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Apresentação 

Olá, estimados leitores e apaixonados pela ciência! É com grande entusiasmo que apresentamos 

o e-book “Conexões das Ciências: Explorando o Conhecimento Volume I”. Esta obra é uma jornada 

intelectual que atravessa fronteiras disciplinares, trazendo à tona uma riqueza de conhecimento científico 

interconectado.  

O Capítulo 1 aborda a brucelose bubalina, enfatizando os desafios enfrentados pelos búfalos 

devido a práticas como pastoreio em ambientes aquáticos. A doença, causada pela Brucella abortus, 

impacta a produção animal com consequências econômicas significativas, incluindo redução na produção 

de leite. Além disso, destaca-se a relevância da brucelose como zoonose, com implicações na saúde 

pública. A falta de conscientização, especialmente em áreas rurais, é um desafio, e medidas sanitárias e 

educação são propostas como soluções cruciais para prevenção e proteção da saúde dos animais e da 

população em geral. 

O Capítulo 2 investiga a importância da gestão de custos na formação de preços em empresas do 

setor têxtil, com foco em uma malharia específica. O texto destaca a complexidade da formação de preços 

diante das constantes mudanças no mercado e ressalta a necessidade de mensurar custos de produção de 

maneira eficiente. O estudo utiliza a Malharia Flor Azul, localizada em Capanema, como caso de análise, 

buscando responder perguntas específicas sobre os custos para a confecção de camisas na empresa e 

identificar o método mais adequado para a formação de preço. Os procedimentos metodológicos incluem 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e análise quantitativa. Os resultados e discussões apresentam 

uma descrição detalhada dos insumos, custos diretos e indiretos, bem como a influência desses custos na 

formação de preços. O capítulo conclui ressaltando a importância do controle de custos e sugere a adoção 

do método de Custeio Variável como ferramenta gerencial na empresa estudada. 

No Capítulo 3 os autores relatam a determinação de bactérias do gênero Vibrio nos efluentes de 

fazendas de camarões e sua bioacumulação em um cultivo experimental de ostra japonesa. A aquicultura, 

especialmente a carcinicultura, experimentou um crescimento significativo em escala global, impactando 

negativamente os ecossistemas costeiros. Apesar da tecnificação dos cultivos, os efluentes da 

carcinicultura continuam sendo uma ameaça à saúde dos ecossistemas vulneráveis. O estudo concentra-

se na acumulação de microorganismos patogênicos, especialmente as bactérias do gênero Vibrio, nos 

cultivos de moluscos bivalves no sistema lagunar estuarino “Los Melagos”. São descritos os materiais e 

métodos utilizados, incluindo a localização das amostras, a obtenção e o transporte de sementes de ostras, 

a instalação de módulos de cultivo e o monitoramento dos parâmetros de qualidade da água. Os 

resultados mostram que a presença de Vibrio spp é mais elevada na zona de efluentes, mas a 

bioacumulação nos tecidos das ostras não apresenta diferenças significativas entre a zona de efluentes e 

a zona de controle. Conclui-se destacando a importância da implementação de planos de tratamento de 

águas residuais e processos de purificação para garantir a saúde dos ecossistemas aquáticos e a segurança 

alimentar. 
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E por fim, o Capítulo 4 consiste de um estudo sobre a diversidade genética de sementes de feijão. 

Os autores investigam os descritores qualitativos cor, forma, grau de achatamento, brilho, halo das 

sementes de 17 genótipos. Empregando análises estatística e também análise de agrupamento os autores 

elencam as relações entre os genótipos estudados. 

Esperamos que os conteúdos aqui trazidos contribuam para o avanço dos mais variados ramos 

da ciência, levando pesquisa séria e de qualidade para todos os cantos do nosso Brasil, fortalecendo e 

incentivando a inovação para melhoria da produtividade, melhor gestão dos recursos, para promoção da 

melhoria do bem estar social. 

 

Os organizadores 
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INTRODUCCIÓN 

La acuicultura es la industria productora de alimentos que ha tenido el mayor crecimiento mundial 

en las últimas décadas; en el último reporte de la Organización de la Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, se estima que la producción acuícola mundial en 2020 alcanzó un récord 

de 122.6 millones de toneladas, que incluían 87.5 millones de toneladas de animales acuáticos por un 

valor de 264,800 millones de USD (FAO, 2022). Los moluscos con concha aportaron 17.3 millones de 

toneladas y los crustáceos 5.7 millones, juntos contribuyeron con 74.9% de la producción por cultivo, 

resaltando la importancia de los cultivos de moluscos y crustáceos en la economía global (FAO, 2022). 

