

l •t'I Pdlomas. (02) 3.39 4 .10 3.32 
Liberara. (03) 3.59 3.49 2.63 2.98 2 .SJ 

PdSO de los RI vas. (~) 4 .!!O 3.15 2.34 

La Cr•1ce ta. (~) 3.27 l. 36 
t • .ss (,.ir·; 3 s. (o,8) 2 .6 3 
c. Algodones. {07) 2.78 2 .19 2.31 l. 4 .1 

c. del ltueso. (0$) 2. 22 2.36 1.83 l. 7 3 
c. "" la Uva. (09) ;!. 52 l. 41 2.96 
Ollitas. (l.Q) 3.99 
Barrariqueño. UO 2.47 4.55 3.56 3. :.o 
~ajo L6pez. (12) 

, 
3. ::t5 

La Emb4r9ada. ( 13) 2.45 2.96 4.19 3.73 
Palo d,¡i Leche. (M) 2.66 2.37 4. 13 
lá llo.qtti 11 il. (15) 3 •. 23 2.43 2 .4,3 _, 
B.d¡jo AQ1·,6n. ( 16) l.~ l. 77 l''1 
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sentan en la f.igura 22. Para 1974 los valores máximos 
se reportan en agasto para la estación 7 y en noviem-
bre para las estaciones 3 y 11, alcanzando pesos por -
arriba de los 16 grs. de pulpa, de ostión. En la figura 
10, se aprecia que estas estaciones se encuentran ubi
cadas en áreas donde el movimiento de las aguas permi-

·ten también una mayor disponibilidad de alimento, la -
salinidad y temperatura también se hace más estable y 
el sustrato es arcilloso lo que permite un desarrollo 
estable de la población ostrícola. 

Para 1975 los rangos máximos se registran durante ju--

1 io en la estación l. en el que una ostra registró el 
peso de 24 grs., en abril la estación ·12, con un peso· 
de 22 grs. y en junio nuevamente la estación 3 observa 
un peso de 20.5 grs. 

El promedio de· las medias del peso de la pulpa de los 
48 muestreos da una cifra de 6.47 grs. 

Se efectuó una prueba de correlación entre el peso to
tal y el peso de la pulpa. encontrandose en base ar -
coeficiente de regresión que fué de 0.99, una relación 
de tipo lineal según se muestra en la figura 23, la -
cual se representa por la fórmula: 

Peso de la pulpa = 0.084 + 0.136 (peso total) 

Peso total - Longitud: 

Entre los factores que influyen sobre el crecimiento -
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en longitud, uno de los más importantes es el tipo de 
sustrato donde se desarrollan, así pues, individuos -
que crecen en sustratos duros tenderán a presentar val 
vas más redondas y gruesas (ostión bola) que aquellos 
que se desarrollan en sustratos fangosos, los c~ales -
crecerán más rapidamente evitando así ser asfixiados -
por el sedimento, teniendo conchas más largas y delga
das (ostión huarache). Otro factor fundamental en el -
desarrollo del ostión es la salinidad; las ostras que 
se desarrollan en aguas oligohalinas o hiperhalinas -
tendrán un crecimiento más lento que aquellos que se -
desarrollan ·en aguas mesohalinas y polihalinas. Bar--
dach, J,E. (1972) menciona que en el caso de f. virgi
nica la salinidad óptima para el desarrollo fluctúa -
entre 16.5 a 32%0. En base a lo antes expuesto, se --
efectuó una prueba de correlación entre Ja longitud y 

el peso total, encontrando que existe una relación de 
tipo potencial entre los parámetros (con r 2 = 0.75), -
como lo muestra la figura 24 y que se representa por -
la fórmula: 

Peso total = 0.455 (Longitud) 1 · 59 9l 

Edad y· crecimiento. 

