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ASPECTOS GENERALES DE LA BIOLOGfA Y ECOLOGfA DEL 
"MEJILLÓN DE LAGUNA" MYTELLA STRIGATA (HANLEY 1843) 

EN DOS LAGUNAS COSTERAS DE GUERRERO, MÉXICO• 

RESUMEN 

] A VIER EsTÉVEZ • • 
JosÉ STuARDo ••• 

Se describe al "mejillón de laguna" Mytella strigata, se estudian el ciclo gonádico 
y la estructura de las poblaciones con relación al tamaño y peso de las muestras 
mensuales, provenientes de las lagunas costeras de Chautengo o Nexpa y de Nuxco, 
Guerrero. 
Hay diferencias de tamaño y peso en las muestras de las poblaciones de las dos 
lagunas, alcanzando promedios más elevados en las de Chautengo, pero en ambas, 
estas poblaciones no corresponden a aquellos grupos de individuos que viviendo 
bajo condiciones aparentemente óptimas, alcanzan promedios de tamaño y peso más 
elevados. 
Se constata una relación directa entre el aumento de temperatura del agua y la 
madurez, produciéndose la expulsión de células sexuales, cuando se alcanzan los 
valores máximos. Sin embargo, existen diferencias en la magnitud en que el ciclo 
progresa, siendo aparentemente más lenta la maduración en Nuxco. 
Las variaciones de salinidad conocidas, especialmente en Chautengo, no afectan a las 
poblaciones de M. strigata, pero se sugiere la importancia de estudiarlas en relación 
a los estados larvarios. Algunas anomalías de las curvas de tamaño insinúan efectos 
de depredación selectiva, principalmente por peces. 

ABSTRACT 

The Taxonomic position and distribution of the "lagoon mussel" Mytelln strigata 
is reviewed and its gonadic cycle and population structure regarding size and 
weight are studicd using random monthly samples from two differente populations 
of the coastal lagoons: Chautengo (Nexpa) and Nuxco, Guerrero, Mexico. 
There are differences in size and weight in the two populations studied, that of 
Chautengo reaching higher annual average sizes; however, in both Iagoons there 
are sorne other groups of individuals which inhabiting under apparently optima! 
conditions reach higher averages in size ami weight. 
There is a direct relationship between the increase in water temperature and sexual 
maturity, spawning being procluced when top valucs are rcached. Nonetheless, thcrc 
are differences in the rate of increase of the gonadic maturity for cach population, 
being slower in that of Nuxco. 
The known salinity variations (particularly marked in the Iagoon of Chautengo) , 
do not affect the populations of Mytella strigata, but a detailed study in relation 
to larval stages and juveniles is recommended. Sorne anomalies in the size curves 
suggest effects of sekctive predalion, mainly by fishes. 

• Este trabajo se presentó como parte de los requisitos para aspirar al título de Biólogo en 
la Facultad de Ciencias, Departamento de Biología, de la UNAM. 

•• CETENAL, Depto. de Edafología, San Antonio Abad 124, 49 Piso, México 8, D. F. 
••• Profesor Investigador visitante del centro de ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. 



188 JAVIER ESTÉVEZ Y JOSÉ STUARDO 

INTRODUCCIÓN 

Las perspectivas de aumentar y enrique- abundantes, especialmente de moluscos y 
cer la alimentación humana en base a crustáceos, inexplotadas, y lugares. en los 
la pesca de mar abierto, son en verdad cuales es factible el cultivo o_ seJ:ll.iculti
limitadas com¡faradas proporcionalmen- vo de diversas especiq;,. Es impr,esi<mante 
te a las del cultivo sistemMico y cientí- considerar el aporte a la pesqt;ería -:nun
fico de áreas estuarinas y costeras restrin- dial de algunas especies afines foráneas, 
gidas que, aunque en una dimensión y el valor potencial de aquellas espe
mt�cho más reducida, ofrecen perspec- cíes mexicanas escasamente o no e x 
tivas mucho más promisorias. Así mien- plotadas. 
tras los cálculos más optimistas sugieren Un cálculo más o menos reciente hacía 
que la pesca mundial podría aumentarse ver que en el año 1969 la producción 
en el futuro entre 3 y 4 veces (Holt, mundial de "mejillón" excedió las 
J 969) y excepcionalménte 'hasta 8 veces, 320,000 toneladas métricas (Mason, 1972) 
el cultivo ele organismos en �ustratos ar� y que la producción de Mytilus edulis 
tificiales puede llegar a aumentar la de las costas europeas representaba el 
producción de algunos recurS-Os costeros _85% de ese total. 
fácilmente hasta 16 o 18 veces, ·y se cono- En la costa del Pacífico de México 
cen aumentos en cultivos españoles que existen varias especies de "mejillón", 
han llegado a elevarla hasta 500 veces entre las cuales son dignas ele mención, 
(Mason, 1972). Esto es muy imp,ortante por su abundancia y tamaño, Choromy

si se consideran las. deficiencias a limen- tilus palliopunctatus, que habita las cos
ticias de grandes sectores de la pobla- tas rocosas expuestas y Mytella slrigata, 
ción mundial y la superficie susceptible que. se encuentra en esteros y lagunas 
de cultivarse en distintas partes del costeras estuarinas desde Sonora al Sur. 
mundo. . , . ·. Stuardo et al. (1974) reconocen a esta 

Debido a que la energía pierde a cada 'últiiua especie formando bancos abun
paso en la cadena de alimentación, es dantes en algunas lagunas costeras de 
evidente que los animales que se alimen- la costa de Guerrero, sobre todo en las 
tan directamente de fitoplancton y ma- de Chautengo y Nuxco. Aun cuando 
teria orgánica en suspensión son mucho estos autores han podido precisar algu
más importantes y promisorios como nas características de su distribución y 
productores de proteínas. "Ostras" ("os- ecología, se desconocían aún los aspec
tiones") y "mejillones" son animales fil- tos generales de su biología y se desco
tradores de este tipo y han sido tradi- nocen por compl�to los de la especie C. 
cionalmente cultivados, ya que mejoran palliopunctatus. La descripción de la 
su crecimiento y calidad permitiendo al dinámica parcial de dos poblaciones de 
mismo tiempo aprovechar su potencial Mytella strigata provenientes de las la
reproductivo al máximo en un aumento gunas de Chautengo y Nuxco respec
de su producción que corresponde a las tivamente, durante un ciclo anual, cons
cifras antes mencionadas. tituye el objeto principal de este trabajo. 

Aparte de las ostras ("ostiones") no En su planeación y desarrollo formó 
hay otros organismos marinos o de aguas parte de un contrato entre la Comisión 
salobres que hayan sido cultivados o del Río Balsas, SRH y el Centro de 
semicultivados hasta _ahora en México, Ciencias del Mar y Limnología, UNAM, 
pero indudablemente en distintos pun- denominado "Estudio sobre uso de la 
tos de la República; en particular, en el zona costera �n los estados de Michoacán 
Pacífico exist@tl• ',poblaciones naturales y Guerrero". 
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ANTECEDENTES GENERALES 
Y DEL AREA DE ESTUDIO 

La literatura publicada sobre la bio
logía de algunas especies de Mytilidae es 
considerable. En particular se ha publi
cado mucho sobre la morfología, fisio
logía y biología, de .J.a especie Mytilus 
edulis Linnaeus de las costas europeas, 
mediterráneas y ele la costa atlántica de 
América del Norte (Fielcl 1922; Lambert 
1939; White 1937; Soot-Ryen, 1955; 
Chipperfield l 953; Schlieper 1955; Sch
lieper y Kowalski, 1957; Schlieper, Flu
gely Ruclolf, 1960; Bayne 1964; Seecl, 
1969, Mason, 1972) . Sin embargo, en las 
últimas dos décadas se ha visto el desa
rrollo de un interés creciente por el es
tudio y explotación de las especies que 
habitan las costas de América Latina 
(Stuardo, 1959, 1960; Castellanos, 1962; 

Silva, 1965; Vélez y Martínez, 1967; Lo
zacla, 1968; Lunetta, 1969, Penchaszadeh, 
1971; Pereira-Barros y Dos Santos, 1971), 
aunque la explotación y cultivo ele al
gunas especies como Mytilus chilensis 
de las costas del centro y sur de Chile 
se ha venido realizando desde hace ya 
muchos años en el sur de este país . 

. 

Ramorino (1974) ha hecho una revi
sión del estado de los estudios en espe
cies de mejillones y otros moluscos de 
importancia económica en América 
Latina. 

En México, a diferencia del interés 
que ha existido por los estudios de os· 
tricultura no ha habido hasta ahora estu
dios sobre especies de la familia M yti
lic\ae, y su importancia ha sido sólo muy 
recientemente sugerida por Stuardo et al. 
(1974) para especies de las costas de 

Michoacán y Guerrero. Antecedentes bio
lógicos, biológico-pesqueros, geológicos, 
climatológicos e hidrológicos generales 
conocidos sobre las lagunas costeras de 
Guerrero, han sido discutidos reciente
mente por estos autores, por Lankford 
(1974), Arpi et al. (1974), Castellanos 
(1975) y Lankforcl et al. (1975). 

Con anterioridad se conocía sólo un 
trabajo ecológico general ele Ramírez 
(1952) sobre las lagunas ele Coyuca y 

Tres Palos vecinas a Acapulco, Gro., que, 
por ser casi dulceacuícolas, no albergan 
especies conocidas de Mitíliclos. 

DESCRIPCIÓN DEL AREA 

Stuarclo et al. (1974), Lankforcl 
(1974), Lankford et al. (1975), Arpi 

et al. (1974) y Castellanos (1975) han 
descrito la zona de estudio en algún de
talle como resultado de los estudios 
prospectivos realizados en el {irea duran
te la segunda mitad del año 1973 y du
rante 1974. Stuardo y Martínez ( 1974) 
y Stuardo y Villarroel (1976) resumen 
las características de las dos lagunas es
tudiadas y Lankford et al. (1975) la 
morfología y batimetría de ellas. Estas 
y otras observaciones se sintetizan en las 
descripciones que siguen. 

CHAUTENGO 

(Mapas 1 y 2) 

Situada al sureste de Acapulco, entre 
el Río Copala y el Río Nexpa, entre los 
99° 02' y 99° 9' vV y a unos 600 m al 
interior ele la costa cubre una superfi
cie de alrededor de 33.5 Km2 (3 400 ha. 
aproximadamente). La boca situada al 
sur de la laguna, en medio ele la costa, 
se abre directamente al mar, permane· 
cienclo abierta gran parte del año. La 
profundidad media varía considerable
mente a lo largo del año con valores 
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Mapa l. Sistema lagunar costero del Estado de Guerrero, México, mostrando la localizaci6n 
de las lagunas ele Chautengo y Nuxco, y las estaciones ele colecta. 

