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R E S ü M E N. 

Sc presentan y discuten los resultados de la distribución super- 
ficial de temperatura, salinidad, concentración de oxígeno disuelto, 
pH y alcalinidad, en Bahía San Quintín, Baja California; y los 
cambios de dicha distribución a través de Invierno y Primavera de 
1973. Además, se presentan y discuten los resultados de un estudio 
de la variación diurna de estos parámetros a principios de Prima- 
vera. En base a los resultados, se concluye que el cultivo de Craso 

(ostión americano) no es recomendable; que el cul- 
(ostión japonés) es adecuado, pero que las condi- 

son mejores para Ostrea lurida y 0. edulis. 

ABSTRACT. 

Results of the surface distribution of temperature, salinity, dis- 
solved oxygen concentration, pH and alkalinity in San Quintín Bay, 
Baja California, for winter and spring:, are presented and discussed. 
Also, results of a study of the diurna1 variation of these parameters 
at the heginnin,; of spriny are presented and discussed. Based on 
the results ‘we conclude that cultering Crassostrea virginica (ame- 
rican oyster) is not adecunte: culturing, C. gigas (japanese oyster) 
is adecuate, but salinitv conditions are better for Ostrea lurida and 
0. edulis. 

Este estudio es parte del “Programa Piloto para el cultivo de 
Ostión y Determinación de Parámetros Ambientales en Bahía de 
San Quintín, B. C.” que la Unidad de Ciencias Marinas de la U. 
A. B. C. está llevando a cabo bajo contrato para el Instituto Na- 
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Una parte de este artículo fué publicada anteriormente en CA- 
LAFIA (Val. TT, 
senta constituye la 
shikawa presentó a 
de Oceanólogo. 

No. 3) ; el artículo completo como aquí se pre- 
tesis profesional que Amelia G. C,hávez de Ni- 
la E. S. C. M. para ob_rener el título profesional 

I.-INTEODUCCION. 

Desde principios de la década pasada 
se han venido realizando en la Bahía de 
San Quintín, B. C., numerosos estudios, 
tanto por investigadores nacionales como 
extranjeros. A partir de algunas de las ob- 
servaciones que se han efectuado, se in- 
fiere la posibilidad de utilizar dicha ba- 
hía, actualmente improductiva desde el 
punto de v’ista pesquero, como área de ma- 
ricultivo importante para la economía re- 
gional. 

Uno de los problemas que se han ve- 
nido desarrollando en Baja California es 
el hecho de que los recursos pesqueros de 
aguas costeras, que se han estado explotan- 
do comercialmente 
paulatinamente. 

Estoestácárredisminuyendo 
al mismo 

tiempo que la merbresía de las diferentes 
cooperativas pesqueras aumenta, como re- 
sultado del incremento demográfico de la 
Península (Acosta y Alvarez, 1974). 

Alvarez y Schwartzlose (1973), al ha- 
cer un planteamiento de algunos problemas 
oceanológicz de los mares adyacentes a !a 
península de Baja California, mencionaron 
la importancia del conocimiento de la hi- 
drología de bahías y lagunas costeras CO- 

mo una infraestructura en la que SC debe 
basar el desarrolla de mariculfivos. Esta 

importancia se basa esencia!mente en que 
las diferentes especies cultivables sólo pue- 
den desarrollarse de una manera óptima 
dentro de ciertos rangos de variación de los 
diferentes parámetros ecológicos físicos y 
químicos. Los parámetros más importantes 
son la temperatura y la salinidad. 

En el presente trabajo sólo se exponen 
y discuten los resu!tados de la distribución 
superficial de temperatura (To C), salini- 
dad (So/óti), concentración de oxígeno 
disuelto (0.z pH y alcalinidad; y los 
cambios de dicha distribución a través de 
Invierno y Primavera de 1973. Además se 
presentan y discuten 12s resultados de un 
estudio de la variación diurna de los pa- 
rámetros mencionados, a principios de Pri- 
mavera. 

