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RESUMEN 

Se determinó por medio del indice de dlvcrsldad de Brlllouln 

el tamaf\o de muestra rcprescnlallvo para una población de ost16n 

Crassostrca &.1.&,ª1!, sobre el cual n~allzt'J \JO estudio de 

maduración gonadal. El número de organismos representativos, 

correspondió a 30 organismos cuando las muestras son organizadas 

en intervalos de clases y SO organismos sin intervalos de clases. 

La correlación de Pearson para dlslrlbuclones no 

paramétrlcas, lndlc6 que la temperatura del medio marino es el 

factor que influye con mayor grado sobre la población de ostión. 



INTRODUCCION. -

El grupo de los bivalvos es uno de los más Importantes a 

nivel mundial. ya r¡ue su ampl la dlstrlbuclón y gran aceptación 

como alimento le confleren una al ta importancia económlca. 

Los bivalvos conocldo!:i también como pelocipodos lncluyen a 

los ostiones, almejas y mejillones, y se caracterizan por la 

poaee1bn de dos valvas. La rnayorla son lateralmente comprlmldos 

con simetrla bilateral o secundarlamcnle as1métrlca. El celorna se 

encuentra reduchlo a vestiglos y rodea a nefrldlos, corazón, 

gónadas e lntestlno. El sistema clrculatorlo es de Upo abierto 

siendo la prlnclpal cavidad un hcmocelomiJ, los órganos internos se 

encuentran concentrados en una "masa visceral" {Brusca, 1990). Su 

allmentac16n es por flllrac1on de pequef\as parllculas como los 

detritus formados por la des!.nlegraclón de las células de 

vegclales y animales, como flagcll:,dos dJmJnulos y otros 

prolozoarlos, y du pequen.as d1iltom1.•aH (Brusca, 1990). 

Tlplcamenle los bivalvos marinos tlencn dos rases larvarlaa 

de nado llbre, la trocófora y la vellger (Klnne, 1977), Sobre las 

bases de sus hábl los scxualc!i, Jos ostiones los podernos d1v1dlr en 

dos categorias los no incub1Hfores tovtparosl. en estas especies 

los huevos son expuhmdus al mt!dlo m.11 \nu y :;011 f1!rtl 11-.mdos flmra 

del organismo; y Jos lncub;ufo1cs lliJ1v1paros}, en las que la 
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ferl111zacl6n se rcnllz¡¡ en la cavidad de las branquias, donde las 

larvas son incubadas y posteriormente, cuando han alcanzado un 

estado avanzado de desarrollo liberadas al medio 

(Gattsoff, 1964). Los sexos de ostiones no lncubadores (ovtparos) 

son separados (Crassostrca vlrglnlca, Crassostrca ~. 

Crassostrea angulata). 

La presencia de hcrmafrodl llsmo es muy raro. Los sexos son 

Inestables, y en algunas ocasiones un cierto porcentaje de 

ostiones cambian su sexo. Estos cambios llenen lugar después del 

desove durante la fase lndlfcrenc\ada del desarrollo de las 

gónadas (Gallsoff.19611.). 

El ostión japonés Crassostrea &.!.&rui también conocido como 

ost16n del Pacifico, hablla en Ja zona de lntcrmareas y presenta 

su máximo perlado reproductor de mayo a junio en las islas del 

Japón y de agosto a septiembre en la parte norte. La temperatura 

de maduración empieza a los 19°-20°C., con un máximo entre los 23° 

y 25°C. La duración del periodo larval es de 10 a 14 dlas y su 

dlstrlbuclón está confinada a las aguas costeras dentro de las 

latitudes 64° norte y 44° sur. (Klnne, 1977). 

El ostión Japonés es conocido en lodo el mundo por su 

habilidad para adaptarse a un amplio rango de situaciones 

amblenlales, s\endo una de las especies de ostión de mayor cultivo 

en el mundo. Se c~Umll que el HU'l. lle la p1oduccl611 tolitl mundial 

involucra al ostión Japonés, y cada vez es mayor el número de 
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áreas nuevas donde cslá slcndo lnlroducldo. Las esladlsllcas 

realizadas por la Organlzaclón de Estados Amórlcanos para la 

allmentaclón y la agrlcullura {F.A.O. ), para el perlado 1977-

1987, r•volon quo Corca, Japón, Eulndou Unldo.i y F'rancla, son loi;; 

cuatro paises con la más alta producc16n, (tabla t) (Chew, 1990). 

Esta especie (Crassostrea ~) fué introducida por primera 

voz en Héxlco en el ar.o dr! 19·12 para llevar a cabo cultlvot> a 

nivel pllolo en el cslcro de Punta Banda, Ensenada, y en Ja Uahla 

de San Qulnlin, lodos en Baja Cal lfornla Norte (Islas, 1975). 

En el Eslndo de Sono1·o1 lo!> primeros Intentos do cetnblecer 

la ostrlcullura dalan de 1958, con Crassostrea corlezlensls en 

Guaymas, local ldad donde el recurso fué duramen le sobre-explotado, 

En las décadas de los cuarenta y cincuenta ocupó el tercer lugar 

de producción naclonal con promedios anuales de 400 toneladas, que 

bajaron drásllcamente a partir de 1952. {Oávalos, 1990). 

