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INTRODUCCION 

Las t'cnicas comunes de pesca iaplican saqueo y exter· 

•inio para alaunas especies. Esto se ha coaprobado a trav's 

de ailes de anos en que se ha realizado esta actividad en · 

Mlxico y en el aundo entero. 

La Acuacultura en caabio, coao la aaricultura o la &! 

nader(a, ofrece la posibilidad de doainar y .controlar tanto 

los factores del aedio aabiente coao la producci6n, para -

una aejvr achlinistraci6n y, por lo tanto, una aejor explot! 

ci6n de los recursos acu,ticos. 

Toaando en cuenta que la Acuacultura es la expresi6n -

econ6aica de una bioin¡enierfa tecnol61ica de aplicaci6n s2 

cial, su iapleaentaci6n debe estar respaldada por una defi· 

nici6n analftica de sus polfticas, objetivos y aetas, para 

lo¡rar, bajo una extricta planeaci6n, impulsar el creciaie! 

to econ6aico de las zonas rurales, 

El aedio f(sico es uno de los principales factores del 

desarrollo del osti6n, aunque si no cUllple los requeriaien

tos necesarios puede ser aodificado (piso y aoviaiento del 

a1ua), aunado a las condiciones qufaicas del aaua (salini·· 

dad, pH, etc.), que influyen en el ciclo de vida del osti6n, 

aodificando sus h'bitos aliaenticios y de reproducci6n. 

En ltlxico existen las condiciones necesarias para el 

desarrollo de las diferentes especies de osti6n, tales coao 

teaperatura, salinidad, etc,, debido a las condiciones de -

latitud en que se encuentra, 



Para el buen desarrollo del cultivo del osti6n se hace 

necesario un estudio de la morfolo¡{a de las ostras, tipos 

de reproducci6n, crecimiento, etc., que detectar4 tambi6n • 

su valor alimenticio, aspecto b'sico para iapulsar su pro·•. 

ducci6n y consumo, De i¡ual aodo, deben estudiarse los ene· 

ai¡os naturales del osti6n, depredadores y coapetidores, que 

en al¡unos casos lle¡an a aniquilar bancos enteros. 

Debido a la iaportancia que reviste el osti6n coao al! 

aento, y siendo una especie de bajo costo en el aercado, su 

producci6n se ha visto intensificada por aedio de laborato· 

rios, donde lo reproducen con altos rendiaientos y contro·· 

lando al¡unos factores que pueden afectarlo. 

Por tal raz6n, en M6xico se ha impulsado el cultivo º! 

tr{cola utilizando la tecnolo¡{a de países sobresalientes • 

por producci6n o calidad, como Jap6n, Estados Unidos, Fran· 

cia, etc. En nuestro país la extracci6n en foraa natural •• 

lle¡6 a desvastar totalaente los bancos, por lo que tuvieron 

que repoblarse con ostras silvestres o cultivadas. Esto su· 

cedi6 por la extracci6n desaedida y la contaainaci6n con d! 

sechos industriales y urbanos, as{ coao pesticidas, fertil! 

zantes u otros eleaentos qu(aicos utilizados en la a1ricul· 

tura. 

La Acuacultura ha impulsado el cultivo del osti6n, ••• 

siendo tal su iaportancia coao t6cnica que, desde el si1lo 

XVIII, ha impulsado la captura de especies de alto valor · 

coaercial con la finalidad de exportar y aliaentar a una • 



poblaci6n que no ha podi~o subsanar el problema de la des·· 

nutrici6n. 

La producci6n se realiza por cooperativas (con una tef 

nolo¡{a adecuada), que como sísteaa econ6aico resultaría·· 

con altos rendiaientos, pero se han visto deterioradas por 

cuestiones adainistrativas y políticas. 

Debido a la iaportancia que ha alcanzado el cultivo •• 

del osti6n en nuestro país, en este trabajo se presenta un 

estudio de tres esteros en Nayarit, donde se aprecian aspef 

tos naturales y probleaas socio·econ6aicos que han llevado 

al au¡e o decadencia, se16n el caso, la actividad ostrfcola. 

El objetivo del trabajo es conocer las tlcnicas de cu! 

tivo del osti6n, asf coao diferenciar ~os rendiaientos de • 

producci6n en coaparaci6n con la captura en el aedio natural. 

La aetodolo1f~ que se utiliz6 fue, en priaer lu¡ar, la 

recopilaci6n de inforaaci6n biblto1r,fica, y en seaundo 1~ 

aar la de caapo, con visitas al 'rea de estudio entrevista! 

do ostricultores tanto en San Blas coao en Boca de Caaichtn, 

as{ coao al personal tfcnico del laboratorió de San Blas. • 

Se realizaron encuestas que fracasarop en la obtenci6n de d! 

cos econ6micos, ya que el adJainistrador de Boca de Caaich(n 

no conocía el destino del osti6n en el aercado, que era CO! 

trolado por intermediarios; as{ como por la carencia de da· 

tos sobre producci6n de aftos anteriores. En San Blas los • 

encaraados de la cooperativa contaban.con reaistros del aes 

corriente, pero no de per{odos anteriores. 



Entre los probleaas que se presentaron destacan la fal· 

ta de biblio&rafla y re¡istros estadlsticos, tanto en las · 

oficinas de la Secretarla de Pesca en Nayarit coao en la •· 

cooperativa y en el departaaento desentralizado de Acuacul· 

tura en Pachuca, H¡o,¡ asl taabi6n, la falta de disponibi· 

lidad al usuario del acervo biblio¡r,fico del laboratorio • 

de San Blas, Ade•'s no hay personal que proporcione infora,! 

ci6n •'• aiaplia sobre el funcionaaiento del laboratorio,ya 

que solaaente existen 2 tEcnicos (de los aisaos pescadores), 



CAPITULO t 

CONDICIONES AMBIENTALES DEL OSTION 

Los ostiones,en su •ayorta, son habitantes tlpicos de 

los esteros, tasunas costeras, dese•bocaduras de los r(os y 

de cualquier tusar en donde se fonaan bordos que retienen -

el asua durante las ••reas bajas, en todas aquellas forma·· 

ciones litorales en que se aezctan las aauas oce,nicas y --

101 rios, producifndose as( las salinidades adecuadas para 

la supervivencia de estos •oluscos. Taabi4n es requisito 

indispensable un sustrato (piso) duro, li•pio y adecuado P! 

ra la fijaci6n larvaria y el desarrollo del adulto. 

Si el sustrato es lodoso o a6vil pueden a¡regarse con· 

chas, rocas, erava y arcilla para darle la consistencia 

(firaeza) adecuada. En cuanto a la salinidad y el pH, pue-· 

den aodif icarse controlando los aportes de a1ua dulce y sa· 

l1d1 •ediante compuertas. 

Los factores esenciales que deterainan la distribuci6n, 

prosperidad y abundancia de los bancos de osti6n son: cond! 

ciones del sustrato, teaperatura, din'9ica de las aguas, •• 

oal1eno y pH, salinidad y la presencia de sustancias polu·· 

.rentes. 

A. Caracter{sticas del •edio f(slco. 

a. Condiciones del sustrato 

Debe ser una •ezcla de lodo, arcilla y arena, dando -

co•o resultado un piso duro y firme. Cuando no tiene la su· 



ficiente estabilidad, puede ser desplazado por movimientos 

bruscos del a¡ua, cubriendo as{ total o parcialaente los -

bancos. 

Los sustratos •'• frecuentes no son adecuados para el 

cultivo del osti6n, por ser lodosos y a6viles, pero pueden 

ser aodificados a1reaando conchas, arava y otros. Sin eaba! 

10, la aayor parte de los ostiones son susceptibles de 

adaptarse a fondos lodosos, aun,ue no en exceso¡ no obstan• 

te, su creci•iento es diferente al de los que vive.n en fon· 

dos duros. 

De 6sto resultan las diferentes denoainaciones popula· 

res de los ostiones, coao osti6n de "leliaua de vaca o de - • 

huarache", que son ostiones alaraados y anaostos que viven 

en un sustrato fanaoso, o coao el osti6n de "casco de burro, 

de bolita o del placer", que son redondos y pequellos y vi·· 

ven en sustratos duros. 

A veces se encuentran ostiones de creciaiento eacepci2 

nal en fondos lodosos, debido a que son aenos numerosos 

(pr,cticaaente aislados), y la competencia por el aliaento 

es alniaa o nula. 

El continuo y cada vez aayor azolv .. iento de los este· 

ros crea condiciones desfavorables en el sustrato para la • 

fijaci6n larvaria, y dificulta la aliaentaci6n de los osti2 

nes, ori¡in,ndose cuantiosas p'rdidas durante la teaporada 

de lluvias. 



. 3 

b. Teaperatura del a¡ua. 

Las variaciones t6raicas del sustrato dependen de: 

l. Moviaiento del a¡ua 

Cuando el a¡ua se a¡ita lo suficiente, la diferencia • 

entre la teaperatura de la superficie y el fondo es a{niaa. 

Z. Comportaaiento anual de la teaperatura ataos· 

f6rica. 

3. Las aareas. 

Estas afectan la temperatura se16n la aaanitud de in·· 

tercaabio de las a1uas. 

Elsey (1933) establece que la teaperatura es de esen·· 

cial iaportancia para la reproducci6n, desarrollo y activi· 

dades aliaenticias. 

En ¡eneral, el margen de tolerancia de las ostras est' 

coaprendido entre to• y 30° e de teaperatura. 

Debe toaarse en cuenta, sin eabargo, que cada especie 

presenta requeriaientos específicos en cuanto a teaperatura 

en sus diferentes procesos vitales. 

La actividad aliaenticia auaenta con la teaperatura, • 

pero existen llaites •'xiaos y a{niaos que al ser rebasados 

conllevan el cese de dicha actividad. Caltsoff P.S., en 1932, 

encontr6 que la velocidad de aliaentaci6n en la especie 

c. Vir¡inica auaenta con los ascensos de teaperatura, alean 

iando el •'xiao a los 30• e, en tanto que entre los 7° y •• 

los 9.5° e se observa el cese total de ta actividad aliaen• 



ticia. Al¡unas ostras (c~ao e. Eludis), pueden resistir 

oscilaciones •uy a•plias sin re1istrar dafto al1uno. En 1en! 

ral, la te•peratura 6ptima para la ali•entaci6n es de zs• a 

30° e. 
Yon1e e.e., en 1926,.opinaba que la te•peratura es el 

ele•ento ambiental que determina la distribuci6n de la fau· 

na ••rina, y que su efecto en la reproducci6n es aán m's •• 

importante, por lo que un animal puede vivir en un interva· 

lo de te•peratura •ucho m's a•plio que aqu61 en que puede • 

reproducirse. Tal es el caso de las ostras portu1uesas 

Gryuphaea, que puede desarrollarse en In1laterra, •'s no 

realizar sus funciones reproductivas. 

Galtsoff observ6 que la temperatura influye en el lat! 

do del coraz6n del osti6n, que es el indicador de la inten· 

sidad de los procesos metab61icos. Al aumentar la teaperat~ 

ra aumentan los latidos, en tanto que a bajas teaperaturas 

(de z.s• a · s• C) se inicia la invernaci6n. Esto se da 

principalmente en latitudes n6rdicas (no esta dem's puntua· 

tizar que en los litorales •exicanos nunca desciende a ta·· 

les niveles, por lo tanto no se presenta la invernaci6n), 

c. Din'8ica de las a1uas 

El movimiento de los cuerpos de a1ua habitados por es· 

tos •oluscos afectan sus estados larvario y adulto, ya que 

determina la distribuci6n de las larvas y el transporte do 

ali•ento (efecto indirecto en la reproducci6n y el creci··· 

aiento). 



Para que se garantice el aporte cont{nuo de aguas ricas 

en alimento es necesario que el agua tenga un movimiento de 

ZS.7 cm/seg. aproximadamente. En cambio, las corrientes de 

SO cm/seg. o m'5 llegan a obstaculizar la capacidad fil.tra· 

dora de los ostiones, pudiendo ~stos pasar hambre en a¡uas 

ricas en alimento si prevalecen las corrientes r'pidas du-· 

rante varias horas del d{a. 1 Adem&s, el alimento es mis 

abundante en aguas relativamente quietas que en aguas turb! 

lentas. 

El oleaje y las corrientes deterainan los lu¡ares de • 

fijaci6n. Los ostiones pueden vivir desde el nivel de las • 

mareas hasta una profundidad de 40 m o algo m&s. Sin embar

go prefieren aguas poco profundas, y generalmente se encue~ 

tran formando islotes o bancos. 

Las mareas son importantes en la ox{¡enaci6n y renova· 

ci6n del agua. Sin eabargo, durante las aareas bajas los -

bancos quedan al descubierto, expuestos a diversos depreda· 

dores y a los cambios clia6ticos. 

El movimiento de las aguas es necesario para iapedir • 

la acwnulaci6n de lodo sobre las conchas y las larvas. De 

ah{ que deban desazolvarse las desembocaduras de los r{os -

para impedir los movimientos. 

1. Flores C.l•tlro, J. S.1•18 Ju.n, et. al. !e;tol !P'Wtf'" .,, tl qtltlve • ... 
ht pttrp !"! 91np ne\yrtln. p&Q. ,,. 



B. Condiciones químicas 

a. Odgeno y pH. 

Otro factor determinante en los diversos procesos fi·· 

siol6aicos de los ostiones es la presencia.de oxigeno di··· 

suelto en el agua, fuertemente disminuido por las presencia 

de sustancias poluyentes, como los desperdicios de la indu~ 

tria petrolera y del azufre. 

De igual manera, tos r{os transportan grandes cantida· 

des de materia org,nica, que al entrar en putrefac.cí6n 

aaotan sensiblemenete el oxigeno disuelto, por lo que en lg 

gares fangosos la dis111inuci6n del mismo alcanza niveles 

cr!ticos. 2 

Las oscilaciones normales en el pH (acide: o alcalini

dad) de las aguas no son de peligro para los ostiones. No • 

obstante, las descargas de sustancias poluyentes, as{ como 

el a¡ua de los r{os, provocan dr,sticas modificaciones. Un 

pH de S,2 mata instant4neamente las larvas, mientras que •• 

uno de S.8 s6lo el 64\ de las mismas en once horas. Sin em· 

6 

bargo, estos niveles de acidez son normalmente contrarrest! 

dos por efectos de la acci6n estabilizadora del a¡ua de mar. 

b·. Salinidad. 

La salinidad de los bancos varta con la proximidad de 

los r{os y con el intercambio que tengan con el aar. Con --

2. RMl.ni l'tt...,.. hodblfo ,. StvUle HrrÑndll fltl:. Lu1sa. lit pttnt an et.1.sg, .... 
d!tft blpléeisge r p1tn!fF16n d! w Muyo. c6J. 1e. 



frecuencia las variaciones son muy bruscas, sobre todo en • 

la Epoca de lluvias. 

La salinidad en los bancos suele estratific~rse, sin • 

eabarao las diferencias son apenas de una parte por ail (el 

fondo es li¡eraaente •'s salino). 

Los bancos naturales de ciertas especies de ostiones • 

se localizan en aauas endulzadas por las descaraas de los • 

rfos, por lo que las inundaciones son otro factor que les • 

afecta en ¡rado variable, dependiendo del tiempo que peraa· 

nezcan'sujetos a la influencia del a¡ua dulce. La exposi•·· 

ci6n de las ostras a una baja salinidad parece tener efecto 

reducido, no obstante, la exposici6n prolon¡ada o repetida 

puede causar ¡raves daftos(coao sucede cuando, debido a lo • 

estrecho y poco profundo de las desembocaduras, el agua du! 

ce es retenida en los bancos largo tieapo). 

Las ostras pueden soportar salin·d~des auy bajas (de 

a 3 p.p.a.), pero no por mucho tieapo, ya que cuand~ ~sto 

sucede es coaón que cierren herafticamente sus valvas, de·· 

jando de alimentarse. Cuando la baja salinidad se prolonaa 

a m's de tres •eses (dependiendo de la especie), pueden ao· 

rir hasta un 97\ de ellas (¡eneralaente durante las desear• 

aas de los rfos),3 

No obstante, hay especies comerciales adaptadas a la • 

alta salinidad de las a¡uas oce,nicas, co•o la c. Irides··· 

cens. 



Hopkins A.E., en 1930, afirm6 que la salinidad influye 

en la fijaci6n, y aunque existan muchas larvas, no se fija

r'n a menos que el a¡ua conten¡a de ZO a Zl p.p.m. Por tal 

rai6n lle¡an a fallar los intentos de rehabilitaci6n de los 

bancos en primavera y verano. 

Las conchas deben plantarse cuando la salinidad sea s~ 

ficientemente alta, y asf, al misao tiempo, la fijaci6n oc~ 

rrir' antes de que el 'rea sea invadida por el lodo. 