La industria camaronícola avanzó notablemente a nivel mundial, ya que de producir 2,648.5 

toneladas en 2010, el volumen incrementó a 4,966.2 toneladas en 2020, lo que representó un crecimiento 

de 1.8 veces (FAO, 2022). En México, este producto ocupa el segundo lugar en volumen de producción 

pesquera; sin embargo, considerando su valor, alcanza el primer lugar.  

En las exportaciones se encuentra en el lugar número uno de las especies pesqueras, siendo 

Estados Unidos de América, Vietnam y Francia son los principales destinos (CONAPESCA, 2017). 

En la república mexicana, destaca el estado de Sonora como uno de los principales productores 

de camarón; cuenta con 27,000 Has distribuidas en más de 180 unidades de producción acuícola 

(COSAES, 2022).  

La camaronicultura impacta negativamente el ambiente de los ecosistemas colindantes alterando 

otras actividades económicas que se desempeñan en este sitio, tales como el cultivo de moluscos y la 

 
1 Tecnológico Nacional de México/I. T. del Valle del Yaqui. Av. Tecnológico, Block 611, Bácum, Sonora. México. 
 Autor correspondente: freynaga.franco@itvy.edu.mx 

https://doi.org/10.46420/9786585756198cap3
https://orcid.org/0009-0001-2849-0107
https://orcid.org/0000-0002-8474-7763
https://orcid.org/0009-0000-9313-6377
https://orcid.org/0000-0002-7100-1612
https://orcid.org/0000-0002-7782-3246
https://orcid.org/0000-0002-0353-2251


Conexões das ciências: explorando o conhecimento - Volume I 

|26 

pesca de diversas especies, poniendo en entredicho la sustentabilidad de esta industria (Campos et al., 

2016). 

A pesar de los altos niveles de tecnificación de estos cultivos, la disminución y remediación del 

impacto ambiental en los ecosistemas costeros es un punto pendiente (Martínez-Córdova et al., 2009). 

Las descargas de efluentes camaronícolas en las zonas costeras representan una constante amenaza a la 

salud de estos ecosistemas vulnerables (Hargan et al., 2020).  

Los efluentes están enriquecidos con materia orgánica que puede ser agente causal de 

eutrofización (Barcellos et al., 2019; Queiroz et al., 2020). Este fenómeno genera efectos adversos como 

la pérdida de especies, cambios en la funcionalidad de los ecosistemas, afloramientos de microalgas, 

mareas rojas, malos OLORES y enfermedades (Clark et al., 2017; Wang et al., 2018; Yuan & Pollard, 

2018).  

Los efluentes de granjas camaronícolas también son vectores de enfermedades bacterianas, tanto 

para el sector acuícola como para el pesquero y el humano (Primavera, 2006; Pham et al., 2018). Las 

bacterias del género Vibrio, son causantes de las principales enfermedades acuícolas que causan pérdidas 

millonarias en la industria (Stalin & Srinivasan, 2017). 

El cultivo de ostión japonés representa uno de los principales recursos acuícolas del país; el estado 

de Sonora es el séptimo productor a nivel nacional de la especie (CONAPESCA, 2017).  

La productividad de los cultivos se ve amenazada por los patógenos, Vibrio spp, herpes virus de 

los Ostreidos tipo uno (OsHv 1), Marteillia refringens y Perkinsus marinus, todos reportados en el Golfo de 

California, los cuales causan mortalidades de hasta el 100% afectando seriamente la economía de los 

productores (Chávez-Villalba, 2014). 

Los cultivos de moluscos bivalvos principalmente ostiones son constantemente afectados por 

bacterias del género Vibrio (Ma et al., 2011), estas bacterias se acumulan en los organismos y cuando estos 

son consumidos crudos por las personas, ocasionan severos problemas de salud (Dávalos-Mecalco et al, 

2005; Zúñiga-Carrasco et al., 2014). 

