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CAPITULO 

INTROOUCCION, 

En México no se ha aprovechado adecuadamente el enorme 

potencial alimenticio econOmico que representa la explota-

clón intensiva de las diversas especies de ostión existen-

tes en los amplios litorales del pafs. Esto se debe. prlnc! 

palmente, a la falta de conocimientos técnicos sobre suma

nejo para la producclOn. 

Durante las dos últimas décadas, en el estado de Sono

ra se han venido desarrollando una se11e de estudios e in-· 

vestigaciones encaminados a incrementar la capacidad produ~ 

tiva de los estuarios, principalmente en el aspecto ostrlc! 

la, en el cual se destaca por sus grandes volúmenes de pro

ducción. Estas investigaciones se han visto obstaculizadas

por una serle de problemas de tipo técnico, econ6~ico y so

cial, impidiendo un ágil desarrollo de la actividad ostrlc! 

la. 

Uno de Jos principales problemas que se han Prcontrado, 

ha sido la escasez de conoclffi cnt~s de tipo pr~ct1cn para -

la aplicación tecnológica• n!vol comercial, debido a ¡ue -

las caracterfstices b!o!Ogicas del ostión varlan de und es

pecie a otra y de un ecosistema a otro. 



No obstante, uno de los métodos de cultivo del ostión -

mas experimentado, y probablemente el más rentable, es el 

consistente en la captación y engorda de larvas de ostión 

silvestre por medio de colectores; método en el cual se hace 

necesario un amplio conocimlénto de los fenómenos relaciona

dos con la fijación de la larva del ostión. 

En 1981 se trató de establecer un cultivo ostrlcola a • 

nivel comercial con dicho método en la zona litoral de la -

Tribu Yaqul, encontrándose los problemas antes mencionados,· 

principalmente en la etapa de captación de larva. 

Dada la problemática antes expuesta en la ostrlcultura

sonorense y del pals, el objetivo de este estudio es determl 

nar la mejor ublcaclOn de los colectores de larvas para el -

cultivo de ostión silvestre (Crassostrea cortezlencls; Has-

tleln, 1951) uti llzando sustratos naturales ya existentes en 

la reglón, con la finalidad de abaratar los costos de produ~ 

clón. 



CAPITULO 11 

REVISION BIBLIOGRAFICA, 

En un mundJ ccn problem•s de nutr1c16n. Id riqueza ali

mentaria de la vida acu~t1cd se ha revelado como la gran re

serva. Sin embarga, los milres dparentemente inconmensurables 

tienen también sus l!m1tes y su punto de equl librio. La 

simple cosecha de alimentos marinos amenaza con conducir a -

una encrucijada. La alternativa es la acuacultura, que en -

los últimos años ha convertido numerosos l•gos, r!os y pant! 

nos en una renovada fuente de recursos enriquecida por el -

trabajo humano. Acuacultura y aqr1cultur• se dan la mano en

una empresa productiva que vincula ecolog!• y ciencias soci! 

les en la solución del problema nutr1cional (11). 

Dentro de la ampl la gamma de organismos acu~ticos que -

pueden ser aprovec11ados por el hombre, ~rd1ante la acu~cult~ 

ra, se encuentra el ost16n, cuyo cultivo se na desarrollado

ampllamente en paises tecnif1cados, conformando un• nuevd •

rentable actividad llamada ostric•ltura (4). 

IMPORTANCIA DE LA OSTRICULTURA, 

La producción de una mayor cantidad de al1mertos por -

apllcaclOn de me¡ores métodos aar!colas y 1Jotecn1•s ~•una 

3rea prioritaria en !os proqramas Je actividades 1• todas ·• 

las admin1strdc1ones púl 1·-.JS. En la Jt1u,1l1dad se estfo lle 



vando a la prActlca planes de acuacultura a través de d1fere~ 

tes dependencias gubernamentales y desde nace poco, toma for

ma el propósito de aplicar técnicas ostrlcolas mls avanzadas

en las reglones costeras donde las condiciones sean mAs prom~ 

tedoras, o bien, donde una explotación excesiva nace necesa-

rla la rehabilitación del recurso (17). 

La importancia comercial del ostión deriva de sus excep

cionales cualidades alimenticias. Por es!a razón, aun 1.1s ci

vilizaciones mAs antiguas no se aluv1eron rxclusivamente a 1a 

productividad natural de los bancos, sino que elaboraron las 

primeros procedimientos de cultivo. A partir de entonces se -

han venido desarroll•ndo innovadoras técnicas para su explot~ 

ción e lndustrlallzac10n, hasta ser actualmente en muchos - -

paises gran fuente de ol1mentos y recursos económicos. (16). 

De las sobresalientes cualidades económicas y al1menti-

clas se desprende la gran Importancia que reviste incrementar 

la producción y el consumo del ostión, para un pueblo tan mal 

alimentado como el de México, consider~ndolo entre aquellos -

cuyo consumo es muy bajo. menos de 5 kg per cApita, en compa

ración con paises en que se consumen hasta 70 kg al ano por -

habitante (7). 

Las costas NJcionales disponen de extensas ~reds e11 las

que existen bancos naturales de o~t1~r1, rle donde s~11 ~ttr~(-

dos en escala comerc1d! desd~ hace ldrqo t1rmpo. Como lo~ re-



cursos en cuestión no son 1ndgotables y la explot•ti6n en mu 

chos tdsOs na sido inadecuada y extr~1v1, ha aparrtido el -

problema del agotdm1ento de los b•ncos. aoud1z•do tdmb1én -

por fdctores ndturales. Esta ;1tuac :On es Jfrontado 1tlual

mente en r~gtones tales como las de Guaymas. Sonar~: fílmp1to, 

Tamaulipas; Boca del R!o y Alvarado Veracruz. en ~onde el 

abatimiento de los bancos se manir 1est• por la predom1nanc1• 

de ostras juveniles en la captura comercial, o bien, por la 

total desaparición de las poblaciones comerciales (&). 

Aunque en diversas ocasiones ha sido propuesta por d1fe 

rentes personas la soluc16n más obvia, la ostricultura, esta 

proposlcl6n hasta ahora ha resultado casi 1nooorante. ante • 

la ignorancia general de los fundamentos biolOQICJS nec•sa-

rlos para Iniciar la apl1cac10n de •sa disciplina, de Igual 

manera que la adaptat10n de técnicas adecuadas a l•s costas 

mexicanas (17). 

EVOLUCION HISTORICA DEL CULTIVO OEL OSllON, 

El antecedente m~s antíguo se t•ncuentra en ld r.111\·za ... 

cl6n china, que fue la creddora de las prAct 1cas ostrltolas; 

los romanos también des•rrollaron ~icha d1;c1plrna, en ·· 

cuanto a consumo de este mclti~tc, se Sdbe con Lerteld. i111 1 -

adem~s de las tulttJídS dntes n1~nc1onad~s. los pr1r1.·r~' pobl! 

dores de las e.os tas diilP.r 1c.:H1r1s uti l IZdbJn driq;l 1JIT'PfltP ''':·''~ -

producto con fines al1ment1c1,s. Ca~e menc1or;·· t.vno1é1. ~I 



temprano desarrollo de l•, t~cnicas de cultivo en Japón, - -

pals que sobresale actualmente en estas actividades. En di·· 

cho pa!s se introdujeron en 1620, las primeras es~ecies de -

este molusco, y en 1643 se realizó el primer semicultivo con 

resultados positivos. Posteriormente, varios paises adapta-

ron estas técnicas a sus costas, desarrollando as! esta acll 

vldad con logros favorables. Entre los que se pueden mencio

nar: fr•ncia, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, Filipinas, 

Australia, etc. (17). 

