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RESUHEN de le tesis de Roberto Rafael Terrazas

Gariola, presentadu como requisite parcial pero la

cbtencitn del yrado de HAESTRO EM CIENCIAS EN OCEANOLOGTIA

con opcidn en ECOLUGIA MARTHA. Ensenaga, baja

California, Hexico. Ayosto de 1906,

SIENURA'Y COSECHA EXPERINENTAL CONTINUA DE OSTIOL

JAPOHLS Crassustrea gigas (CTHUNBEKG), DURANTE

Ul! CICLO ANUAL EN ANIA SAK QUINTIN,

LAJA CALIFORNIA, HEXICO.

Resumen aprobade por:
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birector ce tesis

Se introaujeron ostras de la especie Crassostrea

s (Thunberg) ostibn Japonés, en siete fechast
c

yiga

Giferentes durante un cicle anual,en aos sitios de la

fahta ve San Quintin denominades La Loca y lina Vieja.

La talla pronedic de siembra fu& ae S20 mm de lLongitud

uorso-ventral.



Se midib el creciwiento en Longitud

antero-posterior, dorsosventral y el peso total; el
. ‘

factor de condicién se obtuvo por dos ecuaciones

Giferentes, la de fiann y la de Hopkins y se compard La

precision lLograda por ambas. Adem&s se midieron en forma

puntual la temperatura superficial, el seston total

superficial y- como medida de comparacidn La depredacibn

causada por canyrejos.

Los resultados obtenidos para el crecimiento son

diferentes entre &pocas de siembra y entre estaciones de

experimentaciobn, Se observb el mayor crecimiento en Mina

Vieja en Las ostras sembradas en primavera y verano, se

encontr& que el crecimiento esté& influido principalmente

por la temperatura y disponibilidad del alimento.

El factor de condicitn se ve modificado con la

variacibn de la temperatura, la actividad reproductiva,

el alimento y la &poca de siembra. Los valores’ del

factor de condicibn gygeneralmente son mayores en La Boca

que en Mina Vieja.

La depredacibn - por _ jaibas es selectiva,

principalmente sobre las tallas pequenhas, aunque también

atacan a las tallas yrandes,
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STEMBRA Y COSECHA EXPERIMENTAL CONTINUA DEL OSTION

JAPONES Crassostrea gigas (THUNBERG), DURANTE

UN CICLO ANUAL EN BAHIA SAN QUINTIN,

BAJA CALIFORNIA, MEXICO.

Io.7 INTRODUCCION.

La ubicacién estratégica de _ los moluscos

filtroalinentadores,en Los primeros eslabones de la cadena

trdfica,donde es menor la disipacibn de energla, y SU

adaptacién a habitats de bahias y estuarios, se conjugan con

Los conocimientos que el hombre ha generado de Las condiciones

biol&égicas, fisico-quimicas e hidrodindmicas de estos cuerpos

de agua, Se suma a esto la facilidad que ha encontrado para

instalar infraestructuras para cultivar éstos organismos, lo

que ha redundado de manera importante en la produccidn de

alimentos en algunas regiones del mundo.

La optimizacibn de técnicas,en éste caso

acuiculturales;que permitan mejorar Los niveles de

productividad es urgente,sobre todo en patlses en vias ae

desarrollo y de economia dependiente, en los que obligadamente

el incremento poblacional acelerado, reclama satisfactores

alimentarios.
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El cultivo de ostras se Lleva a cabo con éxito en varios

palses dentro de los cuales se pueden citar al Japon
i

(Crassostrea gigas),Francia (Qstrea edulis y Crassostrea

angulata), Filipinas (Crassostrea eradelie), Australia

(Crassostrea comercialis), Canadd (Crassostrea  yiygas y

Crassostrea virginica), Nueva Zelandia (Crassostrea glomerata),

Cuba y Venezuela inician los cultivos de (Crassostrea

rhizophorae) (hilne,1972). Japdn cultiva desde el siglo XVIII

el ostibn C. gigas y lo ha exportado a varias regiones del

mundo (Milne,op.cit.). Ya en 1967 producia 45 OU0 toneladas

métricas (T.M.) de carne de ostibn cultivado (bardach,et

al.,1972) con 20 T.N. por hectarea / ano,en Las aguas

interiores del sur de Japdn, EL ostibn japonés también es

cultivado con éxito en Las aguas costeras de Baja California” y

Sonora,MéxicowEl cultivo tiende a extenderse a las costas de

Sinaloa,después de muchos intentos sin @xito por cultivar la

especie nativa Crassostrea corteziensis. La misma situacion se

present& en Australia y después de fallidos intentos por

cultivar a Ostrea angasi nativa de esa regibn,se introdujo C.

gigas (King,1977).

En las bahtlas y estuarios de Baja California se han hecho

estudios sobre la viabilidad del cultivo de ¢ gigas con

resultados satisfactorios (Islas-Olivares, 1974,1975, 1982;

Islas-Olivares,et al., 1982; Jaime-Silva,1974). EL avance

biotecnoldgico se expresa adem&s en un Laboratorio de

produccién de semilla ubicado en Bahia Kino, Sonora y otro en
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W

la rivera cde Bahia Falsa, con menor capacidad instalada,

propiedad de le Cooperativa del mismo nombre. Esto permite la

autosuficiencia en semilla para el desarrollo de cultivos a

nivel comercial.

Estudios realizados en €.2 giyas y otros moluscos,sugieren

un mayor crecimiento en presencia de una maxima abundancia de

fitoplancton, encontrando una menor correlacibén con Los

paranétros f§sicotquimicos; tales como temperatura,salinidad y

oxlgeno disuelto (Chatterji et ale, 1984; Wann y Ryther,1977;

King,1977; HWughes-Games,1977 ). Walne y ,_ Davies (1977)

encuentran que la sobrevivencia y el crecimiento mejoran al

proteger a los sistemas de cultivo con redes,evitando la

incursion del canyrejo Carcinus maenas L.,depredador de ostras.

Bahia San Quintin ha sido considerada desde el punto’ de

vista productivo, una regidén muy importante para las

actividauges. de Acuicultura, ya que existe una alta

productivadad orgdénica primaria que se genera en el sistema por

la descomposicién de los pastos marinos y por el plancton. Los

eventos de surgencia de la zona adyacente contribuyen a la

riqueza de la bahia,al introducir nutrientes inorgdnicos. al

interior de ésta (Chavez de Nishikawa y Alvarez-Borrego, 1974;

Alvarez-Borrego ,et al.e, 1975; Lara-Lara y Alvarez-Borrego,

1975; Alvarez-borreygo y Chee-Barragdn, 1976; Willdn-Nutez ‘y

Alvarez-Borrego, 1978; Zertuche-Gonzalez y Alvarez-Borrego,

1978; Alvarez-Borrego- y Najera de Munoz, 1979;
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Castro-Barrera, 1982; Farfan y Alvarez- Borrego, 1983). Las

caracteristicas hidrodindamicas de Bahia San Quintin la hacen

propicia para labores acuiculturales (Farreras-Sanz, 1980;

Monreal-Gomez, 1980; Del Valle-Lucero y Cabrera-Muro, 1981).

Acosta~Ruiz (1985),estima el area actualmente utilizada en

el cultivo de ostibn en 18.4 Has, lo que representa el 0.347 &%

del total de 5300 Has segtn Ocampo-Torres,1980. A esto se suma

un 20 & que queda descubierto en mareas vivas bajas y otro

porcentaje de zonas muy someras en donde los artes de  cultivo

ahora utilizados, seria imposible operarlos y también la zona

de canales en donde la corriente de marea haria dificil

mantener las artes de cultivo. También existen algunas zonas

de la bahia donde el intercambio de agua es poco, entonces el

area apta para cultivo en la_ laguna se ve seriamente

restringida. Ademas en La superficie utilizada actualmente ya

se observa el impacto de los cultivos (Carrillo-Sdnchez,1985),

ésto hace pensar que en un futuro prbximo habr& una tendencia a

optimizar el aprovechamiento de La laguna perfeccionando Los

métodos de cultivos, reduciendo el tiempo de cosecha,mejorando

Las estructuras de suspension y utilizando areas virgenes,entre

otros,

Desde el punto de vista econdmico esta zona es

importante,por que en la parte m&s al norte de Bahia Falsa

operan dos Sociedades Cooperativas cultivando el ostioén.

