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Resumen

Se realizó un diagnóstico de la producción anual por perío-
dos, según datos históricos y actuales, para analizar la gestión 
pesquera del recurso ostión (Crassostrea spp.) en la provincia 
Las Tunas. La producción anual máxima promedio (650 t)  
correspondió al período 1981-1992, y se redujo a 211 t anua-
les durante 2010-2021. La máxima producción histórica se ob-
tuvo en la década de 1980 con aportes del 50 % por ostricultura, 
una variante casi desaparecida durante 1992-2017. En el pe-
ríodo más reciente 2017-2021, la mayor producción de os-
tión se obtuvo por pesca extractiva (198 t anuales) respeto a 
la ostricultura (27 t), que solo ocurre al norte de la provincia, 
y aportó el 13 % de la producción total de ostión. El ostión 
de cultivo mostró mayor rendimiento en carne (6,7 %) versus 
rendimiento (5,5 %) del ostión silvestre obtenido por pesca 
extractiva. En determinados períodos, los planes anuales de 
producción no se basaron en la biomasa realmente disponi-
ble, asignándose metas superiores a la producción obtenida. 
Con base en un análisis de proyección para 2023-2030 se-
gún planes anuales, se propone una diferenciación del plan 
según variantes productivas: pesca extractiva y ostricultura.

Palabras clave: ostión, diagnóstico, pesca extractiva, ostricul-
tura, productividad.

AbstRACt

A diagnosis of annual production was made by periods, ac-
cording to historical and current data, to analyze the fishing 
management of the oyster resource in Las Tunas. The avera-
ge maximum annual production (650 t) corresponded to the 
period 1981-1992, and was reduced to 211 t per year during 
2012-2021. The maximum historical production was obtai-
ned in the 1980s with contributions of 50 % from oyster far-
ming, a variant that almost disappeared during 1992-2017. 
In the most recent period, 2017-2021, the largest oyster’s 
production was obtained by extractive fishing (198 t per 
year) compared to oyster farming (27 t), this variant only oc-
curs in the north of the province and contributed 13 % of the 
total oyster production. The oyster from farms showed hi-
gher meat yield (6,7 %) versus the yield (5,5 %) of the oyster 
obtained by extractive fishing. In certain periods, the annual 
production plan was not based on the biomass actually avai-
lable, assigning goals higher than the productivity obtained. 
Based on a projection analysis for 2023-2030 according to an-
nual plans, a differentiation of the plan is proposed according 
to productive variants: extractive fishing and oyster farming.

Keywords: diagnosis, extractive fishing, oyster farming, pro-
ductivity. 
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intRoduCCión

En la provincia Las Tunas se localizan cinco bahías en su cos-
ta norte, y en su costa sur más de una decena de lagunas 
costeras, ríos temporales y esteros (Atlas ACC, 1989). En mu-
chos de estos cuerpos de agua habitan ostiones silvestres, 
destacándose las bahías de Manatí y Puerto Padre, en la cos-
ta norte (Betanzos-Vega et al., 2020a), y al sur las lagunas de 
Buenaventura y Jobabo (García et al., 2017). En los desem-
barques de Las Tunas se reconocen actualmente dos espe-
cies, el ostión de mangle Crassostrea rhizophorae (Guilding, 
1828) en las bahías de Manatí y Puerto Padre (Betanzos-Vega 
et al., 2020a), y Crassostrea virginica (Gmelin, 1791) que está 
presente en la captura de la Unidad Empresarial de Base 
(UEB) Guayabal (Betanzos-Vega et al., 2018).