En México no se habla aplicado ninguno de los métodos -

m~s elaborados y productivos del cultivo de ostión, y sólo -

se han •Pllcado en algunas reglones los procedimientos m~s -

sencillos, consistentes en distribuir conchas y crfas sobre

los fondos. Los dos primeros Intentos par• aplicar la ostri

cultura fueron sugeridos por el técnico j•ponés s. lnvo en • 

1936, para llevarse• efecto en la reglón de Boca del Rfo, -

Veracruz, en tanto, el se~or Arthur Lellver que propuso un -

plan semejante para la región de Guaymas, Sonora, sin embar

go, ninguno de ellos llegó a ponerse en pr~ctlca. Posterior

mente se han realizado trabajos de semlcultlvo en !as l•gu--

nas de Tamlahua, Veracruz Hachona, Tabasco y en los estua-

ríos de Teacapan, Sinaloa y San Bias, Nayarit. Finalmente, -

los primeros trabajos de ostricultura propiamente dichos, -

con resultados satisfactorios, fueron realizados en 1974 en

la Bahla de San Qulnt!n, B. C. Norte, con la inlroducctOn -

del ostión jaoonés (Crassostrea ~· Thunberg, 1975) lle--



vando 'cabo la engorda de "semilla" (ostión que ha finaliz!_ 

do su estado larvario y que se ha adherido a un objeto por -

medio de su recién formada concha), obtenida en un laborato

rio de Washington por medía del método de suspensión con oal 

SH (10). 

LA OSTRICULTURA EH SONORA. 

En la zona yaqul se han desarrollado estudios y proyec

tos ostr!colas, con el fin de restaurar las ~reas antes pro

ductivas, Garc!a ( 1977), menciona los siguientes trab•ios: -

1 •• Estudios ostr!colas en el estero de "Las Cruces" en 

1975. que elaboraron para la Secretarla de Marina, los Biól~ 

gos Rodolfo Ram!rez G., Maria Luisa Sevllla H. y el f~cri¡co

Gllberto Valdez, presentando resultados positivos. pero no 

lograron una repoblaclOn de este sistema por causas que no -

se encontraban bajo su control. 

2 •• En 1965, la BIOlog~ Maria Luisa Sevilla realizo un

estudio sobre el cultivo de o•tl6n silvestre en la zona ya-· 

qui, aportando datos blolOgtcos importantes de ~>trea -

cortezlensls sus e•Perienci•s en el aspecto pr~rtlco del-

cultivo. Dichos datos se reportan en la publlcaclón ~o. 7 de 

la Comisl6n Consultiva de Pesca de la S.I.C. tilul•da "ld• -

ostras de México". 

3.- En 1968, el lnstltuto Naclon,11 de Pesca, ;Jepen•iir':

te de la 5.1.C. efectu1 un programa ostr!cola en 1 • ~1hl• de 

Guli'Simas, en el lugar denominado "El Tapón", en el c1Jal se· 
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aplicaron varias artes de fijación de ostión. Este trabajo 

de investigación y producción de semilla se encontraba en

caminado a una repoblación de antiguos bancos. El resulta

do fue positivo. obteniéndose un alto Indice de fijaciOn:

pero debido al pillaje existente. los resultados a largo -

plazo no fueron los esperados. 

4.- En 1969, J. !ruegas efectuó en la Bah!a de GuAsl

mas un estudio sobre el control de gasterópodos depredado

res del ostión, aportando valiosos datos ecológicos y alg~ 

nos aspectos practicas sobre su cultivo. haciendo énfasls

en el control de depredadores y enfermedades que diezman -

la población del ostíOn silvestre. 

5.- D. Mol lna l levO a cabo en 1970, un trabajo de In

vestigación, el cual llevó el titulo "Contribución a la -

Blologla de Crassostrea corlezlensls, Inducción al desarr! 

llo gonadlco y su fertilización artificial", localizandose 

el area de este trabajo en la zona yaqul; estudio en el -

cual se enmarcan los principales parametros relacionados -

con los fenómenos reproductivos del ostión, as! como aspe~ 

tos anatómicos y fisiológicos de la reglón gonadal. 

6.- En 1974, 11. Gardu~o real Izó un trabajo sobre la -

explotaclOn de los recursos pesqueros en el litoral de la

zona, en el cual presenta una prospección pesquera y trata 

de los factores diversos que actúan para que la poblaciOn

de ostión presente densidades tan bajas y opciones para 

que presenten caracterlstlcas de explotación comercial. 



En 1977, la DirecciOn General de At'Htultuíd realizo un 

programJ con el obietivo de repoblar con osti5n en la Bahla

de las Gu!slmas, mediante la introdutci5n de semilla colett! 

da en los sistemas lagunarios de Nayarlt y Sinaloa, con re-· 

sultados muy pobres, debido a factores no controlables y ade 

m!s de un alto costo de operaciOn (6). 

En 1980, se iniciO el semlcultivo ostrlcola en Babia K! 

no ton la lntroducclOn de semilla Crassostrea ~ (ostlOn

japonés) producida en laboratorios de Estados Unidos, utlli· 

z!ndose sistemas de cultivos en suspenslOn por medio de ta·· 

jas ostreOfllas en 'long-lines" o lineas largas (sistema de 

cabos largos fijados al fondo medidnte anclas u otros cuer-

pos sumergidos). Estos trabajos fueron realizados en los es

teros "La Atanasia" y "Los Melagos". El sistema de culllvos

en suspenslOn fue seleccionado oor su funcionalidad técnltd· 

en aguas someras y en condiciones de amplia variaclOn de ma

reas y condiciones ambientales, como las observadas en la·· 

costa de Sonora (6). 

A principios de 1981 se hizo 11 introducciOn d• un cul

tivo piloto de ostlOn en la Banla de Lrbos, Sonora, con la • 

t~cnlca antes descrita y con resultados positivos. desperla~ 

do gran Interés por e•la actividad a los m1•mbros de la comu 

nldad indlgena yaqui. Actualmente, se han estado desarrollan 

do programas comerciales de ostión en di'erentes local:dades 

del estado, bajo la ase•orla de la Oficina de Desarrollo . • 
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Acuacultural de la Secretarla de Pesca. las localidades son 

las siguientes: Esteros de la Atanasia, Mélagos, las Cruces, 

El Aquiropo, Bacothibampo y el Soldado, en ld5 Uahlas de -

Aglabampo y Piedras Pintas (15). 

Actualmente, el gobierno del estado de Sonora, por me

dio de la Dirección de Fomento Pesquero ha estado desarro--

1 lando el programa de tuitivo comercial de ostión, haciendo 

promoción de esta actividad montando cultivos pilotos en

las siguientes local ldades: Bah las de Punta Chueca, del Tó

barl y Yavaros, en los esteros del Cardona!, Tastlota, la -

Luna, Hi!laqos, El Rilto, Santa Bárbara y Bamotha, en la Bo

ca del Ria Mayo y en la playa de las Bocas (15). 

BIOLOGIA DEL OSTION. 

Caracteres generales y filogenia: 

Las ostras pertenecen al phyllum Hollusca, de la clase 

Pelecypoda o Lamellibranchlata, orden Pseudolamelllbranchl! 

ta, familia Ostreldae, la cual comprende tres géneros vi--

vlentes: Ostrea (Llnnaeus, 1758), Crassostrea (Saccon, 1897) 

y Plcnodonta (Flscher Van Ealdheim, 1834) (3). 

Las especies de estos géneros (aproximadamente 20), -

presentan los siguientes caracteres: valvas desiguales, con 

débil charnela sin dientes, con una valva inferior cóncava-
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adherida al substrato, con una valva superior más aplanada 

que funciona como opérculo. Poseen un solo músculo aductor 

que mueve la valva superior (ver ftg. No. 1). Además po--

seen filamentos branqueales externos fusionados al ~anto y 

sus ~Argenes son orladas, carecen de pie (órgano de excav! 

clón) y sin biso (órgano fibroso de fijación). Generalmen

te son coloniales (17). 