Durante 1985 la producciéOn de una de é€stas Cooperativas fué

'
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2.6xX1U Tete

Ho se encuentran reportados trabajos de crecimiento

comparativo entre meses de siembra y entre Localidades de La

Bahia de San Quintin, en éste trabajo se espera encontrar

diferencias en el crecimiento en dos lLocalidades Llamadas La

Boca y el area norte de Bahia Falsa. Adem&s se estudian las

variaciones en el factor de condicibn (F.C.) de &ste organismo

en un ciclo anual, lo cual podria estar relacionada con calidad

del recurso y &€pocas de cosecha ( Walne, 1970; Gabbott  y

Walker, 1971; Hughes-Games, 1977; Lawrence y Scott, 1982;

Searcy-Bernal, 1984).

I.1 .- OBJETIVOS

a).- Comparar las tasas de crecimiento de CC. giyas.en dos

localidades de la Bahia de’ San Quintin (La Boca y Mina

Vieja ).

b).7- Medir La condicién de la ostra en las dos localidades

Gurante un ciclo anual.

c).- Entregar a la Sociedad Cooperativa del lLugar,un escrito

’
’
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en el cual se resuman los resultados que puedan ser de

utilidad praéctica relacionado con é@pocas m&s apropiadas

de siembra y cosecha de ostibn.

LAS HIPOTESIS QUE SE SOMETERAN A COMPROBACION SON:

lo: Las tasas de crecimiento son iguales en todos’ los

meses del anho y en Las lLocalidades de experimentacibn.

Har Las tasas de crecimiento difieren en Los meses del

ano y en Las dos Localidades de experimentacion.

Ho: La condicidn del ostibn Crassostrea g no
ee en ee es ee ee ee er 1

. g t
o

fu
r

cambia entre lLocalidades y entre meses,

Haz: La condicibn de la ostra es diferente entre

Localidades y entre meses en un ciclo anual.

I.2 27 DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

Bahia San Quintin es una laguna costera lLocalizada

entre Los 30°24' N y 30°30' WN y 115°27' Wy 11601" WW, en La

costa del Pacifico de Baja California (Fig. 1). Tiene una

-
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comunicacioOn permanente con el ocedéno su orientacibn es

norte-sur y  cubre un d&rea de aproximadamente 41.6 kine, La

bahia es extremadamente somera, asi en marea viva baja,

alrededor del 20% del fondo queda descubierto y el 854

mantiene profundidades de menos de 2.0 m con la tmarea media

alta. Tiene canales con profundidades raramente mayores de

& ie El brazo Oeste es Bahia Falsa y el brazo_ Este

especificamente Bahia San Quintin (Barnard,1962). En el mar

abierto inmediatamente al sur de la entrada de la Bahia

ocurren surgencias intensas en el Verano (Dawson,1951) «

El cardécter somero y lodoso de la bahia mantiene

principalmente dos tipos de vegetacidbn dominante: uno es La

flora marina que consiste del pasto Zostera marina,que forma

nantes densos que Ocupan una gran parte del fondo Lodoso de

La laguna; la otra es La flora de marisma que se desarrolla

extensamente a lo Largo de aproximadamente La mitad de las

margenes inferiores de la laguna, sujetas a inundacién por

las mareas (Dawson, 1962).

Alvarez~Borrego y Alvarez-Borrego (1982) generaron

series de tiempo de temperatura utilizando termografos

ubicados en puntos cercanos  a_ los sitios de cul tivo

experimental y reportan en la estacibn de La Boca el valor

minimo de temperatura 11.0 C el 12 de Julio y en Mina Vieja

12.9°% el 22 de Noviembre;las temperaturas maximas Las

registraron en La Boca 21.5% el dia 19 de Septiembre yen

'
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fina Vieja 23.5 Cc el dia 20 de Septiembre.

La salinidad es mas elevada en Los extremos internos,

variando en un ano de 34.25 o/oo a 37 o/oo, evidenciando una

mayor evaporacién que precipitacibn, por lo que la bahia se

caracteriza como un antiestuario (Castro-Barrera,1982 ).
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IT .- MATERIALES Y METODOS

EL experimento se inicibd en octubre de 1984 y concluyb& en

febrero de 1986. Se hicieron siete siembras.Las fechas y el

numero de semillas de ostién introducidas en cada siembra,se

indican en la Tabla I.

Se utilizaron balsas flotantes de 3.0 x 3.0 m construidas

con tubos de ABS de 4" de didmetro,rellenos de hule espuma y

una red tipo anchovetera de U.8 cm de Luz de malla de nylon

alquitranado. Las balsas fueron sumergidas en dos puntos de la

Bahia de San Quintin, denominados Mina Vieja y La Boca,a un

metro de profundidad por debajo de la superficie del ~wmar,

adem&s se utilizaron anclas tipo "tornillo" ( Fig. 2 ).

La semilla fué proporcionada por el Instituto de

Acuicultura de Bahia Kine, de La Direccidbn de Fomento Pesqueroa

en Sonora,con excepcién de las Ultimas dos siembras La cual se

obtuvo de la Cooperativa -"Bahia Falsa" S.C.L. en Bahia San

Quintin. La talla promedio de siembra fué de 3 a 10 mn.

Inicialmente la semilla se colocS en cajas de madera con una

cubierta de malla de pl&stico de un mm de luz, este tipo de

cajas solo se utilizS para la primera siembra en todas Las
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dem&s introducciones se us& la canasta tipo Nestier, poniendo

en su. interior una cubierta de malla de pl&éstico de un mm de

luz por ser m&s segura y mas resistente, Nensualmente se

redujo La densidad de ostiones en las canastas Westier a un 50

“% para evitar alteraciones en las tasas de crecimiento debidas

a competencia. Al alcanzar tallas de 30 a 40 mm de lLongitud

los ostiones se transfirieron a las balsas de experimentacib6n.

Hensualmente se midieron las siguientes variables:

temperatura (% ), salinidad (o/oo) y seston total.

La temperatura se midi& con un termbmetro de cubeta, con

rango de -2 % a 32% y con precisidén de + 0.1 C La salinidad

con un refractdmetro de precisibn de + 0.1 ppm. El seston

total se determind por el método gravimétrico quimico

(Zeitsechel, 1970), Gurante oche meses de junio de 1985 a

febrero de de 1986, exceptuando el mes de julio. EL muestreo

de se sien consistib& en colectar woue Ge mar en un recipiente de

plastico con un volumen de 3.785 tl conservandose a= baja

temperatura en una hielerawEn el laboratorio del CICESE se

procedié® a filtrar las muestras utilizando una bomba de vacio

acopleda a un equipo de filtracibn.Se utilizaron filtros de

microfibra de vidrio, marca-Whatman de 4.7 cm de di&metro y 1.2

micras de retencidn. Se utilizaron dos filtros en cada

muestra;z;un original. y una repeticibn y en cada uno de ellos se

filtraron 17000 ml. Los filtros de cada muestreo se pusieron en

cajas de Petri y se congelaron pera su posterior analisis.Se
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secaron en un horno marca "Blue-M" a 60 C por 72 hrs y se

registrdS su peso, Para obtener el material orgdnico se

quemaron en una mufla a 480 °C por 11 hrs.Después de éste tiempo

se enfriaron en un desecador por 15 minutos y pesados de nuevo

en una balanza anal{itica Mettler HL-52 de precisidn OU.U0001 g.

EL contenido de material orgd&nico del agua filtrada se reporta

como porcentaje de sdlidos vol&tiles segtn la fbrmula descrita

por Word y fiearns (1979) ,donde

% sdlidos vol&tiles= (a-b)/a xX 100

a= peso seco de la muestra, b= peso seco de las cenizas.

Los datos biométricos del ostibn se obtuvierbn de

organismos extraidos’ al azar. EL tamanho minimo de muestra fué

N=50,el cual se trat& de mantener en todas las muestras

mensuales.