Según datos de la empresa pesquera provincial (PESCATUN) 
de Las Tunas, su mayor producción de ostión ocurrió entre 
1981-1992 con un promedio anual de 650 t de ostión en con-
cha y máximo de 814 t en 1985. Esta producción provino de 
los bancos naturales de ostión de mangle C. rhizophorae di-
rectamente de las raíces y ramas del mangle rojo (Rhizophora 
mangle) de la zona intermareal, y de granjas de cultivo artesa-
nal (Betanzos-Vega et al., 2020a). Durante la década de 1980 
la ostricultura nacional, incluida Las Tunas, contribuyó con el 
50 % de la producción nacional de ostión (Frías & Rodríguez, 
1991). Después de 1992 el cultivo de ostión se reduce pro-
gresivamente, lo que incide negativamente en la producción 
total de ostión de la provincia, hasta 2008 en que se incluye 
la pesca extractiva del ostión C. virginica, y Las Tunas ocupa 
el tercer lugar nacional en volumen de producción de ostión 
en concha, y en rendimiento en carne obtenida del ostión 
(Mazón-Suástegui et al., 2019). 

En 2017 se fortalece la ostricultura en la bahía de Puerto 
Padre y en 2019 se introduce en la bahía de Manatí, y en 
ambas bahías el ostión es el principal recurso pesquero 
(Betanzos-Vega et al., 2020a). Al sur de la provincia, la UEB 
Guayabal inició en 2015 acciones para el cultivo de ostión 
de mangle C. rhizophorae en la laguna Buenaventura (García 
et al., 2017), pero sin resultado permanente. La empresa  
PESCATUN de la provincia Las Tunas proyecta un incremento 
anual en los desembarques de ostión, la proyección incluye 
la ampliación de la ostricultura, pero mantiene la recolecta 
de ostión silvestre. Persigue alcanzar metas de producción (cul-
tivo + pesca extractiva de ostión) de 405 t y de 590 t de ostión 
en concha para 2025 y 2030 respectivamente (PESCATUN,  
Leyva-Segura, A.; com. per.). 

La producción de ostión debe responder a los planes 
anuales establecidos por la empresa pesquera, y deben te-
nerse en cuenta para una gestión sostenible de la pesquería. 
El plan se establece como un compromiso de producción 
desde el año precedente e implica una asignación y pro-
gramación mensual de insumos, esfuerzo de producción 
y compromisos de comercialización (GOC-036, 2021), y 
para la pesca se presupone que se establece según recur-
sos disponibles, y según potencial de biomasa pescable 
existente. 

Para una gestión pesquera sostenible del recurso ostión 
en Las Tunas es necesario conocer las particularidades de 
esta actividad pesquera, su trayectoria y situación actual, y 
definir su potencialidad. Este trabajo persiguió como obje-
tivo un diagnóstico de la gestión de esta pesquería en Las 
Tunas, su situación actual, y proponer de un plan anual para 
el período 2023-2030, a partir de un incremento anual por 
ostricultura artesanal.

mAteRiALes y métodos

descripción del área de estudio

Las Tunas se ubica al este de Cuba, su clima es cálido tro-
pical, y presenta un acumulado promedio de 1 038 mm de 
precipitación anual, el más bajo de Cuba (Piñón-Abraham & 
González-Piedra, 2014); su territorio ocupa el noveno lugar 
en extensión (6 587,75 km2) y tiene costas al norte y al sur 
de Cuba (Atlas ACC, 1989). En tres de sus ocho municipios 
se localizan puertos de importancia pesquera; en su cos-
ta norte se localizan la UEB Puerto Manatí, en la bahía de  
Manatí (21°23,179' N - 076°48,521' W), y la UEB Puerto Padre, 
en la bahía de Puerto Padre (21°16,511' N - 076°31,732' W), 
al interior de ambas bahías el ostión es el principal recur-
so pesquero, y se obtiene por vía de la pesca extractiva de 
ostión silvestre y por el cultivo artesanal (Betanzos-Vega 
et al., 2020a). En la costa sur de Las Tunas, en el municipio 
Amancio, se localiza el puerto pesquero, UEB Guayabal 
(20°41,311' N - 077°37,223' W) (Fig. 1), que desde 2010 com-
bina la recolecta en bancos naturales de ostión de mangle 
C. rhizophorae de la laguna de Buenaventura (Garcia et al., 
2017), con la pesca extractiva de ostión de fondo C. virginica 
de la desembocadura del río Cauto, provincia de Granma 
(Betanzos-Vega et al., 2018). Posterior a 2016, todo el ostión 
recolectado y desembarcado en Guayabal procede de los 
bancos submareales de C. virginica del río Cauto.
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metodología para el análisis por períodos  
de las variaciones de la pesquería de ostión 

