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O. O RESUMEN 

Básicamente se describe el método de cultivo de camarón Pe-

~ spp. a escala comercial en granjas camaroneras en las 

costas del Ecuador. 

Antes de establecer una granja camaronera se selecciona el 

área como sigue: que haya suficiente larva de las especies 

requeridas (P. vannamei y/o P. stylirostris); que el suelo 

presente una constitución limo-arcillosa y/o arcillo-areno-

sa, pues la impermeabilidad es indispensable en los estan

ques; que el agua presente Cu+, Sn+ y Ph+ en niveles meno-

res de 5 ppb., así como la presencia de hidrocarburos y pe~ 

ticidas sea menor de 3 ppb.; la salinidad óptima puede ser 

de l0-25 º/00 , el oxígeno disuelto en el agua con rangos de 

3-9. ppm. y la temperatura puede variar de 20-34°C. 

El sistema de cultivo se basa en el aprovechamiento del ci 

clo biológico natural del camarón ya que éstos inmigran a 

los esteros y lagunas en fase postlarvaria para crecer y de 

sarrollarse, por lo que se construyen estanques semirústi-

ces donde se hacen llegar postlarvas y/o juveniles para su 

crecimiento, engorde y cosecha, con densidades de siembra. 

que os.cilan de 5-7 camarones/m 2 . a los que se les alimenta 

con dietas balanceadas, además de que el estanque haya sido 

previamente fertilizado para producir cadenas alimenticias 

propicias para el crustáceo. También se evita la acción de 

depredadores. 
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En la construcción de estanques es indispensable que éstos 

se puedan llenar y vaciar de agua con facilidad, por lo que 

se debe tratar de construírlos con 2-3% de pendiente hacia 

la salida. Asimismo, es importante la construcción de can~ 

les reservorios para asegurar el~almacenamiento y el aporte 

contínuo de agua a las piscinas. 

Los estanques pueden ser precriaderosy de crecimiento o en 

gorde, tienen una compuerta de entrada y una de salida con 

las cuales se regula el flujo de agua, la entrada de depre

dadores y la salida del camarón. 

Las postlarvas y juveniles se capturan en los esteros, pri~ 

cipalmente de Diciembre a Marzo, utilizando el arte de pes-

ca "chayo", los organismos se mantienen en recipientes con 

agua y aereación, se identifica la cantidad por especie yse 

transporta en vehículos acondicionados con niveles de oxíg~ 

no disuelto entre 7 y 8 ppm. y tc:nperutura de 15-20ºC en den 

sidades de aproximadamente 1 millón de postlarvas/m3 , se 

aclimata a la "semilla" en la camaronera con agua del reser 

vario de los precriaderos, hasta igualar lentamente las co~ 

diciones hidrológicas de la "semilla" a las del estanque, 

para ser sembrada en el precriadero de dimensiones conoci-

das donde se puede controlar los parámetros hidrológicos y 

las condiciones nutricionales del camarón. 

Cuando el camarón llega a su primer gramo de peso alrededor 

de los 35-45 días de transferido mediante vaciado del estan 

que, colección y transportación adecuada hasta la piscinade 
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engorde en donde se siembra a densidades controladas. 

El control de incremento del peso, mortalidad, biomasa y d~ 

más parámetros biológico-ambientales que determinan el rendi 

miento obtenido en nuestro cultivo son establecidos a través 

de muestreos sistemáticos y periódicos que permiten ir cono-

ciendo el comportamiento de nuestras poblaciones en cultivo. 

Por último, se describe la pesca del camarón de talla comer-

cial, los métodos de cosecha implementados en el Ecuador yse 

hacen recomendaciones sobre esta faena que es la parte culmi 

nante del cultivo. 

1 

1 
1 
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1.o. IN T Ro D u e e I o N 

La acuacultura marina es una actividad dirigida a producir y 

cultivar organismos en el agua. Las t~cnicas necesarias pa

ra llevarla a cabo están llegando a una etapa que colocará a 

la maricultura a la par de la agricultura y la ganaderia, CQ 

mo actividad tendiente a racionalizar la explotaci6n de los 

recursos acuáticos y proporcionar alimento y trabajo. 