Los intentos por cul Uvar la especie de osll6n local no 

tuvieron seguimiento sino a parllr de 1977, cuando el Departamento 

de Pesca lntenla repobJ¡1r los bancos aún existentes en la zona 

ante loa pob1 t!H ruuul 1 udutJ olilt!l1tdos (mo1 lu l ld11dos dol 96~ y 

crecimiento menores a tos J por mes ) , se abandonaron los 

programas de cultivo. La acllvldad de la oslrlcultura en Sonora 

relnlcla con la lntroducclón de f.Jostlarvas del osllón Japonés 

el an.o de t 978. 

El Centro Ostricola de Bahla de Klno lnlcla la producción de 
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TABLA 1 

Capturas de ostión de 1977 a 1987 para varios paises, en ml les de 
toneladas métricas, peso vivo. (Chcw 1990). 

PAIS 1977 1979 1981 1983 1985 1987 

COREA 161. 5 171. 1 206.4 218. 5 254. 5 303.2 

JAPON 212. 8 205, 5 235.2 253. 2 ?.51. 2 258. 8 

ESTADOS UNIDOS 278.1 290.2 313.6 307.0 260. 4 217.6 

FRANCIA 112. s !OS. 9 90.S 109.2 139.8 131. o 

CHINA• ti/A ti/A N/A 40. 7 SS.O 63.0 

HEXICO 30. J 38.6 42. o 36.5 42. 7 so. 7 

TAlllAN 14. 9 19. 9 20.4 25. 9 25. s 17. 7 

FILIPINAS o. 8 7.8 11. 5 IS.S 16.J 

AUSl'HAtlA IU. B 
"· 1 

H.:J '/,H ·1. 9 6. 9 

CAN ADA J. 8 J. 6 3. 8 3. 9 4. 7 6.6 

NUEVA ZELANDA 10. 8 11.S 9.5 11.9 10. 8 5. 8 

• Producción estimada Henos de 100 toneladas 
N/A Información no disponible 
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postlarvas 6 ar.os después de una manera irregular (DA va los, 

1990), slluacl6n que orll l6 a las cooperallvas ostrlcolas a 

lmportar nuevamente posllarvas del extranjero, bajando la 

renlabllldad del culUvo. Aunado a ésto, la desorganlzacl6n 

admlnlstratlva y escasa o nula partlclpacl6n de los soclos, la 

actlvldad ostrlcola en la entldad es pr:tctlcamente lnclplente, 

llegando al grado de adqulrlr el osll6n en los estados vecinos de 

la reglón (Nayarlt y Sl11aloa). 

En ningún estudlo reallzado en Héxlco sobre maduracl6n 

gonadal, se ha delennlnado el lama.no de muestra representativo de 

la poblac16n por medlo de algún método. El indice de dlversldad 

que ull \ lzamos para anal lz;11" el numero de organismos procesados en 

el estudio de maduración ganada 1 real lzado en la bah ta de Guaymas, 

se ha empleado para obtener lníormac16n de dlsllntos llpos de 

comunidades naturales, y se basa en la segunda ley de la 

termodlnAmlca (cntropla), la cual describe el grado de 

organlzac16n u orden en que se encuentra un sistema. Algunos otros 

lndlces de dlversldad que se han usado con mayor írecucncla en 

estudios de valoración de helerogeneldad son: 

Shunnon - \Hcner 

Slmpson modlflcado 

por Plelou. lKrebs, 1989). 

11 - - L 111 l.OR Pl 

o • 1 - i:: 
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Brlllouln (1956). B = ! Log 
N 2 

NI 

Na! Nb! Ne! .... , Nnl 

Una lnterpretaclón de 

a = ! Log
2 

NI 
N Na! Nbl Ne! ••... Nnl 

donde: 

N = número de organt smos en la muestra 

Na .••.. Nn = intervalos de clase por los que está formada la 

muestra. 

En ocasiones podemos encontrar NI 
iiNTI lo cual es 

equivalente al segundo término de Ja ecuac16n de Drlllouln e 

lndlca el número de presentaciones u ordenamlenlos posibles que 

pueden dar con N organismos dlstrlbuldos en 1 calegorias. 

A = es la probabilidad de encontrar especlflcamenle un 

arreglo dclcr·mlnodo en la mueslru, pohlac16n o sl!;lema. 

El producto de estos dos l~rmlnos nos expresa la 

probabilidad de que al tomar una muestra al <10'.ar de nuestra 

poblacl6n, se encuentren presentes las dlsllnlas calegorlas. Por 

lo tanto, sl el valor de B es muy grande, significa que la 



población es muy heterogéne¡¡ y qui! la. probabl l ldad de obtener una 

muestra al a7.<tr slml lar .i la antedor es muy baja. 

Algunos lnvest1gadores han ull llzado los lndlces de 

dlveraldad, como: 

Oueuu (t 1J'l'IJ, 11111• ulllt~n ol 1ndlcc de dlvoreldnd do 

Brlllouln basado en la tcorla de la lnformaclón, como método para 

calcular el tamano de m\mslra en animales marinos, 

Baquetro y Mass6 {1988}, realizaron un estudio sobre las 

varlaclones publaclonaleH y reproducllv;rn de la almeja ron.osa 

Chlone ~. y ullllzaron el lndlce de Brlllouln para 

determinar el tamaf\o de muestra y el indice de Shannon-Welner para 

el anAllsls de dlverslddd entre los Jtsltnlos l.lancos de la misma 

almeja. 

En el Jnsllluto lccnol6g1co dt!l Har - Guaymas, se realizó un 

estudio sobre desarrollo gonada.l del osl Ión japonés con la 

flnaltdad de contribuir a determinar la época de desove y en un 

futuro llegar a producir su propia semilla, habiendo tenido 

antecedentes otros trabajos sobre maduración gonadal como: 

Galtsoff (1964), que describe la anatomla e histologla de 

las gónadas del ostión americano Crassostrea vlrglnlca (Gmelln). 