De Buen F. (1958), realizó una serie de muestreos en -
la Laguna de San Andrés, Tamps., durante 1955-1956~ 

donde dice haber encontrado ostiones entre 1 año de 
edad con una longituc oromedio de ó0.2 mm. y rangos e~ 

tre 57-66 mm. ) para 2 afios de edad oe 94.2 mm. de me
dia y con valores que fluctuaban de 90 a 100 mm., no -
se explica el método aolicaoo para la determinación qe 
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1a edad de las os~ras muestrnadas . .. ,.: 
. ,. En este, t~abajo se emp.leó el método de Cassie,R.M. --

(1954) para ,la separación de grupos por edad, con la -· 
utilización de papel probabilístico, observándose la -
presencia de 6 g~upos de edad, cabe hacer la aclara--
ción de que se consideró la edad en número de anillos 
que presentaban ~n la cicatriz del músculo abductor y 

en la ~alva izquierda. 

' .La tabla 16 muestr-a · 1 os rangos extremos para cada edad, 
asi como la 'longft!Jd promedio de cada una de el las. La 
figura 25 repr~s.ent'a ·la aplícacHin del méto1Jo df: c.;ssie . 

. ' ·...... ' . . . 
.• · :•: ·h.· J.· 

Los promedios dllongitud· obteriidos. por :é'Ste método, -
se utilizaron para encontrar los parámetros requeridos 
en el des~rrollo~de la ecuación de crecimiento descri
ta por von Berth~lanffy (1938) y el ajuste a esta ecu! 
ción pero para especies de rápido crecimiento descrita 
por López-Veiga {1979). La tabta 17 muestra los parám~ 
tros para las dos ecuaciones y en base a ellos la tasa 
de crecimiento por número de anillos, que se represen
tan: 

Ecuación de crecimiento de von Berthalanffy· 

[e
- 0.18 (t + 1.2)] • 

L = 183.4 

Ecuación de López-Veiga: 

f - o. 2 7 ( t + º .. 00 3 >] 
L = 185.6 le 



82. 

TABLA 16.- EDAD-LONGITUD Y LONGITUD PROMEDIO. 
separados según el método de Cassie R.M., 

1954. 

LONGITUD E D A D 
(irm;) 

1 2 3 4 5 6 

29.5 2 
34.5 7 
39.5 16 
44.5 28 
49.5 51 
54.5 108 
59.5 205 
64.5 278 
69.5 297 
74.5 251 
79.5 276 
84.5 225 
89.5 183 
94~5 126 
99.5 74 

lb4.5 61 
109.5 36 
114.5 36 
119.5 12 

.124.5 12 
129.5 .7 
134.5 2 
139.5 2 
144.5 2. 
149.5 2 
154.5 2 

N i695 1,232 261 12 31 10 

r SS.6 78.5 98.3 112 123. 7 134.5 

30 53 11 3.12 l. 34 0.09 



IM 

I" 
l'M 

124 

114 

e 104 

.§ 
M 

1 M 

74 

64 

114 

44 

M 
t9 

0.01 O.O!! 01 0.2 Q.!I t 5 IO 

P.fGUÁA 25 MtTOOO DE CASSIE. PARA SEPARACION DE GRUPOS POR EOAI> EN OSTJON SILVESTRE EN SAN ·ANDRES,.TAM. 



84. 

TABLA 17.- PARAMETROS DE CRECIMIENTO Y LONGITUDES 
\ CALCULADAS. 

von Bertha lanffy L6pez-Veiga Observadas 

K 0.18 0.27 
Loo 183.40 185.56 

to -l. 2 -0.003 

lo 0.17 

Eda·d o 35.63 0.15 
1 59. 9.7 44.03 58.59 
2 80.30 77.53 78.47 
3 97.29 103.10 98.25 
4 111.47 122.62 112. 03 
5 123.32 137.50 123.70 
6 133.22 148. 90 134.60 
7 141.4.S 157.60 
8 148.39 164.20 
9 154. 16 169.27 

10 158.97 173.10 
11 163.00 176 .10 
12 166. 36 178.30 
13 169.17' 180 .02 
14 171.51 181.33 
15 173.47 182.33 
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Semicultivo de Ostión en Suspensión. 