De la estadística pesquera de la empresa PESCATUN, se obtuvie-
ron datos de la producción de ostión en Las Tunas (1980-2021), 
y se seleccionaron dos períodos, uno anterior de 12 años y de 
máxima producción de ostión (1981-1992) y el período de los 
últimos 12 años (2010-2021). Se compararon datos anuales de 
ambos períodos según desembarques totales, o captura bruta, 
en toneladas de ostión en su concha (producción real obteni-
da), y datos referentes a sus metas anuales de producción (plan 
anual), cuya comparación, según diferencias significativas o no, 
entre la producción planificada y la obtenida puede indicar si 
existe una gestión pesquera sostenible. 

metodología para el análisis por zonas  
y variantes productivas

Se utilizaron datos anuales del período 2012-2021, que dife-
rencian los datos según desembarques de ostión por cada 
UEB, lo que permitió conocer la contribución de ostión se-
gún especies y regiones de pesca (norte y sur) de la pro-
vincia; y del período más reciente 2017-2021 se analizaron 
por cada UEB pesquera los desembarques mensuales en 
toneladas de ostión en su concha. De este último período 
se obtuvieron datos según variantes productivas: pesca  
extractiva (recolecta de ostión silvestre) y cultivo (cosecha 
de la ostricultura artesanal), y se compararon los desembar-
ques entre cada UEB. Lo mismo con el rendimiento en carne  

(R = peso de la carne de ostión obtenida/peso del ostión en 
su concha x 100), que es un indicador de la condición del 
ostión y de la eficiencia productiva, debido a que el ostión 
en Cuba se comercializa desconchado con límite mínimo 
de rendimiento en carne aceptable por la industria de 4,9 % 
(Mazón-Suástegui et al., 2019).

metodología para la proyección anual  
de ostión, programa 2023-2030

La Empresa Pesquera Provincial de Las Tunas (PESCATUN) 
proyectó un plan anual de producción total de ostión para el 
período 2023-2030. Teniendo en cuenta los datos anteceden-
tes y actuales de los desembarques de ostión, la capacidad de 
carga ostrícola y el potencial de biomasa silvestre de ostión 
por especies y las zonas de pesca de cada UEB (Betanzos-Vega 
et al., 2018 y 2020a), se analizó el plan 2023-2030 de ostión 
en concha proyectado por PESCATUN, para proponer planes 
anuales diferenciados según variantes productivas (pesca 
extractiva de ostión silvestre y ostricultura), y cantidad de co-
lectores necesarios según rendimiento promedio de 2,6 kg de 
ostión en concha por colector (Betanzos-Vega et al., 2022).

metodología para los análisis estadísticos

Para los análisis estadísticos se utilizó el programa STATGRA-
PHICS® Centurion XV, y siguiendo las recomendaciones de 
Zar (2019), se realizaron pruebas para determinar la normali-
dad de los datos [Prueba-F y verificación de la varianza para 

Fig. 1. Cuba, y la ubicación de la provincia Las Tunas. Se señalan los puertos y bahías donde se ubican las entidades pesqueras de base que 
se dedican a la actividad ostrícola en la provincia.
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comparar las desviaciones estándar (DE)], y cuando se pre-
sentó homocedasticidad se utilizaron pruebas paramétricas. 
Para comparación de las medias de dos muestras se utilizó la 
Prueba-t (Student), y entre más de dos variables se utilizó un 
ANOVA de una vía, seguido de la prueba de comparaciones 
múltiples LSD (Less Significant Difference) de Fisher. Cuando 
ocurrió atipicidad en los datos (diferencia significativa entre 
las DE), se aplicó la prueba no paramétrica (Kruskal-Wallis) 
para determinar diferencias significativas entre las media-
nas. En todas las pruebas estadísticas se estableció el mismo 
nivel de significancia (p < 0,05). En el texto, se presentan los 
valores promedio con la desviación estándar (±DE). 