Caracter!sttcas generales de Crassostrea cortezlensts (Ha! 

tleln, 1951). 

El ostión es conocido vulgarmente con el nombre de -

"ostión de placer", "ostión de mangle", "ostión ahogado" y 

•ostión de banco". Es clasificado también como~~

lensls (Phtltppt, 1884) y~~ columbtensts (Hanley, 

1846) (16). Posee relativa abundancia y caracter!sticas

proptas de especie comercial por su tamano y sabor. Algu-

nas de sus caracterlstlcas son: concha alargada, llgerame~ 

te triangular, con amplia área del ligamento, Impresión -

~uscular trapezoidal (rastro que queda al desaparecer el -

•Osculo), deplgmentada, el Interior de la concha blanco -

porcelanoso, el exterior blanco grisáceo con pliegues ra-

dlales, de gran tamano (hasta 20 cm), generalmente colo--

ntil y de h3bltos salobres (H). 

Este ostión es explotado comerc1•lmente en Sonar•, SI 
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nalca y Nayarlt, siendo su distribución desde el Golfo de e~ 

llfornia hasta la costa de PanamA (16). 

Datos ecológicos 

Los ostiones en su mayor!a, son habitantes t!p1cos de -

los esteros, desembocadura de los r!os, lagunas costeras y -

de todas aquellas formaciones 1 itorales en que se mezclan 

las caracter!stlcas de las aguas oceAnicas con la de los • -

r!os, produciendo las salinidades mAs adecuadas, y por su--

puesto, en donde se reQna también el requisito indispensable 

de un sustrato duro, 1 imp10 y adecuado para que se f 1¡en las 

larvas y sobrevivan los adultos ( 17). 

Los factores esenciales que determinan la distri~ución, 

prosperidad y abundancia relativa de los bancos de ostras -· 

son: la temperatura, la salinidad, las condiciones de fondo, 

la dln~mlca de las aguas, la acidez o alcalinidad, pi!, la -

presencia de sustancias contaminantes y la depredación, ya -

sea natural o por el hombre (20). 

A lo largo del litoral d~ Sonora existen mulllt11d de!:.'. 

gares en que se dan las co11 ticlones para que pr(lspe: .. ·n las -

acumulacionrs y cultivo de ostionrs. La posición y pot~r1cia

lidad del litoral dr Ja zona yaq•11 a e!>e n~~c11:ctú, es n•1l--

111ente privilegiadas (11). 

Alimentación y digestión: 



Los ostiones son filtradores, utilizan cilios loca!IZ2_ 

dos en la superf icle de las branquias para introducir ayua 

en sus conchas, donde las branquias acumulan el t 1toplanc-

ton y otras partlculas de alimentos; el alimento rechazado 

es expulsado por las branquias, y el aceptado, pasa por el 

esófago al estómago. El ritmo de crecimiento del ostión d~ 

pende de la velocidad de filtración y de la concentración

de alimento en el agua, as! como la de otros factores como: 

temperatura turbidez, pH, contaminantes, etc. (13). 

Reproducción y desarrollo: 

tos ostiones son dio1cos protAndricos, comenzando las 

actividades reproductivas por concurrencia de varios cam-

bios de los factores ambientales, siendo el de la temperat~ 

ra el principal parametro, Ja cual tiene que alcanzar el U! 

bral de 17° C a 20° C. Los gametos pueden ser arrojados al 

medio ambiente donde se lleva a cabo Ja fertilización, o -

bien, realizarse ésta en el interior del ostión hembra. AJ 

cabo de unas horas, eclosiona el huevo liberando una trocó-

fera de nado libre, 1 a cua~ se convierte posteriormente en 

larva vellger (ver f ig. No. 2). Al cabo de unos dlas, 1 d 

larva busca un sustrato duro y se f 1 ja. A Jos 15 dlas ya se 

le puede considerar como una semi 11 a de ostión ( 16). 

La condición de la carne del ostión variará de Jugar a 

lugar y de temporada a temporada. El color, Ja textura, fi! 
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mP.za y sabor dependen de la cal 1dad tJel aqua, e1 tipo de t! 

toplancton ingerido, la estación del ano reflejada por la • 

temperatura del agua y, pr1nc1palmente. por el grddo de ma

durez gonada 1 ( 17). 

fLE_•ceso de fijación: 

Las larvas de especies, ya sean ov!paras o larvlparas, 

se fijan finalmente a un sustrato adecuado, en donde compl~ 

tan su desarrollo. La fijación se realiza desde el l!m1te -

Inferior medio de las mareas hasta los 20 metros de profun

didad, aunque generalmente es mas densa en agua somera. Es

ta se efectOa sobre troncos sumergidos, piedras. conchas de 

la misma especie o de otro molusco, ralees de mangle, y a -

veces sobre sitios inusitados, como en el caso de O. 2..!~

~· que se fija a caracoles vivos (13). 

La fi¡ac1ón es gobernada por diversas c1rcunslanc1as:

sallnidad, temperatura, pH, sales minerales disueltas, luz. 

el nivel de la marea y otros más (17). 

Después del periodo larvario (según la especie). 1a -

larva prueba primero con su pie el área de posible t • ¡ac1ó1>, 

después de lo cual, en condiciones tavorables oroduce '"'"" 

tanelas cementantes calcáreas que endurecen eo diez m.n tos. 

Al cabo de unas horas, el organismo presentarA caracte•!S1! 

cas morfológicas de un ostión propiamente d1<•0 '11, 
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FALfORES ABIOflCOS QUE AFECfAN AL OSllON. 

Te•peratura.- La temperatura Influye, no s61o sobre la 

reproducci6n, sino ta~bién sobre las actividades alimenti

cias y crecl•iento (la actividad alimenticia aumenta con la 

temperatura), Las •arcas suelen afectar la temperatura se

gQn la magnitud del intercambio de las aguas. Aunque la tem 

peratura es de importancia esencial, sobre todo en los pro

cesos reproductivos y el desarrollo, se ha observado que en 

ocaclones la te•peratura considerada critica (25° C) para -

la reproducci6n se alcanza antes de que esta Qltlma se ini

cie, lo que indica la intervención de otros factores en el

proceso (13). 

Oxigeno.- la cantidad de oxigeno disuelto es otra· de • 

las caracterlsticas determinantes de la eficiencia con que 

se realizan los diversos procesos f1slológicos del ostlón.

Ade•as. este parA•etro puede ser Indicador en un momento d~ 

do, del grado de conta•inación del agua o determinar cuant1 

tatlva•ente los procesos anaPróbicos y/o aeróbicos (17). 

Potencial hidrOgcno.- Las oscilaciones normales en el 

pH (acidez o alcalinidad dP las aguas) no son de peligro p~ 

ra las ostras (7.5 - 9), pero la descarga de su•tanclas con 

ta•lnantes como desechos qulmicos y materia org~nica, pue-

den tener efectos negativos. El agua de los r!os hace 

descender el pH, y si éste es demasiado bajo, se crean con-



dlclones letales para las etapas Iniciales de las ostras, lo 

que adem6s suele coincidir con el descenso de la salinidad -

( 13). 

Salinidad.- Es otro de los factores ecológicos operan-

tes; varia con la magnitud de los aportes de agua dulce o de 

las comunicaciones con el mar. E•lste correlación entre la • 

salinidad y las precipitaciones pluviales locales, as! como

con la profundidad de los estuarlos, dada la capacidad de·· 

evaporación determinada por la absorción de la temperatura y 

por el grosor de la columna de agua. La salinidad puede te-

ner Influencia sobre la velocidad de alimentación, al Influir 

en los fenómenos físlolOglcos de los cilios branquiales del -

ostión ( 16). 