En Los organismos colectados se determind la  longitud

antero-posterior, la  lLongitud dorso-~ventral de la concha (mm),

el peso total,el peso humedo del tejido blando y de la concha,

el volumen total y de la cavidad intervalval, y el factor de

condicién. La lLongitud de La concha (L1) se eligid como la

maxima dimension desde el umbo al margen ventral de la concha y

el ancho (L2) como la m&xima dimensidn perpendicular a La

Longitud (Fig. 3). En el peso total est& considerado el peso

del organismo, incluilda la concha, excluyendo el material

incrustante. El peso htmedo es el peso del organismo

desconchado y el peso seco es el peso del organismo desconchado
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y seco.

‘

Las Longitudes se midieron con un Vernier con una

precisién de + 0.02 mn. Los pesos Se determinaron por medio de

una balanza METTLER modelo HL 52 y expresados en gramos.

Cuando Los organismos tuvieron cinco meses de edad, de la

muestra extraida cada mes para determinar crecimiento, se

obtuvo una submue Stra de quince animales,en los cuales” se

determind el peso hbimedo y seco de la concha, de los tejidos

blandos,el volumen total y de la cavidad, intervalval,para

establecer el factor de condicidn (F.C.). El volumen total y

de la cavidad se determind por desplazamiento de agua hacia un

cilindro graduado,técnica utilizada por Bair, 1958 ; Galtsoff,

1964 ; Walne, 1970. Habiendo desconchado Los organismos se

observdé a simple vista el desarrollo gondédico que tenian Las

ostras.

EL peso seco se obtuvo colocando individualmente a Los

organismos desconchados en capsulas de aluminio,

deshidratandolos Lentamente a temperaturas entre 60 y 70 °C en

un Horno marca BLUE M modelo OV-560A-2., Cada 24 horas se hizo

un control en la balanza hasta alcanzar un peso constante. EL

F.C. se calculd por la ecuacidn de Hopkins (Higgins, 1938,

citado en Lawrence y Scott,1982), donde el F.C.= peso seco. de

los tejidos blandos (yg) xX 1000/Vol. de la cavidad (ml), y

también por la ecuacidn propuesta por Mann (1978), donde

‘
°
,

-
o
™
/



“
o
e

16

7

|
j
=

    Ly q
(VENTRAL);

L—_ottuolle del
musculo
ductor 

tence a,  
(POSTERIOR)

FIG. 3= Ostidn japones C. gigas, con las valvas removidas mostrando
la longitud antero-posterior (L1) y dorso-ventral (Lo).
a) Vista de la valva izquierdo (inferior). b) Vista de la valva
derecha (superior). (fomado de Acosto-Ruiz, 1985),
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F.C.=Peso seco del tejido blando (g)/peso seco de la concha (g)

X 1000. Se hizo una comparacién de La precisién lLograda por

ambos métodos.

EL tratamiento estadistico consisti® en un analisis.’ ae

varianza no pardémetrico de tres vias, segttn’ el enfoque de

Wilsonjspara determinar si existian, diferencias en crecimiento

entre los sitios de experimentacibn, poblaciones (fecha de

siembra) y meses de muestreo. Se ajustaron ecuaciones’7 de

regresioén para las diferentes poblaciones” y sitios de

experimentacibn a datos de longitud antero-posterior (L1),

Longitud dorso=ventral (L2) y peso total (Pt), por el metodo no

paramétrico de tres grupos de Bartlett (Sokal y Rohlf, 1969).

El ajuste se hizo con datos de incrementos promedio de-.las

ostras, transcurridos ocho meses después de la  siembra. Los

datos de peso se transformaron a logaritmo base diez para

Linearizarlos. La comparacién de los métodos de Mann y Hopkins

se hizo por medio de una prueba F (Zar,1967).

Se obtuvo una matriz de correlacién de Kendall (Sokal y

Rohlf, op.cit.) entre Los datos biométricos.

En el analisis se utilizaron los paquetes estadisticos

PECS, MINITAB, y ESINSL del centro de cAdlculo electrbnico del

CICESE.

Para estimar de manera aproximada el impacto en la
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mortalidad causado por organismos depredadores, se cubrid la

mitad una balsa con una malla del mismo tipo colocando ostiones
‘

en toda la balsa,transcurrido un mes,por observacion directa se

contaron aquellos organismos muertos que presentaban SUS

conchas destruidas por depredadores.
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III .- RESULTADOS.

La tabla I,muestra la periodicidad mensual de Las siembras

realizadas.

Las estimaciones del crecimiento de la ostra, se basd en

los cambios’ de (s Longitud de la concha y el peso.Galtsoff

(1964) define ésta medida como la altura de la concha vista por

su eje ventral, pero debido a que es La mayor dimensibn de la

concha es comunmente referida como la Longitud,

Las Longitudes promedio de siembra estuvieron entre 3.02 y

6.99 mn y Las desviaciones estandar varian de 0.31 a 1.459 mm

(Tabla 1).

El valor mas alto de temperatura (22.50 %) se registr& en

la estacidn de flina Vieja en el mes de Julio y la minima en La

Boca (13.40 *) en Junio. En general se observan . siempre

temperaturas,m&s bajas en la estacidn de La Boca que en Mina

Vieja (Fig. 8).
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Iii . 1 .- SESTON TOTAL

Los mayores valores de seston total en Mina Vieja se

presentan en junio (¢ Fig. 4a ) € en julio no se determind

ésta variable ). Posteriormente disminuye al igual que Las

cenizas y materia orgdnica. El porcentaje de  sdLlidos

vol&tiles tiene un valor m&s alto cuando el seston alcanza

el valor m&s bajo.

En la estacibn de La Boca ( Fig. 4b ) el seston total

tiene un comportamiento similar,solo que en general los

valores son m&s bajos.

III . 2 «7 CRECIMIENTO

III . 2. 1 .- Longitud antero-posterior

Las tasas de crecimiento y  sobrevivencia de Las

poblaciones VI y VII fueron bajas y adem&és traslapan

prdacticamente con las fechas en que se hizo la_ primer

siembra ( poblacién I ), por blo que se opt& en no

presentar sus ecuaciones de regresibdn.
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La figura 5a muestra Las Lineas de regresién y_ sus

respectivas ecuaciones de Las cinco poblLaciones
’

introducidas en la estacién Mina Vieja.

Las regresiones se hicieron por. el metodo no

paramétrico de tres grupos de Bartlett con los datos de

Longitud (L1) promedio mensual, contra el tiempo en un

periodo aproximado de ocho meses, contados a partir de la

siembra,

Solo se consideran ocho meses de muestreo con el fin

de determinar diferencias en crecimiento en un tiempo

aproximado al requerido por las ostras para alcanzar la

talla comercial, y por que la poblacidén V, tenla esa edad

al concluir la experimentaciédn de campo.

Las pendientes de Las ecuaciones de regresidén’ dan

una estimacibn de La inclinacibn de las Lineas y describe

la velocidad del crecimiento de los organismos.

La pendiente de la ecuacibn de regresidn en La

poblacién IV tiene el mayor valor 0.412, seguida por

valores similares entre si de las poblaciones III y V;

0.35117 y 0.303 respectivamente, con los valores wm&s bajos

0.191 de la poblacidn I y 0.231 en La poblacién II.