La Bahía de San Quintín está locali- 
zada en la costa norocc’idental de Baja Ca- 
lifornia entre los 300 24’ N y 3@30’N y 
1150 57’ W y 1160 01’ W. La distancia 
por carretera desde Ensenada es de 200 
Kms. Tiene un área de 11.7 millas náu- 
ticas cuadradas y se comunica con el mar 
por un canal estrecho. Está dividida en dos 
brazos, oeste y este (Barnard, 1964). Al 
brazo oeste se le llama bahía Falsa, y al 
brazo este se le denomina propiamente 
bahía San Quintín. En lo que se escr’ibe a 
continuación el nombre bahía San Quin- 
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tín se refir.ará solamente al brazo este. Con 
excepci6n de los canales estrechos de hasta 
7 metros de profundidad la mayor parte de 

la Bahía tiene menos de 3 metros de pro- 
fundidad (Fig. 1). 

116*00’ 115;58’ 

Fig. 1. Plano de localización. Un minuto de diferencio en latitud es igual o uno millo 

náutica. La batimetría está dado en brazas; solamente poro mostrar la configu- 

ración del canal. 
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Los sedimekos de la hahía son extraor- 
dinariamente variados desde limos hasta 

arenas gruesas, y las diversas clases de se- 
dimentos ocurren relativamente uniforme 
(Gorsline y Stewart, 1962). 

La Fundación Beaudette patrocinó un es- 
tudio bastante intenso de la Bahía de San 
Quintín en los primeros años de la década 
pasada. Un gran número de los trabajos re- 
sultantes fueron pubhcados por la revista 
Pacific Naturalist (J. Menzies, 1962; L. 
Barnard, 1962, 1964; Gorsline y Stewart, 
1962; Dawson, 1962; A. M. Keen, 1962; 
D. J. Reish, 1963). 

II.-METODOS DE OBTENCION Y 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Durante el Invierno y Primavera se rea- 

lizaron 4 viajes: el 3-4 de enero, el 10 de 
febrero, el 8 de abril y el 8 de mayo. En 
el primer y tercer viajes se cubrieron las es- 
taciones hidrográficas mostradas en la fi- 
gura 2. En el cuarto viaje se cubrieron las 
estaciones hidrográficas mostradas en la 
figura 3. En el segundo viaje debido a las 
malas condiciones del tiempo se cubrieron 
solamente las primeras ll estaciones de la 
figura 2. Además, a principios de Prima- 
vera se ocuparon dos estaciones, durante 22 
horas cada una, con el fin de estudiar la 
variación diurna de los diferentes paráme- 
tros. Estas estadones se localizaron una en 
cada brazo de la Bahía, cercanas a las es- 
taciones 2 y 20 de la figura 2, siendo su 
cercanía tal que se consideran representati- 
vas de esas estaciones. 

Fig.2. Localización de los estaciones hidrográficas ocupadas en el primer, segundo y 

tercer muestreos. Los triángulos oscuros indicon los lugares donde se realizó el 

estudio de variación diurna. 
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Fig.3. Localización de las estaciones hidrográficos ocupadas en el cuarto muestreo. Los 

triángulos oscuros indican los lugares donde se realizó el estudio de variación - 

diurna. 

Al estar ocupando cada estación se de- 
terminaba la To C, el pH y las condiciones 
meteorológicas (velocidad y dirección del 
diento_ y porciento de nubosidad) y se to- 
maban muestras de SO/& y 02, para su 
posterior análisis en el laboratorio. En el 
tercero y cuarto viajes de campo no se to- 
maron datos sobre pH y alcalinidad debi- 
do a fallas en el potenciómetro. 

La To C se determinó con un termó- 
rrretro de cubeta con rango de -loC a 510C; 
la So/oo’ con un salinómetro de inducción, 
marca Beckman, modelo 118WA200; el 
O; por el mt d é o o macro-Winkler desctito 
por Strickland y Parsons (1965); el pH y 
la alcalinidad se determinaron utilizando 
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electrodos de vidrio y u-n potenciómetro 
Orión, modelo 407, de bateiias; para de- 
terminar la velocidad y direcdón del viento 
se utilizó un anemómetro Kahlsico, modelo 
03 AMI 20. 