Nutrientes.- Las concentraciones de fosfatos, nitritos-

otras especies qulmicas simllares, son de importancia ind! 

recta por la partlclpaclón que tienen en la productividad ·

primaria y por consiguiente, en la nutrtclOn de los organis

mos mayores (12). 

Otros factores abióticos.- La contaminaciOn de origen -

agrlcola, doméstica e industrial, es factor responsable de -

la alteración del habitat normal de los ostiones, mencionán

dose también la turbidez del agua. 

En época de crecientes e inundaciones, cuando la\ aguas 
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de los rfos, •rroyos y drenes costeros tr•nsport•n pesadas

cargas de arcillas y limos en suspensión, se oca;1on•n gra~ 

des •ortal1dades oe ostión (17). 

FACTORES BIOTICOS QUE AFECTAN AL OSTJON. 

"La propagación abundante de un banco de ostión depende 

de la Intensidad de predación ejercida sobre los estados la! 

varios juveniles y adultos, por sus enemigos y por la inci

dencia de las enfermedades• (16). 

La co•petencla intra o lnterespec!f ica por espacio y -

ali•ento, es particularmente importante en el caso de estas 

especies sedentarias. Cuando se aglomera un namero excesivo 

en una superficie restringida, las consecuencias se dejan -

sentir inmediatamente, pues el crecimiento se hace m~s lento 

y la susceptibilidad las enfermedades es mayor. Los ostio 

nes desarrollados en esas condiciones son de pequeña talla

Hay circunstancias particularmente favorables a Ja reproduc

clOn, fijación y sobrev1vencla, pero no para el crecimiento 

y engorda, d~ndose en tales casos, las condiciones ideales -

para las formaciones de bancos densamente poblados con ostic 

nes de escaso crecimiento (4). 

SegOn Sevilla (17), Jos enemigos de los ostiones se pu! 

den dividir en tres grupos: 
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a) Depredadores.- Son muy variados y abundantes, siendo la -

principal causa de un pobre desarrollo o del aniquilamie! 

to total de un banco de ostión. Entre éstos, vale la pena 

resaltar que el principal depredador del ostión fuera de 

su bloma es el hombre, mientras que los principales depr~ 

dadores en el ambiente del estero son: moluscos, peces, -

estrellas de mar, jaibas y algunas aves. 

b) Competidores.- Son de gran importancia. ya que afectan al 

ostión por el abatimiento de la cantidad de fitoplancton

y nutrientes en un amplio radio y agotando los lugares 

propicios de fijación y desarrollo. Los mas comunes son: 

moluscos, esponjas e hidrozoarios. 

c) Enfermedades.- Sólo se presentan ocasionalmente, pero d! 

das !as condiciones biológicas de !as poblaciones del os

tión, pueden perecer bancos enteros, ya que éstas atacan

ª manera de epizootias. Algunas son pro1ucldas por ectop! 

rasltos, y otras mas por endoparásitos. 

METOOOS DEL CULTIVO DEL OSTION. 

Es preciso distinguir entre las actividades rutina--

rias anteriores dedicadas solamente d la extracción de los -

ostiones, y las verdaderas prácticas de cultivo en que se -

aplican metódicamente una serie de pasos basados en el cono

cimiento cientlf ico del ambiente 1norgan1co. or9an1co bio 
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logia del ostiOn (17). 

Los pasos necesarios para el cultivo de los ostiones.

son en general, semejantes en todas las regiones donde se 

practica esta actividad, pero con diferencias especlf 1cas y 

locales en cada caso (4). Según Clime y Hamill (4), el paso 

Inicial y mas importante, cualquiera que sea el método apll 

cado, es la selecciOn del area de cultivo, ya que de ésto -

va a depender el buen desarrollo de las operaciones y el r~ 

soltado de las •lsmas. Para dicha selecciOn se debe tomar -

en cuenta una serie de factores, algunos de los cuales de

ben ser concordantes con las necesidades biolOgicas de los 

animales y otros seran estandard o de lndole practica para 

el manejo y protecciOn del cultivo, cualquiera que sea la -

especie de ostlOn. 

Los métodos de cultivo de ostiOn se pueden agrupar en 

la siguiente claslflcaciOn: 

al RecolecclOn y trasplante de "semilla" de ostlOn silves

tre: Este método es el mas antiguo y sencillo para el -

cultivo de ostiOn. Consiste en la recolecclOn de crlas -

de ostlOn silvestre fijados a los mangles, conchas, y -

otro~ objetos sOlldos del medio ambiente natural del os

tlOn y su trasplante a lugares mas propicios para su de

sarrollo, controlandose algunos de los factores adversos. 

El producto obtenido es de calidad parecida al ostión -

silvestre, el método es muy barato y no requiere de mu--
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chas conocimientos técnicos (4). 

b) Captación y engorda de larva de ostión silvestre por me

dio de colectares: Este método es aplicable donde ex is-

ten bancos poblados de ostión silvestre, las larvas pro

ducidas par éstos, pueden ser captadas por cualquier ob

jeto duro que se introduzca al agua en las fechas de de

sove. Los objetos utilizados son: estacas de madera, va

ras de bambú, llantas viejas, tejas encaladas, piedras, 

etc. Generalmente se utilizan colectores de concha muer

ta (ver flg. No. 3), que dan mayar rendimiento y faclli 

dad de manejo; ya fijadas las larvas, se pasan las cale~ 

tares a los lugares de areas de cultivo adecuados para • 

su engorda. Este método ha dado magnificas resultados •• 

porque sin requerir de Inversiones costosas, constante

mano de obra y de tecnologla complicada, permite incre

mentar notablemente la producción (8). 

c) Pre-engorda y engorda de ostión fijo en concha, con lar

vas producidas en laboratorio: Cuando en el area de cul· 

tlvo no existen bancos de ostión silvestre, como para • 

captar sus larvas por medio de colectores, se debe tener 

disponibilidad de larva producida por un laboratorio, la 

cual debe ser una especie adaptable al lugar de cultivo; 

ya obtenida la larva, se Introduce en estanques con agua 

del lugar de cultivo y colectores de concha muerta, 24 • 

horas despu~s (ya realizada la fljaclOnJ se trasladan al 
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lugar de pre-engorda y posteriormente, s1 es necesaria, 

a las &reas de cultivo propias para su engorda. En este 

método, si se desarrollan correctamente las pasas de la 

técnica de fljaclOn y pre-engorda. se pueden obtener ma[ 

nlflcas resultados, ya que el ostiOn ser~ de bastante C! 

lldad y los castas de producclOn muy bajas ¡16). 

d) Pre-engorda y engorda de •semilla" de astlOn Individual 

producida en !abaratarlo: Este método consiste en la I~ 

troducclOn de ostrlllas en aguas que presenten un medio 

ambiente adecuada para su desarrolla, la técnica de sem

brada y las artes de cultivo depender4n del tamano de la 

semilla. La pre-engorda se lleva a cabo baja especial -

cuidado, dada la fr4gll viabilidad del astlOn a esta -

edad. La engorda se puede realizar en varias artefactos, 

buscando un mayor crecimiento y el control de los facto

res adversos del ostlOn. Este tipo de método es muy em

pleado en diferentes paises, por poderse adaptar a cual

quier tipo de regiOn y a la capacidad de Introducir nue

vas especies a zonas donde na existe el recurso (flg. -

No. 4) ( 19). 

EQUIPO OE CULTIVO OEL OSTION. 

El equipa que se emplea en determinada 4rea va a depe~ 

der de los mismos factores que Intervienen en la selecciOn 

del método de cultivo. siendo conveniente la utllizaclOn de 
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equipo rústico elaborado con materiales regionales, lo cual 

facllitarl su adquisición y abaratar~ los costos de produc

ción. Las caracterlsticas topogrltic•s y ambientales del lu 

gar son dete1·minJntes para el uso, JS[ pues, en una ~red 

bastante amplia donde existen diferentes tipos de fondos 

profundidades, se podrln utilizar varios sistemas de culti

vo. As[ mismo, se usara un equi110 pdra la pre-engorda y --

otro para la engorda, según convenga (C). 