ResuLtAdos

Variaciones anuales y por períodos  
de la producción de ostión en la provincia 
(1980-2021)

Durante 25 años (1980-2004) la producción de ostión en 
Las Tunas mostró desembarques anuales promedio de 510 
± 155 t. En ese período los máximos promedios (650 ± 88 t 
anuales) se alcanzaron entre 1981-1992 (Fig. 2a). En 1992 
disminuyó la producción (494 t), con diferencia de –134 t 
respecto al año anterior. A partir de ese año y durante los 
10 años siguientes, los desembarques anuales mostraron 
en promedio 395 ± 139 t de ostión, con mínimo de 199 t 

en 2002 con reducción de 500 t respecto al máximo alcan-
zado en 1985. Posterior a 2002 los desembarques promedio 
anual de ostión de mangle (C. rhizophorae) se mantienen en  
105 ± 96,5 t, hasta 2008 en que se adiciona el ostión C. virginica  
a la captura comercial de la provincia, y se alcanza un pro-
medio anual de 211 ± 43 t de ostión entre 2010-2021 
(Fig. 2b). Las desviaciones estándar según desembarques 
promedio por períodos evaluados indican una mayor es-
tabilidad anual en los desembarques de 1981-1992 y en 
2010-2021.

La producción anual de ostión en 2010-2021 fue un 
67 % menor respeto al período 1981-1992, de máximos 
desembarques anuales. Al analizar, en ambos períodos, 
los planes anuales de producción proyectados por el sec-
tor pesquero (Fig. 2), desde 1985 el plan de producción 
se mantiene prácticamente inamovible y superior a 700 t, 
lo que contrasta con la tendencia de la producción anual 
obtenida (Fig. 2a). A partir de 1987 la producción obteni-
da (real) disminuyó progresivamente en relación con los 
planes anuales, sobre todo desde 1991 en que lo obteni-
do fue inferior en más de 100 t respecto a lo planificado, 
con diferencia mayor a 260 t en 1992; esta diferencia fue 
más marcada (> 400 t) en los años 2000 y 2001. Durante 
el período 2010-2021 el plan de producción y la produc-
ción obtenida mostraron un mayor ajuste (Fig. 2b), con 
diferencia promedio anual de 40 t.

Fig. 2. Producción anual planificada (plan) y producción obtenida de ostión en su concha (real), por períodos: 1981-1992(a) y 2010-2021(b). 
Con etiquetas de datos en años representativos de la producción obtenida y planificada.
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Entre la producción planificada (plan) y la obtenida (real) 
se encontraron diferencias estadísticamente significativas 
(KW = 4,1209; p = 0,0423) en el período 1981-1992 (Fig. 3a). 

Mientras que en el período 2010-2021, no hubo diferen-
cias estadísticas (Fig. 3b) entre lo planificado y lo obtenido  
(KW = 0,6544; p = 0,4185).
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 Producción por zonas de pesca y variantes  
productivas (2012-2021) 

Según datos de producción por UEB pesquera durante el 
período 2012-2021 (Fig. 4), los desembarques de ostión en 
concha en Manatí, promedio anual de 52,4 ± 15,8 t, tendieron 
al incremento con máximos (> 65 t) en 2018 y 2020. Esto es 
contrario a la tendencia en Puerto Padre, promedio anual de  
43,3 ± 17,1 t, cuya producción decrece de 60 t promedio  
(2012-2015) a menos de 32 t anuales (2016-2021). De 2012- 2021, 