Por lo anterior es necesario estudiar la acumulación de microorganismos patógenos, 

especialmente las bacterias del género Vibrio, en los cultivos de moluscos bivalvo que se encuentran en 

el sistema lagunar estuarino “Los Melagos” considerando que se cataloga entre las zonas productoras 

más importantes de México, debido al parque acuícola “Los Melagos”, el cual está integrado por 26 

granjas (COSAES, 2022) y a que dicho parque aporta efluentes enriquecidos a la zona costera. Estos 

efluentes pueden representar un riesgo para la ostricultura de la región, así un riesgo sanitario a los 

consumidores de este producto. Con esta investigación se pretende generar conocimiento que coadyuve 

a concientizar acerca del tratamiento de los efluentes camaronícolas y la salud de los ecosistemas donde 

operan. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Zona de muestreo  

El área de estudio se ubicó en el sistema lagunar “Los Melagos”, situado en el municipio de San 

Ignacio Río Muerto, Sonora. 

Se establecieron dos estaciones de muestreo, una ubicada en la periferia de la estructura de drenaje 

del parque camaronícola “Los Melagos” y otra en una zona alejada de la influencia de las aguas residuales 

que actuó como control (Figura 1). 

 

Figura 1. Área de estudio en el sistema lagunar estuarino “Los Melagos”, en San Ignacio Río Muerto, 
Sonora. Tomado de: Modificado de Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la 
Universidad de Sonora (DICTUS) (2004). 
 

Obtención y transporte de semilla de ostión 

La semilla fue donada por el Centro de Reproducción de Especies Marinas del Estado de Sonora 

(CREMES), de Bahía Kino, Sonora; se utilizaron 40,000 semillas de 3.0 mm de altura de la concha; las 

cuales se transportaron siguiendo los protocolos convencionales de envío. 

 

Instalación de módulos de cultivo de ostión 

Se establecieron módulos de cultivo de ostión japonés (Crassostrea gigas) bajo el sistema de cajas 

ostrícolas en suspensión, el cual es el sistema tradicional de cultivo en el estado de Sonora. Cada estación 

de muestreo (Figura 1) tuvo un módulo de cultivo; estos constan de cuatro cajas ostrícolas unidas con 

cuerda nylon a un flotador.  

En cada caja se cultivaron 2,500 semillas de 3.0 mm de altura de concha. A medida que los 

organismos crecieron se hicieron actividades de desdoble de densidad para seguimiento y mantenimiento 

adecuado del cultivo. 
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Monitoreo de parámetros de la calidad del agua en las estaciones de muestreo 

El registro de los parámetros del agua en cada estación se realizó mensualmente durante siete 

meses, midiéndose temperatura, salinidad y oxígeno disuelto in situ con una sonda multisensor marca 

YSI85.  

En cuanto a la determinación de solidos suspendidos totales y materia orgánica particulada, se 

tomaron muestras de aproximadamente 100 mL, las cuales se transportaron al laboratorio del 

Tecnológico Nacional de México campus Valle del Yaqui en hieleras enfriadas con hielo para realizar su 

cuantificación.  

Esta se realizó por el método tradicional de gravimetría, filtrando un volumen conocido de agua 

a través de filtros de fibra de vidrio GFC precalcinados, posteriormente se colocaron en una estufa a 

70°C por 24 horas.  

A continuación, las muestras se pesaron y calcinaron en una mufla marca Felisa a 450°C por 

cuatro horas, el peso seco se obtuvo por diferencia y el contenido orgánico como lo describe Miranda-

Baeza et al. (2006). 

 

Recolección y transporte de muestras de agua y organismos 

Durante cada muestreo se colectaron muestras de agua y de ostiones para determinar la presencia 

y concentración de bacterias tipo Vibrio. Las muestras de agua se tomaron por triplicado en cada una de 

las estaciones; la muestra se tomó asépticamente con apoyo de guantes de látex y cubrebocas; el agua se 

recolecto por medio de bolsas estériles (Whirl-pack) de 120 mL de capacidad. Las muestras de agua se 

transportaron protegidas de la luz y en temperatura en hieleras con hielo hasta el laboratorio de 

microbiología del Tecnológico Nacional de México campus Valle del Yaqui. 

Para la cuantificación de bacterias Vibrio en los ostiones, se tomó una muestra de 30 organismos 

y su réplica por cada estación. Las ostras se trasladaron al laboratorio de microbiología del Tecnológico 

Nacional de México campus Valle del Yaqui, donde se procedió a limpiarlos con agua destilada, se les 

retiraron los epibiontes y otras incrustaciones que pudieran tener en las valvas.  