Sevi 1 la y Hondrngón ( 1965), determinaron la temporada de 

reproducción del osllón Crassoslrea vlrglnlca (Gmelln) por medio 

del desarrollo gonádlco, y reportan una temporada reproductora 



influenciada por varlaclones lérmlcas y pluviales enlre los meses 

de mayo, junio, jul lo y par-le de agosto. 

Hulz (1974}, reallz6 un csludlo comparallvo hlslológlco de 

los ciclos gonádlcos de Ostr~a corlt!Zlt!nsls, Cra~sor.lrea ~ 

y Cprnnoalcm1 lrJrlr.!-;c1•nR. La pl'lmurn en J,, Uahlu llu Lae GuAolmae, 

Sonora y las dos ülllmas en Salina Cruz, Oaxaca. 

Cuevas y Harllnez ( 1978), observaron que el aparato 

reproductor de los ostiones estudiados sufren cambios notables 

durante el af'lo, lo cual les pcrmllló reconocer ill menos S fases 

dlferenclables ( Jndlferenc laclón, Gametogéncsl s, Maduración, 

Desove y Postdcsove). 

Loosanoff, observó en condiciones de laboratorio la 

maduración de gónadas del osllon Crassostrea vlrgln1ca de 

diferentes zonas goeg1 áflcas a l.Jajas tcmpcraturils ( 12ºc_, 15°C., y 

l8°C. ). Concluye en su trabajo que las poblaciones estudiadas de 

Crassostp;a Y.1.I:&.ln.ill. son dlsltntas, y que requieren de diferentes 

temperaturas para complementar su proceso de gamclogénesls y 

desove. 

Tl!llcz, tl tl., 1988, anal1zaron la vartaclón gonftdlca 

mensual del mejillón lschadtum ~. en la laguna del morro de 

La Mancha, Veracruz. Encontraron una relación entre valores bajos 

de sal lnldad y la fase de gamctogónesls. 

Cabe mencionar que no se encontró en Héxlco, ningún 

antecedente blbl togr<iflco sobre estudios hlslológlcos de la 
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blologia reproductiva de Crassostrca &!B.!!.á· 

OBJETIVO. 

El objettvo del presente trabajo es determinar el tamaño de 

muestra rcprcsentat1vo de la población, para el estudio rea11zado 

sobre maduración gonadnl del oslión Crassostrea &.!..ru!§. (Thunberg) 

en la Bah\a de Guaymas, ut 11 lzando el indice de diversidad de 

Brlllouln derivado de la teorta de información. Y analizar en base 

al número de organismos en cada muestra, la confiabilidad del 

estudio. 

AREA DE ESTIIDIO. 

El úrea de estudio S<? encuentra en el sector de Las Playttas 

dentro de la bahía de Guaymas, la cual se localiza en la reglón 

central de\ Golfo de Callfarn\a, sobre la costa del estado de 

501101 a. Las coorrit•nadas geop,ráf1cas corresponden a 27° 53' y 27° 

58' latitud norte, y 110° 50' longitud oeste. (figura i}. 

El el lma es de tipo Bw segú.n la claslf1caclón de Kocppen 

(Rzcdowsk\, 19"'8), quien lo describe como seco desértico con 

l luvlas en verano. La vegetación está compuesta por matorral 

xcrófl lo con algunas cactáceas de Pachycereus ru:.l.n&!.fil. (cardón} y 
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Fig. l. Area de estudio,Bahia de Guay mas. 
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Carneglea glganlea {saguaro o cáctus gigante), asi como también se 

encuentran elementos aislados de Rhlzophora mangle, 

Existen algunas especies de crustáceos como la Jaiba de los 

géneros ~ y Cal l lnecles, y especies de camarón azul y café 

Penaeus styllrostrls y Penaeus callfornlensls respectivamente. 

Peces pelágicos, sobresaliendo la lisa Hugil !.!fil! durante todo el 

af\o y la sierra Scombcromorus concolor durante el Invierno. 

La máxima profundidad de la zona es aproximadamente de 

cuatro metros y disminuye de manera gradual hacia la zona de 

marea, el sustrato está formado por lodo de arena y arcilla. 

MATERIAL Y HETOOO. 

Durante el periodo febrero de 1987 a enero de 1988, se 

real izó en la Bahia de Guaymas, un estudio sobre maduración 

gonadal de Crassostrea s..!.&.fil?. cul t1 vado en cajas nestler, modalldad 

long llne (figura 2). 

Los muestreos se realizaron con una periodicidad de quince 

dias, y cada muestra estuvo formada por quince organismos con 

excepción de las colectas de febrero, marzo y primera de abril las 

cuales constan de veinticinco organismos cada una de ellas. 

A todos los organismos se les tomó medidas de largo, ancho y 

alto, asl como también coloración de las gónadas. Posteriormente 
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Fig, 2. oJ Esquema de un "long line", bl 
modulo de culli'lo con conoslas Neslier, e} 
~2.19. ~n!i.~ r...... • • ••. ,. ......... . 

ll11•t·• ............. 1 



se fijaron en formaldehldo al lOX y se procesaron mediante la 

técnica hlstoi6glca tradlclonal de lncluslón en parafina y llncl6n 

con llematoxl l tna-eoslna. 

El dato que se ullllz6 para elaborar el presente trabajo y 

que se procc.s6 mcdlonle el lnd1ce de dlversldatJ de Brl1louln, rue 

el de largo de la concha. 