EL andlisis de varianza no pardmetrico de tres vias

'
g

:

-
~
~



F. DE VARIACION G.D.L. VALOR DE J12 PROBABIL 1 DAD

Factor | ] 0.394 0.5297 (NS)
Factor 2 h 88.082 0.0000 (%*%*%)
Factor 3 7 1873. 306 0.0000 (*%**)
Int. 1 x 2 hy 177.688 0.0000 (**:*)

Int. 1 x 3 7 33.755 0.0000 (***)
Int. 2 x 3 28 132.631 0.0000 (*%*%*)
In. 1 x2x3 28 125.356 0.0000 (%%*:)

TABLA DE ANALISIS DE VARIANZA DE ANCHO (L2)

F. DE VARIACION G.D.L. VALOR DE J12 PROBABIL1IDAD

Factor | 1 0.181 0.6704 (NS)
Factor 2 4 97.666 0.0000 (%%%*)
Factor 3 7 2214.873 0.0000 (***)
Int. 1 x 2 4 105.214 0.0000 (*#*)
Int. I x 3 7 25.123 \ 0.0007 (#***)
Int. 2 x 3 28 122.807 0.0000 (2%)

Ing 1x 2x3 28 93.584 0.0000 (***)

TABLA DE ANALISIS DE VARIANZA DE PESO

F. DE VARIACION G.D.L. VALOR DE J12 PROBABILIDAD

Factor | ] 0. 348 0.5552 (NS)
Factor 2 4 102.656 0.0000 (***)
Factor 3 7 2051,.559 0.0000 (*:**)
Int. 1 x 2 h 209.174 0.0000 (x***)
Int. I x 3 7 28.297 0.0002 (x***)
Int. 2 x 3 28 184.421 0.0000 (***)

In. 1 x2x3 28 71.719 0.0000 (***)
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TABLA I1.- ANALISIS DE VARIANZA NO PARAMETRICO
DE TRES VIAS SEGUN EL ENFOQUE DE WILSON.

FACTOR | = ESTACIONES ANCLADAS; FACTOR 2 = POBLACIONES

Y FACTOR 3 = MESES DE MUESTREO.
e

TABLA DE ANALISIS DE VARIANZA DE LONGITUD (L1).
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segtin el enfoque de Wilson, determina diferencias

altamente Sighificativas ( P < 0.001 ), ¢ Tabla II ),

entre poblaciones, es decir entre Los meses de siembra y

entre los meses de muestreo. No se encuentran

diferencias entre estaciones experimentales al 5 & de

significancia.

Los valores de Las pendientes de Las ecuaciones’ de

regresibn (Fig. Sb ) de Li en La estacidn La Boca son

mas bajas y en general presentan menor variacidn que en

Mina Vieja. El mayor valor lo tiene la poblacién II,

0.258 y el menor la poblacién I, 0.193.

III . 2. 2 .«- Longitud dorso-ventral

EL.crecimiento en Le de C. gigas en la estacibn de Mina

Vieja (Fig. 6a), sigue el mismo patron que en Li, el

mayor valor de la pendiente Lo presenta la poblacidn IV,

0.239 seguido por tla poblacién II1 y V, 0.158 y 0.139

respectivamente, con Los menores valores de las

poblaciones I y II.

Aunque el crecimiento es menor en L2 que en L1 La

diferencia entre poblaciones en términos relativos de sus_

pendientes se mantiene.
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El analisis de varianza ( Tabla II ) muestra La

nisma tendencia que en L1. Es decir presenta diferencias

entre poblaciones y entre Los muestreos mensuales, pero

no entre estaciones experimentales.

En La estacidn La Boca el valor de L2 sigue La misma

tendencia que Li, solo que sus pendientes- son mas

pequenias (Fig. 6b),

III . 2 3 .7- Peso total

Las ecuaciones de regresidn del peso promedio

mensual contra el tiempo ( Fig. ¢ dd), se ajustaron

después de una transformacidn Logaritmica de los’ datos

originales para linearizarlos.

El crecimiento en peso de los primeros tres meses

después de la siembra es lento, &sto se expresa en los

valores negativos de los interceptos en las ecuaciones de

regresién (Fig. 7).

Las pendientes de Las ecuaciones de regresibn siguen

una tendencia similar a la de Las Longitudes y las lineas

son m&s parecidas entre si en la estacidn La Boca que en

Mina Vieja,solo que pareciera que hay un mayor incremento
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en el peso en la estacibn La Boca, contrario a lo

ocurrido con la lLongitud.

El analisis de varianza (¢ Tabla II) muestra

diferencias entre las poblaciones y entre Los muestreos

mensuales, no asi entre Las estaciones experimentales,

. 3. - FACTOR DE CONDICION (F.C.)

Los resultados del factor de condicién,se presentan por

poblLacién resaltando Los maximos y minimos por estacién

experimental. Se calcularon con la ecuacidén de Hopkins

(Lawerence y Scott,1982) y la ecuacibn de Mann (Mann,1978).

III . 3. 1 .- Poblacion I

Se analiz& el factor de  condicibén mensualmente

durante un ciclo anual. Los valores obtenidos con la

ecuacién de Hopkins en la estacidén de Mina Vieja fueron

97.60 en mayo y 45.20 en octubre, m&ximos y minimos

respectivamente. En la estacién de La Boca se observan

en julio 155.90 y diciembre 57.90, en el mismo orden

(Tabla III). Cuando éstos c&alculos’ se hacen con la

,
,
,

+
om
.



ecuacién de Mann, los valores cambian en fiina Vieja a

76.80 en mayo y 32.20 en noviembre; y en la estacibn de

La Boca 89.30 en mayo y 38.70 en febrero (Tabla IV).

En la estacidbn de Wina Vieja se mantienen Los

valores de condicién relativamente altos al finalizar

primavera y los meses de verano (mayo-agosto) (Fig. 6a y

13a) disminuyendo en otono y permanecen bajos’ hasta

principios de invierno en que se observa una tendencia de

recuperacién. En bla estacibn de La Boca se mantienen

valores altos del factor de condicién, por un periodo

mayor de tiempo, de fines de primavera, verano y otono,

(mayo-noviembre), con excepcibn de los meses de invierno

y principios de primavera (€ Fig. 8a y 13b ), con una

rapida tendencia de recuperacidn.

Las figuras 8a (ecuacibn de Hopkins) y 13a (ecuacibn

de Niann) se calcularon con el mismo juego de datos.
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III . 5 6 2 «7 Poblacibén II

Los andlisis de factor de condicién en ésta

poblacién cubrieron seis meses (junio-noviembre), en la

estacién de flina Vieja y ocho meses en La estacidbn de La

Boca (Tabla III y IV ).

Los valores maximos y minimos obtenidos con. la

ecuacién de flopkins, en la estacidn de Hina Vieja se

observan en julio 99.20 y septiembre 43.70; y en la

estacién de La Boca 166.70 en julio y 39.90 en enero.

Cuando se hicieron los cdlculos con La ecuaci&n de fiann

en La estacion de Hina Vieja el valor mw&s alto se observa

en julio 66.50 y el m&s bajo en noviembre 32.9U.La

estacién de La Boca presenta el mismo patrbn 61.50 en

julio y 31.00 en noviembre.

En la estacién de Hina Vieja se observan valores

altos de factor de condici6n, a fines de verano

presentandose una caida brusca a principios de otono,yse

mantienen valores bajos hasta noviembre en que concluydb

el analisis de muestras de ésta poblacibn (Fige Ya y

14a). En la estacién de La Boca el factor de condicién

tiene un comportamiento similar al de Mina Vieja,solo que

a partir de diciembre,en ésta estacioén,ya se observa una

ligera recuperacioén (Fig. 9b y 14b).
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IIl . 3 . 3 .- Poblacibdn II

En ésta poblacibn los analisis de factor de

condicién cubrieron cinco meses (julio-noviembre) en la

estacibn de Mina Vieja y ocho meses (julio-febrero) en la

estacibn de La Boca (Tabla III y IV).

Los valores mas altos de factor de condicién en La

estacién flina Vieja se observan ae fines de verano;al

entrar otono empiezan a decrecer, alcanzando su valor mas

bajo a fines de esta estaciobn con una lLigera tendencia de

recuperacion (Fig. 10a y 15a). En la estacibn de La

Boca hay un comportamiento similar al de Mina Vieja,solo

que en ésta estacidbn la disminucidn es m&s pronunciada, de

un valor de 167.20 en julio disminuye hasta 62.50 en

enero (Fig. 10b), en seguida se observa una ra&pida

recuperaciOéOn.Los caélculos realizados con la ecuacidn de

Mann, &sta disminucidbnm no es tan evidente (Fig. 15b).

III . 3 . 4 .- Poblacién IV

EL andlisis de factor de condicidn cubrib cinco

meses (agosto- diciembre) en La estacién de Mina Vieja y

cuatro meses (Cagosto- noviembre) en la estacibn de La

-
—
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Goca (Tabla III y IV).