Prytiherch, H.F., en 1934, descubri6 en sus experimen

tos que el proceso de fijaci6n requerfa una salinidad de 15 

a 30 p.p.a. Sin embarao, en salinidades de ZS a 28 p.p.m., 

las larvas mostraban considerable dificultad para secretar 

el l(quido cementante. 

De lo anterior se deduce que ocurren buenas fijaciones 

en lu¡ares con salinidad relativamente alta (pr6xi•os al -

mar), li¡era•ente mayor a 20 P•P·•·• asf co•o en localida-

des donde se han •eiclado a¡ua dulce y salada, aener,ndose 

condiciones 6ptimas de 16 a 20 P·P·•· 
La salinidad afecta también la velocidad de ali•enta-

ci6n. Los ostiones se adaptan •ur lenta•ente a ca•bios bru! 

cos de salinidad, •'s a6n, cuando desciende rebasando las -

10 p.p.a. la ali•entaci6n cesa completamente (aunque la -· 

concha permaneica abierta y contin6e el creci•iento de la -

•is•a). 

8 

Final•ente, los ostiones de •ayor calidad se producen 

en 'reas de salinidad relativa•ente alta, •ientras que en -

luaares de aenor salinidad se producen arandes e insípidos. 
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C. Condiciones ambientales del osti6n en Mfxico. 

Las costas nacionales disponen de extensas &reas en las 

que se presentan las condiciones 6ptimas para la existencia 

de bancos naturales de osti6n, de donde son extrafdos a es· 

cala comercial desde hace tiempo. 

No obstante, el azolvamiento y las variaciones en la • 

salinidad llegar a causar graves problemas en los bancos. 

La salinidad se ve afectada en junio y noviembre por 

la influencia de los ciclones, perdifndose frecuentemente • 

¡randes cantidades de osti6n, debido a la acci6n nociva del 

agua dulce en las desembocaduras, esteros y la¡unas. 

En cuanto a la temperatura, Esta no es un factor limi· 

tante, salvo en el noroeste de Sonora, durante las mareas · 

bajas de invierno. 

Como el recurso en cuesti6n no es ina¡otable y la ex·· 

plotaci6n en muchos casos ha sido irracional, se han a¡ota• 

do los bancos, problema que se ha agudizado por factores 

naturales, como el azolvamiento de esteros y desembocaduras. 

Esta situaci6n se presenta en Guaymas, Son., Tamplco, Tamps. 

y en Boca del Rfo y Alvarado,.Ver., en donde la depredaci6n 

en los bancos se manifiesta por la predominancia de ostio·· 

nes j6venes en la captura comercial, o bien, por la total·

desaparici6n de las poblaciones coaerciales. 
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CAPITULO Il 

CICLO BIOLOGICO DEL OSTION 

El conocimiento biol6gico del osti6n es un factor im-

portante para determinar las condiciones físicas y químicas 

que se requieren para su producci6n de manera artificial, -

tomando en cuenta que existen varias especies y que cada 

una requerir6 condiciones diferentes para reproducirse y 

crecer. 

Aunado a 'sto es necesario determinar el tipo de repr~ 

ducci6n (larv{para u ov{para) que proporcionar6 mayores re2 

dimientos de manera artificial, buscando siempre alcanzar • 

una mayor producci6n. 

Adem6s, es necesario conocer los enemigos naturales 

del osti6n, que en algunos casos lle¡an a exterminar los 

bancos, por lo que debe estudiarse la forma a4s eficaz y 

econ6mica de aniquilarlos. 

A. Clasificaci6n taxon6mica. 

Phylum: 

Clase: 

Orden: 

Familia: 

G'nero: 

a. Morfolo¡b. 

Mollusca 

Pelecypoda o Bivalvia 

Pseudolaaellibranchiata 

Ostreidae 

Crassostrea 

Los ostiones pertenecen a la clase de los Pelec(podos, 

que son moluscos que constan de dos valvas asim,tricas, 
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secretadas por el borde del manto¡ una i:quierda o inferior, 

por medio de la cual se adhiere al fondo, y otra derecha o 

superior, sin dientes y plana. Ambas valvas est'n articula· 

das mediante uno~ dientes que enaranan entre s(; la·valva • 

que presenta los dientes encaja perfect .. ente en las depre· 

siones que presenta la valva opuesta. Esta articulaci6n se 

denoaina charnela y peraite que las piezas se abran. 

La valva derecha es la que se separa de su coapallera 

al airar sobre sus dientes, abrifndose asl la concha. Dese! 

pefta un papel de tapa aediante el li¡aaento, que es el,sti· 

co y act6a coao resorte. El cierre de la concha se efect6a 

por la contracci6n de un a6sculo en foraa de aedia luna, ·· 

llamado m6sculo aductor, que deja sobre la concha la huella 

de inserci6n. 

La foraa y ¡rosor de las valvas son variables, de 

acuerdo con las diferentes circunstancias del aedio .. bien· 

te y la aaloaeraci6n o distribucidn de las conchas, 

La superficie externa está constituida por la sobrepo

sici6n de finas 16aiinas dispuestas concEntric .. ente, que •• 

dan luaar a la foraaci6n de anillos o estrías de creci•ien• 

to. Qu(aicamente est'n compuestas por carbonato de calcio y 

una sustancia or¡,nica. 

La valva derecha presenta, en su extremo anterior, un 

surco ancho en donde se aloja un li¡aaento, que la une con 

la otra valva, constituyendo asl la charnela. La superficie 

interna de la valva derecha presenta, en la parte posterior, 
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la impresi6n muscular en donde se adhiere el m6sculo aductor, 

cuyo relajamiento y contracci6n abre y cierra las valvas. -

La apertura de las valvas se hace pasivamente, por la acci6n 

el,stica del li¡aaento (que es una estructura fibrosa), y -

el cierre se hace por la en6r¡ica contracci6n del a6sculo -

aductor, que permanece contraído mientras la concha est' -

cerrada. 

En cuanto a la porci6n viva del osti6n, se distin¡uen: 

el aparato di¡estivo, que consta de boca, es6fa¡o, est6ma¡o, 

intestino y ano (6ste desemboca hacia la parte superior del 

m6sculo aductor). Destacando cuatro palpos o labios, situa

dos anteriormente por debajo de la boca, que separan y con

ducen hacia 6sta las partículas alimenticias procedentes de 

las branquias. El m6sculo aductor y el manto, que recubre -

todo el conjunto, se encuentran adheridos a la concha, 

excepto en los bordes; existe tambi6n una ¡1,ndula anexa -

llamada hí¡ado.(Fi¡. No.l). 

El sistema circulatorio consta de coraz6n, con ventrí

culo y aurícula, arteria, venas y branquias. 

En las branquias se verifican los intercambios ¡aseosos 

respiratorios, ya que hasta ah{ lle¡an las corrientes de 

a¡ua que producen los citos, que se encuentran revistiendo 

las branquias (del mismo modo lleaan los alimentos a la bo

ca). De esta manera se renueva constantemente el a¡ua (de -

la cavidad paleal), y as{ las branquias toman el ox{¡eno -

disuelto en ella. 
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FUENTE1 lenuel t6snl;p gege le Q91g1cl6n t1 C1n\g91 •sulsoltt Productoree 
41 Q•\lAa, Secretar!• d• Pesca 1911. 



Las branquias son cuatro, y se extienden hacia atr's a 

lo larao del ••raen ventral, desde la parte posterior de •• 

los palpos.(Fia. No.z) 

En tlnalnos aenerales fsta es la aorfoloaía de las os

tras, considerando que hay variaciones espec{ficas en cada 

especie. 

l. Tipos de reproducci6n. 

En el transcurso de su vida, el osti6n pasa por dife·· 

rentes fases sexuales en las que act6a a veces coao aacho y 

otras coao he•bra, lleaando a ser a6n heraafrodita con pos! 

bilidades de efectuar la autofecundaci6n. 

El aparato reproductor consta de una 11•ndula superfi· 

cialaente diferenciada que se encuentra entre los replieaues 

intestinales, y que en plena aadure: recubre el est6aaao, -

el híaado y otras vísceras. Cuando la ostra se encuentra en 

la etapa inaadura se puede diferenciar por su color trans·-

16cido. 

Los nuaerosos conductos que posee esta 11•ndula desear 

aan al aaua por aedio de dos aberturas, una de cada lado, • 

los productos sexuales¡ en el caso de especies larvíparas • 

los esperaato&oides son absorbidos por la heabra hacia la • 

c•aara branquial exterior. 

a. Reproducci6n ovípara. 

(G6nero Crassostrea, que se encuentra en las costas 

del Atl,ntico). 
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FUENTE• "•nu•l 16cnlco pera la Operec16n de Centro• Aculcol1a 
Productores de Oat16n, S•cr•t1rl1 d• Pesca ,911, 
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En las ostras ovíparas la fecundaci6n se realiza en -

el a¡ua, ya que los eleaentos sexuales son liberados en --

ella. Por lo consi¡uiente, se encuentran ¡randes cantidades 

de larvas en el plancton. Cuando la reproducci6n ocurre en 

un banco auy poblado se produce una descar¡a siaultinea de 

los productos sexuales aaduros. 

El huevo fertilizado se transforaa en Larva Troc6fora 

en un tieapo de 24 a 36 horas (en esta fase se ori¡inan to· 

dos los se¡aentos o aetilleros del aniaal adulto¡ el noabre 

de troc6fora se debe a la seaejan:a que existe con un troa

po), y •'s tarde en Larva Veli¡er (se produce el esbo:o de 

la concha bivalva). (Fi¡. No. 3) 

Despu6s de un lapso de dos a tres semanas la larva se 

fija en el sustrato apropiado por aedio de la eaisi6n de un 

pie rudimentario, que •'• tarde pierde coao consecuencia de 

su vida sedentaria, 

El nómero de huevecillos producidos en este tipo de r! 

producci6n es enorae, variando entre 115 •illones (se¡Gn 

Sverdrup) y 500 millones (se¡Gn otros autores). 4 

b. Reproducci6n larvfpara 

G6nero 2.ll!!.!l. 
Los eleaentos reproductivos aasculinos pasan por la c! 

aara inhalante al interior de la ostra feaenina, donde se -

realiza la fecundaci6n. El desarrollo se efect6a en la c••! 

ra incubadora constituida por la cavidad branquial, hasta -

•• ali& oAg. !T 
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cierta fase en que la larva es expulsada al exterior. Des-

pu's de un tiempo de vida libre la larva se fija y prosi1ue 

su desarrollo. 

El nG.ero de huevecillos y larvas en este caso es inf! 

rior al anterior. 



LARVA TROCOFORA 
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íUEMTE1 ~•nu1l T6cnico p1r1 11 Opet1ci6n de Centras Aculcola• 
Ptoductor1s de Dst16n, S1cr1t1ri1 di Pesca 1988. 
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c. Eneaiaos naturales de las ostras 

Uno de los probleaas esenciales de la Ostricultura es 

el coabatir a los eneaiaos naturales que hacen presa de los 

ostiones pr,cticaaente en todas las etapas de su vida,asl -

coao prevenir al •'xiao las enferaedades y el alto lndice -

de aortandad que ocasionan. Las posibilidades de trataaien

to de las enferaedades son auy liaitadas pot lo ineficiente 

que resulta la aplicaci6n de aedicaaentos en las 'reas nat~ 

rales y por el elevado costo de los aisaos. En cuanto a los 

eneaiaos naturales, suelen ser coabatidos por aedios •ec'n.! 

cos. 

La coapetencia por espacio y aliaento es notable·en a! 

1unas especies sedentarias, dando coao resultado que el cr! 

ciaiento sea lento y con una 1ran susceptibilidad a las en

feraedades. 

Otros eneai1os son las bacterias que enferaan al osti6n 

(6sto se sabe por el enneareciaiento que presentan en teji

dos locales o en todo el oraanisao), actuando directaaente 

en los bancos ostrícolas. (Fia. No.4) 

Los honaos, las bacterias, los crust,ceos y los proto

zoarios se lleaan a controlar con antibi6ticos y luz ultra

violeta, cuyo efecto durante al1unas horas no perjudica en 

foraa sianificativa a los j6venes aoluscos¡ o bien, utili-

zando sustancias qulaicas, lo que resulta •'s barato y sen

cillo. Por ejeaplo, una soluci6n de Sevin en Orto Dicloro • 
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Benceno (ODB) •ezclado con arena seca, que se deposita diref 

ta•ente sobre el fondo, eli•inando a los caracoles sin perJ! 

dicar a los ostiones y al•ejas. 

Fiauran taabifn los dinofla¡elados (al¡as), que oriai· 

nan el fen6•eno de la ••rea roja, produciendo residuos •et! 

b6licos t6xicos, asf co•o el a1otaaiento del oxf1eno (este 

fen6•eno se presenta en el noroeste de NExico). 

Los •edios •ec,nicos con los que se puede co•batir a • 

los ene•i1os de los ostiones dependen de los h'bitos y ca·· 

racterfsticas de lá especie; por eje•plo, la estrella de •• 

•ar puede recoserse en 1randes cantidades por •edio de ras· 

tras, o bien puede co•batirse •ediante la aplicaci6n de cal 

(estos útodos no son co•unes en Mfxico). 

Los caracoles son uno de los •'s nocivos ene•i1os, prig 

cipal•ente en el OcEano Pacifico, y pueden evitarse aplican· 

do la tEcnica de cultivo en suspensi6n en cualquier• de sus 

formas. Taabi6n se co•baten capturando y destruyendo las •• 

c'psulas en que depositan •ultitud de huevecillos, 

Final•ente, las variaciones naturales o controladas de 

la salinidad (sobre todo la baja salinidad) per•iten eli•i· 

nar a los depredadores y otras pla1as del ostidn. 

En la tabla l se anotan las enfermedades •'s coaunes y 

los •Etodos para su control. 



ENFERMEOADES DEL OSTION 

Concha de osti6n con ••pollas de lodo producidas por Anflido 
poliqueto. 

Osti6n invadido por colonias de Brio:oarios. 

nlilN No.• 
fU[lf[t ~anu•l Ttcn1co o•r• l• Operaci6n d• Centro• Acwtcol•• 

Productor•• de Oett6n, Secretarla de P••~• 1189. 
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COMPETIDORES Y DEPREDADORES DEL OSTION Y METODOS 

DE CONTROL 

Excavan t6neles sobre 
las conchas acribill'n 
4olas. -

For•an ••pollas de lo
do dentro de la cavi-
dad de las conchas. 

Co•piten por espacio y 
defor11an las conchas 
cuando crecen apiftadas 
sobre 'sus. 

Co•petidores por esp! 
cio y ali•ento, en -
ocasiones lle¡an a -
causar la •uerte de -
las ostras por asf ixi~ 

Co•petidores por espa 
cio, ox{aeno disuelto 
y all•ento. Se fijan 
en abundancia sobre -
las ostras lle¡ando a 
asfixiarlas. 

COMPETIDORES f§~.y 
i!EPRl!DXDORl!s _ _ 

Esponriarios (C y D) 
- esponjas 

An,lidos Poliquetos (D) 

Bivalvos (C) 

- •ej illones 

Moluscos (C) 
al•eja. 

- caracol 

Balánidos (C y D) 
- lan11osta 
- ca•ar6n 
- cananJo 

METODO DE CONTROL 

Manteni•iento de bancos re•o
viendo conchas viejas infecta 
das. -

lnmersi6n de las ostras infec 
tadas en una soluci6n satura~ 
da de sal durante 1 •inuto. 

Eli•inaci6n •anual o •ec,nica; 
inmersi6n de las ostras infec 
tadas en una soluci6n de a:uT 
victoria al O.SI durante 5 •l 
nutos. -

lnmersi6n de las ostras infec 
tadas en una soluci6n satura~ 
da da sal durante 1 •inuto. 

Tratar los colectores con una 
soluci6n de Benceno clorinado 
que reduce su fijaci6n. 

.... 
N 



Cubren los bancos de os 
tras con f an¡o y lodo ~ 
durante sus excavacio·· 
nes en el fondo. 

Crecen interfiriendo la 
circulaci6n del a¡ua, • 
privando a la• ostra• · 
de su ali•ento. Ta•bifn 
asfixiando a las ostras 
cuando al descoaponerse 
la• privan del oxt¡eno 
necesario. · 

Taladran las conchas y 
raspan pedazos de carne 

Depredan los bancos 
abriendo la valva infe· 
rior de las ostras, CU• 
bi·landolas con su cuer
po y extrayendo el os-· 
U6n. 

COMPETIDORES Y 
DEPREDADORES 

Crust,ceos (C) 
• can¡rejo 

lan¡osta 
• caaar6n 
• jaiba 

Al¡as Marinas (C) 

Gasterópodos (D) 
caracol 

- abul6n 

Equinoderaos (D) 
• estrella 
·erizo 

METODO DE. CONTROL 

Se controlan extendiendo sobre · 
las 'reas infectadas arena seca 
o alyunos Materiales inactivos -
•ezc ados con Jenceno clorinado, 
conteniendo un insecticida coao 
"Servin"; aunque este •'todo no 
ha sido aprobado y puede ser -
ries¡oso para la vida aarina. 