Interrelactón de Factores. 

Los datos presentados en esta sección son el resultado 
del promedio mensual de agosto de 1974 a diciembre de 
1976 de aquellos factores que intervienen directamente 
en el disparo de la reproducción y como transcurre en 
tiempo y espacio para el aprovecnamiento en el semicu! 
tivo que a nivel experimental se practicó en la Laguna 
de' San Andrés, Tamps., durante 1974 a 1976. 

La Tabla 18 presenta estos datos; en primer lugar se -
tienen la precipitación como factor que influye direc
~amente en los cambios de la temperatura y salinidad -
del agua, puesto que anteriormente se hizo referencia 
a este factor, se remite al lector a la Tabla 18 para 
Ja cual, se estableció una marca de clase de 200 mm. -
de precipitación .mensual, al observarse que valores nÍ!_ 
yores y menores ejercen un cambio en los factores ya -
señalados. Es pertinente hacer la aclaración de que en 
virtud de carecer de un limnfgrafo instalado en las d~ 
sembocaduras de los ríos tributarios, se desconoce --
cual fué el escurrimiento observado durante el presen
te estudio. Los meses eQ que se registraron los datos 
m~ximos son de .julio a septiembre y los mínimos de en~ 
ro a abril. 

Factores abióticos. 

La temperatura y la sa:1n1aaa fueron meo~das d~rante ~ 



TABLA 18. - JNTERRELACION OE FACTORES EN El SEMICUl.TIVO DE ~STIUN EN LA LAGUNA DE SAH ANORES, TAHPS. MEXICO. 

Los datos que se presentan son el resul taclo del ¡iro:r.ec!io de ! ;) 7 4. 1975, 1976. 

~----- -----·-···---------·~- .-.-........ 

H E s PRECIPITACION TEMPERATURA SALINIDAO MADUREZ INCIDENCIA LA~~~~!A FIJAClON POR SARTA GONA01CA EN PLANCTON J/ml. 

(mm.) (!< C) (t) (1.) OSTION BAlAIUOOS OSllOfl BALAIUOOS 
-·-·-~---· ·-- ..... ·------··-- ~· ·- ·---·-·-· ·---·-·---·-···· -

CNECH1 14 20 26 l 10 100 15 2,500 

Fl:llRERlJ 6 23 28.5 6 10 100 15 715 

¡.:1,U/U 25 27 34 35 15 l!>O 11 2,200 

/\lli!il 3 2f>.R 30 45 50 lOO 350 3,800 

Nl\VU 14 7 30 36.6 10 100 2ull 150 7,400 

J 1111 lo /O 31. 4 30.9 66 600 10 350 6,500 

,Jlll 11; 286 30.4 26 10 300 20 1,800 800 

/H;U~lll no 30.4 23 40 450 120 4UO 3,1300 

'.l I' 11 l Mllltl: 4/b <'B. 5 22 70 600 400 800 5,000 

oi:r u u RE 62 29.5 10 30 800 150 1,400 2 ·ººº t 

llOV 1 EMBRE 4 27.5 . 21.4 7 300 100 l ,600 441 

fJICIEMBRE 13 18 19.5 5 15 100 100 1,000 
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los muestreos de incidencia larvaria en pláncton e in-
cidencia de fijación en la red de estaciohes que se s~ 
ñala en la .figura 12. Se consideraron estos factores -
por ser los más importantes en el desarrollo del ciclo 
biológico del ostión. 