La contribuci6n de la acuacultura en la alimentaci6n humana 

seguirá siendo limitada mientras la actividad pesquera dis

ponga de reservas naturales que puedan ser explotadas a gran 

escala. Ahora bien, en la acuacultura existe un gran poten

cial, a medida que se conozca mejor la biologia de las espe

cies, se resuelvan los problemas que plantea su alimentaci6n 

y se logre controlar el ambiente acuático; cabe esperar una 

participaci6n creciente de la maricultura como fuente de al~ 

mento para el 11umbre. 

En los paises subdesarrollados o en vias de desarrollo, la 

importancia social y econ6mica de la acuacultura radica en 

la posibilidad de producir alimento barato, de dar trabajo e 

ingresos econ6micos a un gran número de personas y, propor

cionar divisas por conducto de exportaci6n de productos del 

mar. 

Probablemente los sistemas de acuacultura marina que han pr~ 

sentado un crecimiento más rápido en el mundo son los dedic~ 

dos al cultivo de camar6n o camaricultura, principalmente 
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las especies del género Penaeus, debido a que son productos 

que se venden muy caros en los mercados internacionales. 

La limitación actual de los recursos, el incremento de los 

costos de producci6n y el aumento en número de las flotas 

pesqueras son los principales factores que han hecho que la 

captura del camar6n en el mar esté dando ya señales de ce

der su lugar en importancia a la producción en estanques. 

La camaricultura al igual que la agricultura está constitu~ 

da por las mismas tres etapas que ésta: siembra, crecimie~ 

to y cosecha, los cuales se logran reproduciendo en cautiv~ 

ria los procesos biol6gicos naturales del camar6n. Depen

diendo del grado de tecnologfa utilizada en construcci6n y 

manejo, la camaricultura se puede dividir en tres subsiste

mas: extensivo, semi-intensivo e intensivo. Haciendo re

presentativo de cada tipo de cultivo a un pafs camaricultor, 

tenemos que a Ecuador le corresponderfa el sistema extensi

vo, a Taiwan el semi-intensivo y a Jap6n el intensivo; y, 

vemos que cada uno, dependiendo de sus muy particulares ca~ 

diciones geográficas y socio-econ6micas han logrado desarr~ 

llar la industria a tal punto que han hecho que los tres 

sistemas de cultivo sean altamente rentables. 

Indudablemente, en el Hemisferio Occidental y posiblemente 

en el mundo, el Ecuador es el país líder en la pioducci6nce 

camarón cultivado. Este país sudamericano desde el inicio 

de la década de los setenta inició la producci6n de camarón 

en cautiverio ba3o criterios tecnificados. 

El Ecuador es un país privilegiado ecol6gicamente para la 
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maricultura, pues las tres cuartas partes de su costa están 

formadas con extensos y pequeños estuarios cubiertos de ma~ 

glares. 

Los enormes afluentes de agua dulce de la Cordillera Cen

tral (Ríos Daule y Babahoyo) , más la corriente de Humboldt 

se conjuntan para formar en el Golfo de Guayaquil los ingr~ 

dientes naturales para obtener una mezcla muy rica en nu

trientes, y las temperaturas constantes durante todo el año 

permiten una buena reproducción, crecimiento y producción 

de todas las formas de vida del lugar. Estos factores am

bientales muy particulares, unidos a factores socio-económi 

cos y políticos favorables, han hecho posible el gran desa

rrollo de esta industria a un grado tal que el ecosistema 

adquiere características únicas en base a una tecnología 

propia, desarrollada a lo largo de quince años de ensayo y 

error, donde éstos han servido no para criticar, desalentar 

o destrufr nl indu~trial y al t~cnico, sino para ser retom~ 

dos y revertidos en el campo, logrando así un incremento 

constante en los niveles de producción y, la consolidación 

de un tipo de tecnología muy adecuada y al alcance de todos 

los países en vía de desarrollo. 