Para dclermlnílr el lílmi11'10 c.lc muestra íl'JHt~sentallva de la 

población, se tomaron inlclalmenle cuatro organismos a los cuales 

se les agregaron nuevos Individuos escoJldos al azar de la 

población en estudio, llegando a un máximo de sesenta organismos. 

Con la flnalldad de observar posibles cambios en nuestra 

poblac16n lnfluenclados por condlclones amblcntales, cada 

mueslrco se le dclcrmln6 su 1ndlcc de diversidad y se graflcó 

contra tlempo (meses), asl como también factores f1stco-qulmlcos 

que se monl torearon como temperatura y sal lndad. En lodos los 

casos las muestras fueron organizadas en Intervalos de clase y sin 

td loa. 

El nUmero de intervalos de clases para cada muestra se 

determinó por la regla de Slurges {Daniel, 19741. 

K • 1 + 3.322 (log
10 

N ) 

donde: 

K = número de intervalos de clases 

N = número total de organismos en la muestra. 

La amplitud de los lnlcrvalos de clases por: 

14 



11 = ~ 
siendo: 

\l = ampll tud de los intervalos de clases. 

R ... valor mayor - valor menor de la muestra. 

K • número de lnlervalos de clases. 

Los cocílclcntes de mortalidad por la reJacl6n: 

Cocí. Hort. = Nl 
ia=1 

~onde: 

Nta número de organismos en el tiempo tn. 

Nt-1= número de organismos en el Llcmpo ln-t. 

El ajuste de los dalos de temperatura, coeficlentcs de 

mortalidad e indices de dlvcrnldi.ld se rcall:ló con el programa de 

computación llarvard Graphlcs versión 2. t, los coeflclenles de 

correlación y slgnlflcancla, por la malrls de Pearson para 

dl11l1·lln11!lt111<•11 1111 pu1umf1lrl1·.111 Uilal1:1uplil1:11 vur·uliJ11 2.1). En In 

impresión se ull l lz6 una computadora IBM PS 25 e impresora lasser 

Jet de Hewlell Packard. 
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RESULTADOS. 

El primer anal Jsls efectuó con relación la 

determlnac16n del tarnano de muestra representativa de la 

población. Se observó que el valor má>elmo del indice de dlversldad 

es de J,9 blls, cuando la muestra no se organiza en intervalos de 

clases y 2.2 blts con lnlervalos de clases. (siendo un bll la 

medida de lnccrl ldumbre cuando se ul 111 zan 1 ogar l tmos base 2). 

Al valor de 3. 9 bl ls le correspondl6 un tamaf\o de muestra 

Igual a 50 organismos y a 2.2 blls un tamal'lo de muestra de 30 

organismos (tabla 2, figura J). 

En lo que respecta al anal lsls de la varlabl l ldad de la 

población a través del estudio, encontramos que los valores más 

al los de d l versldad corresponden a muestras organizadas sin 

intervalos de clases, los más bajos para muestras organizadas 

con Intervalos de clases. (tabla J y fJgura 4 ). 

Tamblén se observó que la diversidad de muestras organlzadas 

sin intervalos de clases, se presentó con menores fluctuaciones 

pero mi1s pronunclddas, con respcclo a las muestras organlzadas con 

Intervalos dt! clases. (t lgura 4). 

Los valores de diversidad del muestreo 6 probablemente se 

deba 'a un error en la loma de la muestra. 
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TABLA 2 

Valores de dlversldad oblcnldos poi· el lndlce de Drlllouln, para 
diferentes lamaf\os de muestra. 

NUMERO DE VALOR DIVERSIDAD VALOR DIVERSIDAD 
ORGANISMOS CON INT/ CLASES SIN 110:/ CLASES 

0.88 l. 14 

5 o. 98 l. 38 

6 0.81 1. 15 

B l. 40 l. 66 

10 l. 28 l. 22 

14 l. 68 2.50 

16 l. 60 2.55 

18 l. 73 2. 55 

20 l. 82 2.95 

25 1.89 3.02 

30 2.23 J.21 

40 2.10 J. 59 

50 2.03 3.90 

60 2.04 2. 73 
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Tabla 3 

Valores de diversidad para cada uno de los muestreos realizados 
durante el periodo Febrero 1987 - Enero 1988, 

FECHA DE NUllERO DE VALORES DIVERSIDAD TºC. 5°/oo 
llUESTREO ORCAN 1 SHOS C/INT. CL S/lNT. CL. 

1967 

5 FEB. 25 \. 95 J. 00 IS.O 35.8 
20 FEB. 25 \.95 J.10 18.5 35.0 

7 HAil. 25 l. 80 J. 22 21. o 35.S 
21 HAil. 25 \. 85 3.16 20.5 35. 8 

5 ABR. 25 2.04 J.00 19.0 36.0 
21 ABR. 15 1. 34 \.9S 24. o 36.6 

5 HAY. 15 \. 97 3. 08 27.0 36.0 
21 HAY. lS 2.07 3.08 27.0 36.0 

6 JUN. 15 1.87 7.. 25 29. o JS,8 
20 JUN. 15 \. 72 \. 88 32.0 JS. 8 

4 JUL. IS l. 40 l. BB 31.0 JS.8 
18 JUL. IS l. 45 l. 94 JZ.O 36.0 

l AGO. IS \. 61 2. 04 33.0 JS. 8 
22 AGO. 15 l. 93 2. 01 34.0 JS.8 

7 SEP. lS \. Sl 2.07 33. o JS.8 
19 SEP. lS 1.Sl 2.23 JO.O 35. 8 

J OCT. 15 l. 6:3 2. 44 29.0 J5.B 
17 OCT. IS 1.62 2. S4 29. o 35.B 
6 NOV. 15 l. 49 2. 52 25.0 JS. 8 

21 NOV. 15 l. 44 2. 52 24.0 JS,8 
5 DIC. lS \. 61 2. 59 20. o JS. 8 

19 DIC. 15 \.68 2. 59 13.0 35.8 

1988 

9 ENE. lS l. 27 2.28 16.0 35.8 
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Figura 4 . Valores de diversidad y 
Temperatura para cada muestreo 
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FACTORES FISICO-QUIH!COS. 