Bardach, J.E. (1972}, señala que para Crassostrea vir
gj_n,ca la tempe.ratura mínima requerida para que se -
efectúe el desove es' desde los 20ºC; en el caso de la 
Laguna de San Andrés, por tratarse de una laguna de -
aguas tropicales (10 a 30ºC ó más); se pudo observar -
que el desove se iniciaba a partir de los 30°C, dando 
lugar al establecimiento de la marca de clase en este 
nivel para la representación ~ráfica (figura 27}. te-
niendo las máximas de mayo a agosto y las ínlnimas de -
se~tiembre a abril. 

El mismo autor señala que esta especie tiene el rango 
más amplio de adaptación a la salinidad siendo este -
desde 5 hasta arriba de 40%0, aunque el óptimo para el 
~~sarrollo larvario oscila entre 8 a 23%0. Sevilla H.M. 
L. (1963), señala que un cambio en la salinidad propi
cia y facilita el momento de la fijación. En el caso -
de la Laguna de San Andrés por ser un embalse polihali 
no (20-30%0}, los rango_s de salinidad son más altos y 

según las observaciones del autor un cambio a partir -
de 25%0 es propicio para el momento de la fijación. -
Presentándose dos etapas a lo largo del año, la prime
ra de enero a julio con registros superiores de la s~ 
linidad a 25So y de agosto a diciembre por debajo ~e -
la marta de clase, esto desde luego influenciado por -
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los niveles altos de precipitación que se registran du
rante este período {figura 27). 

Madurez gonádica. 

La determinación de la temporada de reproducción es de
finitiva para establecer las bases al cultivo, por ello 
es que en este caso se optó por realizar un promedio -
mensual de los años muestreados {1974 a 1976). Dé las -
cinco fases del proceso de maduración de la gónada señ! 
ladas por Laevastu (1971) se ccinsideró que la fasé 4 6 
con la gónada madura y próxima al desove era más objeti 
va para la representación gráfica lo que pe~mite sefta-
lar que existen dos períodos de reproducción, el prime
ro en mayo y el otro ~ás prolongado de julio a octubre. 
'cabe hacer.mención de que se detectaron ostion-es de ---
4'5 mm. ·de longrtud con la gónada madura. Sévilla H.M.L. 
y E. Mondragón {1965) en un estudio realizado en la La
guna de Tami~hua y Tampamachoco, Ver., por det~rm1na--
cion histológica establecieron que en la zona se regis
tra un periodo reproductivo para la misma especie (f. -
virginica) de mayo a junio, aunque se puede extender -
hasta agosto. 

Incidenci~ larvaria en pláncton. 

En el caso de la incidencia larvaria de ostiÓTI se están 
considerando en forma global, los estadios veliger, lar:. 
vas O, con umbo y con glándula cementante (figura 13). 
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La presencia de 300 larvas/ml. muestra, son suficien-
tes para lograr una buena fijación para un semicultivo 
a nivel comercial, por ello se estableció en éste ran
go la marca de clase. En la ~igura 27 se muestra una -
abundancia superior a la marcada de clase de junio a -
octubre en el caso de larvas de ostión. 

Respecto a los estadios de larvas de balánidos, princi 
pal c.pmpetidor por espacio del ostión en la laguna, la 
cuantificación es menor a la que corresponde a los in
dividuos fijados, esto se debe seguramente a que el m~ 
todo utilizado es selectivo para larvas de ostión, ya 
que el peso de las larvas se incrementa por acción de 
)as valvas. Observándose las incidencias máximas para 
balánidos de marzo a mayo y nuevamente en septiembre. 

lhi;:Hlencia de fijación .testigo. 
'• 

De las cinco estaciones que se establecieron {figura -
12), se eligieron dos, por ser las que reportaron una 
incidencia significativa durante los tres años de mue~ 

treo, ellas son: la 1 en Barranqueño y la 4 Paso de -
los Rivas; 1a ~rimera tiene condicones especiales por 
encontrarse protegida por dos islotes, lo que permite 
que la velocidad de corriente disminuya haciendo más -
propicio que las larvas hallen sustrato para la fija-
ción. 