De acuerdo al nivel que ocupan en la ¿~lumna de agua -

los sistemas de cultivo se pueden agrupar segan CI lme y Ha

mi Id l4) de la siguiente manera: 

1. Slste~as ~e cultivo en el fon~o. 

Este sistema ~~ p11ede aplicar en las zonas donde los ra~ 

gas de marea son muy marcados y llande las caractertsti-

cas del fondo permiten el desarrollo del ostión. 

Las ostrlllas sólo se distribuyen a discreción en una --

1rea delimitada por una malla o estructuras de protec--

clón contra los depredadores. En muchos paises se utili

zan estructuras de contención para almacenar el agua en 

los periodos de marea baja. De esta manera quedan los 

fondos divididos en múltiples parcelas con ostiones en -

engorda; este sistema puede ser bastante productivo y -

con pocos enemigos del ostión, 

2. Sistemas de estructuras fijas al fondo. 

Estos sistemas son tal vez. los m~s utilizados por suba 
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jo costo y gran versat1!1aad; consisten ~eneralmente, en 

estructur•S macizas clavadas en~¡ fondo, las cuales 'I! 

ven de sostén a otras estructuras donde son colocados -

los ostiones. Algunas de ~stas artes son: 

Estanquerlas.- Consiste en trozos de madera, bambó y--· 

otros materiales clavados en el fondo que sirven de sos

tén a ostiones fijos en conchas o a la misma estaca. Ta~ 

bién pueden sostener bolsas de mal la vexar con ostiones

lndi viduales; es camón utilizar bastones met~licos res1~ 

tentes a la corrosión. Con este método se logra establ~ 

cer grandes extensiones de cultivo en parcelas. 

Empilotado.- Este tipo de estructuras se utiliza en lu

gares donde las corrientes son m~s fuertes; consislcn en 

pilotes de concreto o postes de madera clavados err el 

fondo, los cuales sostienen estructuras mAs grandes y P! 

sadas; éstas pueden ser repisas con charolas, canastas.

cuerdas r alambres con ostiones sostenidos a manera de -

tendedero. Es común utilizar travesaños de posle a poste 

c.on collares o sartas de ostión fijo en conchas. 

~-- Este sistema de cultivo consiste en estructuras

planas horizontales sostenidJs por tres o m~s patas fl-

jas al fondo. Estas estructuras son construidas general

mente de madera. 

los ostiones est~n colocados a granel y son protegidos -

de los depredadores por una malla o red. Tamb1~n se pue

den utilizar sobre las camas grandes bolsas Je malla ce-



rradas con ostiones en su interior. 

3. Sistemas de cultivo en suspensión. 

Estos sistemas se ut1I izan en lugares profundos, o bien, 

cuando se desea que el ostión esté en contacto constante 

con el agua. 

Estos sistemas se pueden considerar los mas sofisticados 

y eficientes. Dan buen rendimiento por el bajo porcenta

je de mortalidad y buen crecimiento del ostión, lo que -

permite que estos sistemas sean rentables a pesar del a! 

to costo de los materiales. Los mas comunes son los si-

gu1entes: 

Balsas.- Son estructuras de diferentes tama~o. construl

oas de madera, bambú, poliestireno u otros materiales -

flotantes. Es común que se utilicen barriles o boyas de 

plastico para el sistema de flotación, el cual mantendrá 

a flote la estructura que se esta utliilando en el cult! 

vo, las cuales pueden ser sartas o col lares de ostión f! 

jos en concha. Estas balsas pueden estar unidas en serie 

o ancladas al fondo Individualmente. 

Lineas largas con estructuras sostenidas por flotadores. 

Este sistema es uno de los pocos que se pueden utilizar

en aguas desprotegidas o en lonas de fuerte viento y ma

rea. Consiste en una linea larga de diferentes materia-

les que une a flotadores o boyas que sostienen a difere~ 

tes estructuras de cultivo, las cuales pueden ser: redes 
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linterna, unidades modulares de canastas. bolsas de ma-

lla y otras. Estos sistemas est~n fijos ol fondo por --

fuertes líneas de anclaje, 

Líneas Largas (Long-lines) con ca;as ostreofilas.- Este

es un sistema que se puede utilizar en aguas someras; es 

ampliamente utilizado, ya que permite el control de Ja -

mayorla de los depredadores del ostión. Este sistema co~ 

slste en módulos o paquetes de cajas ostreofilas (común

mente de pl~stlco) provistas de un flotador y unidas a -

una l lnea larga, la cual es U sujeta al fondo o a las -

orillas del estero por un sistema de anclaje. 

Es un sistema bastante productivo, aunque necesita de m~ 

cha mano de obra para el mantenimiento y mane;o del equ! 

~. 



CAPITULO 111 

MATERIAL Y METOOOS. 

LOCALIZACION DEL AREA DE EXPERIMENTACIOH. 

Los trabajos experimentales se llevaron a cabo en el e~ 

tero "La Luna", sistema estuarino ubicado en la parte media 

del 11 toral de Ja zona ya qui, dentro del municipio de Guay-

mas, Sonora. Este sitio se localiza a 110° 35' latitud norte 

y 21° 30' de longitud oeste (ver figura No. 5). 

El sistema estuarino de "La Luna" tiene una area aprox.!_ 

mada de 250 hectAreas y cuenta con una bocana de 15 m de an

cho, que es su comunicación con mar abierto, una pequeíla ba

hla y un sistema de canales sinuosos Interconectados entre -

si, rodeados por una espesa vegetaciOn formada principalmen

te por mangle (Rhizophora sp.) 

METODOLOGIA: 

l. SelecclOn del area de fljaclOn: 

Se llevo a cabo bajo los criterios selectivos de Cltme y

Hamlll (4), quienes recomiendan tomar en cuenta el area -

donde se observe mayor densidad de f ljac!On natural por -

m'. 

El sitio seleccionado fue el denominado "La Calavera", -

donde se observo gran cantidad de ostiones adultos y fil! 

30 
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clones de ~· ~orteztens_i __ ~ corrotiodndose los datJs de Ga!: 

cla (8), quien reporta una densidad de fijación de 15.85 

por m' y una densidad de poblacl5n de 1900 ostiones por -

hect~rea. Dicho lugar presenta una extensión de 500 m de 

largo, con una alta densidad~• mangle (RhiZODhora sp.) 

con bancos de concha de 01tión intercalados por todo el -

margen del estero. El fondo del estero es prodominanteme!!_ 

te arcillo-arenoso, presentando el ~rea muy buen interca~ 

blo de agua, ya que se encuentra a 300 m de la boca, apr! 

xlmadamente (Ver figura No. 6). 

2. Fabricación de colectores: 

Estos se fabricaron de acuerdo a las recomendaciones de

Sevilla (16) para el cultivo de ostión silvestre. Se uti

lizO conchas de ostión de los bancos existentes en la mi! 

ma zona, las cuales se perforaron con un gancho de acero

en la parte central, siendo atravezadas con alambre galv~ 

ntzado No. 12, de dos metros de largo, con el cual se fo!: 

mó un collar con 40 conchas cada uno (ver figura No.3). -

Posteriormente, se lavaron los collares (o colectores) en 

agua del estero para eliminar polvo y materia no deseada. 

Finalmente se pusieron a secar al sol los colectores fa-

brtcados (un total de 600). 

3, OetermlnaclOn de ta fecha de introducción de los colecto

res: 

Este paso tiene gran importancia dentro del método de cu! 

tlvo de ostión si tvestre, ya que si los colectores son C! 
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lccadas con mucha anterioridad, se fijan animales y plan

t~s inje;s,.~.'.!~1:-;~ ~:~re L s c::nc11s {: .:tu~cos, hldrczoaríos, 

·~l;as, espnjas, c:c.) (\3). 