CH A�TE N GO 

Mapa 2. Laguna de Chautcngo, mostrando la distribución aproximada ele los bancos del 
"mejillón de laguna" Mytella strigata. El rayado fino corresponde a los sectores de mayor 

abundancia. 
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extremos en el periodo de secas (míni
mo) y en el de lluvias (máximo). 

Se han reconocido profundidades me
dias de 0.97, 1.08 y 1.20 m para diferen
tes periodos con un máximo de 6.50 m 
en las cercanías de la barra. 

Stuardo y Villarroel (1976) y Villa
rroel (1975) han descrito tres grupos de 
sedimentos: arena, principalmente a lo 
largo de toda la costa sur, arena-limo
arcilla en sectores aislados y limo-arcilla 
/ arcilla-limo en la mayor parte de los 
fondos centrales. Lankforcl et al. ( l  975) 
detallan los tipos presentes. 

En sus extremos oeste y este desem
bocan los ríos Nexpa y Copala, respec
tivamente. 

NUXCO 

(Mapas 1 y 3) 

Situada al noroeste de Acapulco, 20 Km 
al norte del pueblo de Nuxco (aproxi
madamente entre los 100° 47' y 100° 

I km 

49' W) y a unos 1 000 m al interior de 
la costa, cubre una superficie de alrede
dor de 6.5 Km2

• La barra, comunicada 
con el cuerpo de la laguna mediante un 
corto canal, se abre anualmente al mar 
durante un periodo de no más ele 3 se
manas. Como en el caso de la laguna 
anterior y otras que integran el sistema 
lagunar de Guerrero, la profundidad 
media varía considerablemente a lo largo 
del año, con valores medios ele 1.38, 1.96 
y 2.55 m para diferentes periodos con 
un máximo constatado de 4.30 m en el 
canal de la barra. Indudablemente ésta 
es una ele las lagunas más profundas del 
sistema mencionado. 

Stuardo y Villarroel (op. cit.) y Vi
llarroel (op. cit.) han descrito los mis

mos tres grupos ele sedimentos encontra
dos en Chautengo: arena en el canal y 
costa nororiental; arena-limo-arcilla en 
parte del canal y limo-arcilla/arcilla-li 

Mapa 3. Laguna <le Nuxco, mostrando la distribución aproximada de los bancos del "mejillón 
d·� laguna" Mytella strigata. El rayado fino corresponde a los sectores de mayor abundancia. 
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mo en la casi totalidad de los fondos 
centrales. En su parte oriental vecina al 
canal desemboca el Río Nuxco. 

Esta laguna y la anterior presentan sus 
orillas parcialmente cubiertas ele man-
gle. 

Según García (1964), el clima general 

del área es tropical subhúmeclo del tipo 
Aw (2) i. según Lankforcl (op. cit.) sim
plemente tropical húmedo (Aw). La Se
cretaría de Recursos Hidráulicos .incluye 
a la laguna de Chautengo en la Región 
Hidrológica 20 y la ele N uxco en la 19 
(SRH, 1968) . 

MATERIALES Y MÉTODOS 

A Recolección 

Los ejemplares utilizados en el estudio, 
fueron colectados a lo largo de un año, 
en poblaciones situadas en las partes 
centrales de las dos lagunas anteriormen
te mencionadas (Mapa 1). De cada cap
tura mensual se separaban al azar un to
tal ele 250 ejemplares por cada laguna. 

Todas las colectas de mejillón se rea
lizaron a mano, mediante buceo libre, 
en profundidades que no excedieron a 
los 2.0 m. Simultáneamente se obtenían 
muestras de salinidad y se llevaron a 
cabo mediciones de temperatura hechas 
con un termómetro de -2° C a +55° C. 
En cada oportunidad se hacían obser
vaciones generales del área circundan te 
al Jugar muestreado y se recolectaban or
ganismos asociados. 

Para su transporte al laboratorio, los 
mejillones colectados se introducían en 
bolsas de plástico rotuladas y se coloca
ban dentro de cajas de poliuretano con 
hielo, para evitar la descomposición de 
las muestras. 

B. Procesamiento 

1) Histología: De los 250 ejemplares 
obtenidos mensualmente en cada laguna, 
se separaban 10 de los más grandes, para 
el estudio histológico de las ganadas, 
tom{mdoseles las siguientes medidas: lon
gitud, altura, grosor (en mm), peso to-

tal, peso visceral y peso de las conchas 
(en gr.). 

Una vez medidos, se procedía a des
conchados, se envolvían en gasa con un 
número de registro y se introducían en 
el fijador (formol al 10%) tratando de 
mantenerlos en fijación por un tiempo 
no menor de 24 horas y no mayor de 
72 horas. 

Posteriormente se extraían del fijador 
y eran tratados de acuerdo a las técni
cas corrientes de inclusión en parafina, 
montaje y tinción con Hematoxilina
Eosina. 

Se obtuvieron cortes de 3 a 5 micras 
de grosor con un micrótomo de mano 
marca Swift, modelo N'? 72061. El mon
ta je se efectuó siguiendo los procedi
mientos usuales. 

2) Taxonomía: Las descripciones del 
género y la especie fueron basadas en 
las de Soot-Ryen (1955) y completadas 
con las observaciones realizadas en el 
material estudiado. 

3) Estructura de las poblaciones estu
diadas: Del total de la muestra mensual 
obtenida en cada laguna se procesaban 
200 ejemplares para determinar carac
terísticas de tamaño ( clases) y peso de 
estas muestras (e indirectamente de cre
cimiento), midiéndose longitud total, 
altura, grosor y peso total. 

De este subtotal, se desconchaban 50 
ejemplares pesándose la concha y las 
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partes blandas separadamente como com
plemento al estudio de madurez goná
dica y al ele bromatología ele la misma 
especie realizado por Reprieto y Stuardo 
(1975). 

El análisis estadístico ele esta informa
ción presentado en las tablas y gráficas 
adjuntas, comprendió dtlculos de media 
aritmética, .desviación standard y va
rianza. 

RESULTADOS 

A. Hidrología de las lagunas en el 
periodo ele estudio 

La información obtenida corresponde 
a valores individuales promedio de tem
peratura y sali nielad que se presentan 
en las gráficas l, 2, 6 y 8 y en las tablas 
l, 2, 3 y 4. Para establecer las diferen
cias existentes entre las dos lagunas se 
registran separadamente. 

CHAUTENGO 

Los valores de tempera tura y salinidad 
medidos en el momento de cada colecta 
se clan en la tabla l y se representan en 
las gráficas 1 y 6. En la tabla 3 se regis
tran los valores máximos y mínimos y 
los promedios obtenidos en muestreos 
hidrológicos complementarios, e n  t r e  
mayo y diciembre de 1974, y proporcio
nados por el Ing. Lisandro Castellanos 
(véase también Castellanos, 1975) . 

Respecto de la temperatura, el valor 
mínimo encontrado, igual a 26.6º C, se 
obtuvo en marzo y el m,íximo, igual a 
33.5° C, en septiembre; sin embargo, los 
valores de fin ele año son comparables 
al valor mínimo encontrado en los pri
meros meses. Se observa un aumento gra
dual de la temperatura entre enero-fe
brero y julio-septiembre seguido por una 
disminución gracl ual hasta diciembre. 

De los promedios obtenidos en los 
muestreos hidrológicos complementarios 
bimensuales (Tabla 3) se desprende que 
la variación con respecto a los valores 

individuales es mínima y que estos últi
mos caben dentro del rango de valores 
máximos-mínimos conocidos. 

Los valores de salinidad medidos en 
cada colecta se clan en la tabla I y los 
de las observaciones complemenu1rias en 
la tabla 3. 

Un valor mínimo ele 3.27% fue me 
dido en febrero y el m{1ximo igual a 
33.89% en mayo. Se constata que los 
valores mínimos aparecen en el punto 
ele muestreo en los primeros meses del 
año, y los máximos (30.45-33.89%) en 
mayo y junio. En general, estos valores 
individuales se hallan cercanos a los 
promedios bimensuales registrados en la 
tabla 3, excepto en el mes de septiembre, 
en que el valor individual de 18.00% 
es muy superior al valor promedio ele 
1.25% constatado en las observaciones 
complementarias. Excepto por este mes, 
los valores individuales caen dentro ele 
los rangos de variación máxima-mínima 
medidos en estas últimas. 

NUXCO 

Los valores de temperatura y salini
dad medidos en esta laguna se dan con
juntamente con los anteriores en las ta
blas 2 y 4 y se representan en las gráficas 
2 y 8. 

La variación ele temperatura es algo 
menor que en Chautengo excepto entre 
extremos. El valor mínimo constatado 
fue de 29.0° C y el máximo de 35.0° C. 
Salvo por el aumento de los meses de 



194 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

ene 

JAVIER ESTÉVEZ Y JOSÉ STUARDO 

·cHAUTENGO 

' .,. 
--' 

feb mar abr may jun 

NUXCO 

_____ .......... 

jul ago sep 

........... .... ' 
.. ' 

... 
...... 
- .. 

oct nov ic 

. - --- -_... ---- - ...... ., ., '-"'"' - ...... -....... - . 

eno feb mar abr may jun jul ago sep oct nov die 

TEMPERATURA 

·--·--· 

SALINIDAD 

%o 

• • • 

TEMPERATURA 

ºe 

SALINIDAD 

%o 
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de las lagunas de Chautengo y Nuxco, durante el afio 1974. 
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Fecha 

6-Feb-74 
9-Mar-74 
6-Abr-74 
5-May-74 
9-Jun-74 

29-Jul-74 
4-Ago-74 
3-Sep-74 
7-0ct-74 

18-Nov-74 
6-Dic-74 

TABLA l 

CHAUTENGO 

Temperatura (º C) Salinidad (%0), 

30.9 
26.6 
29.2 
31.4 
29.8 
33.0 
33.0 
33.5 
30.9 
29.2 
28.0 

TAIILA 2 

NUXCO 

3.27 
8.27 
6.29 

33.89 
30.45 
19.32 
17.65 
18.00 

8.32 
15.12 
16.45 

Fecha Temperatura (º C) Salinidad (%0
) 

5-Feb-74 
8-Mar-74 
5-Abr-74 
4-May-74 
7 -Jun-74 

29-Jul-74 
3-Ago-74 
2-Sep-74 
5-0ct-74 

19-Nov-74 
5-Dic-74 

29.5 
29.3 
30.6 
30.2 
29.3 
32.3 
35.0 
30.9 
31.2 
30.0 
29.0 

18.24 
13.28 
14.82 
34.40 
19.44 
16.48 
16.95 
13.82 

14.77 
15.96 

Tablas l y 2. Valores de temperatura y salini
dad encontrados en los días de colecta en las 

dos lagunas es tudiadas 

julio y agosto, la variación es mínima y 
los valores individuales caen dentro 
de los rangos medidos en las observa
ciones complementarias, siendo muy si
milares a sus promedios (Tabla 4), (véa
se también Castellanos, 1975). 