Los valores m&ximo y minimo del factor de condicidn

obtenidos con la ecuacién de Hopkins para la estacibn de

Hina Vieja fueron 97.60 en agosto y 80.00 en septiembre.

En La estacién de La Boca fueron 110.60 en octubre y

82.U0 en agosto (Fig. 11). Los valores maximos” y

ninimos segun la ecuacién de Mann, fueron en flina Vieja

(0.70 en agosto y 50.80 en septiembre;en la estacién de

La Boca, 55.90 en octubre y 44.20) en noviembre. En

general se observan valores altos durante los cinco meses

de muestreo en Las dos estaciones experimentales y una

tendencia a mantener valores m&s altos de factor de

condicitbn en la estaciébn de Mina Vieja que en la estacibn

de La Boca, contrario a lo que se observa en las

poblaciones I,1I,III y V.

III . 5S 5 «7 Poblacion V

El analisis de factor de condicidn se Llevd a cabo

por cuatro meses (noviembre-febrero) en las dos

estaciones.Los calculos obtenidos con la ecuacidén de

Hopkins en Mina Vieja da un valor m&ximo en febrero 74.00

y un minimo en diciembre 29.40. En la estacidn de La
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40

Boca 100.60 en enero y 45,60 en febrero. Al hacer’ los

calculos con la ecuacibn de flann en La estacidn de Mina

Vieja se obtiene un valor maximo de 44.70 en febrero y un

ninimo de 33.30 en noviembre. La estaciédn de La_ Boca

presenta 53.80 en febrero y 30.30 en noviembre (¢ maximo y

minimo respectivamente ). En las dos estaciones” se

observa una tendencia de recuperacidn  conforme pasa

invierno (Fig. 12a y 17a,b).

Las poblaciones VI Y VII,por. ser las ultimas

siembras para cuando él experimento concluyS se habian

generado solo dos valores (Tabla III y IV).

Westley ¢€ 1959 ), citado por Walne ¢ 1970 )  propone

una clasificacién para, el F.C. en C2. gigas y ordena los

valores como sigue: abajo de 60 pobre, de 60 a 80

regular, de 60 a100 bueno y mayores de 100 excelentes.

En éste trabajo se obtienen valores en un amplio

rango y varian entre poblaciones y entre estaciones de

experimentacién ( Tabla III ). Los valores de la

poblacién IV tanto en Mina Vieja como en La Boca entran

en la categoria de buena y excelente. En general Los

valores del F.C. en flina Vieja a fines de primevera y

verano son buenos, nunca excelentes, con valores ubicados

en pobres o regulares el resto del ano.
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En le estacibn de La Boca Los valores del F.C. se

mantienen por todo el aho y en todas las poblaciones en

la categoria ae bueno y excelente, solo en algunos’ casos

en le categoria de regular, con excepcién de los valores

registrados en noviembre diciembre y enero de La

poblacién II, que caen en La categoria de bajos.

Lid « 3. 6 .- Ecuaciones para el factor de condicibdn.

Los valores de factor de condicidén obtenidos con el

indice propuesto por Hopkins (Lawrence y Scoot,

1982),tienen un rango de variacioén mayor que los valores

obtenidos con el Indice de condicidn propuesto por fiann

(dann,1978).

La tendencia de haber valores m&as altos del F.C. en

la estacidbn de La Boca, se mantiene cuando se hacen los

c&4lculos por cualquiera de las dos ecuaciones (Tabjta II y

III), sin embargo, es m&s evidente esa diferencia con la

formula de Hopkins.

Los valores absolutos de condicién obtenidos’ por

ambos métodos no pueden ser  comparados, por que

involucran una variable diferente. Se hizo una prueba F

para comparar las varianzas de los valores obtenidos por

'
g’



ambos métodos, por fecha de muestreo y por’ estacioén

experimental. La prueba results altamente significativa

( P < 0.001 ), con 562 grados de Libertad.

EL coeficiente de correlacion de Kendall entre Los

métodos es igual a 0.5745, y es significativo (P <

Q.0U01).

La nates de correlacibn entre Las variables

morfometricas ( Tablas Vy VI ) no presenta un patron

definido. En general los coeficientes de  correlacibén

indican valores bajos entre las Longitudes de Las ostras

de las dos estaciones y todas las poblaciones, ,con

algunas Ligeras diferencias.

Los valores m&s altos de correlacidn se presentan

entre el peso total y peso de la  concha, y entre

volulmenes total, de las conchas” y de La cavidad

intervalval.

El peso seco del tejido blando tiene un bajo

coeficiente de correlacitn con todas las variables.
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ITI 2. 4 .o- MORTALIDAD

La mortalidad se observa relacionada a tres causas

principales: gyenéticas, asolve de sistema de cultivo y

cdepredacibdn,

La informacién genética inherente a wna poblacibn de

semilla, es un factor importante que influye en les insas de

crecimiento y sobrevivencia. En una misma talla de semilla

un porcentaje de ésta tiene bajas tasas de crecimiento; el

espacio y el alimento lo aprovechan los organisnos mus

fuertes ocacionando después ae un tiempo la muerte de los

m&s debiles.

\

La segunda causa se relaciona con incrustaciones’~ de

organismos y/o  precipitacibn de sedimentos.Las  .canastas

Kestier y balsas sirven como trampa de sedimento,

ceLa depredacioén por cangrejos probablente Ca i
s

antennarius (Stimpson ),es una fuente importante de

mortalidad. En diciembre y enero de 1985 se encontrd que

fué superior a un orden de magnitud en el area de la balsa

descubierta que en la protegida. Esta relacidn se mantiene

a

~
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en las dos estaciones, pero en diferente magnitud. En la

estacién de La Boca Tué de 1? a 250 ostras y en Hina Vieja

de 1 a 12. Esta evaluacién se hizo para organismos de una

Longitud promedio de 48 £ 20 mm y 41 £11 mm en Mina Vieja y

la La Boca respectivamente, y no es vélida para otras tallas

o épocas del ano, Transcurrido dos meses en La estacidn de

La Boca el total de ostras del area descubierta de la balsa

habian sido depredadas.

Se observ que la depredacion es mayor sobre las tallas

pequenas y que la abundancia de cangrejos no es La misma en

las estaciones del ano,

Las tallas de Las ostras promedio en el area protegida

y descubierta fué aproximadamente la misma al inicio del

experimento, después de dos meses se observan mayores tallas

promedio en el area protegida que en La descubierta. No se

hicieron pruebas estadisticas al respecto.
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IV. 7- DISCUSION

Las bajas tasas de crecimiento y  sobrevivencia de las

poblaciones VI y VII podrian estar asociadas a las altas

densidaaes en que ‘se Les mMantuvo antes de ser puestas en

condiciones experimentales, 6&6 también a los bajos I4Indices

gondadicos de los reproductores de donde provenjan. Es probable

que hayan sido los Ultimos desoves’ de la temporada y

posiblemente el desove se haya forzado. Lannan (1980) evalud

la sobrevivencia de larvas hasta la fase de asentamiento en (C.

gigas y observa una reduccién en La sobrevivencia de juveniles

cuando el acondicionamiento de los reproductores no es Optimo,.

En Las Lineas de regresién de lLongitud (L1) contra tiempo

de La estacién Mina Vieja (Fig . 5a ), las poblaciones I y II

presentan las pendientes menores 0.19 y 0.23 respectivamente,

lo yue se associa a tasas menores de creciminto en el tiempo.

Fué en otono cuando se hicieron estas siembras, y de acuerdo

con Lara~Lara y  Alvarez-Borrego (1975) a medida que avanza el

otono, declina la produccidédn primaria hasta alcanzar un minimo

de 0.2 g C/ ne / dia, ademd’s tienden a dominar Las condiciones

atmosftéricas de invierno caracterizadas por las bajas

temperaturas del agua. Estos dos elementos combinados podrian

,
,
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afectar negativamente las tasas de crecimiento.

La poblacién III y V presentan pendientes intermedias- y

similares de 0.31 y 0.30 respectivamente. La poblacién III se

senmbr& a fines de enero y La poblecidén V a mediados de julio.