Exposici6n al sol y al aire du·· 
rante la •area baja. 
Eli•inaci6n aanual o aec,nica. 

Se aezcla Benceno clorinado con 
arena seca, conchas viejas y 
otro• Materiales inertes, coao • 
la arcilla¡ se esparce en 101 • 
fondos foraando un cinturón alre 
dedor del banco para prevenir li 
entrada de estos enealsos. 

Mftodos aec&nicos: dra¡ado por • 
succión para reaocidn de e1tre·· 
llas del fondo, 
Arrastre con trapeadores y al1u· 
nas 1u1tancias qut•icas sobre • 
101 bancos, coao la cal, que ••· 
ta a las estrellas afectando sus 
•••branas respiratorias. 

N ... 



Depredan los bancos intro 
duci~ndose en la carne di 
las ostras. 

Aniquilan las se•illas y 
ostras juveniles, asti··· 
llando la concha para co¡ 
sumir la carne. 

COMPETIDORES Y 
DEPREDADORES. 

Platel•intos (D) 

Crusdceos (D) 
• can1rejos 
• jaibas 
• lan1ostas 

Peces (D) 

METODO DE CONTROL 

Sumersi6n en una soluci6n saturada 
de sal co•6n; que elimina las estr! 
llas, espqnjas, etc. 

z .. bullir las ostras en una solu·-· 
ci6n saturada de sal durante l Di-· 
nuto. 

Se pueden co•batir construyendo • 
cercas de al .. bre alrededor del 
banco, evitando la presencia de 
can1rejos. 
En cuanto a los peces, captur,nd~ 
los intensiva•ente. 

FUE•Ttt ftecyel ffsnleo pere le Qpertsl6n d1 C1ntro1 Asulcolae Prodyctott• d! Oetl6n, 
Secr•~arla de P••~• 1181. 

... .. 



D. Valor alimenticio. 

Los ostiones tienen un alto contenido en protetnas y • 

carbohidratos de pri•era calidad, siendo uno de los aliaen· 

tos aejor balanceados; t .. biln proporcionan una apreciable 

dotaci6n de vit .. inas A, B, e y D. Una orden de ostiones •• 

proporciona 2/10 de la cantidad necesaria de vitaainas A, • 

Tiamina y Niacina, as! como una elevada proporci6n de mine· 

rales como el hierro, el cobre y el yodo (•'s yodo que cua! 

quier otro alimento ••rino, al i¡ual que las alaejas y lan· 

¡ostas). r .. bi~n proporcionan calcio, ••anesio y.,, f6sfo-

ro que la leche. ( tabla No. 2 ) 

Los ostiones son el alí•ento proteínico de •'s f'cil • 

di¡esti6n en comparací6n con otras prote{nas ani•ales, ta·· 

les como la c~rne de res, cuyo contenido prote!nico digeri

ble es solo un 63\, en tanto que el del osti6n lo es en un 

cien por ciento. 5 

Por su alto contenido de yodo se le considera de valor 

inapreciable en enfer•edades ocasionadas por deficiencias • 

alimenticias, tales co•o la ane•i• y las enferaedades de la 

tiroides. 

De estas sobresalientes cualidades alimenticias se de! 

prende la iaportancia que reviste increaentar la producci6n 

y el consumo de este producto en nuestro pals, considerando 

que el consUJ110 nacional de mariscos es aenor de 5 l& per 

s.S.Vill.a Hem6rde1. NI. t.u1u. Po31b1l1!!1d!! OatrlcolH de 81ko. pi;. 12 
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c'pita / afto, en tanto que en otros pa(ses alcanza hasta • 

70 Ka. La inaesta de osti6n apenas lleaa a .52 Ka (en 1915). 
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CAPITULO III 28 

EL CULTIVO DEL OSTION 

El cultivo del osti6n ha sido una b6squeda en la obten 

ci6n de ali•ento en mayor cantidad, y si bien no sustituye 

a la recolecci6n natural, si permite obtener •ayores rendi· 

mientos. Ade•'s, ¡aranti:a la existencia pe!'lllanente del pr2 

dueto en el mercado y al alcance de un sector •'s a•plio de 

la poblaci6n, y por otro lado, constituye una fuente de di· 

visas. 

Para el cultivo se requiere necesaria•ente de un labo· 

ratorio, donde se controla desde la reproducci6n hasta el · 

crecimiento del osti6n, as{ co•o su alimentaci6n. 

En México, los laboratorios son instalaciones con equ! 

po extranjero principalmente, lo que representa una desven· 

taja para mantenerlos en funcionamiento 6ptimo, pues es muy 

costoso y difícil de obtener. 

Entre los problemas que presenta el osti6n, tanto a n! 

vel natural co•o de cultivo, destaca la contaminaci6n, que 

en cada una de las fases de producci6n (desde su reproduc·· 

ci6n hasta la comercializaci6nJ se hace presente, e inclus! 

ve, en la fase de consumo. 

A. Cultivo en el laboratorio 

(Observaci6n en el laboratorio de San Bias, Nayarit, · 

de los procesos de desarrollo del osti6n). 

El proceso en el laboratorio comprende tres etapas: 
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a. Selecci6n del alimento. 

Debido a que las ostras son esencialmente fit6fa· 

gas, en esta sala se llevan a cabo cultivos de algas, que 

se mantienen mediante resiembras peri6dicas con el fin de • 

evitar la competencia por el alimento. Dichos cultivos con· 

tienen vitaminas, nitratos minerales y fosfatos. El proceso 

de producci6n es el si¡uiente: 

1. Se coloca en un matraz de 250 al la cepa de 

al¡a, con agua coa6n y corriente, donde pel'!llanece de uno a 

dos dfas. Posteriormente, se pasa a un matraz de SOO al, 

donde estar' de tres a cuatro dfas. M's tarde pasa a otro 

de 1 ooo ml, donde pasar' de cuatro a seis dfas, para.lue¡o 

ser depositado en garrafones de 20 litros para su oxf¡ena·· 

ci6n y depuraci6n. 

Los ¡arrafones con el alimento van desde un color ose~ 

ro hasta uno •'s claro, que adquiere cuando ya se ha depur! 

do aquel. (Fi¡. No. 5) 

En la sala de producci6n de alimento existen las cond! 

ciones necesarias par~ el desarrollo de las algas, como luz 

blanca, temperatura de 22•c y·aire acondicionado. 

2. Se transporta el alimento a otra sala, en 

donde se vacfa en tinacos de 500 litros, con una salinidad 

de 25 p.p.m. Parte de la sustancia se utilizari para ali•en 

tar a las larvas despu~s del desove, y otra ser' transport! 

da al litoral, en donde se encuentra el cultivo de ostras. 
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En el laboratorio se obtienen de 3 a 5 millones de c&

lulas por ml. y fuera del mismo se obtienen de 2 a 4 millo

nes. 

Los ostiones se alimentan casi exclusivamente a base 

de diatomeas y otros ve¡etales y animales planct6nicos, e -

inclusive puede observarse que ocasionalmente capturan hue

vecillos y larvas de su •isma especie. 

Es de suma importancia considerar que no es preciso 

que existan grandes cantidades de alimento para que prospe

ren las ostras, ya que pueden engordar con cantidades rela

tivamente pequeftas del mismo. En cambio, cantidades exa¡er~ 

das producen enflaquecimiento y hasta la muerte. 

b. Desove 

En esta sala se estimula a las ostras para que lleven 

a cabo la reproducci6n. Esta se realiza en diferentes ~po-

cas dependiendo fundamentalmente de la especie de que se -

trate, asf como de la edad, por lo que se seleccionan or¡a

nismos j6venes (siendo de 8 a 10 meses y un tamafto de 10 c• 

las condiciones ideales). 

Para que se lleve a cabo el desove en el laboratorio -

se siguen estos pasos: 

No se debe proporcionar alimento a los reproductores -

durante las 24 a 48 hrs. previas al desove, a ffn de redu-

cir la producci6n de heces y obtener asf ¡ametos limpios. -

Iaualmente, deben limpiarse cuidadosamente los organismos 



(ostiones) con cepillo y agua dulce a fin de eliminar epi-

biontes (or¡anismos que viven sobre la concha del osti6n), 

que podrlan desovar al mismo tiempo que el osti6n. 

Se colocan en un recipiente de SO cm de largo y 20 ca 

de ancho varias ostras ovíparas, con una proporcidn de aa• 

chos mayor que de hembras, e i¡ual•ente maduras (presentan 

un color blanquecino). 

El ostidn puede ser estiaulado por varios ·-

a6todos: 

Elevando la temperatura del a¡ua (re¡ularmente debe de 

ser de 22• a zs•c en un período de tiempo de 2 a 4 hrs,)¡ • 

a1111entando la proporcidn de agua dulce en el recipiente en 

el que se encuentran; o biEn, sacrificando 1 o 2 machos co· 

•o estimulante biol6¡ico, ya que la cabeza del esper•atozo! 

de que contiene una horaona denominada diantlina que provo

ca el desove. 

En la pr6ctica, los estl•ulo t6raico y bio16¡ico son • 

los a6s utilizados y se¡uros, 

Ya estimuladas, se les opriae el centro del cuerpo, 

dando coao resultado la expulsidn de un material lechoso 

(productos sexuales). 

Durante el desove, la heabra expulsa los eleaentos 

sexuales al igual que el aacho, reali:4ndose la fecundaci6n 

en el aaua en un tieapo de 45 minutos •'xiao. Despu6s de 30 

ainutos, al aenos un 90\ de los dvulos deber•n haber sido • 

fecundados. 
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El huevo se transforma en larva troc6fora {de 24 a 36 

hrs.), y mh tarde en larva veli.ger (de 8 a 15 días). 
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Despúes de 2 a 3 d{as, se trasladan las larvas a estan 

ques de 500 litros que contienen el alimento previamente •· 

elaborado. Ahf permanecen·de 15 a 21 días, bajo las candi·· 

ciones necesarias para subsistir (alimentaci6n, teaperatura, 

luminosidad, etc.), ¡aranti:4ndose una menor mortandad {como 

sucede en el aedio natural).(Fig. No. 6) 

Cuando un osti6n est' sexualaente maduro presenta una 

lon¡itud de 8 a 10 cm; cuando no est' en condiciones de re· 

producirse presenta un color translúcido. Este es uno de 

los mejores m6todos para determinar si la ostra est4 en 

condiciones de reproducirse. 

c. Fijacidn de larvas. 

El proceso puede realizarse mediante diferentes t6cni· 

cas, siendo la m's coaún la si¡uiente: 

En ¡randes piletas se colocan varias sartas o collares. 

La fijaci6n ocurrir' en la superficie inferior de las con·· 

chas, debido a la posici6n natatoria normal de la larva. •• 

Junto a las conchas se encuentra el alimento, para un aejor 

desarrollo de las larvas. 

La larva pose~ un pie rudimentario, con el cual prueba 

el 'rea de posible fijaci6n; si esta es favorable, la larva 

producir6 una sustancia cementante que endurece en 10 ainu· 

tos. (Fi¡. No. 7) 
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1. Rfproducci6n de alimento. 

Reproducci6n de Algas lsocrisis (amarillas) o Tetracelis (verdes). 

'250 1111. 500 ml. 

Bolsa de 30 litros. 

Tinaco de 500 litros. 

flpalll>.s 

1 litro Ga rraf6n de 20 
1i tros. 



2. ~ 

Hpo ... e 

Alimento 
(algas) 

.. 
-·· 

-------- ... -- ....... 
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Temperatura 18°C. 

o 

Esti•ulaci6n bio· 
16gica. 

Temperatura 22ºC. 

o 

Sacrificio de un 
osti6n . 
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3. Fijaci6n Larvaria. 

/ 
Pileta con 

.i-.:-·-·---·-·--·-······· /CJ o o C? o 
I oº¿;? Ó o¿) 

conchas. 

Larvas y algas 

Flp• No. 7 
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d. Madurez. 

Las larvas, ya sean ov{paras o lnv{paras, empiezan a 

nadar varias horas despuEs de la fertili:aci6n, y contin6an 

una vida planct6nica que dura de 10 a 14 d{as (llegando a 

prolonaarse hasta Zl días a bajas temperaturas), despu~s de 

lo cual se fijan en una base sólida, Cuando la larva se fi· 

ja recibe el noabre de Semilla o Cr{a, inici4ndose a partir 

de ese •o•ento el desarrollo del osti6n.(Fig. No. ~· 

Las funciones reproductivas se inician diferencialaen· 

te de acuerdo con la especie, la latitud, la teaperatura, • 

la salinidad, la presencia de esperma en el agua y otras C! 

racter{sticas, as! como con el desarrollo sexual, que est' 

en funci6n de la temperatura y la nutrición. 

En cuanto a la maduración sexual en una aisaa especie, 

se inicia m6s tempranamente en las latitudes aeridionales • 

que en las septentrionales, El número de elementos reproduf 

tivas varia directamente con el taaafto del ostión, pero ta• 

bi~n depende de la especie y del car,cter ovíparo o larvÍP! 

ro de la misma. 

Las ostras presentan el fen6meno de la inversi6n sexual 

ya que pueden producir alternativamente eleaentos sexuales 

fe•eninos y masculinos. 

Hay una fpoca del ano en que las actividades reproduc· 

tivas son mls intensas, pero las condiciones tfnaicas que • 

existen en los litorales del Golfo hacen que la teaporada • 

rerpoductiva sea •4s proton¡ada, por lo que suelen encontr•! 



CICLO DE VIDA DEL OSTION 

larva umbonada 

~ larva pediveliger 
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se ejemplares en reproducci6n durante todo el afto. Mientras 

tanto, las estudios realizadas en los litorales del Pacífi· 

co indican la existencia de una temporada definida de repr~ 

ducci6n. 

Cuando las ¡6nodas est6n i1111aduras o aastadas sexual·· 

•ente,son poco perceptibles a si•ple vista, ya que los co•· 

plicados sistemas de tubos que las constituyen son, en esos 

•o•entos, transparentes. Sin e•bar¡o, en condiciones de 

m~xima actívidad,recubren la mayor parte del volóaen del º! 

ti6n con una capa de tejido reproductivo de arosor variable 

y de color crema. 

Las ostras ovíparas pueden liberar hasta 500 millones 

de huevecillos en una temporada, en 6 o 1 ocasiones; •ien· 

tras que las larviparas, al alcanzar el ta•afto comercial,· 

tienen de ZSO mil a 300 mil larvas, que permanecen 10 dfas 

en la c'•ara branquial y son expulsadas co•o larvas velf·· 

¡eras. 

La iniciaci6n de las actividades reproductivas est' • 

determinada por al¡unos cambios en el medio aa\iente, sie! 

do de aran importancia el •arcado aumento de la teaperatu· 

ra. 

l. Ali•entaci6n de los ostiones. 

Los ostiones son fit6fa¡os, ya que se alimentan prin· 

cipalaente de al¡as y otros oraanis•OS Ve&etales, aunque • 

ta•bifn lleaan a in¡erir animales planct6nicos e incluaive 

capturan huevecillos y larvas de su •isaa especie. Requie· 



ren entonces de aguas ricas en plantas microsc6picas (de -

alto valor alimenticio) y escasas en rendimientos. 

La fonaa de alimentarse es por filtraci6n. El ritmo o 

intensidad con que se alimentan repercute directamente en -

su crecimiento, el cual depende tambi6n de los ciclos de 

abundancia de los organismos que le sirven de alimento. 

El crecimiento se aprecia en la concha principalmente, 

la cual presenta estrías y anillos que corresponden a etapas 

con condiciones 6ptimas o a periodos en que son adversas. -

Esto permite determinar la edad, lo cual es de gran impor-

tancia para su captura. 

Los ostiones de latitudes n6rdicas cesan de alimentar

se a bajas temperaturas, de 7° a 9.SºC, entrando en un pe

riodo de invernaci6n; as! mismo cuando se eleva hasta los 

30°C aproximadamente. Si estas alteraciones persisten las 

ostras mueren por inanici6n. 

Z. Crecimiento 

Este depende de la especie y la regi6n en que se en--

cuentren, siendo tambi~n influenciado directamente por la -

eficiencia de la alimentaci6n, as{ como por la capacidad de 

.autoabastecimiento con que cuenten los bancos. La produccidn 

de plancton est& correlacionada con el ciclo del fosfato, ~ 

la temperatura, la radiaci6n solar y la transparencia de -

las aguas, presentando dos máximos y dos mlntmos en las :o

nas templadas (el primer a&ximo en priaavera y el segundo -

en invierno). 



40 

Se dice que el crecimiento de los ostiones es estacio

nal porque se suspende en cierto_s meses del afio, mientras -

en otros crecen rápidamente (aún cuando invernan). La velo· 

cidad de crecimiento disminuye con la edad. 