Realmente la verdadera expansióD de esta actividad se ini

ció a partir de 1975, cuando existían aproximadamente 

7,000 ha. en producción. En esta fecha, sólo el trece por 

ciento de la producción de camarón provenía del cultivo, p~ 

ro sólo en cinco años, es decir para 1981, esta cifra aume~ 
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t6 hasta un 75%. Esta industria ha mantenido por lo menos 

cincuenta mil empleos y desde 1975, el área utilizada en el 

cultivo se ha expandido 3.5 veces. 

La producci6n por hectárea varía marcadamente dependiendo 

del grado de tecnología e intensidad de la explotaci6n, os

cilando de 0.2 a 0.4 toneladas m~tricas por hectárea en cul 

tivo extensivo y entre l y 2 ton./ha.en cultivo semi-inten

sivo. 

Aunque son pocas las granjas que han logrado estaproducci6n, 

su aportaci6n al total producido es muy importante ya que de 

un total de aproximadamente 95 granjas existentes en el pa:ts 

(1984), tan s6lo 10 de ellas aportan el cuarenta por ciento 

del total de camar6n producido. 

Actualmente, el estado ecuatoriano ha adjudicado tierras en 

aproximadamente 72,928 ha., que entre las Provincias de El 

Guayas y El Oro, ocupan el 93.2% de las que se están utili-

zando. La Provincia de Manabí registr6 3,337 ha., represe~ 

tanda el 4.5.%, la Provincia de Esmeraldas 1,451 ha., es d~ 

cir el 1.9% y, Los Ríos s6lo alcanza 35 ha., debido a que 

su participaci6n se inicia únicamente desde 1984. En este 

mismo punto cabe señalar que un 46.6% de la producci6n to

tal se realiza en granjas que tienen desde 1 hasta 500 ha., 

por lo que se puede afirmar que esta actividad no se ha co~ 

centrado en pocas manos, sino por el contrario, se ha alen

tado a un gran número de personas a incursionar en este ca~ 

pe. 



T A B L A N o. 1 

EB1~~1Eb~~§-~EQYJ~~lb§_Q~~-~~º~QQB * 

A f:) OS GUAYAS E L ORO MANAB I ESMERALDAS LOS RIOS TOTAL 

1980 4,948.10 624.70 102.00 50.00 5,724.80 

1981 12,991.74 3,578.39 460.90 456.19' i?,487.22 

1982 9~846.37 2~055.42 686.04 172.2a 12,760.11 

1983 10,437.93 975;62 858.99 371.70 12,544.24 

1984 20, 195, o'o , 2;551.00 1,230.00 4qLOO 24,412.00 

TOI'AL: 5S,419.i4. 9,cGB5. ].3 3,337.93 1,451.17 
, .. 

.35.00 72,928.37 

* ANOS 1980 - 1984 

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 1985 
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.Esto se ha logrado gracias a la ayuda que el gobierno ecuat_12. 

riano ha proporcionado a los industriales camaroneros a tra-

vés de la banca otorgando créditos a largo plazo con bajos 

intereses, para que el _inversionista pueda_ recuperar su in -

versi6n en poco tiempo __ "_,-
------ -

Adem&s, el gobierno ha-~i~~J:'ibufdo con- una serie de aspectos -- - <~-~,: 
legales con respecto a la -_:coriéesi6n de 6cupaci6n de las zo -

nas de playa y bah:La pa-ra- ia insta-laci6n de viveros de cul 

tivo de camar6n y de otras especies bioacuáticas. Sobre es-

to, existe un decreto emitido en 1975 por el Ministerio de 

Recursos Naturales y Energéticos (Decreto No. 482). Estas 

medidas, entre muchas otras, son algunos de los factores ec_12. 

nómico-políticos que han impulsado a la industria hasta el 

lugar tan importante que ocupa actualmente a nivel interna-

cional. 