Sevilla H.M.L. (1970), menciona que una incidencia de 
fijación por sarta de 1,250 ostrillas, es el óptimo -
para el des~rrollo de un semicultivo de ostión a nivel 
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comercial¡ por ello se eligió eri es'te nivel la marca -
de clase. En el caso ·del' ostión se observó que e~ pri_,.,. .! 

·mer periodo de fijación ~ui en julio, coincidiendo c¿n· 
la disminución de fijación de balánidos, lo que permf'.: · 
te un óptimo en el desarrollo de la ostricultura, el -
segundo se presentó en octubre, pero la incidencia de 
balánidos es muy alta, y el tercero se presenta en nb
viembre coin¿idtendo nuevamente con el decremento'de -
la fijación de balánidos lo que permite el desarrollo 
de la ostricultura a nivel comercial. 

Captación de ostrillas. 

Se colocaron 3,590 sartas en la estación 1 Barranqueño 
(figura 12).el 21.de noviembre de 1974, con o~jeto de 
realizar nuestra captación para el desarrollo del semi 
cultivo a nivel experimental en la laguna, si se consi 
dera que en promedio se fijan 1,250 ostrillas por sar
ta. se puede decir que aproximadamente se obtuvieron -
4'375,000 ejemplares de tales ostrillas. 

Crecimiento en Suspensión. 

El 15 de marzo de 1975, se distribuyeron las conchas -
madres en las cinco estaciones de crecimiento (figura 
12), en ~l caso de los collares de crecimiento se obt_!! 
vieron datos mensuales de los tres niveles (superior, 
medio e inferior), mismos que fueron sometidos a prue
bas de varianza, en total se reaíizaron 28, encontran
do que habfa un~ stmilitud entre los niveles, por lo -
que se estimo como una sola población es·tadística, prQ. 
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mediindose los datos, mismos que se presentan en la T~ 
, bla 20 y se representan en las figuras 28 y 29 segGn -

el mé~pdo de Mayr (:1958). 

Se siguió. el _mismo procedimiento·p-ara las 5 estaciones, 
aplicándose 62 pruebas de varianza con lo que se demo~ 
tró un comportamiento distfnto aGn en estaciones cerca 
nas, co~siderándose como poblaciones estad•stfcamente 
distintas. Los datos máximos de crecimiento se regis-
tran en las estaciones 1 y 4 y los mínimos en la esta
ción 3. 

En cuanto a las cajas ostrícolas para crecimiento, el 
diseño no fué el adecuado, al. n'o considerarse que du-
rante estos meses (octubre a~a~ril} la incidencia de -
vientos del Norte es muy alt~·; la velocidad de los -
mismos también, lo que produce un oleaje alto, ocasio
nando que las conchas madres colocadas en las cajas se 
perdieran al ser movidas por la influencia de éste. P~ 
siblemente si la altura de las cajas hubiera sido de -
20 cms. o si se hubiera~ tapado con la tela de gallin~ 

ro con la que se cubrió el fondo, no se habría tenido 
la pérdida del registro de crecimiento de estas ostri-
11 as. 

Mortalidad. 

En base a los muestreos efectuados, se puede señalar -
que la mortalidad entTe los meses de marzo a junio de 
1975, obedece a un índice de tipo natural debido a la 
competencia intraespecífica. De septiembre a noviembre 
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TABLA 19.- P~OMEDIOS DE CRECIMIENTO MENSUAL DEL OSTION EN 
SUSPEN~ION EN SAN ANDRES, TAMPS .. (mm.). 