Una vez limpios se desconcharon con apoyo de pinzas y espátulas, los tejidos se maceraron con 

una licuadora convencional estéril hasta obtener un caldo, el cual se procesó en diluciones seriadas según 

lo propuesto por Quiñones- Ramírez et al.  (2000). 

 

Análisis microbiológicos 

Para la cuantificación de las bacterias del género Vibrio se utilizó la técnica de siembra por 

extensión en placa superficial. Los cultivos se realizaron en agar tiosulfato citrato bilis sacarosa (TCBS).  

Se realizó una serie de diez diluciones seriadas con una proporción de 3% de agua de mar en agua 

destilada conforme a lo especificado en el apéndice B.11 de la NOM-242-SSA1-2009. La incubación fue 
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a 37 °C por 24 horas en una incubadora marca Shell Lab. Los resultados se expresaron en unidades 

formadoras de colonia por mL o g de muestra (UFC/mL o g). 

 

Análisis Estadístico 

Los conteos de bacterias se transformaron a Log10 para normalizar los datos. Con la información 

recabada se realizaron pruebas de normalidad y homocedasticidad. Se elaboraron gráficas de tendencia 

en función del tiempo para las variables de calidad del agua y de abundancia de bacterias.  

Se realizaron pruebas Análisis de varianza para determinar diferencias significativas entre el 

contenido de bacterias tipo Vibrio en los ostiones y en el agua en las dos estaciones de muestreo. En los 

casos donde el estadístico de prueba fue significativo (P<0.05), se aplicaron las pruebas de Tukey, de 

comparaciones múltiples. Los datos se procesaron con el software Statgraphics Centurión versión XV. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Parámetros fisicoquímicos  

Las variables de la calidad de agua monitoreadas en los sitios de cultivo fueron; salinidad (ppM), 

temperatura (°C), oxígeno (mg/L), solidos suspendidos totales (mg/L) y materia orgánica particulada 

(mg/L).  

La tendencia de la salinidad, temperatura y oxígeno durante el periodo de mayo a diciembre de 

2021 se muestra en la Figura 2. 

 

Figura 2. Parámetros de calidad del agua en los sitios de cultivo de ostión japonés. La salinidad medida 
en ppM, temperatura en grados centígrados y oxígeno en mg/L. 
 

La salinidad varió de 37.59 a 42.51 ppM, con un promedio de 40.08 ppM; la mínima se registró 

en el mes de octubre (37.89 ppM) y la máxima en el mes de agosto (42.51 ppM). Por lo cual se observa 

que esta 5 ppM por encima del extremo superior del rango óptimo reportado en la Carta Nacional 
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Acuícola (DOF, 15 de abril de 2021), el cual indica que el rango de salinidad para el cultivo de ostión 

japonés es de 20 a 35 ppM. 

Las salinidades menores en los meses de mayo a julio y las mayores en los meses de agosto a 

diciembre se deben a los patrones de lluvia y evaporación de la región (INEGI, 2023), en las que las 

precipitaciones se presentan en los meses de julio y agosto que hacen que se presenten en esta época 

menores salinidades en el agua, y las elevadas temperaturas que se presentan en los meses julio a agosto, 

aumentan la evaporación. 

En cuanto a la temperatura se registró en los sitios muestreados una mínima de 21.35°C 

(diciembre) y máxima de 32.42°C (agosto), con un promedio de 27.30°C; que está dentro del rango 

óptimo para el cultivo (DOF, 15 de abril de 2021) que es de 15 a 30° C. De acuerdo con lo reportado 

por el INEGI (2023), las mayores temperaturas del estado de Sonora se presentan en los meses de julio 

a agosto, lo cual coincide con los resultados obtenidos en las áreas muestreadas. 

El oxígeno varió de 6.38 a 7.82 mg/L, con un promedio de 6.99 mg/L, cuyo rango se encuentra 

dentro del óptimo para esta especie (DOF, 2021). Registrándose el mínimo en el mes de mayo (6.38 

mg/L) y el máximo en junio (7.53 mg/L). La concentración de oxígeno en el agua esta inversamente 

relacionada con la temperatura y la salinidad (Wheaton, 1982; Reynaga-Franco et al., 2019), reportándose 

para las condiciones de temperatura de 22° C y salinidad de 20 ppM una concentración de oxígeno en el 

agua de 7.1 mg/L, temperatura 30° C y salinidad de 20 ppM de 6.1 mg/L, los valores coinciden con las 

tendencias descritas por Wheaton (1982).  