La camaricultura que se practica hasta el momento en Ecuado4 

está completamente sustentada en la cría de camarones mari 

nos del género Penaeus, del cual dos especies, P. vannamei 

y P. stylirostris, son las que mejor se han adaptado a las 

condiciones de cultivo y por lo tanto dan mayores rendimien-

tos por ha .. Estas especies son capturadas en estado post-

larval y/o juvenil, durante las migraciones que hacen estos 

organismos hasta el interior de las costas, siguiendo el CUE 

so de los esteros, bahías, estuarios, etc.; y son sometidos 

a encierro en los estanques, en condiciones hidrológicas 6p-

timas hasta que alcanzan tallas comerciales (Cun M. 1982). 



- 6 -

Cabe señalar que al sistema de cultivo de Ecuador, se le ca~ 

sidera extensivo en comparaci6n con Taiwán y Jap6n, pero de~ 

tro de la infraestructura creada en este país, encontramos 

granjas camaroneras a todos los niveles de tecnología; exis

ten camaroneras altamente extensivas con piscinas de 50 6 

más hectáreas, con muros hechos a mano y compuertas rústicas, 

con bombeo individual y sin aplicaci6n de ningún tipo de ali 

mento artificial. Granjas un poco más modernas (semi-exten-

sivas), con muros bien construidos y compuertas de cemento 

armado, donde se ha reducido el tamaño de las piscinas a 15 

y 20 ha. para su mejor manejo,con precriaderos, en los cua

les se aplican alimentos balanceados como complementos die

téticos del carnar6n, y tienen una estaci6n de bombeo para 

distribuir el agua por medio de un canal reservorio central. 

Existen también sistemas considerados por varios autores co

rno semi-intensivos, en los que se están utilizando los sist~ 

mas de cultivo de tres etapas, en los cuales se logran, en 

algunos casos hasta 3 cosechas de camar6n de 20 g. al año; 

se caracterizan por tener un mejor aprovechamiento del terr~ 

no y una mayor producci6n por ha. y por cosecha. Aunque pu~ 

dan existir estas diferencias a nivel tecnol6gico, el patr6n 

general de cultivo, como se menciona anteriormente, es el 

mismo para todas las granjas, y los "hilos negros", por los 

que existe tanto recelo a nivel local, son meramente imagin~ 

rios, ya que en todos los casos, el buen rendimiento se de

be a un buen manejo y al cuidado y dedicaci6n que se ponga 

al negocio y no a pequeños inventos a nivel individual. Lo 
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que s! parece ser que está muy relacionado es el costo de la 

inversión y el rendimiento en producción. Cuanto mayor es 

la inversión en infraestructura y manejo, mayores serán los 

indices de producción. 

Es importante tornar en cuenta que en muy pocos lugares del 

mundo se cuentan con tan óptimas condiciones climático-am

bientales corno las que tiene Ecuador, por lo que hay que te

ner cuidado para evitar caer en la falacia que tantos fraca

sos ha ocasionado en la práctica de la carnaricultura, creye~ 

do que es fácil y que basta con construir un agujero en el 

suelo y llenarlo de agua y camarones para estar haciendo cu~ 

tivo. 

La carnaricultura corno toda tecnología científica relativamen

te nueva, requiere de un apoyo académico con estudios profe

sionales de campo y de laboratorio; la creación de un sin 

fin de industrias conexas; la capacitación de técnicos espe

cializados; la apertura político-social para que todos los 

sectores productivos del pa!s: particulares, cooperativas y 

gobierno, se incorporen a la industria independiente de los 

demás tipos de industrias pesqueras y sobre todo, un apoyo 

financiero para lograr que los interesados puedan concretar 

sus proyectos. 

Testigo de lo contrario son los fracasos y demagogia que accm 

paña a esta práctica en muchos paises del mundo, pero espe

cialmente el nuestro. 
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Objetivos 

a) Realizar una descripci6n del pabr6n general de cu~ 

tivo de camar6n del género Penaeus spp. en estan

ques en Ecuador. 

b) Describir los procesos utilizados en la construc -

ci6n de granjas camaroneras, el diseño y la sele~ 

ci6n del tipo de tecnologfa a utilizar para el cu~ 

tivo y la metodologfa implementada en el manejo 

del sistema de producci6n. 