Esto sugiere que la poblecitin III mes y medio posterior a su

siembra, tuvo las condiciones favorables de primavera y que la

poblacibn V desde el ‘jheomemes de su siembra crecib bajo Las

condiciones propicias de verano. Después se presentaron Las

condiciones poco favorables de otono.

Esta combinacioén de condi cianes apropiadas y desventajosas

bajo las cuales estuvieron Las dos poblaciones podria explicar

el grado de similitud en sus pendientes. Adem&s de su posicidén

intermedia entre las pendientes bajas de otono de las

poblaciones I y II y la pendiente mas alta (6.42) de La

poblaciobn IV la cual crecid® durante primavera y verano. Esto

sSucede justo cuando el fitoplancton de acuerdo con Lara-Lara_ y

Alvarez-borrego (1975) alcanza su climax de produccibn (¢ 0.9 g

Cc / m/ dia ) traducido como una alta disponibilidad de

alimento para organismos filtroalimentadores,.

En la estacidn La Boca no se observa una diferencia

marcada en las pendientes de regresidn entre poblaciones (Fig.

“
5b), en Longitud (L1), lo que podria atribuirse a los’ bajos

valores de temperatura. Los valores de seston medidos son

similares en las dos estaciones de experimentaci bn. Lara-Lara

s
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y Alvarez-Borrego (1975) en una estacibn de muestreo cercana a

la boca encuentran Los mayores valores de clorofila "a" y de

produccioén orgdénica primaria de toda la Bahia y sus mediciones

se hicieron en un ciclo anual, Alvarez-Borrego y Wajera_ de

Hiunoz €1979) reportaron La mayor concentracién de fitoplancton

en la boca comparada con los extremos internos de la bahia,

El crecimiento promedio de las ostras en la estacién de La

Boca, 0.92 cn/ aes alin cuando es menor que en la estacidn Mina

Vieja, es mayor que el crecimiento reportado 0.70 cm/mes en el

estuario La Atanasia, en las costas de Sonora, (Ochoa~Araiza_ y

Fimbres-Pena,1984). Ellos consideran esa 4&rea Obptima para

crecimiento de esta especie.

Los altos valores de seston total detectados en el mes de

junio y las tmayores temperaturas en la estaciodn de Mina Vieja

parecen tener influencia directa sobre las tasas de crecimiento

del ostibén, sobre todo aquel que se sembr& en el mes de julio

(poblaciobn V).

Widdows, et al. (1979) quienes discuten en términos de

disponibilidad de alimento para un organismo filtroalimentador

como fiytilus edulis, la cantidad de carbohidratos proteinas” y

Lipidos contenidos en el seston total, no Lo relacionaron con

las tasas de crecimiento, pero encuentran que en

concentraciones de seston menores de 5 my / lL este animal

inicia la produccién de pseudoheces. En Bahia San Quintin= se

s
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detect& hasta 48 mg/l de seston en el mes de junio.

Gendrop-Funes & Islas-Olivares ( 1979 ) estudiaron en

Bahia de San Quintin la factibilidad del cultivo de Ostrea

edulis y determinaron que en primavera el incremento ganado en

peso, significa un  porcentaje considerable del peso total

alcanzado. Loosanoff y Nomejko (1949) reportan que en mayo,

junio y julio Crassostrea virginica aumenta su masa el 63.7 &

del crecimiento total anual en las costas del oceano Atl&ntico

en los Estados Unidos de Norteamérica. El crecimiento de ¢,

gigas en Bahia San Quintin, (poblacibn III), de julio a octubre

aument®&® su peso un 84.7 % y la poblacidén IV un 86.7 % en el

mismo intervalo de tiempo. Transcurridos entre cinco y seis

meses después de la siembra se observa €éste pronunciado

increnento en peso en toagas las poblaciones. EL lento

crecimiento en peso es mas evidente durante los primeros' tres

meses a partir. de bla siembra. Wann y Taylor (1981) observan

que Argopecten irradians crecen solo de 1.12 a 3.03 g, durante

las primeras diez y ocho semanas y de las diez y ocho a las

treita y dos semanas, tienen un marcado incremento con. valores

terminales de 9.98 g de peso vivo,

Walne (1972) trabajando en condiciones de Laboratorio

correlaciona positivamente las tasas de filtracidn de las

ostras, Qstrea edulis y Crassostrea gigas, con las razones de

flujo de agua y observa que se incrementa el crecimiento a 180

ml/seg, comparado con flujo de 70 ml/seg. La velocidad de la

-
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corriente en la estacibn de La Boca es m&és r&épida que en Iliina

Vieja. Sin embargo, el crecimiento es superior en Mina Vieja,
‘

por lo que es probable que esté& m&s relacionado con Las mayores

temperaturas en esta estacibn.

Quiroya y Mejuto (1983) observan claras diferencias

estacionales en el crecimiento de la vieria Pecten maximus L.

y lo atribuyen a las variaciones de temperatura y_ de La

cantidad de fitoplancton presente a lo Largo del ano. MWNanzi,

et al. (1977) encuentran una correlacibn  positiva entre

produccién primaria y el crecimiento de ostras en Bahias y

Estuarios. El crecimiento de CC. yigas en Uahia San Quintin

parece depender fuertemente del alimento y de La temperatura.

Epifanio (1979) trabajando con Crassostrea virg= i
r niga y

Mercenaria mercenaria en condiciones de Laboratorio, las

alimentd con cuatro especies de microalgas concluyendo que el

crecimiento fué minimo cuando se ofreci’ como alimento Carteria

chui, y un mejor con Is chrysis galbana 6 Thalassiosira

pseudonana. Cuando se ofreci®S una dieta combinada de J]

pseudonana en la misma concentracibon el

crecimiento fué mejor, indicando sinergismo en los’ valores

relativos alimenticios de estas algas. El asume que CC. ¢ > a fa
is e wn

mas dificil de digerir.

Aunque se sabe que en primavera y verano se da una mayor

abundancia del fitoplancton en la Bahia de San Quintin se

<
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desconoce la sucesibn especifica. Alvarez-Borrego y Najera de

Munoz €1979) reportan que en verano, la mayor abundancia del

fitoplancton en Bahia San Quintin La componen Las diatomeas, le

siguen los dinoflagelados y los microflagelados,. Millan-Nunez

et al. (1982) encontraron que la abundancia de celulas del

fitoplancton en verano es hasta un orden de magnitud menor en

Los extremos internos de la Bahia al compararlos con la boca.

Se desconoce' si en el campo se presenta sinergismo- entre

especies de fitoplancton & si la mayor abundancia de diatomeas,

algunas de las cuales tienen cubierta de st{lice, crean algtn

problema de digestibilidad a las ostras. Ademas no se ha

estimado La contribuciin de los pastos Zostera marina en el

seston total, y es probable que sea importante por La

defoliacibn continua de esta fanerbygama (Ibarra-Obando y

Huerta-Tamayo, 1986). Farfan y Alvarez-Borrego (1983)

encontraron que solo el 23.5 4 del carbono org&nico particulado

en la boca de la Bahia es de origen fitoplanct&nico y que

probablemente La descomposicion de los pastos gyenere un buen

porcentaje del carbono restante.

Los valores m&s altos del F.C. observados en la estacion

de La Boca comparados con Los obtenidos en Hina Vieja,pueden

estar relacionados con las bajas temperaturas (15.6 °C),

promedio que prevalecieron durante todo el ano, Esto concuerda

con Mann y Ryther (1977), quienes reportan valores m&s altos

. . oO
del F.C. en Crassostrea yigas y Tapes japonica a 15 CSee Seee

s
e
r
e
:



59

comparada con 20 , Adem&s por el aesarrollo gondaddico

observado en la estacibn de la Boca, un, porcentaje reducido de

organismos pudo haber desovado, mientras en Hina Vieja al menos

Las generaciones sembradas en octubre y noviembre desovaron

casi en su totalidad,. Hughes-Games (1977), reporta que la

escasa gametogénesis y por tanto la falta de desove es

parcialmente responsable de la alta condiciin en Cy. gigas. En

este experimento se observ& gametogénesis y desove parcial y

probablemente eeabsoreien gonaédica, por lo. que no se- puede

atribuir la alta condicibn a estos factores, <ing (1977)

encuentra una relacién estrecha entre el crecjmiento gonddico y

el posterior desove con una alta y una baja condicidén

respectivamente.