El porciento de saturación de oxígeno 
se calculó utilizando la siguiente fórmula: 

.-__. % = 0’2 x 100 

02 
donde 0, representa la concentración de 
oxígeno disuelto medido y O; representa la 
sslubilidad de oxígeno. 0, se ca!culó uti- 
litando un nomograma construido en base 
n los datos de Green (1965). 



III.-RESULTADOS. 

La distribución de TcC para enero se 
muestra en la figura 4. Los valores son en 
general mGs elevados cn la boca que hacia 
el interior de la Bahía. El valor mínimo se 
registró en el extremo interno de bahía 
San Quintín y fué de 12.OoC (estación 1, 
Fig. 2); y el valor máximo se registró en 
la boca y fué de 15.7cC (estación 28, 
Fig. 2); La distribución de So/oo’ para ez 
ro muestra en la Fig. 5. Los valores en 
trenzral son menores en 13 boca que hacia i‘ 
el interior de la Bahía. El valor máximo se 
registró en e! extrdmo interno de Bahía 
San Quintín y fué de 36.490/~~ (estación 
1, figura 2); y el vnlor mínimo se registró 
en la boca y fué de 34.140/00 (estación 

28, Fig. 2). La distribución del 0, se 
m:lestra en la Fig. 6). Contrario a la distri- 
bución de ToC y SO/ OO (Fi!:s. 4 y 5) :10 
presenta una tendencia a variar monotóni- 
camznte d: la boca a los brazos; en bahía 
Falsa, los valores disminuyen hncia el ex- 
tremo interno; pero en bahía %n Quintín 
lo; valores primeramente aumentan de la 

boca hacia la .parte media y luego dism’inu- 
yen hacia el extremo interno. El valor mí- 
nimo se registró en el extremo interno de 
bahía Falsa y fué de 5.15 ml/l (estacibn 
16, Fig. 2). El valor máxims fué de 7.73 
ml /l y se registró en la parte media este 
de bahía San Quintín (estación 7, Fig. 2). 
La distribuc%n de pH se muestra en la fi- 
gura 7. Es en general muy similar a la 
distribución de 0;. El valor mínimo fué 
de 8.12 y se registró, al igual que el O,, 

en el extremo interno de bahía Falsa. El 
va!or máx’imo fué de 8.40 y se registró ‘cn 
la parte media este de bahía San Quintín 
(estaciones ll y 12, Fig. 2). La distribu- 
ción de alcalinidad se muestra en la figura 
8. Los valores máximos se registraron ha- 
cia el interior de la bahía disminuyendo ha- 
cia la boca. El valor máxima se registrb en 
el extremo interno de bahía San Quintín 
y fué de 2.54 meg/l. (estación 1, Fig. 2). 
El valor mínimo fué de 1.91 y se registró 
en el exterior de la boca (estación 27, 
Fis. 2). 

30° 24’ 

Fig.4. Distribución superficial de temperatura (T’C) para Enero. 
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Fig.5. Distribución superficial de salinidad (S”/oo) para Enero. 
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Fig.6. Distribución superficial de la concentración de oxígeno disuelto (ml/l) para Enero. 
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Fig.7. Distribución superficial de pH poro Enero. 
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116O OO’ 115~56 

Fig.8. Distribución superficial de alcalinidad (meq/l) para Enero. 
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En el viaje de campo de febrero so- 
lamente se ocuparon 11 estaciones hidrográ- 
ficas debido a que las condiciones de mal 
tiempo no permitieron seguir trabajando; 
lluvias torrenciales con fuertes vientos que 

provocaron un oleaje estimado en 0.5 me- 
tros de altura impidieron el estudio de ba- 
hía Falsa durante el segundo día. Las dis- 
tribuciones de TK, SO/OO, 0, y pH en ba- 
hía San Quintín para febrero, se muestran 
en las figuras 9, 10, 11 y 12. La ToC fué bas- 
tante uniforme con una tendencia a aumen- 
tar de oeste a este (Fig. 9). La SO/ OO pre- 

senta un gradiente muy marcado dismi- 
nuyendo desde el interior de la bahía ha- 
cia la parte media (Fig. 10). El 0 2 ore- 
senta un gradiente en el sentido longrtu- 
dina1 y en el sentido transversal de la ba- 
hía, aumentando de1 interior hacia la 

parte media y de oeste a este (Fig. ll). 
El pH muestra una distribución semejan- 
te a la de 0, aumentando del interior de 
la bahía hacia la parte media, y disminu- 
yendo de la parte media hacia el exterior 
(Fig. 12). 