2.0 SELECCION DEL AREA 

Para lograr cultivar camar6n con éxito, existen una serie de 

requerimientos elementales que deben ser elaborados y anali-

zados cuidadosamente. El primer paso a efectuar es hacer 

una evaluación del &rea en la que se piensa construfr una 

granja camaronera, ya que de su localizaci6n depende que és-

ta funcione o no, dadas las condiciones muy particulares 

(ecol6gico-ambientales) que necesita el crust&ceo para su 

crecimiento y sobrevivencia. 

La evaluaci6n del lugar es efectuada no s6lo para determinar 

si un &rea es adecuada, es ademas valiosa para la determina

ci6n de cuales son las caracterfsticas del diseño a emplear 

concerniendo al tendido de las piscinas, la ingenierfa de 

construcción, y el manejo de la ~ranja. Hemos de tomar en 
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cuenta que ningún terreno tendrá todas las caracter1sticas 

deseadas. Las condiciones del área deben ser consideradas 

para determinar cual especie de camar6n puede o no ser cul

tivada y determinar su periodo de cultivo. Además de las 

cuestiones básicas, deben ser analizadas también las carac

ter1sticas socio-econ6micas y urban1sticas de la zona, as! 

como en general las condiciones ecol6gico-climáticas a todo 

lo largo del año. 

Por lo general, las granjas camaroneras en el litoral ecua

toriano se desarrollan en zonas salitrosas (marismas), en 

islas o en tierra firme, rodeadas por manglar y con acceso 

a algunos esteros salobres, zonas que facilitan reunir con

diciones ambientales más adecuadas para el cultivo. 

2. l. Suelos 

En ~reas donde ~e piensa conslxufr por primera vez p~ 

cinas camaroneras, es muy importante realizar un muestreo de 

los suelos, ya que éste será el sustrato a fondo en el cual 

vivirán los camarones desde su estado de postlarva hasta su 

estado adulto y, por lo tanto, el suelo debe tener caracte 

rísticas f1sico-químicas que permitan la vida del camar6n y 

factores mecánicos que permitan la compactaci6n de los muros, 

construcci6n de compuertas y alta permeabiljdad al agua. E~ 

tas muestras del suelo deben de ser tomadas por lo menos a 

una profundidad de 0.5 m. por debajo de la superficie del 

fondo de la piscina, ya que puede existir un subsuelo ácido 
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o tener una potencialidad hacia la acidez la cual es activa-

da una vez expuesto al aire. Estas muestras deben ser llev~ 

das a un laboratorio para hacer un análisis. 

Los suelos que son óptimos para la construcción de piscinas 

y precriaderos son los de un contenido suficiente de arcilla 

que asegure que el estanque podrá almacenar una cantidad ad~ 

cuada de agua. Un exámen de campo sencillo para determinar 

la compactación del suelo consiste en tomar un puñado de lQ 

do de la superficie y doldearlo en una bola. Si ésta no se 

desbarata después de un rato de manejo, quiere decir que exi~ 

te suficiente arcilla para proporcionar un buen sello y una 

buena compactación. 

Los suelos del manglar están considerados como muy jóvenes, 

esto se debe a su estricta posición o ubicación como zona de 

transición que está entre el mar y el suelo agrícola, propi~ 

mente dicho suelo firme. 

De acuerdo a la concentración de sales y 'a la conductividad 

eléctrica, los suelos que bordean la costa se clasifican en: 

suelo fangoso o limo orgánico, suelo salitroso, suelo sali

no, suelo de transición y suelo agrícola. 

Los tres primeros tipos de suelo son los únicos que son con

tínuamente bañados por la marea, el cuarto ocasionalmente, y 

el quinto jamás. (Horna R. 1984). 

SUELO FANGOSO O LIMO ORGANICO DE MANGLAR 

Es un suelo de grano fino más o menos plástico, con mezcla 
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de partículas de materia orgánica finamente divididos. Este 

suelo varía de gris claro a muy oscuro y puede tener produc

tos gaseosos de la descomposición de materia orgánica que es 

su olor característico. 