Fig. 3. Comparación (Kruskal-Wallis) entre la producción anual planificada y la obtenida en 1981-1992 (a) y en 2010-2021 (b). Letras 
desiguales indican diferencias estadísticamente significativas entre las medianas con un nivel del 95 % de confianza.
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la producción anual de la UEB Guayabal, al sur, mostró los 
mayores desembarques anuales de la provincia (Fig. 4), y 
aportó como promedio 116,7 ± 39,5 t, el 55 % de la pro-
ducción total anual de ostión en ese período. Entre las 
tres UEB, hubo diferencias estadísticamente significativas  
(KW = 15,9952; p = 0,0003) debido a mayor captura por la 
UEB Guayabal de ostión de fondo C. virginica; mientras que 
en la costa norte no hubo diferencias estadísticas significati-
vas entre las medias de los desembarques anuales de ostión C. 
rhizophorae en Manatí y Puerto Padre (t = –1,2498; p = 0,2274). 

Fig. 4. Producción de ostión y tendencias (2012-2021) según desembarques por UEB, Manatí y Puerto Padre al norte, y Guayabal en la costa 
sur de Las Tunas. En etiquetas el porcentaje de la contribución anual de Guayabal, respecto a la producción total de ostión en la provincia.
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Según datos más recientes (2017-2021), los desembar-
ques mensuales promedio por UEB son mayores en la UEB 
Guayabal (11,7 ± 3,5 t), respecto a Manatí (5,8 ± 1,7 t) y 
Puerto Padre (3,9 ± 1,6 t) (Fig. 5). Entre las tres UEB se encon-
traron diferencias estadísticas significativas (KW = 22,5166;  
p = 0,0002) en la producción mensual. Al norte de la pro-

Por variantes productivas (pesca y cultivo), las UEB Manatí 
y Puerto Padre realizan desembarques procedentes de la 
pesca extractiva de ostión silvestre y del cultivo artesanal, 
y la UEB de Guayabal solo realiza pesca extractiva (Tabla 1). 

vincia, los máximos desembarques mensuales de Manatí 
ocurrieron en abril-junio, y en noviembre; mientras que 
en Puerto Padre sucedieron en agosto-octubre. La UEB 
Guayabal mostró sus máximos de enero-marzo, y agosto. Los 
datos demuestran que las tres UEB realizan actividad ostríco-
la en todos los meses del año (Fig. 5).

Fig. 5. Producción media mensual y su desviación estándar por UEB (2017-2021), según desembarques al norte de la provincia (Manatí y 
Puerto Padre) y al sur (Guayabal).

Producción promedio mensual de ostión por UEB, Las Tunas
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Tabla 1. Desembarques de ostión del período 2017-2021, según variante de producción (pesca extractiva  
y cultivo artesanal) por UEB en Las Tunas

Puerto Padre Manatí Guayabal

Años Pesca Cultivo Pesca Cultivo Pesca Cultivo

2017 20,2 57,8 141,4

2018 12,0 28,0 74,6 98,5

2019 20,3 23,1 58,3 150,2

2020 7,5 21,0 59,2 9,8 113,6

2021 7,3 25,5 49,2 0,8 119,8

Promedio 13,5 24,4 59,8 5,3 124,7

Los desembarques anuales promedio procedente de la pes-
ca extractiva de ostión en la provincia, durante 2017-2021, 
fueron superiores (198,0 ± 24,3 t), a los provenientes de la 
ostricultura 27,0 ± 12,4 t. 
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Entre las medias de los desembarques anuales (2017-
2021) de cada UEB, por variantes productivas (pesca y 
cultivo), se encontró diferencia estadísticamente signi-
ficativa (Anova; F(4, 16) = 71,20; p = 0,0001). En Puerto 
Padre, la producción fue mayor por cultivo sin diferencia 
entre los desembarques según variantes. En Manatí hubo  
diferencias significativas con mayores desembarques por 
pesca extractiva que por cultivo. Fue significativamente dife-
rente la producción de ostión C. rhizophorae al norte (Manatí y 
Puerto Padre) respecto a la del sur de la provincia (Guayabal), 

proveniente de la pesca extractiva de ostión C. virginica  
(Fig. 6a). 