Fig.9. Distribución superficial de temperatura (T”C) paro Febrero. 
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Fig.10. Distribución superficial de salinidad (S”/ao) para Febrero. 
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Fig.11. Distribución superficial de la concentración de oxígeno disuelto (ml/l) para Febrero. 
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116°,00' 115'56' . 

Fig.12. Distribución superficial de pH para Febrero. 
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La distribución de ‘PC para abril se bahía San Quintín y fué de 36.740/,, 
muestra en la Figura 13. Conttar’io a la (estación 2, Fig. 2). El valor mínimo re 
distribución de To C de enero los valores registró en la parte exterior de la boca y 
máximos se registraron hacia el interior fué de 34.420/00 (estación 28, Fis. 2). 
de la Bahía, dkminuyendo hacia la boca; La distribución de 0, en abril se u-nuestra 
en bahía Falsa existe un gradiente en sen- en la figura 15. En bahía San Quintín 
tido transversal disminuyendo de oeste a los valores aumentan del interior hacia la 
este, mientras que en bahía San Quintín boca, mientras que en bahía Falsa los va- 
cl !;radiente es en sentido longitudinal, rores aumenta de la boca hacia la parte me- 
disminuyendo hacia la boca. El valor dia oeste y luego disminuyen hacia el ex- 
miximo se re,gistró en la parte media tremo interno. El valor máximo se regis- 
oeste de bahía Falsa y fué ‘de 20. .vC tró en bahía Falsa y fué de 7.07 ml/l 
(estación 22, Fig. 2). El valor mínimo (estación 21, Fiy. 2). El valor mínimo 
se registró hacia el exterior de la boca y fué de 4.23 ml/l y se registró en el ex- 
fué de 14.1oC (estación 26, Fig. 2). La tremo interno de bahía San Quintín (esta- _ 
distribución de SO/~~ para abril se mues- 
tra en la figura 14; es muy sim’ilar a la 
de ToC. El valor máximo se registró en 

ción 1, Fig. 2). 

Fig.13. Distribución supel-ficial de temperatura (T”C) para Abril 
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Fig.14. Distribución superficial de salinidad (SO/aa) para Abril. 
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Fig.15. Distribución superficial de la concentración de oxígeno disuelta (ml/l) para Abril. 
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La distribución de TOC para el mes 
de mayo se muestra en la figura 16. Los 
máx’imos valores se registraron hacia los 
extremos internos de la Bahía disminu- 
yendo paulatinamente hacia la boca. El 
valor máximo fué de 18.5OC y se refzis- 
tró en el extremo interno de bahía Falsa 
(estación 16, Fig. 3). El valor mínimo 
se registró en la parte exterior de la. boca 
y fué de 12.8oC (estación 28, Fig. 3). 
La distribución de SO/ OO se muestra cn 
la figura 17. En general fué muy similar 
a la del mes de abril. El valor máximo se 
registró en el extremo interno de bahía 
San Quintín v fué de 36.750/00 (esta- 

ción 2, Fig. 3). El valor mínimo fue de 
34.270/00 y se registrb en la parte exter- 

na de la boca (estación 23, Fig. 3). La 
distribución de 0; se muestra en la fi- 
gura 18. En bahía Falsa !os valores dismi- 
nuyen del extremo interno hacia la boca. 
En bahía San Quintín los valores son muy 
un’iformes aumentando solamente en el 
tercio cercano a la boca, para volver a dis- 
minuir hacia la misma. El valor máximo 
fué de 6.63 ml/l (estación 11, Fig. 3) ; 
el valor mínimo fué de 3.87 ml/l y se 
registró en el extremo interno de bahía 
San Quintín (estación 1, Fig. 3). 