TEHPERA lURA. 

l.a temperatura del medio marino al lnlclo del estudio (S de 

febrero) fué de 18°C., lncrcmcntándosc hasta llegar a un máximo de 

34°C. duran.le el segundo muestreo del mes de agosto. Los meses de 

máxima temperatura fueron Junto, jul lo, agosto y septiembre. 

{tabla 3 y flgura 6). 

SALINIDAD. 

La salinidad del medio marino presentó pequeñas variaciones 

de febrero a mayo, y pcrmaneclo constante en 35. 8 p. p.m. durante 

el resto del estudio, cori la escepclón del mes de julio que 

registró 36 p. p.m. La dlferencla entre el valor máximo y el mlnlmo 

de salinidad fue únicamente cln 1.6 p.p.m., durante todo el 

estudio. (tabla J y figura 6). 

COEFICIENTES DE MORTALIDAD. 

Los coeflclenles de mortal ldad más al tos en la población se 

presentaron en los meses de Junio a noviembre, los cuales 

corrcsepondon al vero.no. También se observó un coaflclonto baJo en 

el mes de febrero. (tabla 4, figura S). 
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TABLA 4 

Valores de temperatura y coeflclentes de mortal !dad. 

FECHA DE MUESTREO 

1987 

5 FEB. 
20 FEB. 

7 HAR. 
21 HAR. 

5 ABR. 
21 ABR. 

5 HAY. 
21 HAY. 

6 JUN. 
20 JUN. 

4 JUL. 
IB JUL. 

1 AGO. 
22 AGO. 

7 SEP. 
19 SEP. 

3 OCT. 
17 OCT. 

6 NOV. 
21 NOV. 

5 DIC. 
19 DIC. 

1988 
9 ENE. 

TEKPERATIJRA ºC. 

18.0 
18. 5 
21. o 
20. 5 
19.0 
24.0 
27.0 
27.0 
29.0 
32.0 
31. o 
32.0 
33.0 
34. o 
33. o 
30. o 
29.0 
29.0 
25.0 
24. o 
20.0 
13.0 

16. o 

22 

COEF. DE MORTALIDAD 

o. 0000 
0.0096 
o. 0000 
O. 0000 
o. 0000 
O. 0000 
o. 0000 
o. 0000 
o. 0064 
0.0149 
o. 0311 
o. 0698 
o. 0936 
o. 2674 
o. 2433 
0.0613 
0.0271 
o. 0060 
o. 0067 
o. 0000 
o. 0000 
o. 0000 

o.ºººº 



coef. de mortalidad temperatura "c. 
0.3 ~----------------~ 40 

35 
0.25 

30 

0.2 
25 

0.15. ·• 
"' 

20 

15 
0.1 

10 

0.05 
5 

o o 
feb. mar. abr. may. Jun. Jul. ego, sep. oct. nov. dtc. ene. 

meses 

-- ooef. de mortalidad ->-temperatura 

Figura 5. Valores de 1empera1ura 
y coeficientes de mortalidad por 

muestreo 
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salinidad (p.p.m.) temperalura 'c. 
40 ------··--------·----- 40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 10 

5 

Q L-1-L..J.. .. L l _l__..l_L-L . ...l~--L-L-.l--1-L.L_.l_~J Q 

f•b. mar. abr. me.y. Jun. Jul. ago. ••P· oct. nov. dic. •n•. 

meses 

-t-:-- temperahlra --0- salinidad 

figura 6. Valores de temperatura 
y salinidad a través del estudio 
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HADURACION GONADAL. 

Oc las observaclones realizadas con el mlcroscoplo, se logró 

dtfcrenciar cULJlro fases: fase 1 o 1nd1fercnciada 

fase 2 o gametogCncsls 

fase 3 o desove 

fase 4 o posldesovc. 

En la tabla 5 y figura 7, se presentan los meses y 

porcentajes de cada una de el las. 

CORRELACION DE VARIABLES. 

Los resul lados oblenldos por la malrls de correlación de 

Pcarson (tabla 6), lndlcan que existe relación en: 

Valores de dlvcrsldad con y sln lnlervalos de clases. 

Valores de dlversldad sin intervalos de clases y valores de 

temperatura. 

Valores de temperatura y cocflclentcs de mortalidad. 
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TABLA 5 

Fases gonádicas y proporción de organismos en cada una de 
ellas 

FECHA DE MUESTREO FASE I FASE II FASE III FASE IV 

1987 
5 FEB. IOOY. 