Son suelos con un alto grado de descomposici6n, lo cual con

tribuye para la creación de cadenas tróficas de un alto con

tenido energético que proporciona el establecimiento de una 

gran variedad de organismos acuáticos. En este tipo de sue

lo se pueden acumular frecuentemente taninos ( a menos de 

30 cm. formados por la sedimentaci6n de materia orgánica 

descompuesta, esta acumulación nosciva para el cultivo se pu~ 

de percibir observando la diferencia de coloraci6n y pH entre 

dos capas superficiales del suelo. 

Téc~ica y científicamente no se aconseja construír estanques 

camaroneros en suelo fangoso porque éste presenta un pH áci

do lo cual tiene incidencia en la calidad del agua y el cre

cimiento del camarón, además quo las obras de infraestructu~ 

ra son extremadamente caras. 

SUELO SALITROSO (MARISMAS) 

Estos son los suelos más aptos para la camaricultura. Este 

tipo de suelo tiene menos salinidad intersticial que el sue

lo salino, los salitrales presentan constituci6n limo-arci

llosa y arcillo arenosa, más arenosa conforme se acercan al 

mar. Son suelos con una permeabilidad ideal para el establ~ 

cimiento de estanques camaroneros. 
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SUELO SALINO 

Un suelo salino es aquel que contiene sales solubles en tal 

cantidad que alteran desfavorablemente la productividad bio

l6gica. Por lo tanto, a menos que puedan ser lavados, estos 

suelos no son muy recomendables para la construcción de es

tanques camaroneros ya que se podrían presentar salinidades 

mayores que la del mar (35~,k>)lo cual no es favorable para el 

crecimiento y supervivencia del camar6n. 

SUELO DE TRANSICION 

En este suelo crece una vegetación compuesta de zacate y ar

busto que se han adaptado a la salinidad ambiental. Estos 

suelos son fácilmente recuperables, su permeabilidad es bue

na y se les considera aptos para el establecimiento de cama

roneras. 

SUELO AGRICOLA 

Son suelos muy aptos para contener encierres de agua y para 

conformar muros por su alto contenido de arcilla (coloraci6n 

amarilla y negral . Este es un tipo de suelo que sería favo

rable para la construcción de piscinas, pero no se aconseja 

esta práctica ya que ~stos son suelos por lo general agríco

las y no conviene desde el punto de vista económico destruíE 

los salinizándolos. Es más conveniente utilizar aquellos su~ 

los que no tienen un potencial para la producción de alimen

tos como son los salitrales y los suelos de transición. 
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2.2. Vegetaci6n 

El tipo de vegetación que crece en el área puede ser 

indicador de l~ elevación y del tipo de suelo. A continua 

ción se presenta una lista de las principales especies de 

mangle que se encuentran en los esteros de Ecuador rodean

do las granjas camaroneras. 

Rhizophora harrisonii 

Phizophora mangle 

R.~izophora racemosa 

Avicennia germinans 

Conocarpus erectus 

r.os manglares con crecimiento de Avicennia spp., son indi

cadores de un suelo estable en cuanto a su pH, y los esta~ 

ques construídos en. ellos por lo general tienen una buena 

producción, en cambio el género Rhizoryhora spp. que secarac 

teri.za pe?:" tener g!:'"andcs pncumatéfcros y ot!:"os géneros con 

esta característica, usualmente son indicadores de suelos 

ácidos con menor productividad. 

2.3. Calidad del Agua 

Es obvio la importancia que tiene la calidad del agua, 

así como saber que se cuenta con una generosa fuente de su

ministro ya que todo el sistema de cultivo depende de este 

factor. El =ntar =n un fácil acceso de agua salobre y/o sala-
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da y dulce, la da al maricultor la ventaja de poder contro

lar el promedio de salinidad del agua entre 15 y 25 º/ 00 • 

Se recomienda siempre realizar un análisis qu1mico del agua 

con especial atención a los iones Cu+, Sn+, Pb+ (Cobre, Es

taño y Plomo), cuyos niveles de tolerancia para el camarón 

son inferiores a 5 ppb, el agua de mejor calidad es la que 

se ve libre de estos metales pesados. 