Si se considera por separado los valores altos de F.C. en

la estacibn de Mina Vieja, estos podrian estar asociados con el

maximo desarrollo gonddico y la disminucién brusca a causa de

un desove masivo,lo cual parece confirmarse con Las fijaciones

de juveniles de ostras encontradas sobre La concha de adultos y

sistemas de cultivo, un mes y medio después. Askew (1972)

relaciona La actividad del desove Hen La disminucidn brusca del

F.C. y sugiere como confirmacidbn la fijacién de juveniles al

sistema de cultivo algltn tiempo después.

Los valores del F.C. en la siembra de fiarzo que fueron

mas altos en Mina Vieja que en la estacién de La Boca, podrian

relacionarse con una mayor concentracidn de alimento al

w
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interior de la Bahia. Lara~Lara y Alvarez-Borrego (1975)

mencionan que en Primavera se observa la sucesioén del

fitoplancton y es en Verano cuando estas poblaciones alcanzan

su climax de produccibn (0.9 g C/it/dia). Ademhs el crecimiento

de €. gig $
m s es considerablemente menor en La Boca que en Mina

Vieja. En el muestreo Llevado a cabo en octubre de 1985, Las

tallas promedio fueron de 53.22 y 82.82 tm respectivamente.

Los organismos de la Boca presentaban un desarrollo gondadico

incipiente despué's de siete meses, lo que podria sugerir que

son organismos juveniles que comparativamente crecieron muy

poco. La intensificacién de Las surgencias en los meses de

verano genera bajas tetiperaturas principalmente en la estacibn

de La Boca, lo cual podria producir efectos negativos sobre Las

tasas de crecimiento y retardar la primer maduracibn yonddica.

Gendrop-Funes @ Islas-Olivares (1975), determinaron el

factor de condicidn en el ostién Europeo Ostrea edulis,

cultivado en Bahia San Quintin y reportan Los valores mas altos

de condicién en el mes de Julio, mientras que en C¢. gigas

sembrado en Las mismas fechas, la condicidbn m&s alta se observa

en Agosto, lo cual puede atribuirse a que son diferentes

especies o también a las diferencias en tallas de siembra.

La variacién del método propuesto por Hopkins se atribuye

a le imprecisibn en la determinacién de los volt&menes por

deplazamiento. Adem&s el método resulta tedioso-— y menos

practico. El método propuesto por Mann (1978), no considera
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posibles cambios en el volumen de la cavidad de la concha,

causados por cambios” en _la forma o el grosor de las valvas y

solo toma en cuenta el peso total de las valvas, Ostras que

crecen en un medio de fuerte rigor ambiental; oleaje por

ejemplo;canalizan "nas energla a La proteccibn

(Acosta~Ruiz,1985), engrosando m&s la concha. AL estimar el

factor de condicién, el cociente peso seco desconchado/peso

Seco dae bla concha, se hace m&s pequeno y entonces” se

subestimarta el F.C. Lo inverso ocurrira en medios ambientes

de oleaje tranquilo, ya que las valvas serian m&s delgadas.

Lucas y Beninger (1985),también recomiendan la utilizacibn del

indice de fiann (1978), como el mejor estimador estatico del

FeC. en los moluscos bivalvos, solo que debe hacerse La

aclaracién correspondiente de las condiciones medio ambientales

y/o sistema de cultivo utilizado de donde procedan los

organismos analizados.

Loosanoff y Nomejko (1949) reportan La posible presencia

de diferencias individuales en el crecimiento, peso, contenido

de glicédgeno y mortalidad en una poblacidn de semilla de

Crassostrea Virginica, atribuyendolo a factores genéticosSew SSeS Se eee

aunque no determinaron La magnitud de éstos. Aun cuando es

dificil medir dicho efecto se puede Limitar con una seleccioén

cuidadosa de los reproductores (caracteristicas fenotipicas” y

alto {ndice gonddico), (Lannan,1980),. Mantener altas

densidades de ostras juveniles en las canastas y/o balsas. de

cultivo enmascaran éste problema, contribuyendo a la mortalidad

t
’
, =



62

increnentando el porcentaje de enanismo en una poblacibdn.

Las incrustaciones de organismos a los sistemas de cultivo

reducen el flujo de agua y facilitan la precipitaci&n de

particulas en suspensibn, Adem&s La sedimentacibn se favorece

por La malla pl&stica de 1 mm que cubre a la canasta cuando La

semilla es pequena. EL asolve persistente del sistema de

cultivo tiene efectos letales sobre la semilla. Mackenzie

(1981) enumera 20 'causas de mortalidad en Crassostrea virginica

citando en primer orden de importancia a la depredacibn por las

estrellas de mar(€Asterias forbesi), barrenadores de ostrasSt

(Eupleura gaudata y Urosalpinx cinerea) y cangrejos (Canceree ee ee ee ee ee oe oe oe

irroratus y Neopanope sayi), en segundo término a La
es ee ee ee ee ee ee

competencia y en tercero al asolve por arena.

Elner y Lavoie (19835), midieron en condiciones de

Laboratorio, las tasas de depredacibn de la Langosta Homarus

americanus (Milne-Edwards) y los cangrejos Cancer jirroratus

(Say) y Neopangope sayi (Smith) sobre Crassostrea virginica y

encuentran una preferencia por las tallas m&s pequenas,. lo cual

es congruente con estos resultados, EL cangrejo de roca ¢C¢

ifroratus~ consumi& un promedio maximo de 4.5

ostras/depredador/dia, y la-langosta H. americanus un promedio

maximo de 28 ostras/depredador/dia.

Walne y Davies (1977) encontraron que La mortalidad

decrece conforme aumenta el tamano de las ostras y el grado de

“
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recubrimiento de los sistemas de cultivo. La presencia de una

red evita la incursién del cangrejo Carcinus maenas L. Estos

investigadores experimentaron recubrir a las cajas de cultivo

con una red de 36 y 12.5 mm de Luz de malla, y descubierto.

Utilizaron cuatro tallas promedio durante un ciclo anual. En

esta investigacidn no se evaludé la mortalidad por tallas y solo

una area protegida y otra descubierta de la balsa durante dos

meses, por lo tanto Los resultados de ambos estudios no pueden

ser comparados,

Las mayores tallas observadas en el &4rea .protegida de la

balsa comparada con la descubierta podria atribuirse a que las

Ostras se alimentan continuamente al excluirse el disturbio

generado por los depredadores,

Aun cuando se identificaron otras especies de cangrejos

colectados sobre la balsa de cultivo: Callinectes bellicosus
eeed

eeee ee oe ee ee me meee

ee ee ee ee ee ee

las ostras por las caracteritsticas morfoanatbmicas . de sus

quelas, Warner (1977) establece una relacibn entre La

profundidad de la quela y los habitos alimenticios del

cangrejo,. Sin embargo Ucnca-Araiza y  Fimbres-Pena (1984)

atribuyen la depredacibén de las ostras en Las costas de Sonora

al género Callinectes Sp.

La depredacidn en los sistemas de cultivo en_ sartas,

,
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método comunmente utilizado por los acuicultores de la Bahia ae

San Quintin debe ser menor, ya que La balsa utilizada en éste

experimento, ofrece a los cangrejos un Llecho horizontal de

asentamiento.
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Voie - CONCLUSTIONES

Las ostras sembradas a fines de invierno, primavera. y

finales de verano crecen m&s r&pido.

‘ EL crecimiento es m&as Lento en la estacién La Boca pero

las ostras mantienen valores de factor de condicién m&s altos.

El crecimiento en Longitud 6 en peso en el interior de La

Bahia esté fuertemente influido por la &poca de siembra, no asi

en La estacidn La Boca.

EL indice de condicibén propuesto por Mann (1978) tiene una

menor variacién que el indice propuesto por Hopkins (Lawrence y

Scott,1962).