ESTACION No. 1 
Lim. Inf. 
Lim. Sup. 
Media 
Desviación 
Es tan dar 

ESTAC ION No. 2 

Lim. Inf. 
Lim. Sup. 
Media 
Desviación 
Es tan dar 

ESTACION No. 3 

Lim. Inf. 
Lim; Sup. 
Media 
Desviación 
Estandar 

ESTACION No. 4 

Lim. Inf. 
Lim. Sup. 
Media 
Desv'iación 
Estandar 

ESTACION No. 5 

Lim. Inf. 
Lim. Sup. 
Media 
Desviación 
Estandar 

MARZO ABRIL MAYO JULIO OCTUBRE NOVIEMBRE ENERO ABRIL 

3 
22 
15 

9 
20 

7 
35 
19 
12 
25 

8 
38 

19 
13 
26 

11 19' 25 
47 59 7B 
31 38 so 
20 28 39 
40 48 64 

11 17 26 
59 53 59 
28 38 43 
21 29 36 
36 4 7 51 

10 16 20 
44 ' 56 71 
25 34 45 
17 24 35 
32 45 54 

11 23 23 
53 56 68 

31 35 43 
22 27 33 
39 43 54 

7 14 14 20 
68 
40 
32 
49 

41 47 47 
19 25 29 
10 .19 21 
28 31 37 

28 
91 
61 
47 
74 

26 
65 
48 
39 
58 

32 
74 
47 
38 
57 

26 
89 
53 
40 
66 

23 
71 
51 
41 
62 

43 
88 
64 
58 
74 

38 
71 
56 
47 
65 

39 
87 
59 
48 
70 

29 
98 

61 
47 
75 

41 
92 
55 
44 
66 

5!J 73 
92 133 
ta 93 
70 81 
87 105 

59 75 
92 107 
71 84 
64 80 
78 100 

60 
92 
76 

167 
85 

** 

** 

47 
101 

77 
64 
90 

** ** 

* Los datos de tas medias y desviación estandar se aprox;maron. 
** Fueron eliminados los datos de Enero y Abril porque el regi! 

tro de crec1miento no correspondía al 1 imite inferior del r~ 
gistro anterior, se supone que los collares s~rvie.ron para -
ta captación de nuevas ·os.trillas. 
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de 1975 ésta está influenciada por la repentina dismi
nución en la salinidad, ya que se registró la muerte -
de i ndi vi duos de mayor 1 ongi tud .. De enero a a_bri 1 de -
1976, la mortalid~d nue~imente bbedece al factor de -
competitividad interno dando lugar a un decremento en 
la talla de las ostrillas por abajo de las regtstradas 
en noviembre de 1975 (Tabla 21 y figuras 30 a la 34). 

El indice de longitud eri el que se presenia mayor inc! 
ciencia de mortalidad oscila entre 15 a 40 mm. (Tabla -
22 y figura 35). 

Cosecha. 

La cosecha se efectuó el ·zo: de abril de·:t976, ·eJigién•:: 
dose al azar un collar por estac"ióll de crecimiento, de.· . , - ... . . . 
los cuales se obtuvieron un totil de 271 tndividuos --
con tallas que variaban de 50 a 135 mm .• con una media 
poblacional de 81.34 mm. (Tablá 23 y figura 36). 

Si se con s i de r a que en a b r i1 de 19 7 6 , según 1 o · i n di ca 
la muestra analizada, cada concha madre tenia :5 osti~ 
nes y que en total se sembraron 117,000 conchas madres 
es posible estimar que se obtuvieron 58S,ooo ostiones, 
lo que representarla el 13.37% de supervivencia. 



TABLA 20.- PORCENTAJE DE MORTALIDAD POR ESTACION, 

RELACIONADO CON LA SALINIDAD Y PRECIPITACION. 