En cuanto a la variaci6n en funci6n de la especie bas

ta citar un ejemplo: los ostiones japoneses (C.Giaas) alca~ 

zan en dos aftos el tamafto que la C. Virginica alcanza en 3 

o 4 aftos. Se ha tratado de hibridizarlas (tamafto, sabor y -

tiempo) pero no ha sido posible, y menos a6n a escala comer 

cial. 

El crecimiento también se ve limitado por la competen

cia, cuando al unirse el mar y el estero hay una gran abun

dancia de ostiones j6venes. El crecimiento posterior es re

lativamente lento y se debe al efecto de las crecientes de 

los rlos (ésto ocurre constantemente en las costas del pals). 

Los ostiones de los bancos crecen menos, son compactos 

y m&s o menos redondos, mientras los de mangle son grandes, 

alargados y fr6giles. 6 

Ejemplo de las diferencias de tamaftos de los ostiones 

es el siguiente: un litro de pulpa de c. Lurida de taaafto -

comercial contiene de 400 a 500 ejemplares, en tanto que de 

C. Gigas de 10 a 13, de C Vir¡inica de 45 a 65, y de C, Cor 

teziensies de 60 a 65. 

En general, el peso de la concha es de 76 a 81\ del t~ 

tal, y el de la pulpa de 8 a 13\, 7 

e. 1Ri4. pi<¡. , , 
?, Rliilff1 Gr.-O, -lfo y SovUl• He"""*• 1111. LulM, ~· PI<¡. 51 



41 

8. Formas de fijaci6n larvaria 

Antes de trasladar las ostras al aedío natural se debe 

seleccionar (si es necesario) las &reas de cultivo, aodifi

cando la consistencia de los fondos y la salinidad del agua. 

Los lugares se clasificarán en 6reas de creciaíento y 

4reas de engorda. Tambi&n habr&n de eliminarse los enemigos 

naturales, as{ como las sustancias poluyentes y contaainan

tes. 

Existen distintas t'cnicas para el cultivo y extracci6n 

del osti6n que varían en cuanto a rendi•ientos y costos, de 

ah{ que las t'cnicas utilizadas est&n en funci6n del desarr2 

llo econ6mico del pa{s. 

Los materiales que se utilizan para la fijaci6n larva

ria en los países con mayor desarrollo de la actividad os-

tr{cola coao Jap6n, Estados Unidos, Francia, Italia y Hola! 

da, entre otros, son: 

,ara 

a) ramas de aanate 

b) valvas de ostidn; hay mayor fijaci6n en la cara in

terna de las valvas que en la externa (de dos ail • 

tres mil y de mil a ail quinientas larvas respecti

vamente. 

e) cartones para envasar huevo 

d) láminas de asbesto-cemento 

e) llantas de hule y p14stico 

o 16minas ~ acrtlico para techo; es et •'s adecuado 

las operaciones de desprendimiento masivo. 
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En nuestro pa{s se han adoptado al¡unas de estas técnl 

cas para •ejorar la producci6n. 

La remoci6n desde el punto de vista de la adhesi6n su! 

trato-concha, favorece al acr!lico, aunque sus densidades • 

de asentamiento son mínimas comparativamente. La lámina es 

efectiva en el desprendimiento debido a su flexibilidad, •• 

permitiendo que las semillas se se?aren con simples moví··· 

mientos ondulatorios de la l'mina, pudiendo ser usada varias 

veces. Este •aterial también permite el en¡rosamiento de la 

valva cuando esta ha alcan•ado una edad superior a los 

dos meses, evitando as! el deterioro de la misma. 

En pa[ses subdesarrollados la separaci6n de la semilla 

se hace a mano (desempleo y mano de obra barata), mientras 

que en los desarrollados se utiliza maquinaria. Esta consi! 

te en un tambor con escapes que al girar junto a los colee· 

tores y mover el agua provoca el desprendimiento de las se· 

millas. 

En sustratos de material acrílica las ostras que son • 

removidas sufren daftos en un 10 a 15\, ya que se facilita • 

el despe¡ue de la valva inferior a i:quierda. 

En segundo lugar se encuentran los sustratos de 16minas 

de asbesto para techo, siendo el dafia de 20 a 30\ en la va! 

va. En tercer lugar se encuentran los sustratos constitu{· 

dos por envases de plástico, en donde la semilla se dafta • 

de un •o a SO\. 

En cuanto a la 16mina de acr(lico hay otros factores • 
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que influyen en el número de captura de las larvas, de ca·· 

r6cter técnico biol6¡ico, tales como el color de la 16mina 

(debido al fototropismo ·orinetaci6n de los organisaos con 

relaci6n a un foco luainoso· ne¡ativo de las larvas) y el • 

disefto del colector. 

Los sitios de colecta de seailla se caracterizan por • 

sus a¡uas estables con predoainio de corrientes de reducida 

velocidad, lo que permite una conveniente fijaci6n y una •! 

yor supervivencia de seaillas. En caabio, en las a¡uas con 

aucho movimiento las partículas de arena chocan con las la! 

vas y semillas, favoreciendo la mortalidad. 

La forma m's sencilla de obtener fijaci6n de larvas 

consiste en devolver las conchas de las ostras obtenidas a 

los bancos de origen, o a zonas con insuficientes sustratos 

apropiados para la fijaci6n. Esta pr,ctica es una de las •• 

m6s difundidas en el país y en auchos otros lu¡ares del •U!! 

do. 

La fijaci6n puede obtenerse de las foraas si¡uientes: 

a) sacos de alaabre o de pl,stico; estos se encuentran 

llenos de conchas y suspendidas de las balsas flotantes o • 

-parques fijos con alambres o cuerdas alquitrinadas, as{ co· 

ao separados entre s{. 

b) ramas de diferentes especies vegetales; 6stas se c~ 

locan a cierta profundidad (previaaente deterainada), donde 

se llevar' a cabo la recolecci6n. En Australia se considera 

uno de los mejores a6todos. 



c) tiras de caucho o listones de madera; éstos se su-

•eraen para obtener la fijaci6n. 

En Estados Unidos existe la obli¡aci6n leaal, por par

te de quienes explotan co•ercial•ente las ostras, de devol

ver a las asuas cierto porcentaje de tas conchas extraídas. 

En dicho país se han lleaado a colectar hasta 40 000 larvas 

por •anojo de concha en dos se•anas, durante el periodo 6p

ti•o de fijaci6n. 

En alaunos m6todos de cultivo no se hace necesario de! 

pesar las ostras juveniles de los colectores, ya que pasan 

al periodo de creci•iento y ensorda en el •ismo colector. -

Tal es el caso de los cultivos en l'minas de asbesto y sar

tas suspendidas. (Fia. No. 9) 

Para que las larvas se fijen deben nadar por varias h~ 

ras despu6s de la fertilizaci6n, para llevar de ah{ en ade

lante una vida sedentaria. (Fia. No. 10) 

Cuando lleaue el tiempo de la fijaci6n de los colecto

res, 6stos ya deben de estar en el asua para la captura de 

las larvas, revistiendo aran importancia la oportunidad con 

que se instalen: si 6sto se hace con aucha anticipaci6n, la 

superficie de los mismos se cubre con aejillones, conchue-

las y otros animales,as{ co•o de lodo. Se considera una bu! 

na colecta se semilla (en el caso de los colectores de con

cha) cuando de 20 a 30 larvas loaren fijarse en cada una de 

las conchas. Una vez fija la larva recibe el noabre de se•! 

lla o cría, y en un afto, por lo aeneral, alcanza el ta•afto 
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coaercial de 80 ma. 

Cuando los ostiones alcanzan la aedida de la seailla, 

que es de 1.0 a 1.5 ca (en aproxiaada•ente un aes), los co

lectores se quitan de los •arcos (se¡ún el colector que se 

utilice), desartando las conchas, liapi,ndolas y traslad,n

dolas,a las 'reas de en¡orda. 



MATERIAL PARA LA FIJACION LARVARIA 

Limina acanalada de 
plástico o de fibra 

Sarta de 
conchas 

Liaina de plástico 

Bolsa de malla 
con conchas 

Ramas de ve¡etaci6n 

fl!O'f• ... 9 
fUE•TEI ••gyel Ilqnisq ri1t1 le p91r1ci6n d1 C•ntrga !cyl5alt1 

prpdu¡tpt•• de petiég, Secr•t•rl• d• Pescl ,99& 
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C. M6todos de cultivo del osti6n 

a. Cultivo sobre el fondo 

Se distribuyen las ostras juveniles sobre los fondos • 

previaaente preparados c~.forma de parcelas, siendo de su·· 

perficie variable. La mayoría de las parcelas se encuentran 

ubicadas en la zona intermareal, por lo que los ustiones •• 

quedan al descubierto cuando baja la aarea. La duraci6n del 

bajaaa~ se aprovecha para remover y arar las parcelas, a 

fin de acondicionarlas y limpiarlas de los depredadores, 

as! como quitar del fondo las conchas viejas, que pueden t! 

ner microorganismos pat6genos o huevecillos de algunos de·· 

predadores. 

El nómero de ostras por hect,rea es variable, pudiénd~ 

se alcanzar hasta 3.7 millones. 

En al¡unas 'reas ostr!colas las parcelas se nivelan y 

se construyen bardas o auros de contenci6n, que retienen el 

a1ua durante la marea baja para que las parcelas no queden 

expuestas a la intemperie. 

son: 

Las desventajas m's comunes que presenta este mftodo 

· crecimiento menor que el obtenido por otros •'todos. 

mayor mortalidad debido a la acci6n directa de los • 

depredadores. 

mayor efecto de los sediaentos que pueden cubrir o • 

asfixiar a los ostiones. 



49 

• las ostrillas pueden ser arrastradas a la orilla por 

efecto de las corrientes. 

Este sftodo es usado en Estados Unidos, Francia, Hola! 

da, Norue¡a y ~xico (en el Pacifico). 

b. Cultivos en suspensi6n. 

Las tfcnicas de suspensi6n, en cualquiera de sus varia! 

tes, deben llevarse a cabo en 6reas en donde las aareas no 

sean auy intensas, ya que al bajar el nivel de a¡ua queda·· 

rian a la inteaperie los ostiones, 

Cualquiera de los diferentes sftodos, en suspensi6n -· 

presenta las si¡uientes ventajas: 

• libera a las ostras de numerosos eneaigos 

- evita que lle¡uen a asfixiarse por invasión de lodo. 

lisita la coapetencia por espacio y aliaento. 

En estas condiciones.el crecisiento es s6s r6pido y la 

producción aumenta considerablemente (como los cultivos ja

poneses). 

l. Suspensión en balsas 

Se capturan las larvas del ostión con colectores cons· 

truidos con conchas del sisao·aolusco. La ca~taci6n puede· 

hacerse en el medio natural o en un laboratorio reproductor 

de sesillas (larvas) bajo condiciones controladas. Una vez 

captada la semilla se separan las conchas, interponiendo •• 

entre una y otra un trozo de 8 ca de tubo poliducto, quedan 

do asi construida la sarta de creci•iento, que tendr6 de 20 

a 25 conchas. 



so 

Las sartas de crecimiento se suspenden de travesaftos • 

de aadera, que a su vez est&n sostenidos por balsas, cuyos 

flotadores y estructura podr'n ser de distinta foraa y aat! 

riales, lo cual estar' en funci6n de los recursos disponi·· 

bles.(Fia. No. 11) 

Este aftodo es uno de los •'• econ6aicos, invirtiendo 

el ostricultor una alniaa cantidad de dinero y horas de tr! 

bajo·hoabre, ade•'s de ser uno de los de mejor rendiaiento. 

Su desventaja es la si1uiente: La vida 6til de las bal 

sas de aadera es de corta duraci6n, siendo necesario reno·· 

varlas totalmente despu6s de S o 6 aftas. 

2. Cultivo en parque fijo 

Las ostras adheridas a sartas de conchas, tiras de ca~ 

cho o listones de aadera, se cuelaan en tubos, 

Se construyen muelles en lu¡ares de 6 a 8 m, de prOfllJ! 

didad. Las cuerdas que sostienen las sartas y listones 

no sobrepasan los 3 •· de lon¡itud y pueden ser de alambre 

1atvanizado o polietileno (de 8 a 15 ... de diimetro). En'· 

el caso de los listones de madera, aeneralaente son de Z •· 

de lon¡itud por 60 ca de ancho. 

En algunas re¡iones, a la cuerda de alaabre no se le • 

colocan separaciones entre las conchas (que evitarlan la •• 

coapetencia por espacio y aliaento) porque resulta a&s cos· 

toso, ya que lle¡an a ser de baab6 o de aan1uera de pl,sti· 

co, por lo que solo se tuerce el alaabre foraando una pequ! 

fta vuelta que suspende a la concha. Sin eabar¡o, de esta •• 
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ESTRUCTURA DE UNA BALSA PARA LA 

,PREENGORDA DE SEMILLA DE.OSTION. 
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foraa se demora la operaci6n de desprendimiento de los osti~ 

nes de las sartas. En base a experi•entos realizados en Ven! 

sula, se prefiere utilizar una separaci6n de cafta brava, que 

resulta •'s econ6aica que el b .. b6 o la aan¡uera de pl,stico 

(en H6xico se utiliza la •anauera). 

3. Cultivo por estacas. 

Este a6todo se utiliza en a¡uas soaeras. Se usan raaas 

de aan¡le, que dispuestas horizontalaente, unen pilotes ent! 

rrados a una profundidad de 2 a 4 a (en forma de cruz y con 

una separaci6n conveniente). De los barrotes horizontales •• 

cuelaan los collares. 

Por este a&todo el crecimiento es •'• r'pido y la pulpa 

es de aejor tamafto y sabor. 

Esta t6cnica es 11 •'• usada en el sur de Jap6n. 

La de•ventaja de este m6todo consiste en que los pilo•• 

tes de aadera frecuenteaente son atacados por oraanisaos que 

aceleran su deterioro, siendo los •'s coaunes los barrenado· 

res •arinos, que pueden ocasionar que al¡unas l(neas se des· 

ploaen provocando p'rdidas cuantiosas, por lo que se deber'n 

taaar •edidas tales coao el trataaienta de los pilotes con • 

cahpopote o alquitrlln de hulla, 

4. Canastas ostre6filas. 

Se colocan 600 ostiones aproai•ada•ente en cada canasta 

sepadndolas pasados 15 d(as o un •es, dejando la aitad, -~· 

sie•pre que se lleve a cabo el "desdoblaaiento", reduciendo 
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as1 su n6mero hasta que finalaente queden de 60 a 80 eje•·· 

plares por canasta, en donde crecen hasta los 8 ta. Los os· 

tiones destinados para este a6todo provienen de un laborat~ 

rio que los produce en forma controlada. 

El n6mero de ostiones en la canasta serA aenor tonfor· 

•e aumente el taaafto de 6stos. 

Las canastas se ac.oaodan sobrepuestas en n6aero de S a 

10, para intearar un a6dulo que se aantendr' suspendido en 

el aaua aediante un flotador individual. Estos a6dulos flo· 

tantes ir'n unidos en laraas lineas, ton un espacio de 3 a 

4 •· entre uno y otro. Al conjunto de a6dulos se le denoai· 

na Lona·Line, el cual debe contar ton un anclaje ade.tuado • 

en tada uno de los extreaos. (Fi¡. No. lZ) 

El cultivo se iapleaent6 en M6xito en 1974, en Baja C! 

lifornia Sur, ton seailla de osti6n japon6s (Crassostrea G! 
¡as) adquirida en centros reproductores de los Estados Uni· 

deis. 

Aunque el a6todo es •'• taro y utiliza aayor n6aero de 

horas de trabajo·hoabre ha dado buenos resultados, haciendo 

posible que alaunos centros productores de M6xito lleauen a 

exportar. 
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D. Formas de extracci6n en el medio natural. 

a. Gafas mec6nicas. 

Es un implemento que dispone de do• rastrillos de aran 

taaafto que penetran al aaua abiertos y se cierran al conta~ 

to con el fondo, reteniendo a las ostras en un es,acio suf! 

cienteaente a,lio que queda entre los aisaos. Con este pro• 

cediaiento se puede trabajar en bancos ~rofundos, en donde 

el aftodo de las aafas a mano no puede utilizarse. 

b. Gafas a mano 

Este a6todo es auy utilizado en Mfxico. Consiste en un 

utensilio que consta de dos ejes de madera dispuestos en •• 

forl'la de tijeras, en cuyas extremidades inferiores se halla 

una barra aet6lica dota~~ de dientes¡ cada extremidad infe· 

rior adopta la forma de rastrillo. En el momento de ser ut! 

lizado en la extracci6n de osti6n actúa a manera de tenazas, 

entre las cuales quedan ase¡uradas las ostras. Generalmente 

las aafas tienen una lonaitud de a 4 •· 

Esta forma de extraccidn se utiliza en profundidades 

de 7 a a • como •'xiao. Aunque el efecto destructivo es ca· 

.si nulo, su eficiencia no se presta para obtener arandes •• 

cantidades .de ostidn, excepto cuando se dispone de mano de 

obra abundante. 

c. Draaas. 