Fig. 16. Distribución supel-ficial de temperatura (T”C) para Mayo. 
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Fig.17. Distribución superficial de salinidad (S’/ao) para Maya. 
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Fig.18. Distribución superficial de la concentración de oxígeno disuelto (ml/l) para Mayo. 
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La toma de datos de la variación diur- 
na en la estación 2 se hizo a unos 8 metros 
de la orilla, mientras que en la estación 
20 se hizo a 2 metros de ésta. Estas esta- 
c;oncs se localizaron en zonas que se han 
considerado prop’icias para maricultivo, 
ade.& de que son representativas de las 
condiciones ambientales extremas dentro de 
la bahía ya que una se encuentra en zona 

de aguas someras y con fondo fangoso, 
mientras que la otra se encuentra en una 
zona de aguas relativamente profundas 
con características casi oceánicas. 

Las variaciones diurnas de ToC, 
so/oo, o;, pH y alcalin’idad de la esta- 
ción 2, se muestran en las figuras 19 y 
20; y de la estación 20 se .muestran en !as 
fi+guras 21 y 22. En la estación 2 la va- 
riación de DC presenta 2 m:iximos bien 
marcados de 18.2oC y 18.60C, correspon- 
diendo a las 20.00-21.00 Hrs. y 15.00 

Hrs., respectivamente; v un ‘mínimo 
de 16.Pc registrado a las 05.òO Hrs. La 
so/ 00 presenta también dos máximos 
claramente definidos de 36.350/20 y 
36.860/00 registrados a las 01:OO Hrs. 
y 13:0O Hrs. respectivamente, y dos mí- 
nimos de 35.280/00 y 35.400/00 registra- 
dos a las 06:00 Hrs. y 19:00 Hrs. respec- 
tivamente. El 0 i presentó un maximo muy 
acentuado que fué de 5.94 ml/l registrado 
a las 16:00 Hrs. y un mínimo de 4.45 
ml 11 registrado a las OS:00 Hrs. El pH 
presentó un máximo y dos mínimos. El 
máximo fué de 8:55 a las 16:OO Hrs., y 
ambos mínimos fueron de 8.45 en !os pe- 

ríodos de 24:00 a 02:OO Hrs. y de 12:OO 
a 14:00 Hrs. La alcalinidad presentó una 
variación similar y a la de SO/ 00, con dos 
máximos y dos mínimos. Los máximos son 
de 2.44 meq/l y de 2.48 meq/l, regis- 
trados a las 23:00 Hrs., y 13:00 Hrs. res- 
pectivamente; y los mínimos de 2.38 
meq/l y 2.32 meq/l, registrados a !as 
06:00 y 19:OO Hrs. respectivamente. 

En la estación 20, las variaciones de 
ToC, SO/ oó y 0 2 son muy similares pre- 
sentando dos máximos y dos mínimos muy 
acentuados. Para la ToC, los máximos 5011 

de 16.5oC y de 17.loC, a las 21 Hrs. y 
,de las 13:OO a 16:00 Hrs., respectivamen- 
te; y los mínimos son de 15.5oC y 15.&, 
registrados a las 05:OO Hrs. y 18:OO Hrs.. 
respectivamente. Los maximos de Soi 
son de 34.74O/00 y 34.750/ OO d las 24:OO 
Hrs. y 13:OO Hrs., respectivamente; y 
ambos mínimos son de 340íoo, registra- 
dos a las 06:00 Hrs. y 17:00 Hrs. Los 
máximos de 02 son de 4.85 r-111 11 v 2.26 
ml/l, a las 24:00 Hrs., y 14:OO Hrs., 
respectivamente; y el mínimo más acen- 
tuado es de 4.29 ml/l, a las 04:00 Hrs. 
La variación de pH presentó un máximo 
muy acentuado que fué de 8.43 a las 
22:00 Hrs. y dos mínimos de 8.12 am- 
bos a las 04:OO Hrs. y 08:OO Hrs. La al- 
calinidad presentó un máximo v un míni- 
mo. El máximo fué de 2.34 meq/l, a las 
10:00 Hrs.; y el mínimo de 2.29 meq,/l? 
a las 14:00 Hrs. 

Fig. 19. 
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VariaciAn diurna de la salinidad (S”/ool, temperatura (T”C1, porciento de 

ción de oxígeno disuelto (90) y altura de marea, en la estación 2 (Molino 
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Lo altura de marea corresponde a la boca de la Bahía, sin considerar el retraso de 

la boca a la estación 20. 