PRECIPITACION SALINIDAD ESTACIOtl ESTACIQH ESTACION ES TAC ION ESTACION 
M E s (mm.) (%) No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 

MARZO 5 30 6 5 13 8 7 

ABRIL 7 31 l 12 10 5 42 

MAYO 150 36 l 20 5 3 18 

JUNIO 25 40 o 14 16 6 36 

JULIO 250 35 2 ·5 4 2 2 

AGOSTO 280 28 2 13 4 2 4 

SEPTIEMBRE 420 22 2 13 4 2 4 

OCTUBRE 100 4 14 10 8 6 19 

NOVIEMBRE 6 21 o o 1 2 4 

OICIEMBRE 10 25 o o o 3 15 

*ENERO 14 28 o o o l 8 

FEBRERO o 30 o 15 o 1 3 

MARZO 2 31 10 5 12 5 o 
ABRIL 4 31 10 3 8 6 5 

*Datos para el año ·1976. \O 
co 
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TABLA 21.- REGISTRO DE MORTALIDAD POR TALLA, EN POR CE!! 
TAJE. 

MARCA DE E S T A C I o N E S 
CLASE (mm.) 1 2 3 4 5 TOTAL 

2 0.75 1.69 o.o o.o 0.54 0.77 
7 12.28 l.69 l. 69 6.48 0.54 3.10 

12 8.77 7.34 13.56 17.59 6.99 10 .22 
17 5.26 16.38 24.58 12.04 12.04 17.34 
Z2 7. 02 17.51 21. 19 8.33 18.82 16. 72 
21, 7.02 11.86 13.56 11.11 17.74 12.85 
32 o.o 10.73 13.55 9.26 13.98 11.30 
37 7.43 8.77 9 .04, o. 85 6.48 7.43 
42 3.51 10.11 5.08 3.70 6.45 6.96 
47 ,• 7 .02 9.60 4.24 s. S..6 3.76 6.04 
52 b.75 1.69 o.as 3. 70 0.54 l. 86 
57 7.02 l.13 0.85 1.85 1.61 2.17 
62 8.77 o. 56 o.o o.o o.o 1.24, 
67 7.02 0.56 o.o l. 85 o.o 0.77 
72 3.51 o.o o.o o.o o.o o .62 
77 3.51 o.o o.o o.o o.o o .62 
82 3.51 o.o o.o o.o o.o 0.62 
87 3.51 o.o o.o o.o o.o 0.62 

N 57 177 118 108 186 646 
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TABLA 22. - MEDIA DE LA LONGITUD DE OSTION DE SEMICUh 
TIVO EN SÜSPENSION EN SAN ANDRES, TAMPS. 

MARCA DE F R E e u E N e I A 

CLASE (mm.) No. % 

52.45 5 l. 85 
57.45 12 4.43 
62.45 20 7.38 
67.45 29 10.70 
72.45 30 11. 07 
77 .45 32 '11.81 
82.45 40 14.79 
87.45 32 11. 81 
92.45 25 9.23 
97.45 19 7.01 

102.45 10 3.69 
107.45 5 1.85 
112. 45 4 l. 48 
117.45 3 l. 11 
122.45 2 o. 74 
127.45 2 o. 74 
132.45 0.37 

N 271 

x "' 81. 34 mm. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

La ostricu\tura es una de las practicas de acuacultura · 
más antiguas, en Japón se aplican estas técnicas desde 
hace 350 años, ~ctualmente este país y Estados Unidos 
de Norteame~ice cuentan con las tecnologías más avanz~ 

das a nivel mundial y con los renqimientos más altos -
por hectárea. 

En México estas prácticas tienen aproximadamente 35 -

afios de llevarse a cabo. con técnicas de semicultivo,
esto es captación de semilla en suspensión y siembra -
en fondos acondicionados con concha seca, para creci•
miento, sistema que para las lagunas costeras del Go.1-
fo de México asegura el desarrollo de la ostricultura 
a nivel comercial por los rendimientos optenidos en la 
captación de semilla, lo que nos permite inversiones -
de bajo costo y mano de obra mínimas. 