L;:;:; ff::~: t:::.-¿5 cc·:-:r~nden un rango de 21 d[JS a partir 

~= !Js ::~s~;~s ~!sj,:~ ccl os~itn y ést~ se ~etermin6 por 

.... ,.'.''<·:a :.:•~Ir e~ L·s ¡,rir:u:s d(¿s óe a~ril (fechas -

·lit r .. ·: : ~ t;:• ··:ri!:ura ele.:!',:~ unu r.edi\' diaria de zoº C).-

~~ ef~ct~lr~n ~~~~:rc:s ca~a ~~ hcras en los que se torna--

1ci ZJ ~:1:~n•s ,'.~.:!tos al aHr fijados en el ~rea selec-

ti:·.·jt., ·~·:::__.- .. !~.-.~::s.'"-' su r:-=.:,~r··: ~;.:,:i~C:~'.I utilizando el -

:·· ~:r $·:..:!lo(\'.), En la t:'.lla l<o. 1 se 

c~~,j~ en l:~ ~~ streos se cbtuvo p~r arriba del aoi deº! 

tio•~s ~•::v:J:s (~e madurez s:nadal O) se introdujeron 

los cale<.t~r-~s. 

r~~~~= d~! cst~ro 11 La Luna" se pue~cn encontrar tres dif~

r~r.t·:s lu~Jres r~ra la ubitaci!n de colectores, ton el fin 

C~ ::tt.;:-i,:~ l~rL!S ::!~ Osti6n silvestre (Crassostrea ~- ... 

21n,s!s), ~<~tro dé! los llr:iftes de la pleamar y bajamar de 

las mareas muartds en dende se presenta la mayor tantldad

de ffjaclcnes naturales (9). 

Las tres ublcacinnes o condiciones se pueden nominar de --



!AULA No. 1.- CRIT[NID PARA LA DETERHINACION DE LA MADUREZ 

GONAOAL DEL OSllON (SEVILLA. 1959). 

-·--------------------------,....----. 
CARACTERISTICAS DE LA VISCERA DEL OSTION MADUREZ 

GONAOAL 
~------------------------+------i 

Tejido reproductivo color crema, apenas visible 

en la parte pastero-abdominal del manto. 

Ganada visible dorsalmente, ocupando la mitad 

del volumen del manto. 

Tejido gonadal de color m~s marcado, o~upando 

casi todo el manto. 

Tejido reproductivo extendido hasta las branquias 

ocupando todo el volumen de la vlscera. 

Tejido reproductivo no presente en el manto, vi! 

cera fl~cclda y transparente. (Desovado) 
o 
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la siguiente manera: 

- En suspensión: 
' Los colectores se colocaron sobre ralees y ramas de man-

gle, sin que ~stos tuvieran contacto con el fondo del e~ 

tero. 

- Sobre fondo duro: 

Los colectores fueron colocados directamente en el fondo, 

siendo esta superficie compacta y libre de fango. Por -

ejemplo: fondos arenosos, concheros, fondos con arcillas 

compactadas, etc. 

- Sobre fondo blando: 

Los colectores se colocaron sobre el fondo fangoso del -

estero. 

En el &rea experimental seleccionada se presentaron las -

tres condiciones antes descritas. Dado que el nivel de fl

jaclón natural dentro de la columna de agua es de un metro 

aproximadamente (ver flg. No. 7), se optó por dividir éste 

en dos niveles: superior e Inferior (ver flg. No. 8), Por 

lo tanto, las tres ubicaciones ya mencionadas, combinadas

con los dos niveles arroja un total de seis diferentes tr! 

tamlentos que Intervinieron en la Investigación, los cua-

les fueron: 

1. En suspensión nivel superior. 

2. En suspensión nivel Inferior. 
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3. Sobre fondo duro nlvel superior. 

4, Sobre fondo duro nivel Inferior. 

5, Sobre fondo blando nlv~l superior. 

6. Sobre fondo blando nivel Inferior. 
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Se Introdujeron \00 colectores en cada una de las ublca

cl~nes (ver flg. No. 8), lo que hizo un total de 600 co

lectores colocados a lo largo de 350 m por la orilla -· 

del estero, dentro de la zona experimental seleccionada, 

Los colectores en suspenslOn se colocaron aprovechando -

la existencia de rafees y el follaje del manglar, d&ndo

seles a éstos el nivel indicado según su ublcaclOn; los 

colectores quedaron suspendidos en sentido vertical al • 

nivel del agua. En tanto, los colectores colocados sobre 

fondo dur~ se depositaron sobre concheros sumergidos, -· 

existentes en el mismo lugar de experlmentaclOn. Por úl

timo, los colectores colocados sobre fondo blando se de

positaron directamente sobre el fondo fangoso del ester~ 

quedando ~stos igualmente a los anteriores. en sentido -

horizontal al nivel del agua. 

5. Otseno de tratamientos y experimental: 

Para los tratamientos se realizo un diseno factorial 3x2 

donde el 3 correspond10 al factor colocac!On y el al -

factor nivel de profundidad, haciendo un total de tra· 

tamlentos, ya mencionados. Este diseno de tratamientos -
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fue expuesto en ~n diseno experimental completamente al

azar, con 17 repeticiones (2, 4). 

6. Toma de datos: 

Can el fin de determinar la eficiencia de los colectores 

de acuerdo a su ubicactOn, se tomaron en cuenta las tres 

principales aspectos biológicos que intervienen en esta 

etapa del cultivo (16), los cuales son: 

a) Indice de fijaclOn de las larvas de ostiOn. 

b) Porcentaje de mortalidad de. las ostrillas. 

c) Indice de crecimiento promedio de las ostrillas. 

Los datos fueron tomados después de la pre-engorda ( a -

los 63 dlas), que generalmente tiene una durac!On de 60 

dlas (13). Esto 'siqnlflca que los datos se tomaron bas-

tante después de la f!JactOn, cuando ya era necesario el 

cambio de ub!cac!On de los colectores a lugares e insta

laciones m4s propias para su engorda, actividad rutina-

ria dentro del cultivo comercial. 

7. Mantenimiento de las colectores: 

Se realizaron revisiones perlOdlcas (cada 5 dlas) en la 

zona de experlmentac!On, con el fin de mantener en buen 

estado los colectores. Esta actividad es parte de la me

todoiogla rutinaria del cultivo de ostiOn a gran escala 

( 16). 

En los colectores depositados en el fondo duro y en el -

fonda blando, se hizo una limpieza general a los 35 dlas 
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de ser 1nstaladus. con el f¡n de el1min•• •lgas ftlament! 

sas depositadas entre las tonchas de los colectores. las 

cuales fueron arrastradas por la marea. Esta fase se lle

v6 a cabo desde la tntraductl6n de los colectores hasta -

el dla en que se toaaron los parametros que lnterv1nleron 

en el experl•ento. 

En los colectores colocados en suspens!On, hubo la naces! 

dad de reinstalar algunos collares, que cayeron al fondo

por la acc16n del viento y las mareas. 

8. SelecclOn de las muestras: 

De los 100 colectores de cada tratamiento, se tomaron al 

azar 17 colectores; de estos mismas, se seletclonO una 

conch• al azar de cada colector. a la cual se le determi

naron el namero de ostrillas fijadas, ostrlllas muertas y 

el ta•ó~o de las ostrlllas vivas. Esto dio por resultado

un total de 102 conchas muestreadas. 

9. Muestreos: 

se deteralnO Inicialmente el Indice de fijación, haclénd~ 

se un conteo total de las ostrillas, fijadas, marc3ndose

una a una con un marcador de tinta permanente (Indeleble). 