53 



2.u 

2.22 

\ 
. 2a1 

i 
” 

$2.30 

l 

2.2* 

5.20 

b,OO 

4.00 

S4.20 
I 

8 4.40 

4.20 

11 11,111, ,111, 1, 1, 11, 

,,..,,,,,,,,,,l,,,, 

8880888088888 

HORAS 

8.40 

wao 

B.20 Io 

8.10 

Fig.22. Variación diurna de la concentración de oxígeno disuelto (ml/l), pH, alcalinidad y 

altura de marea, en la estación 20 (Bahía Falsa). La altura de marea corresponde 

a la boca de la Bahía, sin considerar el retraso de lo boca a lo estación 20. 

54 

que 
fico 
tribu 
ráml 
xim; 

que 
sino 
las 

10 

valc 
nes 
cua 
bio: 
Cl 
deE 
ciói 

baj; 
Fa1 
det: 
ratr 
rat 

mu 
cur 

b;: 
las 
ag 
la 
brt 
l-0 

Pr’ 
trec 

Y t 
sen 
la 
obz 
Fis 

ele 



Y 
je 

IV.- DISCUSIONES. 
Alvarez y Galindo (1974) mencionan 

que cuando se hace un estudio hidra+- 
fico como el presente, las gráficas de dis- 
tribución horizontal de los diferentes pa- 
rámetros son solamente una primera apro- 
ximación a la reîlldad. Esto es debido a 
que la toma de datos no es simultánea 
sino que pueden pasar varias horas cntrc 
las primeras y las últimas estaciones por 

lo cual la compara¿ión directa entre los 
valores tomados en las diferentes estacio- 
nes solamente es completamente válida 
cuando se toman en consideración los cam- 
bios que pudieron haber ocurrido durante 
cl tiempo que haya durado el muestreo, 
debido a los efectos de las mareas, irradia- 
ción solar, evaporación, fotosínteSis, etc. 

Para el mes de enero la ToC fué más 
baja en los extremos internos de bahía 
Falsa y bahía San Quintín que en la boca, 
debido a la influencia de las bajas tempe- 
raturas atmosféricas (Fig. 4). La tempe- 
ratura atmosférica mínima en los días de 

muestreo fué de 4oC (Secretaría de Re- 
cursos Hidráulicos, Departamento de Hi- 
drometría, oficina en Ensenada). Estas 
bajas temperaturas afectan mucho Imás a 
las aguas someras de la bahía que a las 
aguas de mar abierto frente a la boca de 
la misma. La distribución de ToC en fe- 
brero se correlaciona con la batimetría, con 
ToC más bajas en los lugares de mayor 
profundidad; esto se debe a que el mues- 
treo fué realizado después de medio día 
y el efecto de irradiación solar se hizo 
sentir más en las zonas bajas aumentando 
la TK (Fig. 2 y 9). Un efecto similar SC- 
observó en bahía San Quintín en enero 
Fig. 4). En general las ToC fueron más 

elevadas en febrero que en enero. 

3 . 

En cuanto a la distribución de ToC 
en los meses de Primavera (abril y mayo 

Figs. 13 y 16) la situación es inversa, con 
temperaturas mayores hacia los extremos 
internos de la bahía que en la boca de 
la misma. Esto se debe a que la tempera- 
tura atmosférica es mayor que la tempe- 
ratura del agua en estos meses, y el efecto 
de calentamiento por irradiación solar es 
mayar en las aguas someras. En bahía Fal- 
sa, la distribución de ToC para el mes de 
abril muestra un gradiente en sent’ido 
transversal opuesto al mostrado en enero 
(Figs. 4 y 15). Las ToC en abril son tna- 
yores en la parte occidental que en !a 
parte oriental de bahía Falsa. Esto de- 
nota de nuevo claro efecto de la batime- 
tría en la distribución de ToC. Los gra- 
dientes longitudinales de ToC en bahía 
San Quintín no se muestran muy marca- 
dos para 10s meses de abiil y mayo, debi- 
d3 a que el muestreo se realizó durante 
la pleamar, por lo cual el agua fría del 
exterior de la bahía había cs:ado cxpues- 
ta a la irradiación solar cn zonas someras 
solamente un tiempo r&tivamentc corto. 
Las gráficas de mareas para los período-, 
en que se realizaron los muestreos en los 
diferentes meses, se muestra en la Fig. 
23. En las gfáficas 19 y 21 se muekrn que 
la variación diurna de ToC se correlaciona 
con el estado de las mareas y 11 hora del 
día, en una combinación un tanto comple- 
ja. En la estación 2 (Fig. 19) se nota en 
general una mayor correlación de la tempe- 
ratura con la hora dzl día q:le con el esta- 
do de la marea, con temperaturas más al- 
tas en la tarde (15:00 Hrs.) y con tempe- 
raturas más bajas alrededor de las 05:00 