Otra forma coa6n de extraer ostiones comercialmente es 

por medio de draaas, que se arrastran sobre los bancos. En 



ciertas condiciones puede resultar destructiva, por lo que 

no se aplica en MExico. 
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Las dra¡as son iapleaentos de foraa trian¡ular, con -

una barra que se desplaia por el piso ••rino, dotada de --

dientes que separan a los ostiones del fondo y los, hacen P! 

netrar en un costal que arrastra por la parte posterior. La 

dra¡a se e11plea en eabarcaciones de aotor. 

d, Buceo Ubre 

Se utiliian eabarcaciones pequeftas (de Z a 3 ,fon), ••· 

nejada1 a reao o con aotor fuera de borda. Al¡una1 eabarca

c iones de •'s de 3 toneladas, que llevan aotor fuera de bor 

da, re•olcan con fre'cuencia a las eabarcacionu de aayor t!!. 

nelaje hasta los bancos ostioneros. 

e. Recoleccidn a ••no. 

Esta t&cnica se lleva a cabo cuando los bancos de os·· 

ti6n quedan al descubierto,debido a la ••rea, por lo que la 

recoleccidn se lleva a cabo a ••no, 

Gafas a •ano 

flp•llll· u 
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E. Conta•inaci6n. 

Los •oluscos bivalvos extra{dos de estuarios o del •ar 

reciben el i1111acto continental a trav6s de las actividades 

humanas y del •aterial que acarrean los r{os hasta el ••r, 

deposit,ndose 1randes cantidades de cont .. inantes que son • 

fijados y concentrados por los •oluscos en su actividad fi! 

tradora de ali•entos, 

En las costas del C=~•no Pacifico la cont .. inaci6n que 

aportan los rlos es principal•ente de bacterias pat~1enas • 

(de orl1en fecal), •ientras que en las costas del Golfo de 

Mfxico los r{os depositan desperdicios industriales (princ! 

palaente petr61eo), pesticidas de las 'reas a1rlcolas.y de· 

sechos de las ciudades. En las zonas costeras se han encon· 

trado una aran variedad de aicroor1anisaos coao. 1• Salaone· 

lla typhy, Vibrio choleras, Salaonella sp, bacilar y Vibrio 

paraheaolltico, entre otros, 

En Lousiana, Estados Unidos, se hicieron investi1acio· 

nes para detectar las sustancias poluyentes ori1inadas por 

los pozos petroleros que afectan • las ostras. En los datos 

obtenidos se aostr6 que la aortalidad por tales sustancias 

'oscilaba entre el SO y el 95\ en lu1ares donde los inverte· 

brados, inclusive las ostras, viven y crecen en a1ua cubie! 

ta con una película ¡ruesa de petr61eo crudo o coapletaaen· 

te suaer1idos en 61, o bien en los fondos saturados de ace! 

te de diferente espesor; cualquier• que sea el caso, se pr! 

senta una alteraci6n del h'bitat por la polucidn doalstic• 
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e lndustrlal. Siendo el a1eate ais perjudicial la salauera· 

que se encuentra ea 101 po101 petroleros (aunque ea peque·· 

las c1atldade1 e1 lllofea1lva), 1e han hecho e11perlaeatos ea 

doade ea uaa 1olucl .. coa clerta 1allaldad, pH y oaf1eno, • 

ad cOllOuaa cantidad •~r da salauera, auy •-Jante al· 

•1\1& da .... , aquella resulta iluy tdalca y produce la auerte 

da las 01tra1 eatre 1 ylO dfa1 o di1alauye el rlt110 all .. a· 

tlclo da la• •l• .... 

uaa foru de evltar que el •su• coat .. taada afecte ea· 

ua lOOt a 101 01tloae1 e1 que la ·1uer1a de la •rea sea lo 

1uficleat ... ate tuerte, para que al lte1ar al 6rea de cult! 

vo pueda caalllarla por c09pleto y con tr•cuencla, (Tabla · • 

llo. S) 
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AGENTE CAUSAL 

Virus de hepatitis 
infecciosa. 

Poliovirus 

Sal•onella thyphy 

s. paratyphy 

S. enteritidis 

Vibrio choleru 

Vibrio parahae•o-
1 lticus. 

Clostridiu botu 
linu. -

Staphylococus 
aureu1. 

Escherichia coli 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR EL CONSUMO 
DE MOLUSCOS CONTAMINADOS 

TRANSTORNOS A LA SALUD HUMANA 

Hepatitis infecciosa 

Polio•ielitis infantil 

Tifoidea 

Parat ifoidea 

Salaoneiosis· 

C61era 

Gastroenteritis 

Botulis•o (letal) 

Infecci6n intestinal 

id. 

VIAS DE TRANSMISION 

Moluscos contaainados por a¡ua con 
heces huanas 
Pro.dueto fresco 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

Presente en el a1ua •arina. 
Mala refri¡erac16n. 

Mala conservaci6n 

id. 

id. "' "' 



AGENTE CAUSAL 

G1111nodini1111 brevis, 
G. t••arensis. 

METALES PESADOS 

Mercurio 
( ·0.5 • 1 PP• ). 

Plo•o (300 pp•) 

C•d11io 
50· 70 • tcro¡r 
10 •icro¡r/lt) 

TRANSTORNOS A LA SALUD HUMANA 

Intoxicaci6n letal 

Nini••t• (let•l) 

Intoxic•ci6n 

id. 

YIAS DE TRANSNJSJON 

Presente en 1• ••re• roja (bio·· 
toxin•s paraliz•ntes). 

Molusco que crece en a¡uas cont• 
•in•d•s por desechos industri•lis, 

id. 

Desechos industriales y aarícolas. 

FUUITE 1 f!epyel Itsnisp pete le p91r1cl6n 91 Cent roe Asylcol11 prodystpr11 de q1't16a 1 
S1cr1terl1 de P••s• 1911. 
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CAPITULO IV 

LA ACUACULTURA EN MEXICO. 

Mlxico, c.oao pds subdesarrollado, presenta un alto 1r! 

do de desnutrici6n en 1ran parte de su pobláci6n, por lo 

que desde 1949 ha sido preocupaci6n de cierto sector po11t! 

co el iapulsar la explotaci6n de los recursos aarinos, as1 

coao hacerla •'s redituable. 

Esto ha sido posible aediante la pr,ctica de la Acua·· 

cultura, que se encar1a del aejoraaiento del h'bitat, ya •• 

que a travEs de Esta se pueden aejorar las caracter1sticas 

del aedio acu,tico y controlar zonas de prote~ci6n y desove, 

disponibilidad de ali•ento natural •ediante fertilizac:i6n, 

depredadores y al¡unas enferaedades parasitarias, factores 

todos ellos que inciden sobre las especies sujetas a explo· 

tac:i6n. 1 

La Acuacultura particip6 con el 9,7, del total nacio·· 

nal de la pesca en 1919, Considerando que el osti6n es un 

producto iaportante en la ali•entaci6n, y por lo tanto de • 

gran i•portancia comercial, y que existen estados de la Re

p6blica con 1raves probleaas aliaentarios, 

Se han creado escuelas que impulsan el cultivo cient1· 

fico del osti6n en los estados de Baja California, Baja Ca· 

lifornia Sur y Nayarit. Exist1an en el pa1s 32 escuelas a • 

nivel secundaria y 14 a nivel bachillerato en 1981, siendo 

auy irre¡ular el n6aero de alUllllos (entre 1912 y 1911,pre·· 

sent,ndose per1odos de au¡e y de decadencia). 

En 1915 hab1a en el pa1s 11 116 estudiantes y para 

8. Scretadt d9 Pnct. lcutcultura ml !Poritt y P!resUytt• plg. 1 S 
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1918 solo 4 3ZO¡ isto se debi6 a que las escuelas han sido 

diriaidas por personal carente de conociaiento en la direc· 

ci6n de escuelas pesqueras, funcionando coao escuelas secuE 

darias sin ninauna especializaci6n, haciendo que los alu.·· 

nos carezcan del conocialento en las actividades pesqueras 

y en el dltiao de los casos, llevando al fracaso total a e! 

tas instituciones en ·su objetivo de capacitar personal de· 

nico pesquero. 

En Mixico las ticnicas de cultivo han tenido buenos r! 

sultados, iapuls,ndose aaplia.ente a nivel nacional desde • 

1961, por lo que en 1919 se cosecharon 41 605 toneladas de 

osti6n¡ sin eabarao es necesario cubrir otros requisitos P! 

ra que el osti6n sea aceptado a nivel internacional. 

El cultivo se lleva a cabo aediante cooperativas, que 

son la foraa de produccidn que aseaura altos rendiaientos, 

intearadas por la aano de obra y por la inversi6n coaparti· 

da (financiaaiento bancario). 

A pesar de isto las cooperativas enfrentan probleaas • 

financieros por tener que vender su aercancfa a bajo precio 

(por ser productos perecederos) o por carecer de aedios de 

transporte. La falta de istos los obliaa a recurrir a inte! 

aediarios, situaci6n que se presenta coao un probleaa·ayuda 

en las cooperativas. 
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A. Antecedentes hist6ricos, 

Desde hace 50 aftos se ha tratado de impulsar el desa-

rrollo de la economta del pats a travEs de la explotaci6n -

de especies del mar y de a¡ua dulce. 

EL 16 de marzo de 1871, el presidente Benito Ju,rez r! 

¡l1111ent6 la protecci6n de las especies tcticas, ast como el 

derecho de los mexicanos para explotar los recursos pesque• 

ros. 

En 1907, durante el r~¡imen del presidente Porfirio ·

Diaz, se celebraron contratos para la captura de todo tipo 

de especies, con la finalidad de bajar el alto precio a que 

se venden estos productos, que pudiendo ser la base de la -

alimentaci6n popular se consideran como un lujo y no ¡uardan 

en el consumo la proporci6n debida con otras sustancias co

mestibles de primer orden. 9 

En 1919 se realiz6 un proyecto para la instalaci~n de 

una planta enlatadora que tendría un costo de S 20,000,00 • 

d6lares, pero fue abandonado por problemas de financiamien

to. 

A partir de 1929 la política fue otor¡ar permisos de -

pesca a trabajadores previamente or¡ani:ados en pesquertas, 

en Sinaloa, Nayarit (principalaente),Guerrero y Veracrúz. -

Durante la adainistraci6n del presidente L'zaro C'dernas se 

impuls6 la or¡ani:aci6n de cooperativas y se les otor¡6 la 

9. ~1, fujlglki GlarU. L! p!!C! 1tnvh e lp! 1n!mw mDiesitln 11m-1W. 
p&Q. 23, 



concesi6n de explotar ciertas especies, como langosta, lan

¡ostino, abul6n, pulpo, calamar y osti6n, este 6ltimo el 13 

de enero de 1937 (en orden de importancia econ6mica) 
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Desde 197S continúa el pro¡rama para la captura de es· 

pecies de alto valor comercial (caaar6n, tan¡ostino, osti6n, 

etc.). No obstante, et los Últimos 16 aftos la producci6n ha 

re¡istrado un cambio significativo en la composici6n de es· 

pecies capturadas, d'ndose impulso a nuevas especies, tanto 

en la Piscicultura como en la M•ricultura (en 1972 se crea 

por decreto presidencial el Distrito de Acuacultura de Nay! 

rit. 

B. Generalidades. 

Se define a la Acuacultura como la cr{a de peces, cru.?_ 

taceos y moluscos en todo tipode aguas. Por lo tanto se di 

Vide en: lO 

a) Piscicultura, cria de peces en a¡uas dulces, tales 

como r{os, presas y lagos. 

b) Mnfcultura, cda de especies en a¡ua salada, tales 

como lagunas y esteros. 

La Ostricultura un ren¡l6n de la Maricultura, es el .. 
cultivo del osti6n, 

La Acuacultura se realiu en dos fases: 

a) Acuacultura científica. 
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Co•o el t~r•ino lo indica, se trata de resolver 

las interro¡antes sobre aspectos genfticos y del •• 

ciclo vital de 1as especies. 

b) Acuacultura extensiva. 

Llevada a cabo por el ¡obierno a travfs de va·· 

rias instituciones, con el objetivo funda•ental de 

producir crlas de diferentes especies que se intro· 

ducen en e•ba1ses u otros cuerpos, que son explota· 

dos por usuarios oraanizados o est'n ubicados en •• 

propiedades privadas. 

En el desarrollo de la Acuacuhura se destacan dos ob· 

jetivos b¡sicos: 

a) Cubrir las necesidades básicas en la ali•entaci6n • 

de la poblaci6n, generando product~s no costosos y 

f!ciles de cultivar, co•o al¡unos peces (tilapia, • 

carpa,etc), crust,ceos y •oluscos, 

b) La crianza de especies de alto valor en el •ercado 

nacional, especial•ente ostiones, c .. arones, lan&O! 

tas, etc., cuya producci6n es•'• sofisticada, 11 

La Acuacultura se inici6 en M6xico desde hace un si¡lo, 

teniendo co•o objetivo a1111entar el nivel econ6•ico de los • 

pescadores, aprovechando los recursos naturales disponibles, 

co•o las 'reas dulce·acuícolas de que dispone el pa(s. Es·· 

tas se habían venido utilizando solo en for.a parcial, pri! 

cipalaente para irriear 'reas de cultivo a¡rlcola y para •• 

11" Sevilla M1"'*1dnt *• l.uiaa. F'ptSl.An • gprn tfsnLsgt we 11 brmllp • le 
~ 1104.m. 
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abrevaderos (y en ocasiones como receptores de desechos in· 

dustriales). Eventualmente, los recursos dulce-acuícolas se 

habían aprovechado en forma integral y organizada. 

De •anera que los trabajos acuícolas han consistido 

principalmente en la siembra o la repoblaci6n de los cuerpos 

de agua, para lo cual se construyeron instalaciones para la 

reproducci6n, cría y almacenamiento en Sonora, Ca•peche, ~ 

relos, Guerrero y Veracr6z, entre otros. 

La Acuacultura tuvo un car,cter extensivo hasta la df· 

cada de los aftos setenta. Los trabajos se caracterizaron por 

su beneficio social, sin embargo fste no fue importante de· 

bido a que el trabajo acuícola no se realizaba en forma per 

manente o complementaria a las actividades productivas tra· 

dicionales sino que solo se concretaba a la siembra en cuer 

pos de agua construidos para fines diferentes al cultivo •· 

acuícola. Por otro lado, la promoci6n aislada del cultivo • 

con respecto a las demás tareas productivas del habitante 

rural, alejaba a éste cada vez más de su.aceptaci6n, ya que 

la vela como una actividad desconocida ( por lo tanto ries

¡osa). 

A partir de 1976 se promueve una nueva concepcidn del 

trabajo aculcola, fortal~cifndolo como una actividad econd· 

mica con potencial para proyectarse en el sector social o · 

privado. Por tal razdn, en los 6ltimos 10 aftas la Acuacult~ 

ra ha lle¡ado a niveles importantes de desarrollo, lo que · 

no si¡nifica que haya alcanzado el punto m4ximo, pero sí su 
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consolidaci6n como tarea complementaria del trabajo produc

tivo del habitante del medio rural (para subsistencia y co

aercializaci6n de los excedentes); inclusive se promueve -

taabi~n su consolidacicSn para el mercado internacional 

(tal es el caso de las cooperativas en Baja California Sur). 

El aspecto social de la Ostricultura puede analizarse 

desde dos enfoques principales: 

a) ContribucicSn en la aliaentacicSn, 

De acuerdo al Pro¡raaa Nacional de Alimenta--

cicSn 1988 (PRONAL), el 40\ de la poblaci6n del pa{s demanda 

especial atencicSn en los aspectos alieanticios debido a su 

estado actual de nutricicSn. A esta porcicSn de la poblacicSn 

se le conoce coao PoblacicSn Objetivo, la cual se concentra 

en al¡unos estados sin litoral ( Gto., H¡o., Mex., Pue., 

Qro., S.L.P. y Zac.) y en al¡unos costeros (Chis,, Jal., 

Mich., Tab. y Yuc.). 