Acto seguido se tomaron en cuenta las ostrillas muertas,

ra que ~stas dejan la valva inferior adherida a la concha 

•adre (concha del colector). Posteriormente, se hizo el -

conteo por separación de las ostrillas mJertas. Por últl

•o, se mldl6 el dt~metro m~•imo de cada una de las ostrl

llas (s61o a las vivas), con la ayuda de un ver111er de --
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pl!stlco. 

10. Observaciones: 

A los 17 colectores seleccionados al azar, se les tomo al 

gunas observaciones generales, con el fin de poder esta-

blecer posibles conclusiones en relaclOn a los resultados 

obtenidos; estas observaciones fueron la existencia o au

sencia de: depredadores, competidores, fauna de acompaña

miento, organismos adheridos a la concha (foullng), asol

vamtento, deterioro de la concha, deterioro del alambre -

del colector. Estas observaciones se llevaron a cabo el -

mismo dla del muestreo. 

Los colectores y conchas no muestreadas se llevaron a la 

engorda (para completar su cultivo) por parte de los so-

etas de la cooperativa de producciOn pesquera "Comunida-

des Yaquls". 

11. An!llsls estadlstlcos: 

Los resultados obtenidos fueron sometidos a an31isis de -

varianza. Los an!tisis de varianza y la comparaciOn de m~ 

dtas (de los factores) se realizaron con un nivel de s1g

nlftcancia de o.os. El método de comparatl6n de las me-

dtas fue el de diferencia mlnlma significativa (DHS) (1, 

18). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

OSTIONES FIJADOS: 

Se encontraron diferencias altamente significativas pa

r1 el f1ctor ublcaclOn, en el ~ual sobresalto por su mayor -

c1nttdad el •~todo de colectores suspendidos, presentando -

•Is del doble de ostiones fijados que los colectores ubica-

dos en los fondos duro y blando. Entre estos Oltlmos, el fo~ 

do duro aparente•ente tiene un mayor nOmero de fijaciones; -

sin e•bargo, con estos dos métodos se obtuvieron resultados

estadlsticamente Iguales (ver tabla No. 2 y figura No. 9). 

La ftjactOn de larvas no se vio inf luenclada por la pr~ 

fundldad (nivel), en la cual fueron colocados los colectores 

(de O a 5D c• y de 5D cm a 1 m de profundidad respectivamen

te). Por esta razOn, en a•bos casos la media general de f IJ! 

clones (29.39 larvas/c~ncha), se considera el par~metro que 

describe las cantidades de ostiones f 1jados en cualquiera de 

los niveles estudiados (ver tabla No. 2). 

OSTIONES MUERTOS: 

En esta variable se presentan diferencias altamente si~ 

nlflcattvas en el factor de ublcaclOn. El método de uhtca--

clGn de colectores que presento mas bajo nOmero de ostrillas 
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TAeLA N•2 EFECTO DE LA COLOCACION JE LOS COLECTORES DE L~RVAS DE OSTION 

SOBRE LA FIJACION. MORTALIDAD y fALLA DE LAS osrnlLL.AS. 

OST'ONES OSTIONES PORCENTAJE DE TALLA MEDIA 
"•JADOS MUERTOS MORTALIDAD IEN cm l 

----------------·· - UBICACION-----------------·----1 
1 

SUS PE NSION 4Q.79 o a 7 91 o 13,Q2 b 4.27 i 
1 

FONDO DURO 

1 

21.47 b 1 11 b 7.3e b 11.52 

1 
FONDO BLANDO 

1 

1e.e4 b 7.41 o 3e.21 o 2.79 

: ----- - ----- ----- - - --NIVEL- -- -- - - - -- - ----- - ----

SUPERIOR 20.DI 4B 17.01 3 02 

INFERIOR 32. 7B 0.15 20.71 3,4Q 

;¡ 29.39 5.47 19.32 3.02 

cv 1•1.1 123.0 152.05 ,,e.24 ID5.ll 
L--.-

8- Mf01AS SEGUIDAS POR LA MIS~A LET~A EN SfNTtDO VEHTICAL. SE LOHSIDE RAN 

ES'rADISTICAMEtnE IGUALES. MEDIAS s1N LETRA INDICAN NO S!ONIFICANCIA. 
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muertas fue el colocado en fondo duro (ver fig. No. 10), cu

yo número es mucho menor Que los obtenidos en los colectores 

que fueron colocados en suspensión y en fondo blando, los -

cuales presentan valores estadtsticamente iguales. Sin embar 

go, con estos resultados no se puede apreciar fAcilmente la 

eficiencia de los colectores en cuanto a la supervivencia de 

las ostrillas, por Jo que se recurri6 a analizar el porcent! 

je de mortalidad considerando el número de ostiones muertos

Y el número de ostiones fijados. El anAlisis mostró que los 

colectores colocados en fondo duro y en suspensión presentan 

porcentajes mas bajos de mortalidad. Por el contrario, el c~ 

lector colocado en fondo blando presento valores de mortali

dad muy elevados, ya que mas de un tercio de los ostiones fi 

jades en este tratamiento murió, como se puede apreciar en 

la tabla No. 2. 

En cuanto a mortalidad de las ostrlllas, el factor pro

fundidad (nivel) no Influyo en los resultados obtenidos, por 

lo cual se pueden considerar a Ja media general de ostiones 

muertos (5,47 ostrillas/concha), y a la media general de por 

centaje de mortalidad (19.32\) como Jos parametros represen

tativos para cualquiera de los niveles estudiados en el exp~ 

rlmento (ver tabla No. 2). 

TALLAS MEDIAS: 

En esta variable no se encontraron diferencias s1gnlf I-
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eatlvas entre los diferentes niveles del experimento y se -

puede tomar la media general (3.52 cm) como un valor c~mOn

para todos los niveles de los dos factores en estudio (ver 

tabla Ho. 2). 



CAPITULO 

DISCUSION. 

l• w•rlabilldad en los resultados de los diferentes m! 

todos de ubicaci6n puede ser debido a ciertos factores am-

bientales (biol6glcos, flslcos y qulmlcos) que afectan d1-

recta•ente al ostl6n. Para discutir los valores obtenidos -

en el estudio fue necesario considerar algunos de estos fa~ 

tares, los cuales fueron observados a lo largo del experl-

•ento, considerAndose s61o la ausencia o existencia de di-

cho factor. Esta informatl6n se encuentra resumida en la t~ 

bla No. J. 

OSTIONES FIJADOS: 

Co•o se •enclonó anteriormente, los resultados obteni

dos se discuten en base a las observaciones realizadas a lo 

largo del experl•ento y de algunas otras consideraciones de 

fndole diversa. El •ayor valor se obtuvo en los colectores 

ubicados en suspe~sl6n; esto ocurrió probablemente ya que 

estufleron dispuestos en sentido vertical al nivel del agua, 

1&1rcando una •ayor &rea en la columna de agua. En esta ubl 

catlOn lis conchas de los colectores se encuentran mas 11-

bres de los agentes a•b1entales que Impiden la fijación de 

las larvas. co•o son: el asolvaMfPnto, algunos organismos -

depredadores de las Mls~as larvas en estado libre, etc. Lo' 

colectores colotados en el fondo, ya sea duro o blando es--
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tan alspuestos en sentido horizontal ,1 •••el 1•1 •gua ves

tan expuestos al fango arrastrado por la corriente, y a los 

factores bentOnlcos antes mencionados. Lo antes expuesto se 

puede ver mas claramente, ya que en los colectores toloca-

dos directamente sobre el fondo fangoso fue el que taptO me

nor cantidad de ostrillas (ver figura No. 8). El factor ni-

ve! de profundidad ~o lnf luy~ en los resultados obtenidos en 

cuestlOn de fljaclOn. ya que las condiciones favorables y/o 

adversas a este fenOmeno, al parecer se encuentran homogene! 

mente distribuidas en ambos niveles (ver tabla No. 3). 