Hrs. Una situack semejante se observó en 
bahía Falsa. 
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La temperatura superfic’ial de la zona 
exterior adyacente a la boca fué menor en 
Mayo que en Abril y Enero (para Febre- 
ro y Marzo no existen datos para esta zona) 
(Fig. 4, 13 y 16). Esto se debe muy po- 
siblemente el hecho de que en Mayo se 
estaba presentando el fenómeno de sur- 
gencia frente a San Quintín; aguas sub- 
superficiales, más frías, estaban emergien- 
do hacia la superficie por el efecto de 
acarreo del víento. De acuerdo con Smith 
(1968) los vientos que provocan surgen- 
cias frente a Baja California son más fuer 
tes en Abril y Mayo. 

El hecho de que la SO/ fuera más 
elevada hacia los extremos internos de la 
bahía en todo el período de estudio indi- 
ca claratiente que la bahía es un sistema 

antiestatuaria la evaporación es mayor que 
1s Drecipitación). Contrario a la ToC la 
variación diurna de SO/ está correla- 

cionada casi totalmente con el estado de la 
marea (Figs. 19 y 21), conSo/ máxi- 
mas coincidiendo con la baja marea y 
So/00 mínimas coincidiendo con la alta 
marea. Este efecto se debe a una evapora- 
ción mayor en el interior de la bahía que 
en el exterior, por el efecto de calenta- 
miento antes mencionado. 

La distribución superficial de 0, du- 
rante el períods de estudio (Figs. 6, ll, 
15 y X8) muestra una gran correlación 
con la de ToC. El 0, es mayor en In- 
vierno que en Primavera, debido a la 
más baja ToC, y por ende mayor solubi- 
lidad de O,, en invierno. Este efecto se 
nota más claramente en bahía San Quin- 
tín que en bahía Falsa. La distribución 
superficial del porciento de saturación de 
oxígeno se muestra en las figuras 24, 25, 
26 y 27. 

Fig.24. Distribución superficial del oarcienta de saturu&rr 

de oxÍgeno disuelto (“b) poro Enero. 
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9.25. Distribución superficial del porciento de saturaciónj de oxígeno disuelto (%) para Febrero. 
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Fig.26. Distribución superficial del porciento de saturación de oxígeno disuelto (%) para Abril. 
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Distribución superficial del porciento de saturación de oxígeno disuelto (%) para Mayo. 
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La distribución de PH se correlaciona 
estrechamente con la de 0, (Fig. 6, 7, 11 
dfctan al pH son esencialmente !os 
mismos que afectan al O2 En la fi. 
gura 28 se puede apreciar una corre- 
lación positiva entre la variación diur- 
na de PH y la de O,, se aprecia además 
que en la estación 20 existe una mejor co- 
rrelación que en la estación 2, y que para 
los mismos valores de 02, el pH es en 
general mayor en la estación 2 que en la 
csta.ción 20. J-o anterior posiblemente se 
deba a que en la estación 2 el proceso de fo- 
tosíntesis sea más intenso que en la esta- 
ción 20 y el hecho de que la ToC es ma- 

yor en la estación 2. La fotosíntesis aumen- 
ta la concentración de 0,, y aumenta tam- 
bién el pH debido al consumo de bióxido 
de carbono. Una intensa fotosíntesis aco- 
plada con un aumento de ToC, debido a 
la irradiación solar, puede causar un au- 
wrento de 0 y de pH seguido de una dis- 
minución de 0 a, por la disminución de la 
solubilidad de oxígeno y su escape hacia 
la atmósfera. El intercambio de oxígeno 
con la atmósfera no afecta el PH. Para 
corroborar lo anterior se necesitan datos 
de -productividad orgánica primaria en am- 
bas estaciones. 
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Fig.28. pH versus concentración de oxígeno disuelto, durante el estudio de variación diurna. 