Respecto de la salinidad (gráfica 2, 
Tablas 2 y 4), los valores son muy esta
bles y, en consecuencia, la variación es 
escasa comparada con la observada en 
Cha u tengo. 

El valor mínimo igual al 13.28% se 
midió en marzo y el máximo igual a 

34.40% en mayo. Todos los valores indi
viduales son muy próximos a los prome
dios y caen dentro del rango ele valores 
máximo-mínimos constatados en las ob
servaciones complementarias (Tabla 2). 

B. Posición taxonómica de la especie 
es tu.diada 

GÉNERO Mytella Soot-Ryen, 1955 

Descripción: Concha de forma varia
ble desde mitiliforme o modioliforme 
y muy alargada. Umbos subterminales o 
casi terminales. Margen anterior liso 
o provisto con tres o cuatro dientes y la 
lúnula radialmente esculpida, consistien
do la escultura de líneas finas o gruesas, 
concéntricas. La parte dorsal general
mente verdosa y la parte ventral amari
llenta o café, con el color verdoso a veces 
oculto por coloración más oscura. Rebor
de resiliar perforado como en Mytilus 
spp., pero a veces tan estrecho que las 
perforaciones son poco notorias (obso
letas). Aductor anterior bastante grande; 
retractar anterior colocado delante o 
detrás de la cavidad umbonal; una dis
tinta (clara) impresión pequeña se ob
serva entre el retractar anterior y las im
presiones del aductor. Aductor posterior 
confluente con el retractar posterior. Los 
dos retractares posteriores ampliamente 
separados, pero las impresiones general
mente continuas; una pequeña impresión 
debajo del aductor, hecha por los múscu
los del manto. La parte posterior del 
manto provista con tentáculos ramifica
dos; la abertura dorsal con márgenes 
lisos. 

Nlytella strigata (Hanley, 1843) 
(Figs. 11-15) 

Sinonimia parcial: 

Mytilus strigatus Hanley, 1843, III. Descr. Cat. 
Res. Biv Shells: 251, l{tm. 24. fig. 34. 

Mytilus falcatw d'Orbigny, 1846, Voy. Amér. 
Mérid. 5: 645 (L,\m. 84. figs. 38-39) (nn11 
Goldfuss, 1837) . 
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TABLA 3 

CHAUTENGO 

Fecha Tº Tº /2 S%o . S%0
/2 

17-18/May/74 30.40 - 32.60 31.40 31.12 - 41.46 36.29 

29-30/Jul/74 31.00 - 34.80 33.00 07. 99 -18. 83 (-3!1. 53) 18.99 

15-16/Sep/74 28. 70 -33 . 50 29.68 0.08 - 3.04 1.25 

18-19/Nov/74 28.30 - 33.50 30.05 (1.89-) 9.18 - 26. 33 14.95 

13-14/Dic/74 28. 70 - 32.40 29.80 (4.13-) 10.00 - 20.63 16.29 

TABLA 4 

NUXCO 

Fecha Tº T º /2 S%o S%0/2 

22/May/74 30.00 -32.50 30.10 20.00-24.24 20.90 
3/Ago/74 30. 80 -33. 70 32.20 14.90-17.14 16.51 

20-21 /Sep/74 28.90- 32.50 31.10 12.93-14.32 14.00 
22/Nov/74 28. 70 -31. 30 29.90 14.33 -15.13 14.34 
8/Dic/74 27 . 20 -29. 60 28.50 15.59 - 16.44 16.13 

Tablas 3 y 4. Rangos de temperatura y salinidad en muestreos complementa
rios efectuados en 1974. Valores aislados entre paréntesis. 

Mytilus chantta,ms d'Orbigny, 1846, Voy. Amér. 
Mérid. 5: ]ám. 84. figs. 38-39. 

Mytella falcata (d'Orbigny) Soot-Ryen, 1955. 
Allan Hancock Pac. Exp. 20 (1): 50, lám. 5, 
fig. 24; figs. de texto 35, 38, 40, 45. 

Mytella strigata Keen, 1971. Sea shclls trop. W. 
América: 63, No. 127, fig. 127. 

Descripción: Concha mitiliforme, a 
menudo algo cóncava ventralmente, de 
forma aguzada o más o menos ensancha
da anteriormente. Umbos subterminales 
o casi terminales. Margen dorsal regu
larmente curvado. A menudo se observan 
estrías radiales finamente marcadas en 
el tercio anterior y escasas pero más 
marcadas en la mitad posterior y sobre 
todo internamente. 

Perióstraco brillante, de color varia
ble, desde amarillo verdoso claro a casi 
negro uniforme o sombreado ele verde 

o café-amarillento en las márgenes ante
riores, dorsal posterior y especialmente 
ventral. Sobre todo en los ejemplares 
juveniles o medianos se observan bandas 
oscuras radiales o entrecruzadas que re
saltan sobre una superficie más clara 
o manchas zigzagueantes o jaspeadas de 
color café. 

Internamente se observan entre 2 y 4 
pliegues radiales, como dientes, en el 
margen anterior. El ligamento es muy 
alargado, alcanzando hasta la mitad de 
la concha. La coloración interna es vio-
lado oscura brillante. 

En otras características corresponde 
a la descripción genérica. 

Observaciones: La identificación de 
esta especie no ofrece problemas y su 
posición taxonómica dentro de la fami-
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lia M ytilidae fue considerablen'lente acla
rada por Soot-Ryen (1955) al plantear 
la creación del género Mytella, sin em
bargo, su proposición de considerar a 
un complejo de especies del Atlántico 
y el Pacífico como una sola especie de
nominada originalmente Mytella falcata 
d'Orbigny, 1846, se ha visto modificada 
posteriormente por razones nomenclatu
rales que no sólo han llevado a deno
minar a esta especie Mytella strigata 
(Hanley, 1843) sino a separar por lo 

menos a una de las especies incluidas 
originalmente por Soot-Ryen en la sino
nimia de esta especie. Este es el caso de 
Mytella arciformis de la costa pacífica 
de América Central y de la costa nor
te de Sudamérica, separada por Olsson 
(1961) como una especie diferente. 

El problema de denominar a esta es
pecie M. falcata o M. strigata es suma
mente difícil de resolver, y seguimos el 
criterio de Lamy (1936) y de Keen 
(1971), de utilizar M. strigata para la 

especie mexicana, incluyendo bajo este 
nombre a todas las poblaciones del Pa
cífico o el Atlántico identificables con 
uno u otro de estos dos nombres. Para 
poder resolver en definitiva si las pobla
ciones del Atlántico corresponden efec
tivamente a la misma especie o no, es 
necesario llevar a cabo estudios anató
micos, biológicos y ecológicos detallados. 

Distribución: En su acepción actual, 
la distribución de Mytella strigata se ex
tiende en el Pacífico desde Guaymas, 
Son. México a El Salvador y las Islas 
Galápagos, y en el Atlántico desde Ve
nezuela a Brasil y Argentina (Keen, 
1971). 

Stuardo et al. (I 974) han citado a 
esta especie de las lagunas de Chautengo, 
Tecomate o San Marcos y Nuxco, Gue
rrero, formando bancos de extensión y 
abundancia considerables. Su distribu
ción en las dos lagunas estudiadas se 
representa en los mapas 2 y 3. En ambos 
se constatan áreas más o menos densa
mente pobladas que en su distribución 

y posición dependen de una mezcla de 
factores entre los cuales los más impor
tantes son la circulación interna, las ca
racterísticas hidrológicas generale�, la 
profundidad y la naturaleza del fondo. 

En la laguna de Chautengo los bancos 
se encuentran concentrados en la mitad 
oriental y sobre todo en el sector noreste; 
en la laguna ele Nuxco, cubren gran 
parte ele los fondos salvo en las partes 
más profundas, pero la mayor concen
tración corresponde a los sectores mar
ginales y, en particular, a la parte orien
tal cercana al canal de la barra y al 
canal mismo donde los numerosos ban
cos existentes afloran en años muy secos. 

C. Características y Composición parcial 
de las poblaciones 

Entre los aspectos básicos cualitativos 
para ser estudiados en la biología de 
una especie, están los de sus hábitos re
productivos, tamaño y crecimiento. La 
imposibilidad de estudiar simultánea
mente todos los componentes que carac
terizan a una población en un periodo 
determinado llevó a este estudio a tratar 
de concretar sólo los mencionados. 

1. Ciclo Gonáclico 

La interpretación de la variación del 
ciclo gonádico se efectúa por convenien
cia, reconociendo diferentes fases de des
arrollo que no sólo varían necesariamen
te de u na especie a otra dependiendo 
de su distribución, metabolismo y adap
taciones fisiológicas, sino que también 
de acuerdo al interés y criterio del in
vestigador. 

Necesariamente, una interpretación 
citológica será diferente de una que en
fatice la biología de la reproducción, 
como en nuestro caso, interpretación que 
es de tipo general y complementa otros 
aspectos de la estructura y dinámica de 
la población. 
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En nuestro caso hemos elegido las cua. 
tro etapas diferenciables siguientes: 

Fase I DE REPOSO GONÁDlCO 
O INDIFERENCIADA 

Fase II DE MADURACIÓN, GAMETOGÓIICA 
O PRERREPRODUCTlVA 

Fase III REPRODUCT1v A 
Fase IV POSTREPRODUCTlVA 

DESCRIPCIÓN DE LAS FASES 

Fase l Indiferenciada 

En esta fase las características del man· 
to varían de acuerdo con la cantidad de 
material de reserva alimenticia al mace· 
nada en él. La ausencia de células sexua· 
les es notable, observándose aisladamente 
restos mínimos de tejido gonádico indi· 
ferenciado, por lo que no se puede pre· 
cisar el sexo. 

Por el contrario, el tejido conectivo 
es abundante y uniformemente distribuí. 
do. Es dentro de esta masa de tejido, 
donde se observan los islotes de epitelio 
gonádico en reposo. 

En esta fase las gónadas están en un 
periodo de recuperación lo que se refleja 
en un adelgazamiento general del orga· 
nismo, especialmente de las paredes del 
manto. 

Fase ll Maduración 

Para su mejor interpretación, esta fase 
se ha dividido en tres subfases. 

La primera subfase (II·l) se inicia 
cuando el tejido reproductor muestra los 
primeros signos de gametogénesis. Los 
ovocitos y espermatocitos se distinguen 
ya claramente en el tejido del manto. 

En este estado del desarrollo gonádico 
son también aparentes las células ma· 
clres (espermatogonias y ovogonias), cu· 
briendo el epitelio germinal. El tejido 
conectivo que se halla en su máximo eles· 
arrollo a comienzos de esta fase, empieza 
a disminuir. 

En la subfase siguiente (Il·2) el tejido 
reproductor ha alcanzado un buen des· 
arrollo, ocupando aproximadamente en. 
tre un 40 y un 80% del volumen dispo· 
nible. En los folículos hay ya numerosos 
ovocitos y espermatocitos inmaduros y 
la gónada aparece como una masa rela· 
tivamente compacta con los folículos que 
crecen hasta tocarse, desplazando a bue. 
na parte del tejido conectivo que se 
observa ahora en islotes irregulares muy 
separados. El tejido gonádico inicia la 
invasión del mesosoma. 