Los resultados del monitoreo de los sólidos suspendidos totales y la materia orgánica particulada 

se muestran en la Figura 3. Estos parámetros son indicadores indirectos de la productividad del sistema 

acuático por lo que se muestra su comportamiento en cada sitio analizado. 

Estos dos parámetros se analizaron en el periodo de junio a noviembre del 2021. En la estación 

ubicada la descarga del dren del parque acuícola (ZE), los sólidos suspendidos totales variaron en un 

rango de 33.1 mg/L (octubre) a 67.1 mg/L (julio), con un promedio de 47.4 mg/L, los cuales se 

encuentran por encima del límite mensual permisible para las zonas marinas (20 mg/L) que se encuentra 

en la NOM-001-SEMARNAT-2021 (DOF, 11 de marzo del 2022), pero están por debajo del promedio 

de 91mg/L que reporta Boyd y Gautier (2000) para los efluentes de granjas camaronícolas con  sistema 

semiintensivo. 
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Figura 3. Comportamiento de los sólidos suspendidos totales (SST) y la materia orgánica particulada 
(MOP) en las zonas de cultivo de ostión medida en mg/L. ■SST ZL: sólidos suspendidos en la zona de 
control, ♦MOP ZL: materia orgánica particulada en la zona de control, ▲SST ZE: sólidos suspendidos 
en la zona de descarga del dren y ●MOP ZE: materia orgánica particulada en la zona de descarga del 
dren. 
 

Los resultados reportados por Barraza-Guardado et al. (2013) quienes realizaron un estudio sobre 

los efluentes de las granjas de camarón y su efecto en los ecosistemas costeros de Bahía de Kino, Sonora; 

arrojaron una concentración promedio de sólidos suspendidos totales (SST) de 26.7 ± 1.2 mg/L en aguas 

del área de control, y de 233.2 ± 95.7 mg/L en el área de efluentes, por lo cual se observa que la 

concentración de SST es mayor en las aguas que reciben los drenajes de las granjas camaronícolas, por 

otro lado, Boyd (2003) que indica que la cantidad de solidos suspendidos totales es mayor en la zona de 

descarga de los drenes de las granjas camaroneras comparado con las aguas cercanas a mar abierto, esto 

debido a la aplicación de fertilizantes y alimento en la producción de camarón.  

En cuanto a la materia orgánica particulada esta mostró un mínimo de 6.0 mg/L (noviembre) a 

un máximo de 9.4 mg/L (junio) con un promedio de 7.9 mg/L.  

En el sitio control (ZL), los sólidos suspendidos totales se encontraron en un rango de 30.7 

(agosto) a 78.7 mg/L (junio), con un promedio de 46.6 mg/L, que se encuentra por encima del límite 

mensual permitido para las zonas marinas establecido en la NOM-001-SEMARNAT-2021 (DOF, 11 de 

marzo del 2022).  

La materia orgánica particulada osciló en un rango de 5.3 mg/L (agosto) a 29.8 mg/L (junio), con 

un promedio de 11 mg/L. En el mismo estudio presentado por Barraza-Guardado et al. (2013) se reporta 

en la zona de control niveles de 4.62±0.51 mg/L y 26.1±9.2 mg/L en zona efluentes, observándose que 

la concentración de materia orgánica particulada es mayor en la zona de efluentes de las granjas. 

Comparando ambos sitios, se observa que el comportamiento de la materia orgánica particulada 

es muy similar, pero hay diferencias en los sólidos suspendidos totales, mostrando la zona de efluentes 

los mayores valores, lo cual puede deberse al uso de fertilizantes para aumentar la productividad primaria 
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y aplicación de alimento balanceado (Barraza-Guardado et al., 2013; Boyd, 2003) en los estanques 

camaronícolas observándose que las aguas alrededor de la descarga del dren del parque acuícola tienen 

mayor cantidad de sólidos suspendidos totales que el agua de mar del sistema estuarino. 