Sevilla, M.L. (16), propone que para llevar a taba el -

cultivo del ostiOn silvestre mediante el método de captura 

engorda de larvas par medio de colectores. debe obtenerse -

una fljatiOn no menor de 20 ostrillas por conchas, un porte~ 

taje de mortalidad del 401 y un Indice de crecimiento de 1 • 

cm por mes, con el fin de obtener una producclOn aceptable -

al final del cultivo y que la actividad sea factible econOm! 

camente. 

OSTIONES MUERTOS: 

Los resultados obtenidos en el conteo de ostiones muer

tos por concha no puede discutirse con objetividad, ya que -

tiene que considerarse la cantidad de fijaciones obtenidas -

en cada una de ellas; por lo cual se prefiere discutir el -

porcentaje de mortal ld,n. En est• v1r1able se encontrO que -

los colectores colocaclos en >USprnsiOn y en fondo duro pre--
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sentaron menores porcentajes, siendo el primero el que numé

ricamente obtuvo los mayores porcentajes, debido probableme~ 

te, a la presencia de una gran variedad de organismos en la

fauna de acompa~amlento observados en los colectores en sus

pensi&n, que de alguna manera pueden Influir en la mortall-

dad de las ostrlllas. En lo que respecta a los colectores c~ 

locados en fondo blando, presentaron el valor m3s alto obse~ 

vado de mortalidad, ya que estuvieron expuestos a factores -

adversos al desarrollo de las ostrlllas, consecuencias prov~ 

cadas probablemente por el contacto directo con fango del e! 

tero (ver tabla No. 2 y 3). 

Las observaciones realizadas en relaci6n a estos facto

res son: 

- Organismos depredadores. 

SOio se detect6 la presencia de caracol (Urosalplnx ~.}

Y jaibas (Callinectes !.!?.·}; el primero, durante casi toda 

la fase experimenta! y el segundo, sólo ocasional•ente. 

- Orgahlsmos competidores. 

En este grupo se pudo observar una gran variedad de orga

nismos dependiendo de la ublcaclOn de los colectores. En

tre ellos se pudieron ldenttflcar: Balanos (Balanus !.!?.·}, 

Falsa •adreperla (lsognomon !.!?.·), OstiOn goycoqul (~!_! 

palmula}, Mejillones (Mytllus ~.)y diferentes géneros -

de hldrozo\des y esponjas 13). 
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- Faun• de aco•paña•iento. 

Este grupo fue abundante. pero menos variado; se observo -

desde el inicio del experimento hasta el momento del mues

trea. representado principalmente. por algunos g~neros de 

c•ngrejos de la fami 1 la Grapsldae coma Uca !!!.•. Oclpode !!!.· 

1 Aratus !J!_.; algunos turbelarldos (planarias) de los Ord~ 

nes Acoela 1 Pol1cladlda y algunos g~neros de poliquetos -

(l). 

- Org1nls•os 1dherldos a la concha ("Foullng"). 

Dentro de este grupo que reune a los organismos del reino 

vegetal. sOlo se pudo observardos tipos diferentes de al

gas filamentosas, que aparecieron a partir de la segunda 

se•ana de haber sido introducidos los colectores. 

- Aso lva• 1 en to. 

Considerando este factor, solo se pudo detectar pequeñas -

cantidades de.•aterlal terr!geno depositado en las conchas 

de los colectores, cuya cantidad vario de acuerdo a la ubl 

caclOn de los diferentes m~todos. Este factor sOlo se de-

tectO en los Olti~os d!as del experimento. 

- Deterioro de la concha y del alambre del colector. 

Para este factor se realizaron las observaciones al final 

del experimento, detect3ndose el efecto de las condiciones 

f!slco-qu!mlcas y climatolOglcas sobre los materiaies del 

colector. 



TALLAS MEDIAS: 

Los resultados obtenidos en este aspecto fueron estad!~ 

tlcamente los mismos en todos los niveles (o métodos) que -

participaron en la investlgaclOn, posiblemente provocado por 

la homogénea distrlbuciOn del alimento del ostlOn y de otros 

factores relacionados con el crecimiento como: temperatura,

sal tnldad, turbidez, etc.; que a su vez no fueron lnfluencl! 

dos por el nivel de profundidad en el que fueron colocados -

los colectores (ver tabla No. 2). 



CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Considerando los datos expuestos s• concluyo que el coleE 

tor que mejor rendimiento mostró de acuerdo a los requerl 

mi~ntos técnicos de cultivo, fue el ubicado en suspensión 

sin importar el nivel desde O.O m, hasta 1 m de profundi

ddd a partir del nivel de pleamar de marea muerta, ya que 

dicho colector present6 los valores m~s altos en cuanto a 

ostrlllas fijadas con ba¡os porcentajes de mortdlldad. La 

talla obtenida fue bJStdoto aceptable en todas las ubica

ciones que se investigaron. 

2. Utilizando colectores en suspensión en el estero "La Luna• 

se pueden obtener buenos resultados para la capturd y en

gorda de ostión. Adem~s. este método se aplica J otros -

sisteMas estuarinos col lndantes que tienen la capJcidad -

potencial suf ic1ente para producir de manera natural, la~ 

v~s de ostión Que pueden ser CJPtadds y enqortlJdai con ~I 

mencionado procedimiento. 

3. Para la aplicaciOn de este rnlitodo de cultivo a escala co

mercial debe retomenddrse el aprovetham¡ento de los 5opor 

tes naturales nroparc 1onadoo; pr.r' las ramtls v rdfces de 

los manqles rJu·: e irc.undan )d~ ~red'> de rr:ayar t 11ac10n. re 

duci~nrJose 1\1 los cos:os de operaci~n. Oe 1~uJl manera.-
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deben llevarso a cabo las actividades de pre-engor~a del -

cultivo con el mayor cuidado pos1Dle, sien~o de ijran 1mpo~ 

tanela la tJrrecta seleccIOn del ~rea de f11aci6n, la 6Pt! 

ma calidad y limpieza de conchas colectoras y la oportuna

lntroducci6n de los colectores. 



CAPITULO VII 

RESUMEN 

En el presente estudio, realizado en el estero "La Lu

n1•, Sonora, se analizan las diferentes ubicaciones en las 

cuales pueden ser colocados colectores de larvas de ostión 

silvestre (Crassostrea cortezlencis, Hastleln, 1951), a fin 

de obtener los •ejores resultados en cuanto a cantidad de -

ostrlllas fijadas, porcentaje de •ortalldad y a la talla al 

canzada por los ostiones al finalizar Ja pre-engorda. 

Se experimentó con seis diferentes tratamientos, pro

ducto de la coMblnaclón del factor colocación y el factor -

nivel de profundidad con 3 y 2 niveles respectivamente~ [s

tos trata•ientos fueron: colectores colocados en suspensión 

nivel superior (O a 50 cm. de profundidad). en suspensión 

nivel Inferior (50 d 100 cm. de profundidad), sobre fondo -

duro nivel superior. fondo duro nivel inferior. fondo blan

do nivel superior y fondo blando nivel inferior. Obteniéndo 

se los •ejores resultados en el colector colocado en sus-· 

pensión en cualquiera de Jos dos niveles de profundidad ya 

que este último factor no Influyó en tos resultados obteni

dos. En los colectores suspendidos se encontró el mayor na

•ero de larvas fijadas, un reducido porcentaje de mortall-

dad y un buen desarrollo de las ostrlllas; por lo que ser~ 

co•lenda dicha ubicación para 1 levar a cabo el cultivo de -

57 
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ostlOn silvestre con resultados satisfactorios en los sist~ 

mas estuarinos de la zona yaqul del estado de Sonora (3rea

donde se llevo a cabo el estudio). 
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