Finalmente, en la subfase JI.3, el des· 
arrollo de los óvulos y espermatozoides 
ha llegado a su plenitud. Los óvulos se 
distribuyen uniformemente en los folícu· 
los, los cuales han aumentado considera· 
blemente en su diámetro y se muestran 
totalmente distendidos, por lo que las 
paredes de los gonoductos se hallan en 
estrecho contacto y en algunos casos se 
fusionan. La invasión del mesowma es 
total cubriendo toda la porción visceral 
del organismo y el tejido conectivo ínter· 
folicular ha sido desplazado en casi su 
totalidad. 

El tejido reproductor mantiene en al. 
gunos ejemplares una actividad gameto· 
génica acentuada. 

A diferencia de otras especies ele Myti· 
liclae, el color del manto no varía con· 
siderablemente con el desarrollo de los 
folículos y la mayor o menor distribu· 
ción del tejido conectivo, pero en esta 
subfase el color del manto es amarillo 
anaranjado, más oscuro en las hembras 
y claro en los machos. 

El epitelio de los folículos, siguiendo 
la técnica de tinción de Hematoxilina· 
Eosina, toma una coloración anaranjada 
en las hembras, mientras que en los ma· 
chos, se tiñe de un color morado subido. 

Fase II l Reproductiva 

Esta fase corresponde a la expulsión 
de óvulo y espermatozoide. Las paredes 
de los folículos se rompen, notándose en 
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la luz de aquéllos fusionados, grandes 
espacios dejados por los productos expul
sados. Como consecuencia de ello se ve 
que los ejemplares comienzan a adelga
zar rápidamente. 

Se ha comprobado que en poblaciones 
de "mejiilones" y ostréidos no todos los 
ejemplares expulsan las células sexuales 
simultáneamente, ni que todos presen
tan el mismo grado ele deterioro goná
dico en un momento dado. Corroboran
do una observación de Stuardo y 
Martínez (1976) en Ostrea corteúensis, 
se observan ejemplares durante esta fase, 
en los cuales hay una acentuada game
togénesis, incluyendo mitosis, sugiriendo 
que un mismo ejemplar puede expulsar 
gametos durante un periodo largo o más 
de una vez al año. 
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Fase IV Postreproductiva 

Se inicia cu;:indo los ejemplares han 
dejado de expulsar productos sexuales. 
Los individuos de uno u otr-0 sexos que 
recientemente han expulsado sus células 
reproductoras se distinguen fácilmente 
por el manto y mesosoma semitranspa
rentes (Field, l 922), en los cuales pue
den encontrarse generalmente restos ais
lados ele óvulos y espermatozoides. 

En algunos casos, solamente la presen
cia de estos residuos de gametos deter
mina el sexo ele los ejemplares que ya 
han expulsado las células reproductoras; 
en otros hay un remanente de tejido 
gonáclico en gametogénesis activa. 

Cuando los gametos son absorbidos, 
probablemente por los fagocitos, todas 
l;:is trazas de sexualidad son perdidas y 

Fase 

Fase 

Fase 

Fase 

jul 

I 

{
1 Inicial 

Il 2 Media 
3 Total 

fil 

.. 

.. 
. 

ago 

.. 
:: 

aep 

D 

oct 

Indiferenciada 

}Madu,a,;6n 

Desove 

Postdesove 

. 
. . 
·.· 

'• 

.. 

.
.
. .. 

nov die 

Gráf. 5. Análisis cualitativo del desarrollo gonádico de muestras de una población de Mytella 
strigata de la laguna de Chautengo, durante el aíío 1974. 
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Gráf. 6. Análisis porcentual del desarrollo gonádico de las muestras de la población de 
Mytella strigata ele la laguna de Chautengo, durante el año 1974. Se incluye la variación 
mensual ele los promedios de peso de las partes blandas y de la Lempera1ura del agua (gráfica 

inferior). 

el glicógeno es acumulado en el tejido 
conectivo. 

En esta fase se constata el grado má
ximo de degeneración: los folículos se 
observan vacíos, contraídos, a veces alar
gados y por lo general con sus paredes 
destruidas formando grandes lagunas. 

En aquellos casos en que la degenera
ción gonádica es total en la fase postre
productiva, los gametos son absorbidos 
y se inicia la acumulación de glicógeno 
en el tejido conectivo, característica de 
la fase I, q.ue la sigue. 

El arnUisis obten ido de las rn uestras 
procesadas histológicamente de acuerdo 
con estas íases, se presenta en las gráfi-

cas 5, 6, 7 y 8; la lista de los ejemplares 
examinados y el sexo se incluyen en las 
tablas 5 y 6. 

RESUMEN DEL CICLO GONÁDICO EN LA 

ESPECIE ESTUDIADA 

La descripción mensual del ciclo go
nádico observado puede resumirse de la 
siguiente manera: 

CHAUTENGO 

Las distintas fases de madurez cons
tatadas en la población de esta laguna 
se detallan por ejemplar en la gráfica 5 
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y porccn tualrnente en la gráfica 6. En 
esta última se ha representado, además, 
la variación mensual del peso observada 
en 50 ejemplares y la variación de la 
temperatura medida en el momento de 
cada colecta .. 

Se con tata que el ciclo gonádico sigue 
un ritmo bien característico. Durante los 
primeros meses del afio prevalecen los 
distintos estados de madurez, mientras 
que en la segunda mitad se efectúa la 
expulsión de células sexuales y, hacia 
fines de año, prevalecen estados de fase 
postreproductiva, estados indiferencia
dos con gónadas en completa regresión 
o recomenzando la maduración. 

En los meses ele febrero y marzo pre
dominan individuos en maduración ini
cial e intermedia pero se constata que 
algunos han expulsado sus células scxua-

Laguna de NUXCO 
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les durante abril, mayo y junio, el por 
centaje de individuos en fase de madurez 
intermedia y avanzada aumenta llegando 
a representar el 10% de las muestras. 
Aparentemente la expulsión se inicia en 
julio, ya que en el me de agosto el 
50% de los ejemplares ya había expul
sado sus células sexuales y aproximada
mente un 25% se hallaba en plena ex
pulsión. La fase Postreproductiva es más 
marc:1da en los meses de septiembre y 
octubre, comenzando a observarse góna
das en completa regresión (indiferencia
das) en el mes de octubre y continuando 
en noviembre y diciembre. Es muy facti
ble que no tocios los ejemplares desova
dos experimenten regresión total y que 
inicien su recuperación de inmediato, lo 
que se demuestra en la gráfica 5, en 
la que se observan ejemplares que han 

Fase 

Fase 

Fose fil 

fose rl 

. . 

º·: : : 
º• ,: 

jul ago 

Inicial 

Medio 

Total 

scp 

Indiferenciada 

Desove 

Postdesove 

•' 

<:i' • •, 
•o • º 

Gr.U. 7. An{llisis cualitativo del desarrollo gonádico de muestras de una población de Mytella 
strigala de la laguna de Nuxco, durante el afio 1974. 
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Gr:\f. 8. An:\lisis porcentual del desarrollo gonáclico ele las muestras ele la población de Mytella 
strigala de la laguna de Nuxco, durante el afio )974. Se incluye la variación mensual de los 
promedios del peso de las partes blandas y ele la temperatura del agua (gráfica inferior). 

expulsado el producto, pero con góna
das en maduración activa en septiembre, 
noviembre, diciembre y marzo. 

En consecuencia, la recuperación goná
dica hacia estados ele madurez avanzada 
es rápida, Jo que se demuestra en su 
predominancia en la primera mitad del 
año. En la gráfica 6 se ha dibujado la 
variación del peso, encontrándose que 
coincide su aumento con la madurez. El 
aumento es gradual y corrobora su de
pendencia de la acumulación y desarro
llo del tejido gonáclico. Así, en junio, las 
gónadas están repletas de gametos sexua
les. No es claro en este caso por qué, 
después de abril, el peso de los ejem-

piares disminu)e para alcantar su máxi
mo en agosto y muy probablemente en 
julio, mes en que desgraciadamente no 
pudo muestrearse. 

En la misma gráfica 6, se ha represen
tado la curva de aumento de temperatu
ra. Se demuestra que el término de la 
maduración y el desove coinciden con 
el aumento máximo ele la temperatura. 

En el curso del año l 974, la barra de 
la laguna se abrió anticipadamente en el 
mes ele junio como resultado de hura
canes. No se ha determinado en qué me
dida la entrada ele agua de mar actuó 
directa o indirectamente (alimentación 
sobre la madurez y la expulsión, pero 
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aparentemente el aumento brusco de sa
linidad no actúa como mecanismo de
sencadenante ele ésta. 

NUXCO 

Las distintas fases de madurez cons
tatadas en la población estudiada de 
esta laguna se detallan por ejemplar en 
la gráfica 7, y porcentualmente en la 
gráfica 8. En esta última se han repre
sentado, también, la variación mensual 
del peso de las partes blandas observada 
en 50 ejemplares y la variación ele la 
temperatura medida en el momento de 
cada colecta. 

Las variaciones ele las distintas fases 
del ciclo gonáclico en los "mejillones" de 
esta laguna siguen un ritmo diferente a 
las de la laguna de Chautengo. Durante 
la primera mitad del año prevalecen los 
estados indiferenciados y de madurez ini
cial e intermedia. Desde agosto (proba
blemente desde julio) en adelante se 
consta ta la expulsión casi masiva, la 
que entre septiembre y noviembre dis
minuye gradualmente, siendo reempla
zados por un porcentaje aún mayor de 
ejemplares desovados. La ausencia de 
ejemplares indiferenciados (regresión 
gonádica total) en los meses posteriores 
a la expulsión, podría indicar que la 
regresión gonádica no es total, pero sólo 
parece ser muy lenta, ya que aparecen 
con posterioridad en los meses ele enero 
a junio y en porcentajes que, especial
mente en febrero, son considerables 
(40 a 50%). 

El comportamiento gonáclico descrito 
se refleja claramente en las variaciones 
del peso de las partes blandas represen
tadas en la misma figura por la curva 
ele línea gruesa (a) . 

Los "mejillones" de Nuxco a diferen
cia ele los de la laguna anterior, au
mentan repentinamente de peso entre 
mayo y junio (probablemente julio) lo 
que se demuestra en la predominancia 
casi total en junio de ejemplares en fase 

II-1 y II-2. Aparentemente en el mes 
dé julio ocurre una maduración goná
clica muy rápida q.ue parece seguir al 
aumento rápido ele la temperatura en 
los meses de junio y julio (pie de grá
fica 8) y culmina en un desove casi total 
que se inicia, aparentemente, al alcanzar
se el máximo de temperatura o valores 
cercanos en el mes de julio. 