Los circulos abiertos son de la estación 2, y las cruces son de la estación 20. 
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La bahía es un buen ejemplo de un 
sistema con equilibrio entre los componen- 
tes físicos y bióticos. Odum (1971) men- 
ciona que este tipo de sistemas tienen una 
alta productividad biológica. Consisten 
de varios subsistemas básicos unidos por 
el fluir de las mareas. Los principales 
subsistemas son: las zonas bajas de alta 
productividad orgánica primaria (fotosín- 
tesis); y el subsistor-na de los canales, en 
el cual la respiración excede a la fotosín- 

tesis. 

Estudios como el presente son consi- 
derados muy importantes como punto de 

referencia para el estudio de bahías adya- 
centes a zonas densamente pobladas y que 
han sido fuertemente contaminadas. El 
estudio de una bahía como la de San 
Quintín nos da a conocer las condiciones 
hidrológicas antes de la introducción de 
contaminantes. 

Con relación al desarrollo de maricul- 
tivos, aunque no se cuente todavía con !a 
información de un ciclo anual completo, 
se pueden obtener algunas conclusiones 
significativas, por ejemplo, se tenía pro- 
gramado el experimentar en proyectos pi- 
lotos, entre otros, a la especie Crassostrea 

virpinica (ostión americano), pero Lossa- 
noff (1965) menciona que esta especie 
no puede desarrollarse en aguas con So/oo 
mayor de 30.00/00. De acuerdo con nues- 
tros resultados, la So/00 en San Quintín 
es persistentemente mayor de 30.00/ 00 

por lo cua! se descarta la posibilidad de 
cUltivo de C. virginica. 

De acuerdo con Galtsoff (1964), se 
puede establecer en general que Crassos- 

gigas y probablemente 

emzntras que Ostrea lurida 
an u ata son más tolerantes a aguas de 

y 0. edulis’sobreviven mejor en ambien- 
tes con mayor o/ 00 y menor turbidez. 
Por lo anterior se establece que posible- 
mente las dos especies más indicadas para 
ser cultivadas en San Quintín sean 0. lu- 
rida y 0. edulis. 

De acuerdo con Sevilla (1959) la tem- 
peratura influye fundamentalmente en 10s 
procesos reproductivos, nutritivos y en el 
crecimiento, y que el rango de ToC que 
los ostiones pueden tolerar es de lO.OoC 
a 3O.OOC, por lo cual la temperatura no 
es un factor limitante en San Quintín, 
durante Invierno y Primavera. 
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Galtssoff (1964) realizó 
tos para estudiar el efecto del 

experimen- 
pH en los 

ostiones y concluyó que tiene -un efecto 
muy pronunciado en la velocidad de con- 
sumo de oxígeno. 

De acuerdo con Calabrese (1972) pa- 
ra obtener un buen abastecimiento de os- 
tiones, el pH de las aguas no debe ser 
menor de 6.75 o mayor de 9.00. Por lo 
anterior se concluye también que el pH 
no es un factor ecológico limitante duran- 
te Invierno y Primavera para 10s ostio- 
nes, en San Quintín. 

V.- CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados de So/ 00, 
se descarta la posibilidad de cultivo de 
Crassostrea virgínica y se sugieren, como 
las especies más adecuadas para cultivo, 
Ostrea lurida y Ostrea edulis. 

En general, las condiciones atmosféricas . 
afectan más las aguas someras de los ex- 
tremos internos de la bahía que al resto. 

La variación diurna de So/ 00 está 
afectada principalmente por el ciclo de 

mareas, mientras que la variación diurna 
de ToC está afectada por el ciclo de ma- 
reas y por el ciclo diurno de irradiación 
solar. 
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