20 FEB. 93.3Y. 6. 6Y. 
7 HAR. 24.0Y. 76.0Y. 

21 HAR. !COY. 
5 ABR. 96.or. 4. ar. 

21 ABR. 86.6Y. 13.3Y. 
5 HAY. B6.6Y. 13. 3Y. 

21 HAY. 20. ar. so.ar. 
6 JUN. !COY. 

20 JUN. !DOY. 
4 JUL. !COY. 

18 JUL. !COY. 
1 AGO. 86.6Y. !3.3Y. 

22 AGO. 20.or. so.o:: 
7 SEP. 26. 6Y. 73.3Y. 

19 SEP. 20. or. so. ar. 
3 OCT. 100:: 

17 OCT. 100:: 
6 NOV. !COY. 

21 NOV. 73.3Y. 26.6Y. 
5 DIC. IOOY. 

19 DIC. 100:: 

1988 

9 ENE. IOOY. 

FASE 1 = Indlferenclada FASE 111 = Desove 
FASE 11 = Maduración FASE IV = Post-desove 
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-ltMt -- .......... m ••• , -- .... r.nn 

Figura 7. Clclo gontdlco de Crauotrea gigas 
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Tabla 6. Valores de Correlacion de Pearson 
-----------------------------------------------------------------· 
indicel 

indice2 

temp 

coef .mort 

1~1 
indicel indice2 temp coefmort 

l.ºººº • 6593 - .1341 -.0458 

l• 1 
( 23) 23) ( 23) ( 23) 

.oooo .0006 .5419 .8355 

1~1 ,6593 l.ºººº -. 6189 -.4735 

l• I 
23) ( 23) ( 23) ( 23) 

,0006 ·ºººº .0016 .0225 

1~1 -.1341 -. 6189 1.0000 ,5925 

l•I 
( 23) ( 23) ( 23) 23) 

.5419 .0016 .oooo .0029 

l•I -. 0458 -.4735 .5925 l.ºººº 
l•I C 

23) ( 23) 23) ( 23) 
,8355 .0225 • 0029 ·ºººº 

l1t.I Coeficiente (tamano de muestra) nivel de significanci 

lNVJCE 1 ,, d.ivCJL.6-lda.d de rnt!Mtlt.eo6 01t.ga.1t..i.zado& en útteJtva.l.o4 
de cta.&e4 

INDICE 2 " d.ivCJL.6i.dad de muMVteo& 01t.gcuUzado6 &.Cn .inteJL~ 
val.o• do claou 
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DISCUSION. 

TAllAílO DE HUESTIIA 

Se observó que los valores de diversidad menores cuando 

los organismos se agrupan 1nlervalos de clases. Este 

comporlamlenlo posiblemente se deba a que los intervalos de clases 

ocultan la lnformaclón real de las tal las en la muestra, y al no 

formar estas categorlas, cada lndlvlduo de la muestra puede 

pertenecer a una calcgorla dlslinla, contribuyendo asl a formar 

una muestra m4a heterogénea o de diversidad mayor. 

Buesa (1977), observó en muestras acumuladas organizadas 

en intervalos de clases, que la permanencia de las clases 

sucesivamente precedentes dentro de la muestra l lenden a aumentar 

la unlformldad, por lo tanto el laman.o de muestra será. menor con 

respecto a una muestra aislada. También observó, que el tamafto de 

muestra calculado con el 1ndlce de diversidad de Drlllouin ru• 

mayor en todos los casos con respecto al tama~o de muestra 

calculado a parllr de la dt!~:vlaclón llplca munslral para una 

probabl l idad de O. 99 , y en lodos los casos fuC menor para una 

probabl lldad de O. 999. 

En base a estos resultados obtenidos por Buesa (1977), se 

cree tener una confiabl l ldad de un 99~ en e 1 lamafio de muestra que 

se determinó para el estudio de maduración p,onadal del ostión 
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Crasesostrea &.l..&!.!i en la Bahla de Guaymas. 

El número de Intervalos de clases y la amplllud de dichos 

intervalos, son de prlmordlal lmportancla ya que influyen 

directamente en la homogeneidad de la muestra. Por lo tanto, entre 

más Intervalos de clases o catcgor las prcsenlc una muestra, y más 

equltatlvamenln se enc1wntrcn dlHtrlbuldos los Individuos en las 

distintas calegorlas, mucho más het1nogéncu sen'l esta y vtcevcrsa. 

Los 01ganlsmos de lil pobl;1clón cstudl;ufa provienen de un 

mismo lote de reproductores y todos prcsent;rn la misma edad {una 

misma generación). Estas caractcrisllcas repercuten directamente 

en el lamaf\o de muestra relativamente "pequef\o" y una población 

con un alto grado de homogeneidad. 

En los valores obtenidos al organizar las muestras en 

intervalos de clases y sin el los, y la Información histológica 

sobre el desarrollo de las gónadas, se observó que el valor de 

dlversldad es independiente respecto a la lnformaclón hlslológlca 

obtenida, ya que ésta no cambia al ser procesadas las muestras con 

intervalos de clases o sin el los. En lo que si existe una gran 

diferencia, es en el número de organismos que se llenen que 

procesar cuando se organiza. la muestra sin Intervalos de clases 

(SO). 

Según el indice de Brlllouln, el número de organismos que se 

procesaron no corresponden a 1 tamaf'lo de muestra que se determinó 

como representatlvo de la población (30 organismos con intervalos 
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de clases y SO organismos sln intervalos de clases). Con base a 

ésto, en el estudio de desarrollo gonadal deb16 haberse procesado 

un número mayor de lndlvlduos ya que al parecer presenta una 

lnsufJclencla de lnformacl6n según el método apl lcado (indice de 

Brlllouln). 