Como en el caso anterior, puede haber 
expulsiones en grupos o individuos ais
lados, como se constata en una hembra 
en el mes de abril (gráfica 8) ; pero por
centualmente son muy poco significati
vos para el comportamiento ele toda la 
población. 

Proporción de sexos 

La tabla 6 y las gráficas 5 y 7 mues
tran la relación de sexos en las muestras 
mensuales provenientes de las dos lagu
nas. En ambas lagunas se constata en 
la mayoría de los casos una relación de 
aproximadamente 1: 1, es decir, de un 
50% para ambos sexos. 

2. Variación de tamaíio y peso en las 
poblaciones estudiadas 

a) Tamaño 

El análisis de la información obtenida 
se representa en las gráficas 3, 4, 9 y 11 
y en las tablas 7. 8, 11, 12, 13 y 15. De 
éstas últimas, las tablas 11 y 12 corres
ponden a los tamaños ele una muestra 
ele 50 ejemplares. 

CHAUTENGO 

La longitud total mínima-máxima 
constatada de los ejemplares en esta lagu
na varió entre 15.2 y 69.1 mm. (Tabla 
7). Los promedios mensuales se han re
presentado en la figura 2 y demuestran 
que entre febrero y agosto hay un au
mento gradual en los promedios men-
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TABLA 5 

CHAUTENGO 

Total No. No. 
ejem- hcm- ma- No. 

Fecha piares bras chos IndiE. 

Feb. 10 6 4 
Mar. 10 5 5 
Abr. JO 5 5 
May. 5 3 2 

Jun. 10 5 5 
Jul. 
Ago. 10 5 5 
Sep. 10 4 6 

Oct. 10 5 2 3 
Nov. 10 5 3 2 

Dic. 9 2 7 

TABLA 6 

NUXCO 

Total No. No. 
ejem· hem- ma- No. 

Fecha piares bras chos Indif. 

Ene. 10 2 7 

Feb. 10 3 2 !', 

Mar. 10 4 6 

Abr. JO 5 4 
May. 5 2 1 2 

Jun. JO 2 7 

Jul. 
Ago. 10 7 3 
Sep. JO 4 6 

Oct. 10 5 5 
Nov. 11 5 6 
Dic. 11 6 5 

Tablas 5 y 6. Totales y sexo de los ejemplares 
de Mytella strigata procesados mensualmente 
para análisis histológico de la gónada. Año 1974. 

suales de tamaño en las muestras de la 
población, desde 36.89 mm. a 49.60 mm., 
los que disminuyen posteriormente hasta 
un mínimo ele 37.39 mm en diciembre. 

Esta aparente incongruencia se aclara 
en la representación mensual de los po-
lígonos ele frecuencia de tamaño (y peso) 

gráfica 9. Se constata que la predomi
nancia de las clases de tamaño de 30-40 
mm y 40-50 mm, es decir, el predominio 
porcentual de las clases menores, combi
nado con la disminución de la clase ele 
50-60 mm, con posterioridad a septiem
bre determina que la curva regrese prác
ticamente a sus características ele comien
zos de año. 

De importancia es constatar el ingreso 
ele clases juveniles a la población. La 
misma gráfica 9, muestra en febrero 
la influencia del ingreso ele los juveniles 
del año anterior y muy posiblemente del 
mes anterior, ele modo que el reclu
•tamiento parece ser más o menos constan
te, lo que se demuestra en la presencia 
ele ejemplares ele menos ele dos centí
metros en febrero y mayo y ele individuos 
que mielen entre 20 y 30 mm en casi 
todos los meses. 

El ingreso ele nuevas clases juveniles 
es también aparente desde agosto en 
adelante, sobre todo en septiembre y 
octubre, cuando las clases de 20-30 y 
40-50 mm comienzan a acentuarse nue
vamente para hacerse predominantes en 
octubre, noviembre y diciembre. En con
secuencia, los polígonos ele frecuencia 
mensuales sugieren un gran ingreso 
masivo anual a partir ele una expulsión 
en julio y agosto, situación que se ve 
corroborada en el control ele madurez 
gonáclica discutido con anterioridad. 

Otro aspecto de interés es el del cre
cimiento demostrado en esta misma grá
fica 9, por el desplazamiento mensual de 
las frecuencias de las clases. Algunas 
de ellas son particularmente ilustrativas. 
Por ejemplo, el desplazamiento de indi
viduos de la clase de 30-40 milímetros 
en febrero, a la ele 40-50 mm en marzo 
y la de individuos de esta última a la 
clase ele 50-60 mm en el mismo lapso 
con un aumento gradual en los meses 
siguientes, sugiere que en alrededor de 
4 a 5 meses los ejemplares pueden al
canzar la talla de 50 a 60 mm y en 6 a 7 
meses la talla ele 60-70 mm. 
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La disminución progresiva de las cla
ses de 50-60 y 60-70 mm que alcanzaron 
su máxima frecuencia en agosto, es posi
ble que se deba a efecto de la deprecia
ción selectiva aún no determinada. 

NUXCO 

La longitud total mínima-máxima 
constatada en ejemplares de esta lagu
na varió entre 11.8 y 65.1 mm (Tabla 
8) . Los promedios mensuales se han re
presentado también en la gráfica 4 y la 
curva resultante no es muy diferente de 

la de la laguna anterior. Se constata un 
primer aumento entre los meses de fe
brero y marzo desde un promedio de 
30.87 a 36.1 O mm; luego una disminu
ción de tamaño en los dos meses siguien
tes, seguida por un aumento máximo 
en agosto, hasta un promedio de 44,40 
mm y una disminución variable en los 
meses siguientes hasta un mínimo de 
36.05 mm en el mes de diciembre. En 
general, estos promedios son inferiores 
a los de Chautengo, es decir, la pobla
ción estudiada contiene ejemplares más 
pequeños. 

TABLA 7 

CHAUTENGO 

Longitud (mm) 
Fecha m,lxima mínima media Fecha 

Peso total (g) 
máximo mínimo media 

6-Feb.-74 r,3,3 15.2 36.89 6-Feb.-74 5.2 0.3 2.49 

9-Mar.-74 56.7 27.0 41.45 9-Mar.-74 8.9 1.6 3.89 

6-Abr.-74 58.5 23.0 38.34 6-Abr.-74 13.2 0.8 3.75 

5-May.74 59.7 26.1 41.32 ií-May.-74 
9-Jun.-74 52.8 27.6 42.64 9-Jun.-74 
4-Ago.-74 68.4 29.8 49.60 4-Ago.-74 
3-Sep.-74 69.1 26.6 44.25 3-Sep.-74 
7-0ct.-74 60.5 25.1 40.94 7-0ct.-74 

J4.8 1.2 4.99 
6.8 l.3 4.14 

14.6 1.2 6.92 
14.1 1.4 6.11 

7.8 0.8 3.13 

18-Nov.-74 53.1 16.3 34.99 18-Nov.-74 6.3 0.2 2.42 
6-Dic.-74 62.5 22.2 37.39 6-Dic.-74 10.4 0.8 3.02 

NUXCO 

TABLA 8 

Longitud (mm) 
Fecha m;íxima mínimo media Fecha 

Peso total (g) 
máximo mínimo media 

5-Feb.-74 61.1 16.0 30.87 5·Feb-74 6.2 0.2 1.54 
8-Mar.-74 59.3 26.0 36.10 5-Mar.-74 6.4 0.5 2.05 
5-Abr.-74 65.l 22.8 33.35 5-Abr.-74 5.6 0.6 J.71 
4-May.-74 49.0 17.7 31.91 4-May.-74 5.1 0.3 1.70 

7-Jun.-74 57.8 22.7 36.05 7-Jun.-74 6.4 0.7 1.77 
3-Ago.-74 59.7 25.4 44.40 3-Ago.·74 15.8 1.1 4.74 
2-Sep.-74 55.5 26.3 28.27 2-Sep.-74 5.7 0.7 2.19 
5-0ct.-74 63.9 25.5 40.05 5-0ct.-74 !O.O 0.6 2.89 

19-Nov.-74 65.0 11.8 37.72 19-Nov.-74 8.1 0.4 2.12 
5-Dic.-74 45.5 24.2 36.05 5-Dic.-74 3.6 0.8 2.18 

Tablas 7 y 8. Longitudes m1111mas y max1mas; pesos mm1mos y máximos y promedios men
suales de las muestras de. doscientos ejemplares de 1Wytel/a strigata, provenientes de las dos 

lagunas estudiadas. 
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Como en el caso de la población de 
Chautengo, el aumento de tamaño pro
gresivo durante la primera mitad del 
año y su disminución posterior, se ex
plican por la predominancia de ciertas 
clases de tamaño. En el mes de febrero 
es notable la gran cantidad de ejempla
res de las clases de 20-30 mm (equi
valentes a más de un 40% de la pobla
ción) resultado de la expulsión efectuada 
en los últimos meses del año anterior. 
Esta clase disminuye en los dos meses 
siguientes (marzo y abril) a medida que 
sus integrantes ingresan (por aumento 
de tamaño) a la clase siguiente de 30-40 
mm, lo que a su vez aumenta propor
cionalmente hasta corresponder a más 
del 70% de la población en abril. En 
estos meses no se constata un aumento 
correspondiente en las clases 40-50, 50-60 
y 60-70 mm. En mayo hay nuevamente 
un aumento en juveniles de la clase de 
20-30 mm que coinciden con la apari
ción de ejemplares aún más pequeños 
en la clase de 10-20 mm. No es claro por 
qué en este mes las clases de 40-50 mm 
y mayores no aparecen aumentando. En 
el mes de junio está predominando 
nuevamente la clase de 30-40 mm. Apa
ren temen te estados dos muestras no son 
muy representativas. 

En el mes de agosto sí se constata el 
crecimiento de las clases, predominando 
las de 40-50 y 50-60 mm. Septiembre es 
una vez más irregular en la predominan
cia de la clase de 30-40 mm, que sigue 
predominando hasta diciembre. En el 
mes de noviembre vuelve a encontrarse 
un aumento importante de la clase de 
20-30 mm como resultado de la expul
sión de los meses anteriores. 

De acuerdo con estas variaciones men
suales de tamaño, tan in-egulares, pare
cería q.ue hubiera un porcentaje no des
preciable de ejemplares expulsando 
células sexuales durante todo el año, lo 
que aparece corroborado por la presen
cia de individuos muy pequeños en las 
clases de 10-20 mm durante los meses de 

febrero, mayo y noviembre, pero esta 
interpretación no está de acuerdo con 
las observaciones sobre el ciclo gonádico 
ele la población estudiada en esta laguna. 
Como ha sido sugerido antes, el creci
miento ele los ejemplares parece ser aquí 
rruís lento, por lo menos en la primera 
mitad del año, y alcanzar la clase de 
30-40 mm. 

b) Peso 

El análisis de la información obtenida 
se representa en las gráficas 3, 4, 1 O y 
12 y en las tablas 7, 8, 9, 10, 11 y 12. La 
el iscusión de este parámetro poblacional 
se hará, como en el caso del tamaño, 
por laguna. 