 

Cuantificación de Vibrio spp 

La cuantificación de bacterias Vibrio spp se realizó tanto en el agua del medio de cultivo como en 

el tejido del organismo durante ocho meses en las estaciones ubicadas en la zona de efluentes (ZE) y la 

zona control (ZL).  

Los resultados del conteo de bacterias en los organismos de cultivo en la estación de efluentes 

(ZE) osciló de 1.44 a 5.46 UFCLog/g con un promedio de 3.45 UFCLog/g y en la estación de control 

fue de 2.06 a 4.17 UFCLog/g con un promedio de 3.11 UFCLog/g (Figura 4) notándose que la presencia 

de Vibrio spp es mayor en la zona de efluentes que en la zona de control.  

 

Figura 4. Cuantificación de Vibrio spp en el tejido de ostión japonés (Crassostrea gigas) en la zona de 
efluentes (●ZE) y zona control (▲ZL). 
 

Con respecto a la concentración de bacterias en el agua de los sitios de cultivo, en la estación de 

efluentes (ZE) la cantidad varió de 4.99 a 6.85 UFCLog/ml con un promedio de 5.92 UFCLog/ml, 

mientras que en la zona de control fue de 1.17 a 2.76 UFCLog/ml con un promedio de 1.96 UFCLog/ml 

(Figura 5).  

Observándose que las bacterias Vibrio spp son 2.5 veces más abundantes en la zona de efluentes 

que en la zona de control. 

La concentración de bacterias Vibrio spp encontradas tanto en la zona de efluentes como en la 

zona control son similares a lo reportado por López-Torres et al. (2013) quienes investigaron la 

concentración de bacterias tipo Vibrio (BTV) en las zona de efluentes de granjas camaronícolas en Bahía 

de Kino, Sonora y encontraron mayores valores de bacterias en las áreas influenciadas por la descarga de 

los drenes acuícolas (1.8x104 UFC/mL) en relación al control (1.3x101 UFC/mL) en el mes de abril, 
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cuando se realizan los primeros recambios de agua de las granjas y conforme aumentan los recambios y 

la intensidad de los procesos dinámicos de corrientes y vientos en el sitio de estudio también aumenta la 

dispersión y aumento de BTV. Barraza-Guardado et al. (2013), en el estudio que realizaron sobre los 

efluentes de las granjas de camarón y su influencia sobre los ecosistemas costeros de Bahía de Kino, 

Sonora también encontraron que la concentración de bacterias tipo Vibrio es mayor en las áreas 

circundantes a la descarga de los drenes acuícolas que en la zona control. 

 

Figura 5. Cuantificación de bacterias Vibrio spp. en el agua de las zonas de cultivo, zona de efluentes 
(●ZE) y zona control (▲ZL). 

 

Ambos estudios coinciden en que la cantidad de bacterias es más alta en las aguas cercanas a los 

drenes de descarga de las granjas comparado con la cantidad encontrada cercana a mar abierto y que el 

efecto de estas aguas sobre la cantidad y distribución de este tipo de bacterias se ve influenciado por el 

ambiente dinámico de la zona costera, tal como temperatura, salinidad, vientos y mareas.  

 

Figura 6. Comparación de la concentración de bacterias tipo Vibrio en el tejido (UFCLog/g) y agua 
(UFCLog/mL) de las zonas de cultivo de ostión japonés. En el tejido de ostiones en zona de efluentes 
(EC), en el tejido de ostiones en la zona de control (CC), en el agua de la zona de efluentes (EA) y en el 
agua de la zona de control (CA). 
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Al comparar las concentraciones de BTV en tejido y agua en el sitio de efluentes de las granjas 

camaroneras y la zona de control, se encontró que la cantidad de estas bacterias en los ostiones cultivados 

en la zona de efluentes (EC) con los ostiones cultivados en la zona de control (CC) no hay diferencia 

significativa, así como tampoco hay diferencia con el resultado obtenido en el agua de la zona de control 

(CA) (Figura 6). En cambio, la cantidad de BTV cuantificadas en el agua de la zona de efluentes es 

significativamente diferente con los demás resultados. 

Aunque la cantidad de BTV es mucho mayor en el agua afectada por los efluentes de las granjas 

camaroneras, se observa que esto no afecta la cantidad bioacumulada en el tejido del ostión en los sitios 

estudiados, lo cual se puede deber a factores como el espacio que pueden colonizar y la cantidad de agua 

que pueden filtrar los organismos y a que también las bacterias se pueden expulsar del cuerpo a través de 

las pseudoheces y del agua excretada.  