Te6ricaaente, para atender las necesidades de la Pobl! 

ci6n Objetivo se requiere una producci6n anual de osti6n u 

otros productos equivalente a una raci6n de 360 ¡r. por per 

sona/seaana, lo que representa una in¡esta de 20 K¡. per 

.c6pita/afto (cifras de la Secretaria de Pesca revelan que en 

1981 hubo un consu.o de tan solo 7. 4 IC¡ por habitante al 

afto). Esto no puede llevarse a cabo por dos razones; por 

una parte las dificultades tEcnicas que·representa la con-

servaci6n, distribuci6n y coaercializaci6n y por otra el -

costo de los aisaos. Esto imposibilita que los ¡ru,os •ar&! 
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nados tengan acceso al ostión, mientras que otros secto

res de la población sean los 6nicos que se beneficien. 

b) La Ostricultura no aleja a la población rural de 

sus ocupaciones tradicionales, sino que le penaite aprove-

char parte de su tiempo en una nueva actividad productiva, 

coao ha sucedido en Baja California, Baja California Sur, -

Sonora, Sinaloa, Nayarit, Taapico, Veracr6z, Tabasco y Cam

peche, estados productores de osti6n. 

C. Iaportancia econóaica de la Acuacultura. 

La Acuacultura inte¡ra a otras actividades econ6aicas 

coao la a¡rícultura y la industria, as{ como a los sectores 

p6blico y privado, 

La agricultura genera cierto tipo de plantas que sir-

ven de alimento para los peces, Estos a su vez son transfo! 

aados en harinas. El beneficio va •'s all6, al coadyuvar a 

la producci6n de proteínas baratas y de buena calidad para 

el consumo popular. 

La Acuacultura, as{ coao la Ostricultura, ¡eneran ea-

pleos (en 1986 el total fue de 35 ail) en industrias enlat! 

doras, eapacadoras, en sistemas de transporte, en la inves

ti¡aci6n científica y en las unidades de produccidn, Estas 

6ltiaas manejadas por pescadores de bajos recursos o por -

pequeftas cooperativas. 

Por lo anterior, es necesario difundir el estudio de -

la o stricuhura en todo el pds a travh de los distintos -

niveles de enseftan:a, otor¡ando mayor importancia al esta--



blecimiento de una infraestructura moderna que facilite los 

procesos ele investigaci6n, para el logro de mejores resulta 

dos. El país cuenta con más de l,Z00.000 has. de lagunas -

aceptables para el desarrollo del osti6n, de las cuales el 

0.5\ son aprobechadas actualemente. 12 

Para ello el estado se asocia con las autoridades auni 

cipales y ej idales en forma de "ries¡o compartido", establ!:_ 

ciendo unidades de producci6n acu!cola y f&bricas. 

Uno de los rasgos característicos de los países en de

sarrollo es,. sin duda, la estructura de su comercio exte--

rior, que en todos ellos presenta grandes desequilibrios, -

dif!ciles de subsanar, que acentúan el atraso econ6nlico. 

La tendencia al desequilibrio en estos países no es 

mh que el resultado de la disparidad con que crecen las e! 

portaciones primarias y las importaciones de bienes indus-

triales; mientras que las exportaciones primarias se desa-

rrollan lentamente, salvo algunas excepciones, las importa

ciones de productos manufacturados crecen r6pidamente. 

En México es cada vez mayor la necesidad de importaci2 

nes debido al proyecto el~ desarrollo del pa{s. En cambio, -

las exportaciones han estado siempre sujetas a las fluctua

ciones de precios en los mercados internacionales y a la P2 

lítica restrictiva de Estados Unidos (por ejemplo al tamafto 

de los productos marinos como el camar6n y el osti6n), pri

mer mercado para nuestros productos. Adem'5, Mbico no cueil 

12. Atr19g1 llmtra, Raúl '1 Rln!lll o&valos, Carlos. ~leo d! l• •ltyecién Etutl 
x mpstly11 d!l cyltlw • O!lltl tn N•iso• • 83 
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ta con una estructura productiva eficaz para las exportaci2 

nes de manufacturas, y los ingresos por concepto de turismo 

no han crecido adecuadamente, 

La política comercial no ha tenido como objetivo prin

ci9al el logro del equilibrio en las transacciones con el -

exterior, sino que se ha orientado a impulsar el crecimien

to de la industria nacional mediante la implantaci6n de me

didas proteccionistas, 

Por otra parte, aunque el proceso de sustituci6n de i!!! 

portaciones amortigu6 las presiones sobre la balanza de pa

gos, la estructura de producci6n interna ha ocasionado que 

se siga dependiendo de la compra de bienes en el exterior -

(productos industrializados y bienes de capital), La balan

za de pagos contin6a con tendencia deficitaria. 

Todo ~sto ha obligado a recurrir, en los 6ltimos anos, 

a las inversiones extranjeras directas y a los empr~sitos a 

largo plazo. 

La d&cada de los ochentas se caracteriz6 por el incre

mento de la deuda externa, presiones inflacionarias y deva

luaciones monetarias, as{ como por serias dificultades pol! 

ticas y sociales. 13 

Por todo lo anterior, se pens6 que las exportaciones • 

de productos pesqueros podrían corre¡ir nuestra economía d~ 

flcitaria, pues se comercializar{an especies de alto valor 

en el aercado mundial, (at6n, camar6n, langostino y osti6n), 

13. Cruz Cntell8nol, Fed1rlco. Lt 5gnge11 d!plndimntt. s>19. 80 



de las cuales México cuenta con una ¡ran variedad y abunda~ 

cía. El siguiente cuadro demuestra dicha tendencia. 

Exportaci~n 

Iaportaci6n 

!2!2 .!2.!! • 19 8 9 
(toneladas-} 

119 981 

3 380 

94 974 

15 Z48 

124 479 

31 078 

• No obstante, en este ano la captura de osti6n ascen· 

dio 2.5\ con respecto a 1987. 14 

El sector pesquero representa actual•ente el 52\ de -· 

las exportaciones nacionales de alimentos. En 1985 partici· 

p6 con el 22\ del valor total de las exportaciones (corres· 

pondi6 a la Acuacultura el 10\ de la producci6n nacional), 

ocupando el 12° lugar a nivel mundial. 

Sin embargo, es necesario evitar el saqueo y acapara·· 

miento que de nuestros recursos pesqueros (at6n y camar6n • 

principal•ente) han venido realizando desde hace tiempo los 

•onopolios nacionales, las transnacionales radicadas en el 

país y las empresas plenamente extranjeras, con •atriz en 

Estados Unidos principalmente. Este pa{s absorve la mayor • 

parte de la producci6n pesquera nacional y de las e•barca·· 

cienes extranjeras que, con per•iso, llevan a cabo labores 

de captura en a¡uas patriaoniales aexicanas. 

La~exportaci6n de productos del •ar se realiza de la • 

siguiente manera: Estados Unidos compra el 86.9\ del total 

de pescado y mariscos congelados, Jap6n el 5,84\, Corea del 

14. Secretad• di Pnc:a. Wl11it di l! tstiyldfd pnyt•• ~. l3 
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Sur el 1.48' e Italia el 1.15'; además se tienen relaciones 

comerciales con otros 60 países. El ostión no ha podido in

te¡rarse a este mercado por falta de calidad sanitaria y la 

poca industrialización del producto (con concha y sin ella). 

La captura de al¡unas especies comerciales se lleva a 

cabo de manera"velada'por países coao Estados Unidos y Ja-

pón principalmente, Con la participación de M6xico en la C~ 

•unidad Econóaica Europea se iniciaron prograaas de apoyo -

al Sector Pesquero, estableci6ndose empresas de Espafta, Es

tados Unidos, Italia y Jap6n, mediante proyectos de coinver 

sión. 

La importaci6n de productos marinos procesados de Ja-

pón, Estados Unidos y la Comunidad Econ611ica Europea (" be

neficio" de la participación de Mbico en el GATT), coapite 

con calidad y precio en el mercado nacional, aunque no en -

cantidad y variedad, destacando entre ellos el ostión, Com

pleta nuestra relaci6n dependiente el hecho de que Japón y 

Estados Unidos compren los productos pesqueros mexicanos -

sin industrializar, debido al bajo precio por esa razón ra· 

z6n, los adquieren. 

En 1986 M6xico export6 productos pesqueros con un va·

Íor de 415 millones de d6lares equivalentes a 85 000 Ta, e 

iaport6 35 millones de d6lares equivalentes a 6 700 Ta; en 

1988 export6 S 316.8 millones de d6lares e i•port6 S 16,5. 15 

Estas fluctuaciones se deben a las políticas proteccionis-

1s. ¡w. p&g • .a 
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tas norteamericanas principalmente. 

D. El cooperativismo y los pescadores. 

La or¡anizaci6n cooperativista es una forma de produc

ci6n, de propiedad y de apropiaci6n que determina una base 

econ6mica •'s avanzada en el sentido del aprovechamiento del 

trabajo, la tecnolo¡(a, el excedente econ6mico y los bienes 

de pro.ducci6n. 16 

En lot pa(ses subdesarrollados, la deficiente adainis· 

traci6n, la corrupci6n y los vicios de la sociedad mercan·· 

til, han malogrado las ventajas de la producci6n cooperati

vista. 

Este tipo de or¡anizaci6n constituye uno de los cami-

nos m4s se¡uros y r4pidos para fomentar el desarrollo econ~ 

mico y social de un país atrasado, ya que aglutina el es--

fuerzo de multitud de trabajadores y se obtiene el "exceden 

te real", el ahorro necesario para promover inversiones en 

gran escala. 

Sin embargo, en tanto que la sociedad cooperativa no -

genere la mayor proporci6n de la oferta nacional, no ha--

br& superado el papel de un mecanismo m's en el proceso de 

explotaci6n capitalista. Es necesario, para eliminar la e! 

plotaci6n de la cooperativa, que adem4s de participar con 

la mayor parte de la producci6n nacional controle los pro

cesos de distribuci6n y de cambio, con otras sociedade~ 

cooperativas de transporte, de servicios y de consumo. 

16. Cruz Caltellroto F.,.rlco. ~ pi;, 90 
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La cooperativa permite el establecimiento de relaciones 

sociales de producci6n que estim,ulan el r4pido crecimiento 

de las fuerzas productivas (la tecnolo¡!a, la productividad, 

la inversi6n, ~te.); En Boca de Camich!n toda la población 

se or¡ani:6 para desarrollar el cultivo del osti6n, traba-

jando hasta amas de casa y niftos, dando coao resultado que 

el poblado tuviera un avance econ6aico. 

En M~xico, las cooperativas pesqueras (camaroneras, -

atuneras, ostr!colas, etc.) han permitido elevar, a&s que -

nin¡una otra forma de or¡ani:aci6n, la producci6n y la pro

ductividad en la explotaci6n de diversas especies, tanto -

silvestres coao cultivadas, contando con la ayuda econ6mica 

y t~cnica del ¡obierno, aunque la pol!tica estatal para es

te afto (1991) es la eliminaci6n de los subsidios A pesar -

de ésto, los subsidios a la producci6n pes'quera no han sido 

suspendidos, pues se si¡ue exportando en aran escala (auaen 

tando su calidad y cantidad), aportando importantes divisas 

al pa!s. No obstante, los socios cooperativistas en la acti 

vidad pesquera se encuentran viviendo en niveles cercanos a 

la subsistencia. Esto no si¡nifica que la cooperativa, coao 

or¡ani:aci6n del trabajo y la producci6n, haya fracasado, -

sino que se ha enfrenta~~ a probleaas, t3nto los propios de 

la econoa!a de aercado como otros de car,cter interno. 

En San Blas, la producci6n de osti6n decay6 por su ba

jo valor en el aercado y la poca aceptaci6n del consuaidor 

as! coao por el mayor tiempo necesario para su producci6n -
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en comparaci6n con otros productos. 

En la política econ6mica del Estado, carente de un plan 

de beneficio colectivo, orientada en apoyo al lucro y la i~ 

versi6n privada, se ha propiciado, ade•'s del estancaaiento 

de la actividad acu{cola la acuaulacidn de capital en unas 

cuantas 'reas, 

Esto ha desequilibrado a4n •h la estructura social - -

aculcola (acuicultores pobres por un lado y .sociedades pa•

tronales monopolistas financieras por el otro) y defol'llando 

la estructura de la produccidn interna a favor de una espe· 

cializaci6n en un detet'llinado producto (c .. ar6n por ejemplo), 

iapuesta por el lucrativo mercado e~terior, y en contra de 

la captura, distribuci6n e impulso de especies baratas para 

el cons11111idor nacional de bajos recursos, coao el ostidn y 

otros productos. 
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a. Problemas de las cooperativas pesqueras. 

Las cooperativas enfrentan diversos problemas entre los 

. que destacan •edios de producci6n escasos y rudimentarios, 

ausencia total de asesoría t'cnica, falta de inversi6n p6-

blica en transportes y medios de co•ercializaci6n, entre -

otros. 

Uno de los problemas m's araves es la canallzaci6n in! 

decuada del ahorro. que en luaar de ser destinado a la in-

versi6n se utiliza en autos i•productivos o es sustraído -

por los directivos (co•o el fraude en Banpesca, denunciado 

a principios de 1990 y hasta la fecha no esclarecido). 

En la actualidad la •ayor{a de los pueblos pesqueros • 

realizan una pesca rudimentaria en alb6feras, laaunas y es

teros, y en el •ejor de los casos en el litoral. Esto dete! 

•ina una baja productividad, a lo cual se sU111a la falta to

tal de industrializaci6n del producto, por lo que se vende 

a bajo precio (inestable ade•4s) a inter•ediarios o a empr! 

sas monopolistas. 

El hecho de que la cooperativa concurra al •ercado con 

productos no elaborados ocasiona lo siauiente: 

a) Se a¡udiza la dependencia de la cooperativa con re,! 

pecto al comprador en aran escala (intermediario). 

b) En el •ercado, los ostricultores tienen que sopor·· 

tar las p6rdidas que iaplica tener que deshacerse de un pr2 

dueto perecedero (se vende a un precio aenor del que ri1e -

en el •ercado.) 
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A6n m&s, cuando loaran vender a los precios vigentes -

se encuentran con que Estos tienen una fuerte inestabilidad. 

La fuerte fluctuaci6n de los precios surae de las propias • 

condiciones del mercado, en donde riae la ley de la oferta 

y la desanda y el coaercio bajo control aonopolista. 

Cuando la pesca es abundante una multitud de cooperatl 

vas concurre al mercado ofr.eciendo la totalidad de su pro·· 

ducci6n; frente a esa expansi6n de la oferta, la demanda ni 

es intensa ni crece proporcionalmente a la baja del precio. 

Cuando -la captura es raquítica los precios suben, pero 

los ostrícu1tores COOferativados no obtienen nin¡dn benefi· 

cio, siendo Este para el intermediario con quien la cooper! 

tiva ha fi111ado un contrato de coapra·venta. As{, el distrl 

huidor absorve la utilidad derivada de la elevaci6n de pre· 

cios. 

Parece, a si11ple vista, que la soluci6n al problema e! 

t4 en eliminar al intermediario, sin embar¡o: 

El interaediario no constituye un aonopolio puesto que 

actda dentro de una coapetencia de Estos, por arande que sea 

la escala de las operaciones que controla. No obstante, su 

posici6n es tal frente a los ostricultores cooperativados. 

Cabe seftalar que las cooperativas realizan entre s( 

una acentuada coapetencia por la venta de su produccidn. 

Las pErdidas en los precios resultantes de 'sto se traducen 

en bajos niveles de in¡reso y de vivienda para los pescado· 

res C'sta es la situacidn en San Blas y loca de Camich(n). 
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Si se eliminara al intermediario c .. biaría el proble· 

•a, •'s no la realidad del mercado. Si las cooperativas no 

poseen •edios de transpurte y distribucidn, la ausencia de 

un distribuidor •ercantil (inter•ediario) les p~rjudicaría 

(lsto acontece en la zona de estudio), Y en el supuesto de 

que contaran con dichos •edios de di•tribuci6n se¡uirían 

afectadas por la demanda y los precios de los productos, pe 

ro a6n cuando vendieran directa•ente al consumidos final, • 

sus productos no elaborados les ocasionarían fuertes plrdi· 

das cuando la pesca abundara. 

Las únicas vías para controlar las violentas fluctua·· 

ciones en los precios y la p'rdida de in¡resos cuando la •·· 

oferta de productos frescos es abundante son: la .industria· 

lizacidn de los productos, la eli•inaci6n paulatina de in·· 

termediarios, dotaci6n de transpo~tes, la distribuci6n ••s! 

va de productos frescos y elaborados, el estableci•iento de 

precios fijos por te•porada y una fuerte c .. pafta publicita· 

ria para dar a conocer •'s a•plia•ente el producto, 

Por otro lado, en tanto que los artículos industriales 

de trabajo y de consumo que adquiere el ostricultor tienen 

una deaanda intensa y un precio cada vez aayor, los artícu· 

los frescos no industrializados que 'l ofrece poseen una d! 

aanda reducida respecto a los anteriores. Este deterioro en 

el interca•bio si¡nifica que los ostricultores reciben en • 

un afto, por una •ayor cantidad de productos frescos no in7· 

dustrializados, la misma ganancia que en determinado afto ª! 

terior tomado co•o base. 
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LA OSTRICULTURA EN SAN BLAS Y BOCA DE CAMICHIN 

EN EL ESTADO DE NAYARIT. 