Según proporción de carne de ostión obtenida, respecto 
al peso total de ostión en concha, el ostión procedente del 
cultivo mostró mayor rendimiento promedio (6,7 %) que el 
obtenido por pesca extractiva (5,5 %) de los bancos silvestres 
(Fig. 6b). Este indicador mostró diferencias estadísticamente 
significativas (Anova; F(4, 16) = 51,23; p = 0,0001) entre las 
medias de los rendimientos evaluados por variantes produc-
tivas y por UEB (Fig. 6b). 

Fig. 6. Desembarques (t) de ostión en concha (a) y rendimiento (%) en carne (b), promedio y desviación estándar (2017-2021), según pesca 
extractiva y cultivo por UEB. Letras desiguales indican diferencias estadísticamente significativas (LSD de Fisher; p < 0,05).
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Proyección anual de ostión, programa 2023-2030 
de PesCAtun

En 2021 la Empresa Pesquera PESCATUN de la provincia Las 
Tunas concilió con el Grupo Empresarial Pesquero del Minis-
terio de la Industria Alimentaria, un plan de producción de 
ostión en concha para 2022 de 260 t, y presentó una proyec-
ción anual de producción total de ostión para el 2023-2030. 
Contrasta con el plan para 2022 (260 t) y 2023 (320 t), que en 
2021 la producción real obtenida fue de 203 t, de ellas 177 t de 

ostión silvestre y 26 t procedente del cultivo, por lo que es 
evidente la necesidad de incrementar la ostricultura para 
dar cumplimiento a los planes anuales proyectados hasta 
2030. Según diagnóstico de la producción por UEB, Manatí 
y Puerto Padre deben realizar un mayor esfuerzo en desarrollar 
la ostricultura para dar cumplimiento a las metas anuales 
proyectadas (Tabla 2), mientras que la UEB Guayabal debe 
combinar pesca y cultivo, y puede mantener una mayor pro-
ducción por vía de la pesca extractiva de ostión C. virginica 
silvestre de la cuenca del río Cauto. 

Tabla 2. Proyección de la producción anual de ostión (programa 2023-2030) de la Empresa PESCATUN, y propuesta  
según pesca extractiva y ostricultura por UEB

Plan por UEB y propuestas 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Plan total de ostión Manatí 80 95 115 130 145 160 180 210 230

Propuesta/Pesca extractiva 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Propuesta/Ostricultura 50 65 85 100 115 130 150 180 200

Plan total de ostión Puerto Padre 70 90 100 120 150 170 190 200 200

Propuesta/Pesca extractiva 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Propuesta/Ostricultura 50 70 80 100 130 150 170 180 180

Plan total de ostión Guayabal 110 135 145 155 155 160 160 160 160

Propuesta/Pesca extractiva 110 100 100 100 90 90 90 90 90

Propuesta/Ostricultura 0 35 45 55 65 70 70 70 70

Plan total de ostión PESCATUN 260 320 360 405 450 490 530 570 590

(b)

Rendimiento en carne de ostión, Las Tunas
9,0 
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7,0 
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aa
a

b

c
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UEB Puerto Padre          UEB Manatí UEB                                                                                       
Guayabal
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Según rendimiento promedio (2,6 kg de ostión) por co-
lector en momento de cosecha, para cumplir el plan de 2023 
se necesitan 26 000 colectores de ostión en Manatí y 27 000 
en Puerto Padre. Para el Plan 2023-2030 de ambas UEB se 
precisa un incremento anual aproximado de 8 000 colecto-
res por año, hasta alcanzar unos 70 000 colectores por cada 
UEB en 2030. Al sur de Las Tunas, la UEB Guayabal debe con-
tar con 20 000 colectores en 2025, con incremento aproxi-
mado de 3 500 colectores por año hasta operar con 27 000 
colectores entre 2027-2030. 