En estudios slml lares Cuevas y Hartinez, 19./R; Rulz, J974; 

Rumlraz y Sevl!lu, 1964; Sevilla y Hondr1tg6n, 1965; Telle2, !!!. 

gl., 1988, real Izaron muestreos mensuales y proct~s<1ron de 5 a 20 

organismos en sus trabajos. Consldt?rando que l.'11 el estudio de 

desarrollo gonadal Jos muestreos se efectuaron una 

perlodtctdad de 15 dlas y que durante los primeros 5 muestreos (5 

de febrero al 5 de abril} se procesaron 25 organismos y en los 

sucesivos 15. Al aplicar un crllerlo global mensual. se observó 

que en el lnlclo del estudio se cumplió con los tamal'"ios de 

muestras requerido por el m6todo ullllzado, y durante el resto (21 

de abrll al 9 de enero}, únicamente para el tamai\o de muestra 

cuando se organiza en intervalos de clases (30 organismos). 

Algunos autores (Stuardo y Hartlnez, 1975) citado por Cuevas 

(1978}. mencionan que el ciclo reproductor de una población es lo 

suficientemente general como para poder Interpretarla a grandes 

rasgos, estudiando unos pocos Individuos. Conslder·o que no se 

debe hacer este llpo de general lzaclón, ya que se pasa por al to 

las caracterlstlcas de grupo que presenta una poblacl6n bJol6glca 

tales como estructura de edades, densidad, tasa de natalidad, 
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mortalidad y principalmente la varlabllldad gcnéllca de los 

lndlvlduos que forman parle de la población. 

Korrlnga (1976), reporta que lodos los ostiones del género 

Crassostrea. nccesl tan de tempernluras al tus por ser do naturaleza 

aubtroplcol. El desovo no &o da a tomporuturoe más bajas de 

19. 5°C. y la madurac16n de las gónadas se presenta a temperaturas 

más bajas con respecto al desove. 

Klnne (19.17), describe una temperatura de maduración de 

19°C, - 20°C. con un punto mAxlmo de 23°C. - 25°C. y un periodo de 

milxlma reproducción de mayo a Junio en las Islas de Japón, y de 

aaoalo a •apllembre en la parte norte, 

Kafuku y lkenoue ( 1983), reportan que la temporada de desove 

del ostl6n Japonés es en el verano cuando la temperatura del mar 

alcanza los 23°C., y en la pilfte sur, cuando la temperatura 

conserva valores mayoros por periodos largos, se pueden producir 

varios desoves. 

La lobla y figura 7, mueelran que la fase J 11 

(reproductora o desove). concuerda con los meses de máximo periodo 

reproductor reportado por Klnne ( 1977), pero se observaron grandes 

diferencies enln:! la lcmpcratura de punto m~xlmo de maduraclón 

(23°C. -zsºc.) y las registradas en el presente trabajo 

(27°C. -33°C. ). 
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TEllPERATURA. 

[Slfl 
SAUH 

'IESIS 
BE lA 

No nrn~ 
DlHLIOíEGA 

Durante el estudio se rcglslraron valores altos de 

temperatura, slendo los meses de junio, Jullo, agoslo, septiembre 

y octubre a los que correspondió estos valores (figura 6). 

Aslmlsmo, es en éste perlado (Zl de mayo al 1 agosto} cuando se 

presenta la máxlma fase reproductora (flgura 7, fase J). Por los 

resultados obtenidos y los trabajos de Cuevas (1974), Loosanoff y 

Tl:\1r.z, !!.!. !!l. (19BR), !m oh1a?rvó q111~ la l1·m¡11H,1l111;i es un factor 

que está. relacionado en el desarrollo de las gónadas, y que la 

época de desove y los valores de temperatura varlan con respecto 

a lo zona geográ.flca y especie que se eetudle. 

En el caso de los ostlones del género Crassostrea se ha 

observado que la fase reproductora o desove, para cada una de las 

ospecles r.stuctlndas, !IC prcs1mta r:nn modlf1caclnnes en bt\se al 

tlempo de duración, pero corresponde a la época de máxima 

lemperatura de la zona gcográf lea donde se encuentran. 

SALINIDAD. 

Téllez (1988}. reporta que exlsle una relaclón entre valores 

bajos de sal lnldad (0. S y 16° loo) y la fase de gametogénesls en el 

mejll16n lschadlum recurvus. Cuevas (1978}, no encontró nlnguna 

lníluencla apanmt~ la fase de desove de Crassostrea 

cortez\ensls y Crassostrea palmula para camblos drá.stlcos de 
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sallnldad que fueron desde 32° loo para el mes de Junio hasta 

s. Sºloo en septiembre. Para la Bahia de Guaymas se observaron 

pequenas variaciones y aunque no se realizó ningún estudio 

eetadletico, os poslblt! que el efecto sobre la población no fué do 

caracter slgntflcntlvo. 

CORRELACION DE VARIABLES. -

Dado los valores de correlación y slgnlflcanc1a en la tabla 

6, se determinó la temperatura como el factor principal de los 

efectos sobre la población de osl1ón. Esto indica que la 

homogeneidad en la población eslA relacionada slgnlflcatlvamente 

en un 62X con la temperatura del medio marino (conclderando 

diversidad d~ muestras organizadas stn intervalos de clases}. 

La mortal !dad que se prci-;enló en lu población de osllón, 

ademAs de estar influenciada por otros factores ambientales como 

predac16n, alimento dlsponlble, paraslllsmo y muchos mAs, en el 

presente trabajo se debió en un 60X a la temperatura del medio. 