CHAUTENGO 

Se constata que tanto la variación 
mensual del peso total en los 200 ejem
plares como el del peso ele las partes 
blandas gráfica 3, medio en 50 ejem
plares, siguen a la curva de tamaño sien
do, sin embargo, más acentuada en su 
valor (punto) máximo durante el mes 
de agosto. Un aumento tan considerable 
no puede explicarse sólo por el aumento 
de los promedios de talla, ya discutidos 
y represen ta dos en la (gráfica 3) . Los re
sultados del estudio bromatológico en la 
misma población (Reprieto y Stuardo, 
1975) demuestran que el aumento de 
peso total coincide con el aumento de pe
so de las partes blandas (gráfica 3) , 
como resultado de la madurez gonádica 
y que, en consecuencia, el descenso brus
co ele pero corresponde no sólo a una 
reducción del número de clases de tama
ño presentes en las muestras mensuales, 
sino muy especialmente al vaciamiento 
de las gónadas como resultado de expul
siones masivas. 

El peso mínimo constatado en ejem
plares de esta laguna fue de 0.2 g y el 
máximo de 14.8 g; esta variación en los 
muestreos mensuales efectuados se deta-
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Gráf. 9. Histogramas mensuales de tamaño (longitud total) en muestras de 
200 ejemplares de Mytella strigata, provenientes de la laguna de Chautengo, 

Gro. (1974). 
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lla en la tabla 7. La gráfica l O repre
sen ta la frecuencia mensual del peso 
tota 1 en las distintas clases encontradas 
(Tabla 14) demostrando el desplaza-

miento de las modas hacia clases más 
altas; en el hecho, las clases superiores 
a 4 g que en febrero apenas representan 
menos del 10% de la población, aumen
tan progresivamente hasta alcanzar a 
más de un 50% entre mayo y septiem
bre. Las clases de más de 8 g se consta· 
tan en los meses de abril, mayo y espe· 
cialmente agosto y septiembre. Con 
posterioridad, las modas se ubican nue
vamente en clases inferiores a la de 
4-4.5 g. 

Se ha mencionado con anterioridad 
que el peso de las partes blandas se 
midió mensualmente sólo en 50 ejem
plares, valores que se han representado 
con sus promedios en la gráfica 3. La 
curva respectiva sigue a graneles rasgos 
a la de peso total, aunque ignoramos por 
qué aparece truncada precisamente en 
el punto en que debería haberse obser
vado el valor máximo en agosto. Es 
posible que la muestra no fuera repre
sentativa, pero se afina al calcular los 
promedios bimensuales (gráfica 3) . Que 
el promedio más alto en el peso ele las 
partes blandas debió habers·e observado 
en agosto, se demuestra en la gráfica 2 
de Reprieto y Stuarclo (1975), en la que 
un total de 15 ejemplares en el mes 
de agosto dio un promedio m{tximo de 
4.19 g. 

NUXCO 

La variacwn mensual del peso total 
de ejemplares en esta laguna se ilustra 
en las gráficas 4 y 12, y los va lores se 
detallan en las tablas 8 y 16. Se constata 
que como en el caso anterior sigue los 
cambios de la curva de tamaño. El valor 
mínimo igual a 0.2 g se obtuvo en fe
brero y el máximo igual a 15.8 g en 
agosto. La interpretación basada en los 
histogramas mensuales no aclara mucho 

las causas de la variación. Los polígonos 
son prácticamente los mismos entre fe
brero y junio, con ligeras alteraciones 
ele los porcentajes corresponclifntes a 
las distintas clases y con modas máxi
mas corresponclien tes a la clase de 0.5-2 
g (igual al 50% o más). En el mes de 
agosto hay un cambio importante en las 
frecuencias ele las distintas clases, por el 

TABLA 9 

CHAUTE;s;co 

Mes ;¡ mensual x bimensual 

Febrero 2.49 
Marzo 3.89 3.13 

Abril 3.75 
Mayo 4.99 4.31 

Junio 4.14 
Julio 4.14 
Agosto 6.92 
Septiembre 6.l l 6.51 
Octubre 3.l 3 
Noviembre 2.42 2.77 

Diciembre 3.02 
3.02 

TABLA 10 

NUXCO 

Mes x mensual x bimensual 

Febrero 1 .54 
Marzo 2.05 1.55 

Abril 1.71 
Mayo 1.70 1.46 

Junio l.77 
Julio 1.48 

Agosto 4.74 

Septiembre 2.19 3.27 

Octubre 2.89 
Noviembre 1.12 2.26 
Diciembre 2.18 

2.07 

Tablas 9 y 10. Promedios mensuales y bimensua· 
les durante 1974 del peso total de Mytella stri· 

gata en las dos lagunas estudiadas. 
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que las clases modales se desplazan a 
valores superiores a los 2 g. Sólo en agos
to la moda es superior a los 6 g. La 
disminución ele peso a partir ele este mes 
se explica aquí, una vez más, como re
sultado del predominio ele clases ele ta
maño inferior a la de agosto y de la ex
pulsión masiva de la población en la 
segunda mitad del año. 

La curva de peso ele las partes blan
das (de 50 ejemplares) se ajusta en este 
caso exactamente a la ele peso total y 
también lo hace la curva ele promedios 
bimensuales (gráfica 4) . 

Un aspecto importante ele esta curva, 
ya planteado en relación con el tamafio 
y la madurez sexual ele las poblaciones 
en esta laguna, es que en apariencia hay 
muy poco crecimiento por sobre los 35 
mm (gráficas 4 y 11) entre los meses de 
febrero y junio, lo que podría depender 
de las condiciones ambientales que pre
valecen durante ese período. Desgracia
damente, no existe aún información 
procesada para fundamentar estas con
clusiones tentativas, pero vale la pena 
plantear la importancia probable de 
algunas ele las observaciones realizadas 
a modo de hipótesis ele trabajo. 

La laguna ele Nuxco es una de las más 
estables en su hidrología y se abre anual
mente al mar durante un periodo muy 
breve, no superior a las 3 semanas 
(Stuardo et al., 1974; Stuarclo y Martí
nez, 1975). Es también una de las más 
profundas, por lo que en gran parte de 
su vaso se observan aguas transparentes 
y fondos cubiertos por vegetación sumer
gida (Ruppia marítima). La diversidad 
constatada en grupos bentónicos y peces 
es algo inferior a la de otras lagunas con 
influencia cíclica del agua ele mar, como 
Chautengo (Stuarclo et al., 1974; Yáñez, 
comunicación personal) , lo que indica 
condiciones menos favorables, cualesquie
ra que ellas sean. U na ele ellas parece ser 
la menor cantidad de detrito y sedimen
to' (incluyendo materia org;ínic.i) en 

suspensión, lo que contribuye a la mayor 
transparencia de las aguas. Aun cuando 
la abundancia de plancton fuera en 
todo tiempo comparable con la ele otras 
lagunas, la· diferencia en la cantidad de 
detrito orgánico y partículas ele grano 
fino con materia orgánica ab y adsorbi
da en suspensión pudiera ser una de las 
causas que (ele ser nuestras observacio
nes correctas) determinara una menor 
disponibilidad de este tipo de alimento 
6 a 7 meses después ele cerrada la barra, 
por lo menos en las poblaciones cen
trales estudiadas (mapas 1 y 2) . 

En qué medida esto pueda relacionar
se con las variaciones de biomasa fito 
y zooplanctónica, no puede aún deter
minarse, pero hay diferencias en la dis
ponibilidad ele alimento en suspensión 
determinantes en la fisiología del creci
miento y de reproducción de un fil
trador obligado como es el "mejillón" 
ele laguna". 

Depredación y mortalidad 

No hay observaciones directas de de
predación constatadas que no sean las ele 
aves alimentéínclose en aquellos bancos 
que afloran por completo al bajar el 
nivel de las lagunas a fines del periodo 
de secas o que quedan en aguas muy 
someras. La abundancia de "jaibas" del 
género Callinectes en estas lagunas su
giere que deben depredar sobre los nu
merosos bancos existentes en ambas 
lagunas, pero no hay observaciones pu
blicadas de contenido estomacal en jai
bas. Por el contrario, el estudio de 
Yáñez (1975) sobre la alimentación de 
peces en las lagunas de Guerrero demues
tra que el "cuatete", Galeichthys caeru
lescens y en especial la "mojarra" Gerres 
cinereus comen un porcentaje considera
ble de "mejillones" ( más del 50%). 

Al respecto, es interesante replantear 
una de las conclusiones obtenidas en el 
análisis ele los histogramas de tamaño, 
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en Chautengo y Nuxco (gráficas 9 y 
11). Se observó que el aumento de fre
cuencia de la clase de 50-60 mm que al
canza su valor máximo en agosto, dis
minuye con posterioridad rápida y con
siderablemente. 

La mortalidad de esta clase es enigmá
tica, ya que corresponde a una de las 
de mayor tamafio. Si es efecto ele depre
dación, es bastan te selectiva, y de no 
corresponder a un defecto d-e muestreo, 
puede representar un peligro serio a las 
experiencias ele cultivo. Sin embargo, 
existen bancos con un promedio ele ta
mafio mayor que los aquí estudiados, lo 
que clem uestra que no en todos los ban
cos actúan iguales presiones selectivas. 

El estudio efectuado en uno de esos 
bancos será objeto de otra publicación. 

De mayor importancia para la abun
dancia de esta especie es la enorme mor
talidad natural producida inmediata· 
mente después del periodo ele la expul
sión masiva, cuando los niveles ele la 
laguna bajan, particularmente en Nuxco, 
dejando toda el área del manglar en 
seco, lo que produce la mortalidad de 
todas aquellas poblaciones que se fijan 
a las raíces de mangle. A pesar de que 
no hay aún cálculos sobre la magnitud 
de esta pérdida, parece ser considerable 
y representa un porcentaje ele la produc
ción total del área, que se pierde tota 1-
mente. 