Podemos decir que se cumplieron los objetivos plantea
dos en el desarrollo de la experimentación al semicul
tivo de ostión Crassostre3 virginica (Gmelin, 1791), -
en la Laguna de San Andrés, Tamps. 

l.- Se pudo observar que la población ostrícola ma~ 
tuvo una talla promedio de 74.51 mm., con ten-
dencia a la sobreexplotación, por lo que era n~ 
cesario el adiestramiento al pescador en la --
práctica de la ostricultura. 

2.- El peso total para nuestra población silvestre 
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fluctuó entre 20 a 70 grs. y el peso promedio -
de la pulpa fué de 6.47 grs. 

3.- Según el método de Cassie (1954), se observan -
individuos· con edad 1 (por número de anillos) -
con una longitud promedio de 58.6 mm., edad 2 -
con 78.5 mm., edad 3 con 98.3 mm., edad 4 cqn -
112.0 mm., edad 5 con 123. 7 mm., edad 6 coh ---
134.5 mm., habiéndose encontrado un individuo -
con una longitud de 175 mm. que corre~pondf a a 
una edad 10. 

4.- En la apl1cacion de las ecuaciones para creci-
miento de von Berthalanffy se obtuvo una tasa -
de ere-cimiento de 0.18 y el tiempo inicial de -
crecimiento es de -1.2. En la ecuación de ajus
te de López Veiga la tasa de crecimiento obteni 
da fué de 0.27, el tiempo inicial de crecimien
to de -0.003 y la longitud inicial de 0.17 mm. 

5.- En base a las observaciones macroscópicas del -
desarrollo de las gónadas de ostión podemos de
cir que en la laguna se presentan dos períodos 
reproductivos, el primero de abril a julio y el 
segundo de agosto a noviembre, considerándose -
desde el inicio de la maduración de la gónada -
hasta el momento de la fijación de las ostri---

. l las. 

6.- Las condiciones ecológicas: relaciones abióti-
cas y bióticas existentes en la laguna permiten 
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el desarrollo de técnicas de ostricultura a ni
vel comercial. 

El crecimiento en suspensión registró un incre
mento mensual promedio de.6 mm., detectándose -
los máximos de crecimiento en las estaciones l. 
Paso de los Rivas y la 4, Palo de Leche. 

8.- El indice de mortalidad registrado fué de 
86.63%, aunque normalmente es de 95%. 

Se recomienda la elaboración de un plan de desarrollo 
ostrlcola para la Laguna de San Andrés, Tamps. con los 
siguiente·s· lineamientos: 

1.- Solicitar ante el Programa Mexicano de Sanidaa 
de Moluscos Bivalvos. un estudio completo para 
la clasificación del tipo de agua que contiene 
la laguna en el que se desarrollará el programa 
ostrícola. 

2.- Efectuar un dragado desde el puente del Río Ba~ 

berena y la parte sur de la Laguna de San An~-

drés, con objeto de mantener las condiciones s~ 
1 obres y de auto.dragado de la Boca de Chavarria, 
evitándose así una alteración ecológica que po
dría afectar el desarrollo del programa. 

3.- Organizar la extracción de ostión en forma par
celaria para permitir el óptimo desarrollo del 
ostión de fondo. 
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4.- Efectuar el desconchado de por lo menos el 30% 
de la extracción diaria de ostión, para desarr~ 
llar labores de acondicionamiento de fondos con 
la con~ha seca y formación de nuevos bancos os
trícolas. Y con la concha verde (con fijaciones) 
realizar tareas de repoblación de bancos. 

S.- Elaboración áe colectores para instalarse en j~ 
lio o en noviembre y realizar una captación ma
siva de semilla en suspensión optimizandose el 
desarrollo del programa. 

6.- Pro~ar el sistema de crecimi~nto en suspensión 
con las cajas ostrícolas de plástico, utiliza-
das en los cultivos que se efectúan en la Baja 
California para observar rendimientos. 

7.- Realización de un estudio socioeconómico de la 
aplicación de mitodos de ostric~ltura para est~ 
blecer la tasa costo-beneficio. 
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