Los resultados de bacterias tipo Vibrio encontradas en el tejido de los ostiones cultivados en la 

zona de efluentes (EC), zona control (CC), agua en zona de efluentes (EA) y zona control (CA) se 

muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1.  BTV en tejido y agua de cultivo de ostión japonés. 

Sitio UFCLog/g o mL  

Tejido en efluentes (CE) 3.69a±1.54 

Tejido en el Control (CC) 3.05ab±0.78 

Agua en efluentes (EA) 5.74c±0.54 

Agua en el Control (CA) 2.14b±0.65 
Letras diferentes en las columnas indican diferencias significativas entre los tratamientos (p<0.05) 

 

Aunque las bacterias del género Vibrio son microorganismos habitantes naturales de los 

ecosistemas marinos, en el presente estudio se pudo observar que su aumento en el agua es influenciado 

por las aportaciones de solidos suspendidos y materia orgánica particulada de las aguas de drenaje de las 

granjas acuícolas (5.74c±0.54 UFCLog/ml) con respecto a las aguas que no tienen esta influencia 

(2.14b±0.65 UFCLog/ml).  

En cuanto a la cuantificación en el tejido del ostión expuesto a las aguas residuales de las granjas 

de camarón (3.69a±1.54 UFCLog/g) no presenta ninguna diferencia significativa con los ostiones 

cultivados en la zona control (3.05ab±0.78 UFCLog/g). La norma NOM-242-SSA1-2009, que establece 

los límites permisibles de contaminación microbiológica en productos de la pesca frescos, refrigerados, 

congelados y procesados, indica que la especie Vibrio cholerae cepas O:1 y no O:1 debe estar ausente en 

50 g de la carne de moluscos, Vibrio parahaemolyticus encontrarse en un mínimo de 104 NMP/g y Vibrio 

vulnificus ausente en 50 g; por lo que al detectar la presencia de BTV en el tejido del ostión analizada, su 
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consumo es un riesgo potencial para la salud pública, pero también al no tener identificadas las especies 

de Vibrio no se puede dimensionar el grado de riesgo. 

Por lo anterior es necesario que las granjas camaroneras establezcan planes de tratamiento de las 

aguas residuales antes de proceder a su disposición final por su impacto en los ecosistemas acuáticos, así 

como es necesario que los moluscos de cultivo tengan un proceso de purificación y limpieza antes de ser 

ofrecidos al público. 

 

CONCLUSIONES 

La calidad del agua para el cultivo de ostión japonés estuvo dentro de los estándares requeridos 

por la especie, excepto por la salinidad, la cual estuvo 5 ppM por encima del valor óptimo.  

El crecimiento de las bacterias está influenciado por factores físicos y químicos del ambiente. 

Pero los parámetros que más influencia demostraron en la presencia de las BTV fueron los sólidos 

suspendidos totales y la materia orgánica particulada, ya que las mayores cuantificaciones de bacterias se 

presentaron en las aguas influenciadas por los efluentes de las granjas camaroneras.  

En el presente estudio se encontró que la abundancia de este tipo de bacterias está relacionada 

directamente con por la temperatura, los sólidos suspendidos totales y materia orgánica particulada.  

Sin embargo, se observó que hay un límite en la bioacumulación de estas bacterias en los bivalvos 

ya que, aunque la cantidad cuantificada en la zona de efluentes de las granjas camaroneras es mayor a la 

zona sin esta influencia (control), la cantidad en el tejido del ostión en ambos sitios no fue 

significativamente diferente. Lo anterior se debe a la superficie que pueden colonizar las bacterias dentro 

del organismo, el volumen de agua que pueden filtrar al día y a la expulsión en pseudoheces por estos 

bivalvos por la que pueden salir las bacterias del organismo. 

La presencia de bacterias tipo Vibrio (BTV) en el agua de las granjas camaroneras y en los sistemas 

acuáticos circundantes, su papel en la producción de las granjas acuícolas y en la salud pública es 

importante debido su efecto en la salud humana. Por tanto, evaluar el grado en que pueden influir y cómo 

podemos reducirlo nos ayuda a generar planes de manejo para mejorar la producción acuícola. 
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