Nayarit, como Estado costero, ha i~pulsado en aran es

cala la explotaci6n de recursos marinos, ya sea silvestres 

o por medio de cultivo, para ·auaentar la producci6n, evitar 

la explotaci6n desmedida y, en algunos casos, repoblar cie! 

tas 'reas. 

En el caso del osti6n el cultivo se lleva a cabo en e! 

teros que cumplen los requeriaientos de salinidad, pH, tea

peratura, etc. Sin eabarao, a pesar de estar poco alejados 

entre s{ presentan variaciones importantes en las caracte-

rlsticas f{sico-qu!micas, as{ como disparidades sociales. · 

Por lo anterior, se presentan problemas diversos, desde la 

instalaci6n de un laboratorio hasta la decadencia del mismo, 

pasando por problemas financieros, sanitarios y comerciales 

que determinan la aceptaci6n del producto en el mercado. 

A. Generalidades del 'rea de estudio. 

Nayarit cuenta con Z40 Km de litoral, Z 185 Km2 de pl! 

taforma continental y 9Z 400 ~as de laaunas costeras y est! 

ros; de estas 6ltimas se estima que pueden ser utilizadas 

400 has, aunque actualmente solo se ocupan so. 17 

En las cos.tas de Nayarlt se presenta una ae:cla de 

aauas, tanto frias que provienen del norte del Pacífico co-

17, ttaro lllnit.ea. HDtaclo. et al., Cqtnlec1or•• •1wrtaln, tilOlll6trlcH r ne:to' -
wlD!S9!'!0!.lco! dtl cultlw OstrJcol! -' Nexult. pi;. 101'7 
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mo c4lidas de la zona ecuatorial, por lo que sus a¡uas son 

templadas. Si a 6sto se at1na que. la temperatura media anual 

atmosf6rica es mayor de ZZºC, se presentan entonces las co! 

diciones de temperatura apropiadas para el desarrollo del • 

osti6n. 

El Estado cuenta con un sint1mero de esteros que permi· 

ten que el aeua marina penetre a tierra y se mezcle con el 

a¡ua dulce de los numerosos escurrimientos, que son aporte 

de su clima c&lido subht1medo con precipitaciones de 1 000 a 

500 mm anuales, dando luear a condiciones propicias de pH 

y salinidad. 

Todos los factores anteriores crean las condiciones •· 

necesarias para la reproducci6n de la fauna marina en eran 

escala. Por 6sto, el NW de nuestro pa(s es una zona pesque

ra por excelencia, así como 6ptima para el cultivo del os·

t i6n. 18 

La actividad pesquera m&s importante en esta regi6n es 

la extracci6n de camar6n. El osti6~ lle¡6 a ocupar el seeu! 

do lu¡ar pero fu6 explotado de manera irracional, por lo •• 

que alcanz6 valores mínimos antes de 1977; no obstante, hoy 

en día se ha impulsado la producci6n, alcanzando los si¡uie! 

tes volt1menes: 
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ª"º Na~arit e on) 
captura nacional 

1985 350 4Z 667 

1916 400 

1989 611 56 599 

1990 314 5Z 614 

• dato no disponible. 19 

Los valores de producci6n son •uy variados, debido a • 

las diferentes políticas a que se sujetan los cultivos acu! 

colas, as{ co•o a las variaciones en las precipitaciones, • 

que afectan el pH, la salinidad, la cantidad de oxi¡eno, •• 

etc. de las aguas en que se desarrolla el cultivo del os··· 

ti6n. 

Existen tres 'reas de producci6n ostrícola que funcio· 

nan desde 1976, los esteros de El Po:o y San Crist6bal 

e que corren casi paralelos a una distancia aproxi•ada de z 
ICll entre sí) en San Blas en el •unicipio del •is•o no•bre, 

y el de Boca de Camich{n en el •unicipio de Santia¡o lxcui! 

tla. La Direcci6n de Acuacultura del Departa•ento de Pesca 

y el Programa de lnvesti¡aci6n para el Desarrollo Rural 

( P.IJJ.E.R.) iniciaron en San Blas y Boca de Camich{n un 

Cultivo Piloto de Osti6n con la construcci6n de un laborat2 

rio en 1977, con el objetivo de sentar las bases tfcnicas, 

sociales y econ6•icas para el cultivo del osti6n a nivel c2 



mercial, con una capacidad de producci6n de 80 millones de 

se•illa (SEPESCA). 

El laboratorio se construy6 en San Blas, aunque no era 

el lu1ar m6s adecuado, ya que las condiciones f{sico-qu{mi· 

cas del a1ua no eran aceptables. El lu1ar es 6pti•o para el 

desarrollo del ca•ar6n, •'s no del osti6n; por tal ra:6n la 

poblaci6n se dedica en su •ayorla al impulso de la activi·· 

dad c .. aronera, que econ6•ic .. ente es •ucho •h redhuable. 

En ca•bio, la alta producci6n de osti6n que se desarr~ 

lla en Boca de Ca•ichln, donde las condiciones naturales •• 

son 6pti•as, 1enera altos in1resos para su poblaci6n en co! 

paraci6n con San Blas. De ••nera que, la instalaci6n del l! 

boratorio en este lu1ar obedeci6 a aspectos pollticos y no 

a una realidad. 

En julio de 1978 concluy6 el Plan Piloto, obteni6ndose 

una cosecha de 48 toneladas de osti6n que benefici6 direct! 

mente a l.os pescadores que participaron (sin 1anar un suel· 

do durante un afto), otora6ndoles el 60\ de la producci6n 

(jefes de fa•ilia que perciben los •'s bajos in¡resos en la 

localidad, subsistiendo en condiciones •uy precarias). En • 

enero de ese •is•o afto se inici6 el cultivo a nivel co•er·· 

cial con la producci6n de Z •illones de se•illa (SEPESCA). 

La sociedad Cooperativa de Productos Pesqueros "Adolfo 

L6pe: Mateos" fundada en 1981 cuenta con 5 3Zl socios, de • 

los cuales 450 se dedican a la ostricultura, siendo la 6ni· 

ca en el Estado de Mayarit. 

BS 
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La entidad agrupa el mayor nWllero de socios en compara 

ci6n con otros estados del Pacífico, La comunidad de San -

Blas participa con 60 pescadores cooperativados y 60 libres. 

Una vez establecida la tecnología, desde el punto de -

vista socio-econ6mico, el objetivo principal es lograr la 

autosuficiencia del Programa Piloto, para lo cual es neces! 

rio: 

a) que el pescador adquiera el conocimiento necesario 

para aplicar por su cuenta las tEcnicas de cultivo. 

b) que operen y se ajusten los mecanismos de reinver-

si6n y recuperaci6n de los recursos financieros iniciales. 

El laboratorio de San Blas subsidia la semilla a los ostri· 

cultores, dificult4ndose su autosuficiencia econ6mica. 

c) que sea efectivo el sistema de mercado, buscando r! 

ducir al m4ximo los intermediarios, en Boca de Camich(n Es· 

tos "trabajan" con los ostricultores, "ayud4ndolos" a tr&nJ!. 

portar el producto desde el poblado, pa¡4ndoles a un precio 

bajo, y "evitando" que el ostricultor se distraiga de sus • 

tareas en busca de mercados o en la venta directa al consu· 

•idos. 

Superados estos aspectos solo se requiere de otras --

asesorías de car4cter tEcnico, econ6aico y jurídico, para • 

que el personal y los recursos asi¡nados a una 'rea puedan 

iniciar los trabajos en otras regiones¡ extendiEndose este 

sistema de producci6n se incrementar' la importancia econ6· 

mica a nivel estatal y nacional del establecimiento de lab~ 

ratorios. 
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Para que el ostricultor adquiera los conocimientos ne

cesarios en la aplicaci6n de las técnicas de cultivo se re

quiere: 

a) realizar reuniones peri6dicas con los técnicos y -

biol6¡os para exponer y discutir de manera sencilla tos es

tudios de caapo y laboratorio, en base a 1os cuales se decl 

dirán las operaciones ostrfcolas a desarrollar • 

b) En San Blas iapartieron cursos de car,cter técnico, 

con aayor detalle, a tos ostricuttores que se interesaron -

en ser jefes de grupo del 'rea en que se desarrollaron ( C! 

da uno de los cuales estuvo integrado por 10 individuos), -

supervisando directamente a los ostricultores y aquellos a 

la vez por los técnicos responsables en turno, La interven

ci6n de éstos 6ltiaos fue disainuyendo en forma gradual, 

hasta que el desarrollo observado en los arupos peraiti6 

confiar en las decisiones operativas que toaaron, consulta~ 

dó al especialista solo cuando suraieron coaplicaciones. 

La cooperativa de Nayarit, en 1983 y 1915, alcanz6 sus 

a6xiaos niveles de producci6n con 126 y 720 toneladas res-

pectivaaente, en co1111araci6n con 60 en 1914. 

A pesar de lo anterior, Nayarit presenta una deaanda -

de 28 aillones de seailla de osti6n y una oferta de 2, por 

lo tanto una deaanda insatisfecha de 26 aillones. 



Estero El Pozo 

En el estero El Pozo las características son netamente 

•arinas de novie•bre a junio (en esta Epoca las lluvias ce• 

san co•pleta•ente), present,ndose la salinidad ideal (de 22 

a 33 o/oo) para el desarrollo del osti6n. 

De julio a a¡osto se desarrollan los procesos de •ez·· 

cla •'s i•portantes, realiz,ndose en esta Epoca los desoves 

•asivos y la fijaci6n de ostras juveniles, El 'rea de capt! 

ci6n de se•illa puede variar de acuerdo a la cantidad de •• 

lluvias o a la desearse de los rlos, por lo tanto puede ocg 

rrir en diferentes partes del estero. 

En julio se preparan los ostiones •aduros para liberar 

sus productos sexuales, En la pri•era se•ana de aaosto se • 

introducen los colectores (30 •il sartas con 60 conchas ca· 

da una), cont,ndose •'s tarde una poblaci6n de 54 •illones 

de ostras juveniles (60 ostiones por concha), 

La captaci6n en el estero puede variar dependiendo del 

lu¡ar del •is•o (la boca, la parte •edia y la parte supe··· 

rior) y la salinidad. En septie•bre la fijaci6n alcanza su 

•'xi•o nivel. 

De septie•bre a octubre las •'xi•as fijaciones se rea· 

lizan en la parte superi~r del estero (con 67 •illones de • 

ostras juveniles), de julio a a1osto en.la boca del estero 

(con 54 millones)¡ e~to resulta de la variaci6n de a1ua du! 

ce en las diferentes partes del •is•o. 
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Tomar en cuenta la salinidad es b'sico para seguir la 

ruta de fijaci6n, que dependeri de la cantidad de lluvia, -

debiendo tenerse conoci•iento exacto de las variaciónes pa

ra desplazar los artefactos de captaci6n a los lu;ares •'s 

convenientes, 

La baja salinidad de las a¡uas y el •aterial acarreado 

por los rlos •odifican la cantidad de oxl¡eno disuelto en -

el a¡ua. Antes de las pri•eras lluvias de junio-julio la -

cantidad de oxl¡eno lle¡a a la saturaci6n (de 4 a S •l/lt), 

despu6s de las pri•eras lluvias (de julio a septie•bre) la 

cantidad dis•inuye debid~ a la descomposici6n de la ••teria 

or16nica acarreada por rlos y arroyos. 

De no presentarse las condiciones adecuadas, las ·ostras 

no podr'n fijarse aunque la se•illa se encuentre en buen •! 

tado, por lo que serin acarreadas por las corrientes de 

a¡ua hasta los lu¡ares en que se presenten. De 6sto se dedu 

ce que el mayor creci•iento y la menor •ortandad ocurre en 

zonas con salinidad de Z3 a 28 o/oo, y a la inversa cuando 

es de 30 a 34 o/oo. Aunque ta•bi6n los principales or¡anis

•os co•petidores (balanus, esponjas, etc,) y depredadores -

.Cplanarias, estrellas de •ar, etc.) que proliferan en sali

nidades altas, deter•inan un decre•ento de la poblaci6n. 

Estero de San Crist6bal. 

En el estero d~ San Crist6bal las salinidades presen-

tan un descenso ¡radual a partir del •es de junio, y en los 

pri•eros d{as de a¡osto lle¡a a ser nula, coincidiendo con 
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la época de lluvias (a1osto r septieabre). A partir de octy 

bre y principios de novie•bre se presenta un ascenso de la 

salinidad (O -Z2 o/oo), alcan:ando altos niveles a finales 

del mes, cuando se reali:a la fijacidn de la seailla. 

Estero de Boca de Caaieh{n. 

El estero de Boca de Caaich{n se encuentra en el auni

cipio de Santia¡o Ixcuintta, en la deseabocadura del r(o ·

San Pedro. Presenta una profundidad de 4 • en su •ayor par

te y 7 • cerca de la deseabocadura, Con la participaci6n de 

70 cooperativados y 20 pescadores libres, as{ coao 40 coop! 

rativados de la comunidad vecina (Campo de Limones), los •· 

ostricultores de Boca de Caaich(n representa el 90' de los 

habitantes del poblado, inte¡rado por un total de 100 faai· 

lias. 

Para establecer el área 6ptíaa de desarrollo del os-·· 

ti6n se hicieron estudios hidro16¡icos, toa,ndose auestras 

cada 30, lS y 7 d(as para detectar las variaciones físico-

qu(micas que pudieran aodif icar la distribuci6n de las lar· 

vas. Esto solo se hi:o una ve:, cuando se establecieron las 

áreas de captaci6n de larvas y de en¡orda, y hasta la fecha 

no se ha vuelto a reali:ar ala6n otro estudio (desde que el 

P.l.D.E.R. lo hiciera en 1977). 

En Boca de Caaichín se presenta un deficiente interca! 

bio entre el estero y el ••r debido al azolve de la boca • 

de aquel, que ocurre de julio a a¡osto, lleaando a presen·

tarse en •launas 'reas salinidades muy por debajo de los ·-
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requerimientos del osti6n, por lo que el desove masivo se -

realiza a principios de noviembre. 

Otro factor que afecta el culti\'O del osti6n es la po

ca profundidad que presentan las la¡unas que se conectan -

con el estero de Boca de Camich!n (un •etro), haciendo que 

la evaporaci6n sea alta y la salinidad mayor; Esto es con-· 

trarestado por el aporte de a¡ua dulce. 

Con esta mezcla se obtiene una captaci6n total de 156 

millones de larvas juveniles, presentando un excelente cre

cimiento (l.Z c•/mes) y siendo m!nima la mortalidad. Aunque 

persiste el problema de la poca profundidad, que afecta a -

las embarcaciones de captura y se acentúa en en la época de 

sequ!a, el crecimiento y engorda del osti6n se lle\'a a cabo 

en la parte central del estero, en donde la profundidad es 

mayor. 

La salinidad var!a verticalmente, for•ando a veces es

tratos bién diferenciados, mientras que en otras apenas se 

percibe la variaci6n; de ah! que sea de suma importancia d!!_ 

terminar la altura a la que se instalar4n los dispositivos 

de captaci6n masiva. En Boca de Camich[n las •ayeres fija-

cienes ocurren en julio y a¡osto (época de lluvias), con -

una salinidad de 22 a 34 o/oo, lle¡ando a ser de 156 millo

nes de larvas en 54 000 colectores. 

Para detectar la distribuci6n del plancton (alimento -

de los ostiones) y las sustancias poluyentes se hacen obser 

vaciones de la transparencia del a¡ua usando el Disco de S! 
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chi. Para determinar la cantidad de plancton se realizan -

arrastres con red de tipo c6nico, aunque se capturan tam--

bi&n arandes cantidades de larvas de ostión. 

Para que se fijen las larvas se fabrican los colecto-

res de conchas,donde se aprecia la distribuci6n vertical -

de aquellas, y. se localizan ~as condiciones necesarias para 

la fijaci6n (pll, salinidad, etc.), lo que deteraina la pro

fundidad ideal de los colectores, 

Por medio de Sartas Testigo (muestras) ·se procede a -

contar el nW.ero de larvas de osti6n y el nW.ero de coapet! 

dores del aisao, con el fin de poder apreciar los efectos -

de aglomeraci6n y competencia sobre los indices de creci--

aiento y mortalidad. 

Las diferencias biol6gicas entre los estuarios (El Po

zo y San Crist6bal en San Blas, y Boca de Caaichln en San-

tiago lxcuintla), hacen que la fijaci6n de seailla sea en -

distintas fechas, peraitiendo la captura por etapas y faci

litando pro¡ramar la cosecha en foraa escalonada (abril, ·~ 

yo, junio y julio, dependiendo del estero y la especie), 

siendo &sto importante para aantener el abasto y precio en 

el mercado. 