Se observa que el factor de condicibtn depende

principalmente de la actividad pre 6 post reproductiva, la

temperatura del agua, el alimento y la &poca de siembra,

La depredacibn en La estacibn de La Boca es mayor hasta en

un orden de magnitud que en flina vieja.
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VI. = RECONMENDACIONES

llacer la introduccion masiva de ostras para crecimiento

comercial de febrero a julio, para aprovechar las condiciones

apropiadas de La temperatura y el alimento en La Bahia y con

ésto reducir el tiempo de cosecha y costos de operacidn.

Cubrir las balsas del mismo tipo a las utilizadas en este

experimento, durante los primeros meses de crecimiento para

evitar la depredacitn, sobre todo cuando la inmigracibn de

cangrejos a la Bahia sea m&s notoria,.

Limpiar peribdicamente Las incrustaciones y sedimentos del

sistema de cultivo para mantener el flujo de agua.

llantener ostras para mercadeo en areas cercanas a_la boca

de La bahia para tener factores de condicid®n apropiados en los

meses en que en el interior de la Bahia son bajos, y poder

cubrir las necesidades de los mercados m&s exigentes.

Poner en puntos cercanos a la boca de La Bahia un stock de

reproductores protegidos de depredadores para prolongar el

tiempo en que tengan indices gonddicos apropiados para ser

'
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inducidos al desove,

Seleccionar de manera cuidadosa los reproductores, que

éstos tengan caracteristicas fenotipicas apropiadas y un alto

{ndice gonddico para mejorar la sobrevivencia de lLarvas y_ las

tasas de crecimiento,

Utilizar el indice de Mann (1978) como un mejor estimador

del factor de condicién en Las ostras.

Estudiar el impacto en La mortalidad de ostras causado por

organismos depredadores,

-
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VIII.- ANEXO

ESCRITO PARA LA SOCIEDAD COOPERATIVA "BAHIA FALSA S.C.L."

Presentacién .-

Las experiencias y resultados producto del desarollo de

ésta Tesis se conjuntan de manera sintetizada en éste escrito

para los acuicultores Cooperativistas que todos Los d{as  viven

de y para &sta actividad. Ojal& sea util en sus quehaceres de

siembra, cosecha y acondicionamiento de  progenitores para

obtener semilla suelta y cultivo de ésta en canastas tipo

"Nestier'.

Implicaciones Técnicas:

I.- La secuencia y &poca de siembra en sarta, hasta ahora

se ha definido por 1.- La disponibilidad de lLarva,que era o es

ae importacibon; 2e- Por la capacidad instalada en el

Laboratorio en estanques de fijacibn,— y 5.= Por la

disponibilidad de fuerza de trabajo para las lLabores de

siembra.

IIl.- La &poca de cosecha en &stos momentos se define por

Los requerimientos de un mercado m&s o menos establecido y todo

el producto se consume en fresco; lo que plantea un problema

'
’
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de calidad del recurso, La calidad de las ostras esta

directamente relecionada con el factor de condicibn (F.C.). EL

F.oCa para fines practicos, se puede definir como el porcentaje

de La cavidad de la ‘concha que est& ocupada por el tejido

blando, el resto es por agua.c | Y

EL F.C. en un ostibn con un porcentaje mayor de tejido

blando con respecto al de agua tendrdé una condicidn mayor,

mejor calidad y mayor aceptacién en el mercado,

La @poca de cosecha deber& establecerse, de manera mas

estricta cuando el productor se vea en La necesidad de ofrecer

al mercado Su producto en otra presentaci6én

(ahumado,enlatado,etc.),6 incursione en mercados extranjeros

donde el control de calidad sea m&s estricto,

III.- Una necesidad que ya se presenta a la Cooperativa es

La disponibilidad de reproductores aptos para desove; durante

un ciclo anual. - Este problema es comlin a todos los

Laboratorios de produccioén de Larva o semilla.

SUGERENCIAS:

La siembra se inicia cuando Llega la larva de importaci6én

o se produce en el Laboratorio de la Soc. Cooperativa. De

acuerdo a estas experiencias no todas las estaciones del ano

tienen Las mismas condiciones en alimento y un Odptimo de

,
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temperatura, to cual se traduce en mayores o menores tasas_ de

crecimiento. Se anexa una tabla de incrementos porcentuales

(Tabla I y II), por fecha de siembra y por estacidn anclada.

De acuerdo con esos incrementos parece ser m&s recomendable

sembrar masSivamente en Los meses de fines de invierno primavera

y verano, Los mayores incrementos sostenidos se observaron- en

la siembra hecha en primavera.

La mayor cantidad de fitoplancton en Bahia San Quintin,

como un indicador de disponibilidad de alimento se reporta para

primavera y verano. Todos los organismos tienen una &poca de

reproduccién, en el ostibn se inicia con la expulsion de sus

sreduetes sexuales, lo que hace que la gonada se vacie y el

organismo se observa nfs "flaco", y se dice que tiene una

condicibn baja. La reproduccién en Bahia San Quintin de

acuerdo a esta investigacién se produce de mayo a octubre

principalmente, y tiene mucho que ver con La temperatura del

agua, observandose m&s altas en el interior de la Bahia en eSos

meses y ademas con la &poca en que se siembran Los organismos,.

En la tabla III se anexan los valores del factor de condicidén

por &poca de siembra y por estacin anclada.

EL acondicionamiento de reproductores — fundamentalmente

esta en funcibn de las condiciones de alimento, temperatura y

actividad pre 6 post-reproductiva,.

En Bahia San Quintin hay organismos aptos para desove a
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mediados de primavera, en el area donde siembra La Cooperativa;

parte interna de Gahla Falsa y se observa un desove masivo a

principios de verano. Ya para mediados & fines de verano es

dificil encontrar organismos en el interior de la Bahia que

tengan maduréz suficiente para ser inducidos al desove. En la

estacibn experimental de La Boca de la Bahia, se observan a

mediados de otono todavia organismos en buenas condiciones para

desove.

tn ba boca de la Bahta se observa a lo largo de todo el

ano un factor cde condicibn alto; lo que no necesariamente

quiere decir que tengan un alto desarrollo gonadico, y m&s bien

tiene que ver con las bajas temperaturas de eSa zona, y

posiblemente mayor constancia en condiciones apropiadas’ de

alimento.

En los meses de verano en el mar adyacente sucede un

fendmeno de surgimiento de agua fria (surgencias) que se

introduce wor ta corriente de marea a La bahic., pero es tambien

en esos meses cuando Las temperaturas atmosftricas son altas” y

provocan el calentamiento de las aguas, siendo m&s evidente en

las partes internas de La Bahia por tener un mayor tiempo de

residencia; y  exposicibn ala radiacién solar. Los ostiones

ubicados en el interior de la bahia han desarrollado- sus

gonadas con el aumento de la temperatura que Llega son (a

entrada de primavera y mayor disponibilidad de alimento. En

verano se produce el desove. En la estacién anclada de La

“
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e



boca, la temperatura es mas estable y relativamente baja yen

Los meses de verano se presentan precisamente Las mus bajas, Lo

que retarda el desove en &ésta zona. A wediados de otono Las

temperaturas son mas uniformes en toda la Bahia aproximadanente

_ 0 .
15 C. Esto podria provocar algtn desove parcial y/o

reabsorcién de los productos sexuales, en Los ostiones puestos

en la boca de la Bahia,

Viendo el esquema de conjunto podria haber disponibilidad

de reproductores aptos para desove; si se lienen ostras en el

interior de la Bahta y en La_ Boca; durante un  periodo

aproxinado de siete meses en el afio.

Esto permitiria la aaministracibn de los espacios. del

Laboratorio tentativamente:Siete meses de actividad

(acondicionamiento de reproductores, desove, desarrollo larval

y fijacién para su posterior siembra); un mes antes de la

operacién de cada ano para tlavado, acondicionamiento de

estanques, tuberias, saneo de instalaciones” y correccion de

algunos detalles que surgieran en la instalacibn; .un mes

posterior a la actividad ae cada ano en sacar Las Ultimas

"camadas" y los tres teses restantes en mantenimiento y

reparacidn,
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