disCusión 

Los planes anuales son un instrumento anticipativo de 
conducción y planificación de esfuerzos y resultados pro-
ductivos, y deben establecerse por todas las entidades con 
objetividad y según estimados factibles de cumplimiento 
(GOC-036, 2021). El plan o meta de producción, establecido 
para las entidades pesqueras, se distribuye y controla por 
meses y se debe establecer según estimación de la biomasa 
disponible por especies o recursos pesqueros. Sin embargo, 
los planes de producción anual de ostión para Las Tunas, 
posterior a 1990, no tuvieron en cuenta la biomasa de ostión 
existente, ni las diferencias significativas entre la producción 
anual planificada y la obtenida para lograr una gestión pes-
quera sostenible. Esta situación tuvo que tener un efecto en 
la biomasa poblacional, debido a una mayor presión admi-
nistrativa pesquera para cumplir con los planes anuales de 
producción. Se suma una disminución de recursos materiales 
para el sostenimiento de las granjas de ostricultura en Cuba 
posterior a 1992, que se traduce en una reducción nacional 
de 20 granjas de 50 000 colectores cada una (1981-1992), a 
siete granjas (2010-2021), el 90 % de ellas con menos de 25 
000 colectores, incluyendo las de Las Tunas (Mazón-Suáste-
gui et al., 2019; Betanzos-Vega et al., 2022).

Buesa (1997) señala que la contaminación marina-cos-
tera en las décadas de 1970-1980, principalmente de indus-
trias azucareras, fue una causa importante en la reducción 
significativa de la producción de ostión en Cuba, y que el 
desarrollo de la ostricultura (1981-1992) tenía como obje-
tivo aportar una biomasa adicional para compensar la pér-
dida de biomasa silvestre. No obstante, se plantea una re-
ducción actual en los niveles nacionales de contaminación 
que incrementa la potencialidad de aguas costeras para el  
desarrollo de la maricultura en Cuba, incluido en las bahías de 
Manatí y Puerto Padre (Perigó et al., 2013; Betanzos-Vega et 
al., 2020a). Hay coincidencia en el período 1980-1990, iden-
tificado como de alta contaminación costera en Cuba (Pérez 
de los Reyes, 2009; Perigó et al., 2013), y el período de máxi-
mo crecimiento y productividad de la ostricultura en Cuba 

(Frías & Rodríguez, 1991; Mazón-Suástegui et al., 2019); esto 
corroboró que el cultivo es una vía para incrementar la pro-
ducción de este recurso pesquero debido a la posibilidad de 
seleccionar los sitios idóneos. 

En la última década (2012-2021), los desembarques tota-
les de ostión al norte de la provincia (Manatí + Puerto Padre) 
mostraron una producción promedio anual ligeramente me-
nor (95,7 ± 22,2 t), que la producción en la costa sur (116,7  
± 39,5 t) de la UEB Guayabal. La producción al sur no se rea-
liza en zonas ostrícolas de la provincia Las Tunas, sino a más 
de 35 millas náuticas al este del Puerto de Guayabal, en los 
bancos naturales de ostión de fondo C. virginica del río Cauto, 
provincia Granma (Betanzos-Vega et al., 2018). La distancia 
mensual a recorrer influye en los costos de las operaciones 
pesqueras, e incide en la rentabilidad de la producción de 
ostión. Desde 2019 se establece veda anual reproductiva de 
tres meses para el ostión de fondo C. virginica en el río Cauto 
y cuota máxima de captura de 320 t (Resolución 79, 2019), de 
las cuales se concierta una cuota no mayor de 160 t anuales 
para la UEB pesquera de Guayabal. Aunque la UEB ha man-
tenido una pesca extractiva precautoria (promedio anual de 
125 t desde 2017) menor que el 80 % de su cuota anual, realizó 
pesquería de C. virginica durante todos los meses del año. 