TABLA 11 

RA ·cos DE LOKClTUD TOTAL, PESO HúMEDO y PESO SECO, y PROMEOIOS 
MENSUALES DE LAS MUESTRAS DE 50 EJEMPLARES DE MYTELLA STRIGATA 

PROVENIENTES DE LA LAGUNA DE CHAUTENGO 

LONGITUD (mm) PESO HÚMEDO (g) PESO TOTAL (g) 

Mes Máx. Mín. Promedio M{1x. Mín. Promedio Máx. Mín. Promedio 

febrero :i2.0 15.2 36.02 l. 9 0.1 0.89 4.9 0.3 2.30 

Marzo 52.3 31.0 43.13 4.3 1.0 1.85 8.9 2.1 4.10 

Abril 54.7 33.7 42.41 3.5 l. 3 2.29 8.2 2.3 4.75 

Mayo !)9. 7 35.0 46.18 5.4 0.9 2.70 11.5 2.3 6.15 

Junio 47 .9 33.0 42.74 3.5 0.9 2.24 6.7 2.1 4.32 

Agosto 68.4 29.9 50.13 4.3 0.8 2.14 14.6 2.1 6.93 

Septiembre 69.1 32.5 46.60 5.2 1 .12 2.78 14. 1 2.9 7.04 

Noviembre ,,3. 1 16.3 30.37 1.2 0.2 0.53 5.8 0.4 l. 71 

Diciembre 62.5 22.8 39.40 3.9 0.7 1.61 10.4 0.8 3.73 

x Anual 41.66 (mm) x Anual 1 .82 gr x Anual 4.30 gr 
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TABLA 12 

RANGOS DE LONGITUD TOTAL, PESO HúMEDO Y PESO SECO, Y PROMEDIOS 
MENSUALES DE LAS MUESTRAS DE 50 EJEMPLARES DE MYTELLA STRIGATA 

PROVENIENTES DE LA LAGUNA DE NUXCO 

,Vfcs 

Febrero 

Marzo 

Abril 

:\fayo 

f1111io 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

�ovicmbrc 

Diciembre 

l.Oc\GITUD (mm) 

Máx. Mín. Promedio 

60.3 23.9 

!'i9.3 26.9 

53.6 28.0 

49.0 29. 7 

57. 8 23. 2 

58.r, 25.4 

43.5 29.0 

60.1 28.8 

65.0 21.3 

41,.7 24.2 

34. 75 

40.94 

36.45 

36.99 

35.45 

44.30 

36.61 

11.97 

35.04 

32.99 

x Anual 33. 85 

PESO HÚMEDO (g) 

Máx. Mín. Promedio 

2.2 

3.4 

2.0 

l. 7 

3.0 

5.4 

1.3 

3.6 

2.7 

1.8 

0.2 

0.6 

0.5 

0.4 

0.6 

0.7 

0.3 

0.5 

0.3 

0.3 

0.90 

J.39 

0.88 

0.74 

1.05 

2.86 

0.68 

1.16 

0.84 

0.81 

:xA11ual 1.13 

TAIILA 13 

PESO TOTAL (g) 

Máx. Mín. Promedio 

5.0 

6.4 

5.0 

5.1 

6.4 

9.3 

5.0 

10.2 

8.1 

3.6 

0.6 

J. 3 

l. 1 

l. 1 

0.9 

J. 1 

0.8 

1.4 

0.8 

0.8 

J. 91 

3.09 

2.16 

2.59 

2.08 

4.67 

2.25 

3.44 

2.42 

1.99 

x Anual 2.66 

TAMA�OS MEJ\SUALES OBTENIDOS DE MUESTRAS DE MYTELLA STRIGATA 

DE LA LAGUNA DE CHAUTENGO, GRO. 

.Vlcdb de 
t a:;cs ""' ,_ 

(mm) i 

5 

15 

25 

35 

45 

55 

65 

<O 

2 

11 

133 

49 

5 

6 

70 

108 

16 

JO 

115 

68 

7 

13 

71 

84 

30 

Frecuencia de longitud (mm) 

49 

144 

7 

2 

26 

64 

88 

20 

8 

50 

90 

48 

4 

12 

79 

83 

25 

8 

32 

108 

47 

41 

79 

67 

12 

N � � � � � � � � � � 

S2 

s 

36.89 41.45 38.34 41.32 42.64 49.60 44.25 40.94 34.99 37.39 

41.90 44.32 40.27 73.30 23.72 73.37 73.11 63.96 74.84 75.93 

6.47 6.65 6.34 8.56 4.87 8.56 8.55 7.99 8.65 8.71 
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TABLA 14 

PESOS MENSUALES DE MYTELLA STRIGATA DE LA LAGUNA DE CHAUTENGO, GRO. 

Media de Frecuencia de peso total (g) 
clases .,,. .,,. .,,. .,,. .,,. .,,. .,,. .,,. 

.,,. 

r- r- r- r- ·- ,-.. ,-.. ,-.. ,-.. 

(g) .D .:. .... ;:.... 
§ 

6 6.. � > 
"' .o "" bJ:> OJ 

u o 

iS � � < � _, < "' o 

6 <O ... .:, 6 ..;. ei, ...:. 6 <O 

0 .5  2 2 21 

1.5 52 :) 13 15 5 2 8 48 49 6R 

2.5 97 49 59 22 19 12 22 44 64 39 

�.5 36 61 51 42 67 12 17 50 41 22 

4.5 12 44 34 31 63 18 24 23 18 28 

5.5 29 23 26 35 32 32 22 3 36 

6.5 8 11 29 11 22 24 9 4 4 

7.5 4 4 12 39 26 2 

8.5 2 10 23 20 

!l.:i 7 16 7 

l(;.5 9 6 

11.5 4 y 8 

12.5 ,1 ·I· 

lll.5 

14. 5 2 

� 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

x 2.40 3.87 3.73 4.90 4.14 6.92 6.11 3.13 2.42 3.02 

52 l.15 1.73 2.94 5.62 1.32 6.69 7.99 2.84 1.92 3.56 

s 1.07 1.31 1.71 2.37 1.14 2.58 2.82 1.68 1.38 1.88 
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TAIILA 15 

TAMA1'"0S YlE:\SUALES 013TE:\IOOS DE MUESTRAS DE MYTELLA STRLGATA 

DE LA LAGUNA DE NUXCO, GRO. 

Media de Frecuencias de 101_,git•Jd (mm) 

(mm) .,,. .,,. .,,. .,,. .,,. "' .,,. .,,. 
.,,. .,,. 

clase� 
l� t-;- t-;- <;- � r- � t-;-

'-:-
;... 

.3 
;;... ::: 6 6.. ü 5 "' "' ::, M <!J 

8 � � < ::E ,-, < "' o 
d:, L") .,;. r.:. i:.'0 e, L:., d, "' 

5 

15 3 1 9 

9· -!J 94 i2 .¡3 69 28 13 15 5 52 16 

35 88 1,12 146 115 156 42 151 104 115 142 

45 7 23 G 15 13 85 32 74 16 42 

55 7 13 4 3 59 2 14 6 

65 3 2 

N 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

x 30.87 36.10 33.45 31.91 36.05 44.40 35.80 40.04 37.72 36.05 

S2 63.67 46.91 35.48 37.97 26.42 78.77 26.52 53.17 79.41 27.44 

s 7.97 6.84 5.95 6.16 5.14 8.87 5.14 7.29 8.91 5.23 

TABLA 16 

PESOS .ME1'SUALES DE MYTELLA STR!GATA DE LA LAGU JA DE NUXCO, GRO . 

Media de frecuencias de peso total (g) 

clases .... .,,. .,,. .,,. .,,. .,,. .... ..;< 
.... "' 

� '-:- t-;-
... � ... '-:- '2 

t-;-

(g) i:, � = 6 
> u 

;; ;.. o.. 
.D "' ::, el) " u 

z 8 ¡.,.. � � � '";"> < V") 

L:., 00 . ,, .,¡. ... .;., C:r L") d, 1::') 

0.5 49 14 19 40 13 7 2 15 

l. 5 111 102 122 95 128 20 92 57 18 67 

') . - . �) 27 59 49 48 48 30 58 81 79 109 

3.5 6 8 5 12 6 26 39 39 16 23 

4 .5  4 8 3 3 3 41 2 5 2 

5.5 2 6 2 2 25 2 5 3 

6 . 5  3 2 25 8 

i.5 21 2 

8 .5  9 

9 .5  2 

10.5 

:\ 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

x 1.27 1.84 1.45 1.48 1.48 1.96 2.59 2.07 

52 1.04 1.74 0.89 0.64 0.97 1.23 2.38 0.73 

s 1.01 1.31 0.94 o.so 0.98 1.10 1.54 0.85 
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DlSCUSlóN Y CONCLUSlür ES 

Sugerencias sobre la importancia eco
nómica de esta especie basadas en la 
abundancia ele bancos existentes en al
guna·s de las lagunas costeras de Guerrero 
y el tamaño máximo constatado en al
gunas poblaciones, fueron aclelan tadas 
por Stuarclo et al. (1974). 

Indudablemente, es necesario enfati
zar el hecho ele que ésta es una especie 
sumamente abundante n,yo potencial 
explotable y de reproducción no es apro
vechado en este momento en absoluto. 
La conveniencia de aprovecharlo se de
muestra también en su elevado valor 
,'.lirnenticio (Reprieto y Stuardo, 1975). 

Estudios en curso dan promedios el-e 
entre 305 y 1 500 ejemplares (superiores 
a 1 cm) por rn2 antes del periodo de 
reproducción, lo que significa qu·e los 
valores por hectárea son elevados para 
los tamaños medios, pero se onsider�, 
prematuro abundar en estas conclusio
nes, las que serán discutidas en los resul
tados alcanzados durante el año 1975. 

Sólo unos pocos trabajos han siclo r-ea
lizaclos sobre esta especie en un área ele 
la costa atlántica sudamericana (Paiva 
Filho y Vazzoler, 1968; P-ereira-Barros y 
dos Santos, 1971) . Sin embargo, la po
sibilidad de que correspondan a un;i 
especie diferente, como se discute en los 
antecedentes taxonómicos, y el que se 
trate de poblaciones de habitats muy 
diferentes, no hace las con el usiones di
rectamente comparables a las nuestras. 
La información conocida para otras espe
cies de la familia Mytilidae tampoco e� 
extrapolable ya que, en su mayoría, pro
vienen ele ,heas frío-templadas, o corno 
es el caso ele especies tropical-es o sub
tropicales estudiadas, pertenecen ;i géne
ros muy diferentes. 

Los resultados alcanzados pueden el is
cu tirse mejor siguiendo la presentación 
de los resultados. 

lnf lttencia de los factores ambientales 

En una contribución reciente,·Stuardo 
y Villarroel (1976) han concluido que 
la salinidad y el sustrato son determi
nantes de la presencia de ciertas especies 
ele moluscos en determinadas lagunas 
y de su distribución dentro de ellas. En
tre estos molu·scos se encuentra lvf)ltella 
striga ta. 

Indirectamente s·e ha podido deter
minar con alguna exactitud que el rango 
ele salinidad que permite su existencia 
en las lagunas es del orden de + 5 -40% 
(Stuardo et al., 1974; Stuardo y Villa

rroel, I 976) , concluyéndose que a extre
mos mayores o menores no pueden 
existir durante largo tiempo poblaciones 
ele esta especie; ele ahí su ausencia en 
lagunas casi dulceacuícolas como Tres 
Palos. Coyuca y Milla, o en otras que se 
h.1cen hipersalinas y ultrahalinas a fines 
del periodo de secas (Stu.1rclo y Martí
nez, l 975) . 