La diferencia en la diversidad obtenida de muestras 

orRanlzadas cun y t>ln lnturv;1los do cl1rncs, báslcamonte se 

presenta por los intervalos de clases. Sin embargo la dlversldo.d 

obtenida de muestras sin intervalos de clases, registra de forma 

obJetlva los efectos de temperatura en la población. 
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ANALISIS DEL CULTIVO DE OSTION 

El culllvo del osll6n, es un ejemplo del hombre de adaptar 

zonas lmproductlvas para su beneflclo. En la aclualldad el cultivo 

lnlclado n parllr de posl larvas, da a nueulra reglón una 

prospecllva de q\lc en un futuro con trabajo y esfuerzo, puede 

llegar a niveles slmllarcs de producción que en épocas anteriores 

se presentó, '100 toneladas anuales en promedio en los al\os 40-50 

(Dávalos, 1990). 

La Secretaria de Pesca reporta para el año 1987. una 

producción total en el estado de Sonora de 538 toneladas. 51 

comparamos esta producción con la de los af\os cuarenta, nos 

podemos dar una Idea de la potencial ldad que cxlstia en nuestros 

bancos naturnles de osl16n. En la itclunlldud no cxlsle produccl6n 

n partir de bancos naturnles, la demanda se abastece de forma 

incompleta de culllvos que se real Izan en 1n reglón, siendo la 

únicn especie que se cultiva Crassostrea &..!.&!u?.. 

La efimera producción de la reglón se le atribuye a muchas 

causas, el lemas dos de las que creemos son de sumn Importancia: el 

abasto de posllarvas y la organización de las courmrallvas. 

El laboratorio de Bah1a de Klno el cual depende del gobierno 

del Estado, cstA dlsef\ado para una producción anual de 80 millones 

de postlarvas, y 1n producclón de 1987 fue de 17.5 millones,· de 

los cuales una gran proporción 1'ué adquirida por productores de 
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Baja Callfornla Norte y Sur. Stn embargo. con e&ta producción el 

laboratorlo puede abastecer completamente la demanda de las 

cooperativas de la reglón, ya que ninguna cooperatlva presenta una 

demanda anual de un millón de postlarvas (solo realizan un solo 

cultivo al afio) . 

La Secretarla de Pesca reporta para este mismo afio la 

exlstencia de 19 socleciades coopcrallvas en el estado de Sonora, 

de las cuales, algunas de ellas no se encuentran en actividad 

desde hace varios afios. Todo esto justifica que el abasto de 

semllla no es uno de los problemas por el cual esté tan baja la 

producción de ostión en la reglón. Por lo tanto, descartamos esta 

poslbllldad aunque es importante la calidad de las postlarvas que 

se producen en dlcho laboratorio. 

El otro punto, tal vez el más importante, es el de la 

organlzaclón. La mayoria de las cooperativas presentan una demanda 

de postlarvas lncstable, ya que no cuentan con un plan de trabajo 

blen definido sobre Ja cantidad a producir y centros para 

comercial lzar su producción. 

Al parecer las prlnclpales llmllantcs no son de orden 

técnico, sino lnstltuclonal y financiero. Por lo general la 

admlnlstraclón y manejo de las t>ocledade~ coopcrallvas con fines 

aculcul tura les, se forman bajo la responsabl l ldad de más de un 

organismo pübllco, y todo esto httce muy dificil, en primer lugar 

obtener los recursos necesarios y después organizar y continuar 
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todas las opcracloncs que exljc la actlvldad {Lorla y Hartinez, 

1990). 

Dado el bajo nivel de producción en la aculcultura, la 

tecnologla dlsponlblc aclunlmente en la rcg16n no constHuyc el 

factor llmllante. Lo que procede es dcsarrol lar lnvesllgaclón 

btls1ca que genere lnformaclón sobre problemas especlf1cos de la 

reglón. 

Por otra parte, compete al Estado {goblerno} el desarrollo 

de los componentes btlslcos de las tecnlcas de culllvo que se cstan 

aplicando, con todos los recursos y l!Sfuerzos que esto slgnlflca. 

Alternativas viables poslblcmcnlc son: 

Los sectores pübl leo y prlvado deben promover acllvamente la 

lnvestlsac 16n apl \cada y asesor las técnicas hacla el sector 

pesquero. 

lmparUr cursos a los socios de las cooperativas sobre 

capacltaclón báslca en las d1sllntas Areas que forman la 

pcsqueria. 

Vincular las lnstltuclones cducatlvas y centros de 

lnvest1gacl6n clentlflca y lecnol6glcas con el sector pesquero. 

Las pr lnc \pales áreas de cul ll vo loca llzadas en el noroeste 

de Héxlco se presenlttn en la figura 8, y los pasos fundamentales 

en el cultivo del ostlón Crassostrea ~ en la flgura 9. 
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CONCLUSIONES 

El tamaño de m\Jcstra rcprcsenlaUvo para el estudio de 

madurac16n go11t1da\, corrosponll\ll a 50 oq~;tn\Hmoa cunndo la muestra 

no se organiza en intervalos de clases y 30 organismos con 

intervalos de clases. Se recomlenda en estudios sobre madurac16n 

gonadal, organlzar las muestras en intervalos de clases y en 

est.udlos de ecologln sln Intervalos de clases. 

El esludlo sobre maduración gonadal del ostión Crassoslrca 

&.1.&li. es confiable, debiéndose continuar con estos trabajos por 

varias generaciones de organismos. 

El perlado reproductor maxlmo de Crassostrca ~ en la 

Bahla de Guaymas, lnlcla a f111es de mayo y termina a prlnclplos de 

agosto, con temperaturas del medlo marino de 27°C. a 33°C. 
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