Con todo lo anterior, no es necesario que el ostricul

tor produ:ca en aran escala, sino que el &xito radicar6 en 

la eficiencia de los re¡istros de desove y captaci6n aasiva 

.te seailla, as( coao en la buena elecci6n del lu¡ar y de •• 

las estructuras que se eaplear6n para el cultivo. 
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Se considera que un banco bi~~ explotado es aquel que 

tiene •'s de ZOO ostiones por a2 y un 30\ de ostiones de •• 

talla coaercial, 

8, Proble11atica de la producci6n. 

a. Aspectos financieros. 
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De acuerdo a las estad{sticas de SEPESCA el pa{s ha oc~ 

pado los 4° y 5° lu1ares aundiales en la explotaci6n de los 

productos silvestres en los Óltiaos 10 aftos, re¡istr,ndose • 

volóaenes de ZS a 30 ail toneladas de osti6n, de los cuales 

el 95\ se explota en el Golfo de ~xico, donde las condici2 

nes son 6ptiaas; en esta re¡i6n la producci6n se realiza en 

foraa extensiva (sin ninsón control tEcnico)y seaiextensiva 

(se controlan las 'reas de producci6n) con 3 897 ostricult2 

res en 1988 y podr' aantener un alto rendiaiento, sin lle·· 

¡ar a a¡otar los bancos, aediante el uso de tEcnicas apro·· 

piadas. El SI restante procede del litoral del Pac{fico, en 

donde se utiliza un sisteaa de cultivo intensivo (control•~ 

do la obtenci6n de seailla, ensorda, etc,) con, 3 595 ostr! 

cultores en 1988, 

Estas diferencias se deben a que la ostricultura en el 

Pac{fico funciona en base a iaportaci6n de seailla de os··· 

ti6n japonEs, que de 1985 a 1987 se coapr6 a Estados Unidos, 

Chile e ln¡laterra, con totales de 30 aillones de seailla • 

aproxiaadaaente y un valor proaedio de S 9,00 a S 15.00 por 

seailla (en Bah{a lino el precio variaba de S 9.00 a Sll.00 
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pesos en 1988), representando una derra•a econ6aica de 

aproxi•ada•ente $ 360 millones. Sin eabar¡o el abastecimie~ 

to de se•illa es irresular, no obstante que se produce en -

Ensenada, B.c. y en Bah(a Kino, Son, 

A fin de evitar esta· fuerte derraaa econ6aica se hace 

necesario que los laboratorios productores de seailla estln 

en constante comunicaci6n, pudiendo distribuir a tieapo la 

se•illa a las 'reas que los soliciten y evitar rezasos e i! 

portaciones, 

b, Control sanitario, 

La explotaci6n del osti6n no se lleva a cabo en sran -

escala por el alto arado de contaainaci6n industrial, a¡r{

cola y urbana, por lo que se requiere se elaboren ur¡ente-

aente estudios de Certificaci6n Sanitaria (as{ coao la ins

talaci6n de laboratorios de lnspecci6n Sanitaria), 

La contaainaci6n por bacterias en los aoluscos depende 

de su actividad filtradora y de su capacidad para concen--

trar elementos pat6¡enos en sus tejidos. Los slraenes pat6-

1enos no se desechan por aedio de las pseudoheces (partlcu

las expulsadas hacia el exterior sin pasar por el aparato 

di1estivo), sino que se acumulan en srandes cantidades. 

En ocasiones los aoluscos proceden de 'reas aprobadas 

(condiciones naturales 6pti•as) o restrin1idas (con proble

aas de contaainaci6n), sin eabarso la contaainaci6n a1111enta 

durante la captura, procesa•iento y transporte, debido a --
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las condiciones sanitarias de las superficies de manejo, el 

hielo, el personal, etc. 

De Esto se deriva la importancia del control sanitario 

en todos los procesos en donde pueden ser contaminados los 

moluscos (centro de desconchado, de elaboraci6n de conser·· 

vas, de almacenamiento, etc,), 

El Pro¡rama Mexicano de Sanidad de Moluscos Bivalvos • 

(P.M.S.M.B.) se estableci6 en 19?8 para controlar y re¡ular 

la calidad sanitaria desde el cultivo hasta la comercializ! 

ci6n. Funcioha Gnicamente con las cooperativas, por lo que 

no trabaja con la extracci6n silvestre¡ en algunos casos, • 

aunque exista la cooperativa los estudios no se hacen fre·· 

cuentemente, o se hace un ,rimer estudio y jam4s se realiza 

otro (como en el caso de Boca de Camichín), no obstante las 

licencias a las cooperativas son renovadas cada afto. 

Existe un re¡lamento para el control sanitario de os·· 

tras y almejas que exi¡e al¡unos requisitos en cuanto a las 

instalaciones (material de pisos, paredes, ventanas, techos, 

puertas, íluminaci6n, ventilacidn, a¡ua potable, desa¡üe y 

ener¡ía elEctrica, as{ como &reas de •aniobras, vías de co· 

municaci6n transitable todo el afta y localizaci6n de la 

planta de desconchado y envasado del osti6n),procesamiento 

(repecci6n de materia prima, lavado de las conchas, •esas • 

de desconchado, empacadoras, reEri¡eraci6n, etc.) e hi&iene 

(laboratorios de an,lisis y control de calidad e instalaci~ 

nes sanitarias para el personal). 
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El laboratorio de San Blas no cUlllple con estos requisl 

tos, presentando problemas de abasteci•iento de agua, esen· 

cial en el cultivo de las algas y los ostiones, ade•&s de • 

11 falta de ••terial que por ser de importaci6n es muy caro 

y dificil de obtener, aun1ndose a ~sto la falta de capital 

propio y de financia•iento estatal suficiente. A pesar de • 

producir semilla no trabaja a su mfxiaa capacidad (funciona 

al 1\ de la mis•a), cuando podría inclusive vender a otros 

estados ostioneros que se ven en ta necesidad de i•portarla¡ 

por ejemplo, en 1987 produjo un •illon de se•illas que fue· 

ron se•bradas en Sinaloa debido a la baja salinidad que pr! 

sentaba Nayarlt (que ocasionarla la muerte de las se•illas). 

Otro problema que aqueja a los ostricultores de San •• 

Btas es la falta de personal especializado, que en un prin· 

cipio existía pero al dejar de ser impulsado por el Estado 

(el laboratorio no se instal6 en el lugar apropiado y solo 

obedeci6 a cuestiones políticas) hoy solo quedan 2 t'cnicos 

del mis•o ¡rupo de ostricultores, 

En Boca de Camichin, el personal que se dedica al des· 

conchado son niftos (de 8 anos en adelant~). amas de casa y 

ancianos, que no observan las medidas hi¡i,nicas. Et descon 

chado se lleva a cabo en el piso, no hay a¡ua esterilizada 

para el transporte de los ostiones, y en al¡unos ca~os el • 

transporte no es re¡ular, pasando varios dlas para que el • 

producto sea trasladado (no hay un control de calidad sani· 

tario durante el transporte). 



c. Sistemas de depuraci6n. 

La depuraci6n es un proceso b'sico para el consUllo del 

ostión, mediante el cual se mejora la calidad higi6nica del 

producto a trav6s de procesos biol6gicos y f{sico·qu{micos. 

La elecci6n del agente desinfectante esti condicionada b'si 

caaente por el factor econ6mico. 

a) Purificaci6n natural. 

Los ostiones de &reas contaainadas son trasla· 

dados a aguas aarinas no contaainadas para que expulsen las 

bacterias patógenas acuauladas en el tracto digestivo; ade· 

m&s perm•necerSn 2 semanas (tiempo 6ptimo) en agua purific! 

da para asegurar que se desechen totalmente las bacterias. 

Este m~todo es uno de los mSs utilizados por econóaico. 

b) Purificaci6n por aedios f {sicos 

El a6todo •'s coa6n es por radiaci6n con luz ultravio· 

leta, aunque requiere de gran inversión en cuanto a instal! 

ciones y equipos. Los rayos ultravioleta con una longitud • 

de onda de Z 600 Aº afectan a las bacterias a nivel de ¡ci· 

dos nucl6icos. La eficiencia de este a6todo depende de la • 

d6sis de radiación, as{ coao de las especies a eliainar y • 

el espesor de la capa de agua. 

c) Depuradores qu{aicos. 

El cloro es uno de los mis eficaces, ya que ataca a •• 

las bacterias a trav6s de la pared celular, provocando su • 
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auerte al traspasarla, En este método también se utilizan -

sales de plata, metales alcalinos, bromo, per6xido de hidr~ 

¡6no, etc. 

Las cooperativas deben contar con las instalaciones n~ 

cesarias y adecuadas, pues para poder obtener 1a licencia -

sanitaria deben adjuntar a su solicitud planos de las inst~ 

laciones. 

La realidad de San Blas y de Boca de Camich{n es otra, 

ya que ambas trabajan al aire libre y no reúnen siquiera el 

25\ de los requisitos sanitarios. Aunado a ésto, la mano de 

obra esti inte¡rada por nidos, amas de casa y ancianos. No 

obstante s( las cooperativas cumplieran con todos los requl 

sitos sanitarios se tendría que elevar considerablemente el 

precio del osti6n, y no se cumpliría el objetivo de hacerlo 

lle¡ar a la poblaci6n .de bajos recursos econ6micos. 

El probleaa es todav!a mayor si se considera que para 

exportar el producto a Estados Unidos éste debe cumplir con 

ciertos requisitos; por ejemplo, exl¡e que los eabarques -

sean acompaftados de una certificaci6n de calidad sanitaria 

de las aguas en donde se realiz6 el cultivo, as! como de -

los eabarques de los aismos, 
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e, Comerciali:aci6n, 

Para operar y ajustar el sístema de reinversi6n y de -

recuperaci6n de los recursos financieros iniciales, del va

lor total de la producci6n se asignar' un 60\ para benefi-

cio directo de los ostricultores, un 20\ para recuperar la 

inversi6n total, un 15\ para volver a operar las unidades -

productivas del siguiente ciclo, y ei 5\ restante para aas

tos de facturaci6n e impuestos, Esto se podr' reali:ar cuan 

do los resultados sean 6ptimos, despu6s de coaerciali:ar la 

producci6n. 

En San Blas esto no ocurri6 porque el laboratorio no -

debfa vender la semilla, dando como resultado que nunca fu! 

ra autosuficiente y siemore dependiera del estado, 

Un a.s~ecto de gran relevancia es el sisteaa de mercado, 

buscando al a&ximo eliminar la intervenci6n de interaedia-

rios, ya que el monto de las utilidades depender' en gran -

parte del manejo efica: de la coaerciali:aci6n. El objetivo 

primordial es que el ostricultor reciba una ganancia justa 

del precio real de su producto, considerando como tal el -

que paaa el p6blico. Del precio que pa¡a el consuaidor por 

docena de ostiones con concha el ostricultor se queda con -

el 25\, mientras que el intermediario con el 75\, En tanto 

Este solo reali:a gastos de operaci6n de vehfculos y pagos 

convencionales en negocios de este tipo, el ostricultor, -

despu6s de un afto de preparativos y de fuertes inversiones 



en material, equipo r personal técnico, afronta ademis los 

riesgos que implica dicho trabajo. 
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Del 25\ que recibe, el ostricultor solo se queda con -

el 18.3\, ya que el resto se destina a fondos de reinstala

ci6n y recuperación de la inversi6n, El intermediario, que 

vendió ;u mercancía en 15 días o en un mes haciendo solo m~ 

vientos comerciales, recibe un ingreso del 75\, descontando 

un máximo del 21\ por gastos de operación, obteniéndo una -

ganancia neta del 53\. 

Por lo anterior, se hace necesario un sistema de inst! 

laci6n y manejo de puestos expendedores, as! como de control 

de rutas de venta al mayoreo, que hagan llegar al público en 

forma directa una parte del producto, poniéndolo as! al al

cance de las ~asas populares. Sin embargo, no se puede est! 

blecer un precio fijo para el ostión, ya que var!a depen--

diendo de su calidad, la cual depende de su tamafto princi-

palmente. 



CONCLUSIONES 

Las condiciones naturales en México y en el área de e! 

tudio son propicias para la producción del ostión por cul

tivo o extracción natural, excepto algunas áreas que requi! 

ren de acondicionamiento. 

Econ6micamente el cultivo del ostión en el país es re

dituable y, además es fácil de cultivar, ya que se pueden -

producir millones de semilla para repoblar áreas naturales 

o proporcionarlas a las cooperativas para que lleven a cabo 

el cultivo. 
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En el aspecto financiero falta apoyo por parte de inst! 

tuciones que se orienten exclusivamente al financiamiento de 

la actividad ostrícola en cualquiera de sus renglones espec1 

ficos, sea captura, industrinli:aci6n distribuci6n o venta, 

proporcionando crédito barato. Actualmente trabajan con los 

ostricultores 7 instituciones pero, debido a las altas ta-

sas de interés, los créditos son inadecuados para las coop! 

rativas. 

Las cooperativas deben contar con las instalaciones n! 

cesarías y ad~cuadas, tales como tipos específicos de inmu! 

bles, mobiliario y equipo sanitario; así como medios de 

transporte que permitan el desarrollo de la producción y del 

ostricultor, ya que su carencia dificulta el abastecimiento 

de materiales y la comercializaci6n de la producci6n. 

En San Blas el cultivo de osti6n no signific6 apoyo 
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para la economía, fracasando tanto en aspectos econ6aicos -

como sociales, No obstante que la tecnolo¡!a aplicada es -

buena. Esta tecnolo¡!a puede llevarse a cabo con altos ren

di•ientos en 4reas donde las condiciones sean 6ptiaas, co•o 

en el Golfo de México, o iapulsando el cultivo, en Baja Ca

lifornia, Sonora, Sinaloa y Nayarit, que son lugares ostrí

colas por excelencia; •'• no obedeciendo a malas adainistr! 

ciones políticas, coao en san Blas. Los pescadores se vie-

ron en la necesidad de abandonar el cultivo y dedicarse a -

la extracci6n de caaar6n, que ade•'s de ser •'s redituable 

les exigía aenos tiempo de trabajo, de 8 a 3 aeses solamen

te. Esto abedece a que las condiciones naturales del ár'ea -

favorecen a&s al camar6n que al osti6n. Sin embargo, el os

tricultor realiza actualmente el cultivo coao trabajo coa-

pleaentario a su econoa!a. 

En caabio en Boca de Camich!n, el medio natural es ba! 

tante favorable para el cultivo del osti6n, dedic&ndose a ~l 

la totalidad de su poblaci6n y con altos rendimientos. 

En cuanto al abasto de seail1a es importante garantizar 

que la calidad de la que se produce en el pa{s es superior o 

i¡ual a la importada, ya que esta óltiaa llega a presentar -

altos niveles de contaainaci6n. 

El osti6n puede resultar nocivo para el consuao huaano 

cuando proviene de &reas contaainadas, por lo que se hace 

necesario realizar estudios sanitarios del asua en que se 

produce por lo aenos una vez al afto. 
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Por su alto contenido vitamínico, y principalmente de -

yodo, el osti6n puede ayudar a prevenir algunas enfermedades 

co•o la ane•ia y transtornos de tiroides. Por lo tanto, se -

ñece necesaria una ca•pafta publicitaria sobre la i•portancia 

de su valor alimenticio, así co•o de su bajo precio en comp~ 

raci6n con otros productos marinos, De este modo, se loara-

ría un mayor consumo del producto en beneficio de la pobla-

ci6n y de la actividad ostrícola, 

En San Bias, la falta de apoyo t&cnico y financiero, 

as! como una 1oca1izaci6n inadecuada del laboratorio, di6 c~ 

mo resultado que este alcanzara solo el 591 de su capacidad 

productiva, y actualmente se encuentre en franca decadencia 

tanto en la producci6n de semilla como la insta1aci6n •is•a. 

Debe considerarse que el laboratorio de San Blas pudo ser un 

importante abastecedor regional de semilla, en beneficio del 

área y otras localidades; no en vano Nayarit es un estadoº! 

tricola por excelencia. 

Es ur¡ente superar las condiciones actuales de las es-

cuelas pesqueras y crear en su lugar institutos de elevada · 

capacitaci6n t&cnica y de una diversificada aa•a de niveles 

de conocimiento, que cubran todos los ren¡lones que inte¡ran 

la actividad Acuícola; así co•o una aran ca~acidad de absor

ci6n de alumnos. La educaci6n no solo ser' para los poblado· 

res del litoral, sino tambi&n para los estudiantes del inte· 

rior del país. Tales institutos deberían ser, ade•'s, finan· 

ciados por el Estado y funcionaran •ediante becas populares. 
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Por todo lo anterior resulta,prioritario apoyar el cul· 

tivo del osti6n, considerando que el país cuenta con nUllero· 

sos Íugarei 6ptimos para su desarrolio. 

Las experiencias del &rea de estudio, tanto positivas • 

como negativas, pueden ayudar a corregir problemas y marcar 

directrices para otras :onas ostrícolas. 
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