Estos rangos eurihalinos de resistencia 
no son muy diferentes ele los de otras 
especies de la familia Mytilidae, como 
M)llilus eclulis, el qu-� al no tener capa
cidad de osmoregul.1ción, puede tolerar 
salinicl;ides muy bajas o muy altas 
(Krogh, 1938, 1939; Kinne, 1971). Sin 
embargo, se desconoce con exactitud la 
influencia de la salinidad y de sus varia
ciones sobre el comportamiento fisioló
gico de M)llella strigata, no sólo en lo� 
adultos sino en etapas más importante� 
de su ciclo vital, como son los estados 
larvarios. Es posible que variaciones muy 
grandes de salinidad, o su descenso a 
valores bajos por periodos prolongados 
de tiempo, actuén negativamente' sobre 
la reproducción, capacidad d :! filtr::ición 
(alimentación), o aspectos cliv-ersos de 
su metabolismo, aunque no será posible 
detectarlo sino a través de estudios acle
cuados y observaciones continuadas. Esto 
es conocido para otras especies. Por 
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ejemplo, mientras que los adultos de 
Mytilus californianus pueden vivir en 
agua diluícla durante algún tiempo, las 
larvas y gametos mueren inmediatamen
te (Fox, 1941). Las poblaciones ele M. 

edulis del Mar Báltico (15% S) tienen 
un metabolismo más acelerado que las 
del Mediterráneo (30% S) , pero en am
bos casos el consumo de oxígeno di·smi
nuye en salinidades sub- y supranorma
les (Kinne, 1971). 

Aun la formación del biso puede ser 
influenciada por variaciones de la sali
nidad como ha sido demostrado por Van 
Winkle (1970), quien encontró que 
Mytilus edulis no forma filamentos cid 
biso en salinidades ele 16%. Co:1 anterio
ridad, Glaus (1968) había encontrado 
que la producción de biso es mayor a 
31.3% que a 15.9%, o a 46.3% S. 

Respecto ele la temperatura se ha he
cho ver que el término de la maduración 
y el desove en M. strigata coinciden con 
el aumento de la temperatura, aunque 
no coinciden necesariamente con el nú
ximo. Su efecto es algo diferente en las 
poblaciones de las lagunas de Chautengo 
y Nuxco. Es posible que durante 1974, 
el desove en la primera de estas lagunas 
se haya producido por una combinación 
ele aumento de temperatura y entrada de 
agua de mar, ya que la barra se abrió 
prematuramente en junio, pero en Nuxo, 
donde no hubo abertura anticipada de 
la barra, la maduración gonádica (apa
rentemente muy rápida en sus últimos 
estados) y una expulsión de gametos 
casi total, coinciden con el aumento rá
pido de la temperatura (gráfica 8) . Des
conocemos las características de la rela
ción directa entre uno y otro en M. 

strigata, pero 1a influencia de la tempe
ratura sobre la reproducción y estados 
larvales en los moluscos es conocida a 
partir de los trabajos pioneros de Run
strom (1927, 1936) y Loosanoff y Davis 
(1951). Recientemente Bayne (1965) ha 
realizado estudios muy completos sobre 

· los efectos de la temperatura en la fer-

tilización y desarrollo larvario de Mytilus 
edulis que demuestran la complejidad 
de las relaciones existentes. En expulsio
nes inducidas al 17 - 18° C se logró fer
tilización artificial entre 5 y 22° C, pero 
la segmentación normal se produjo sólo 
entre 8 y 18º C. No hubo segmentación 
a 5° C y entre 20 y 22° C hubo segmen
tación anormal. Constató también que 
la temperatura afecta las velocidades de 
crecimiento de las larvas, aumentándo
la entre JOº y 21 ° C. La tempera tura es 
también importante en la fijación de las 
larvas y sed necesario determinar esta 
relación en estudios futuros. A manera 
de ejemplo, puede mencionarse que en 
Mytil11s planulatus, una especie austra
liana, y M. edulis ele las costas europeas, 
se requiere casi igual rango ele tempera
tura para una fijación exitosa de larvas: 
12.5° C a J 9° e, con una (i jación mí
nima por sobre 22° C (kinne, 1971) . 

La comparación de la madurez goná
dica entre M. strigata y otras especies 
estudiadas no se justifica, ya que los pe
riodos de expulsión y maduración en una 
misma especie pueden variar considera
blemente con la latitud, como es discu
tido por Reprieto y Stuardo (1975). Des
de este punto de vista es innecesario 
hacerlo aquí. 

Otro resultado atribuible a una mezcla 
ele factores ambientales en la que inter
viene especialmente la alimentación, es 
el ele crecimiento. Una conclusión hizo 
ver que el promedio de las poblaciones 
estudiadas en las dos lagunas es inferior 
en la de Nuxco, en la que el rango total 
de tamaño constatado es sólo de apro
ximadamente 31 a 45 mm, mientras que 
en Chautengo es ele 35 a 50 mm (Tablas 
7 y 8). Se ha sugerido que en Nuxco 
el crecimiento pudiera ser más lento 
debido a deficiencias alimenticias que se 
van haciendo más críticas a medida que 
avanza el tiempo en que la laguna se 
encuentra aislada del mar. No existen 
antecedentes conocidos por nosotros que 
permitan establecer algunas comparacio-
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nes con el ürea de estudio, ele modo que 
será necesario esperar a los resultados 
obtenidos en estudios de nutrientes y 
de variación zoo- y fitoplanctónica para 
fundamentar estas observaciones. 

lnf luencia de faclores bióticos 

Se ha debatido ya la posible impor
tancia de la depredación sobre la morta
lidad constatado en las poblaciones. 

Otro factor de importancia en esta 
discusión está representado por la com
petencia por sustrato entre "mejillones" 
y balánidos (Balanus amphitrite), que 
resulta m{ts que en el desplazamiento 
del "mejillón", en epizoismo del bali1-
nido sobre él. Gr;rn parte de los indi
viduos de las poblaciones de fondo evitan 
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LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS 
EN LAS FIGURAS 

A.1\. Aductor posterior L Li!l'amento 
L.C. Líneas co11cé11 tricas 

1\ Biso L.P. Linea paleal 
Bal Balánidos '1' Manto 
b Bandas oscuras radiales Mg. A .\1argen anterior 
Br Branquias Mg. ]) Margen dorsal 

Cpl Cavidad paleal Mt�· p .\fargen posterior 

C.P. Cavidad peridrdica y corazón Mg. \' .\1argen ventral 

1) Dientes VI. p Musculatura paleal 

D.n Dil·enículos digestivos 
o óvulos 
0.R óvulos en reabsorción E Epi zoos Ov. A Ovogénesis acliva Ep Espermatocitos P. L Pared folicular 

Esp Espermatozoides P. l. Palpos labiales 
Esp. R. Espermatozoides en rea bso:·ción 

P. M Pared del manto 
E.P. Elentdor de pie R. A. Re tractor anterior. 
F Folículos R. p Retractar posterior 
G Gónada T. c Tejido conjunti,·o 

Intestino T . G Tejido gonádico 
.JU\' Juvenil u Umbo 
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Lám. 1. Fig. l J. Mytclla strigata (Han ley, 1843) . Vista externa de la concha de un 
ejemplar adulto de la laguna de Nuxco. Nótese que es proporcionalmente más corta, 
m:'is alta y n1;'is curn,da que la del ejemplar siguiente. Ejemplar de 77 mm, largo. 
Fig. 12. ,\1ytella strigata (1 lanlcy, 1843). Vista externa de la concha de un ejemplar 
adulto de la laguna de Chautcngo. En esta figura, como en la anterior, son conspicuas 
las estrías de crecimiento. Ejemplar de 90 mm, largo. l'ig. 13. Jm·enil de la misma 
especie. mosll ando las bandas oscuras radiales y líneas zigzagueantes características. 
Ejemplar de 25.3 mm. Fig. 14. \'ista interna de la ,·al\'a izquierda del mismo ejemplar 
de J). Obsérvense las marcas dejadas por los diferentes músculos Fig. 15. Ejemplar ele 
la misma especie mostrando epizoísmo por Balt11111s a111/Jhritrite (Darwin). Nótese 

también los ju,·e11iles de M. strigata fijos al adulto. Ejemplar de 58 mm, largo. 
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Utm. 2. l'ig. 16. M)'tella strigata (Han ley, J 843) . Ejemplar mostrando di\'ersas 
estructuras de la ca,·idad del manto y, en disección la musculatura pedal. Fig. 17. 
Sección Lrans\'ersal a tra\'és de la mitad anterior dorsal de un ejempla:· indiferen· 
ciado, mostrando la abut1dante organización del tejido conjuntivo (conectivo), divcr· 

lículo digestivo y parte del intestino, a la derecha. 
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Lám. 3. Fig. 18. Sección trans\'ersal a tra,·és de la región central de una hembra en 
maduración inicial con folículos pequefios. Se obser\'an escasos O\'OCitos fijos aún 
en su mayoría a la pared folicular. Nótese que el corte cubre parte de la cavidad 
paleal y la pared lateral del manto. l'ig. 19. Sección transversal a tra,·és de la región 
central de un macho en maduración inicial con folículos pequeños. Se obser\'an es-

permatocitos de di\'erso orden y gran abundancia de tejido conjuntirn. 
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Lám. 1. Fig. 20 .. ección 1rans\'crsal a tra,'és de la región central dorsal ele una 
hembra en maduración intermedia, lo� folículos son de mayor tama,io } aparecen 
óvulos maduros libres en su lu1. Toda, ia hay abundancia de tejido conjunti,o. Fig. 
21. Sección 1rans,·crsal a través ele la región central dorsal de un ejemplar macho 
1:11 madurnción a,·a111ada. Los folículos son grandes y se cons1a1a gran cantidad de 

esparmatozoicles maduros en su lu,. 
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L�m. 5. Fig. 22. Sección transversal a través de la región central dorsal de una 
hembra en maduración avanzada con folículos coalcscentes y gran cantidad ele óvulos 
maduros libres. rig. 23. Sección nans\'ersal a través de la pared lateral del manto 
de un macho en maduración avanzada, mostrando folículos ya coalescentes, con gran 

camidad ele espermatozoides maduros. 
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Lám. 6. Fig. 24. Sección transversal a través de la región central dorsal de una hem
bra desovada, mostrando follculos coalescentes parcialmente vacíos. Se constata además 
ovogénesis activa de los folículos más pequeños. Fig. 25. Sección transversal a través 
de la pared lateral del manto de un macho en deso,·e. Se observa la coalescencia de 

los folículos comparada con los estados anteriores. 
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Lám. 7. Fig. 26. Sección transversal a través de la región central dorsal de una 
hembra en postdcsove. En este caso, como en el siguiente la reabsorción del tejido 
gon.\dico es ya casi total y se constata gran cantidad de tejido conectivo. Fig. 27. 
Sección trans\'ersal a través de la región central dorsal de un macho en postdcsove, 

presenta las mismas características ele la figura anterior. 
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