La introducción y ampliación de la ostricultura al sur de 
Las Tunas se debe desarrollar con el ostión autóctono, el 
ostión de mangle C. rhizophorae, y como apoyo al sosteni-
miento de las poblaciones silvestres. El cultivo tiene como 
ventaja un mayor rendimiento en carne, y una mayor opción 
de protección al ecosistema respecto a la pesca extractiva de 
ostión silvestre (Betanzos-Vega et al., 2022). La falta de recur-
sos materiales es un factor de peso, pero en 2018-2019 se dio 
solución en Puerto Padre a esas dificultades con proyectos y 
recursos locales, sustitución de materiales, y una mayor cul-
tura del cultivo (Betanzos-Vega et al., 2022). Entre 2020-2021, 
al margen de los efectos de la situación pandémica de  
Covid-19, en la ostricultura de Manatí y Puerto Padre se evi-
denciaron problemas de manejo que afectaron la producti-
vidad del recurso ostión, sobre todo en Manatí con una pro-
ducción en 2021 inferior a 1 t de ostión por cultivo. 

El estímulo salarial es otro factor a tener en cuenta, al no 
diferenciarse el pago según producción por cultivo o pesca 
silvestre, y por la falta de diversificación de la oferta para 
comercialización con nuevas formas de presentación. La no 
aplicación de todas las ventajas de los resultados científi-
co-técnicos y de una cultura de cultivo, así como la ausen-
cia de vigilancia y mantenimiento de las granjas, son otros 
problemas de consideración señalados como un problema 
nacional, y para esta provincia, todo lo cual influye en un 
menguado desarrollo de la ostricultura (Betanzos-Vega et al., 
2020a; 2022). Se estima por ostricultura un potencial de 200 t 



Revista Cubana de Investigaciones Pesqueras
Enero-junio | 2022 | Vol. 39 | No. 1 | ISSN 0138-8452 9

anuales de ostión en concha en la costa norte de Las Tunas 
(Manatí + Puerto Padre), con máximo de 300 t si la ostricul-
tura se desarrolla con otras estructuras y técnicas de cultivo 
(Betanzos-Vega et al., 2020a).

Una solución a los problemas de atención al cultivo, y 
rentabilidad en la actividad ostrícola, en general, puede estar 
en la participación de entidades territoriales de la acuicul-
tura de agua dulce, con más experiencia y cultura en este 
tipo de variante pesquera. La participación de otros actores 
económicos del sector no estatal, como micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES) (GOC-094, 2021), puede ser 
una solución de trasformación y desarrollo de esta actividad, 
que por sus características y resultados actuales no ha sido 
prioridad o sostenible en muchas de las empresas pesqueras 
estatales que se dedican a la actividad netamente extractiva 
de recursos marinos pesqueros. Siendo viable esta opción 
para la costa sur de Las Tunas, y valorar como opción adicio-
nal en Puerto Padre, previo a estudios y recomendaciones al 
efecto.

ConCLusiones

Más del 90 % de la producción actual de ostión en Las Tunas 
es resultado de la pesca extractiva de ostión silvestre, y el 55 % 
de los desembarques de ostión no provienen de las zonas de 
pesca de esa provincia.

Ocurre pesca de ostión silvestre todos los meses, por lo 
que es necesario cumplir con las regulaciones de veda re-
productiva aplicada al ostión de fondo Crassostrea virginica; 
y tener en cuenta la biomasa disponible en la confección del 
plan anual de producción para evitar sobreexplotación del 
recurso silvestre o incumplimientos productivos.

Las variaciones y disminución en la producción de ostión 
en Las Tunas, se relacionan con varios factores naturales, 
pero principalmente a problemas logísticos y de manejo que 
han sido recurrentes, como pobre inversión y participación 
actual en el cultivo; situación que debe cambiar para cum-
plir el programa 2023-2030. Siendo una opción trasladar esta 
actividad a las empresas de acuicultura o permitir al sector 
privado (MIPYMES) su participación.
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