Otro aspecto muy importante en la camaricultura es poder CO!!; 

trolar la cantidad de oxigeno disuelto en el agua y conocer 

sus variaciones a lo largo del ciclo anual, ya que concentr~ 

cienes menores de 3 ppm. por un tiempo prolongado son leta

les para casi todo organismo acuático. 

El crecimiento de las diferentes especies es caracter1stico 

de cada una de ellas. Sin embargo, la temperatura del agua 

puede inhibir, acelerar o incluso ocasionar la muerte dele~ 

m~r6n cuundo se sobrcpusun ios límites m5Aimos y mínimos de 

temperatura (10 a 40ºC). 

Se hace indispensable conocer las fluctuaciones de la tempe

ratura a lo largo del ciclo anual antes de tomar la decisión 

de que ésta es un área adecuada para el cultivo del crustá-

ceo. El sistema de piscinas que se proyecte se va a regir 

por la interacción de estos factores hidrológicos con facto

res de tipo biológico que influyen en la toma de decisiones 

de la selección del área. 
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2.4. Aspectos Biol6gicos Generales 

Dentro de este punto cabe mencionar la importancia de 

determinar la disponibilidad de larvas y/o juveniles de cam~ 

r6n, ya sea obtenidos del estado silvestre directamente, co~ 

prados a proveedores que se encargan de capturarlos. Si se 

obtiene directamente es importante conocer la abundancia en 

cada estaci6n y lugar de colecta. Otra opci6n es el tener ªE. 

ceso a adquirir la "semilla"* producida en laboratorios de 

cría de larvas que son inminentes para la explotaci6n racio-

nal y equilibrada y que cada día se demuestre que son más i~ 

portantes para lograr el buen funcionamiento y rentabilidad 

de la industria. 

También es preciso mencionar que los puntos de recolecci6n o 

compra de la "semilla" deben estar lo más cercano posible a 

la granja, ya que de esta forma se disminuyen costos y mor~ 

talidad de~ido al "stress"** por el ·transporte a grandes di~ 

tancias. 

* El término "semilla" se aplica en la actividad de cultivo de camar6n 

al conjunto de larvas, postlarvas y/o juveniles que sirven para for

mar una poblaci6n en una superficie controlada, cuyas condiciones 

bioeool6gicas y técnicas, permitan proporcionar un habitat 6ptirro p~ 
ra el desarrollo normal de estos organisnos. (Horna R. 1984). 

** "Stress": Condici6n fisiol6gica adversa, causada al camar6n por la 

interrelaci6n de éste con un estfmulo ambiental noscivo (Por ejem

plo, deficiencia de oxígeno disuelto en el agua, falta de alimento, 

manipuleo excesivo, cambio de ambiente temporal, etc.); esta condi

ci6n se puede detectar pues el camar6n tiende a perder su color y ~ 

nerse blanco, si no se controla esta situación el camar6n puedenorir 
en pocos minutos. 
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S6lo porque una hectárea produce una o dos toneladas al año 

no significa que 100 ha. van a producir consecuentemente 100 

6 200 tons. en el mismo período, los problemas se multipli -

can proporcionalmente al aumento del área de producci6n. Por 

ejemplo, no es lo mismo tener suficiente "semilla" para sem

brar 100 ha.¡ esto al -igual que muchos otros factores seco~ 

plican con el aumento del _tamaño de la granja camaronera. 

En este punto se basa el dimensionamiento del sistema de pr~ 

ducci6n. El sistema debe diseñarse siempre en funci6n de la 

biomasa de camarón, entendi~ndose como biomasa la cantidad 

de camar6n en unidad de peso/superficie. Otros 

vivos existentes en una piscina como el fito y 

organismos 

zooplancton 

son importantes y deseados, pero existen organismos depreda

dores y/o competidores, que deben evitarse por medio de si~ 

temas de filtración y utilizando mallas finas en las compueE 

tas para que impidan su ingreso, además de utilizar substan

cias químicas exterminadoras corro el cloro antes de la siembra. 

La biomasa de camarón a obtenerse depende del sistema de cria 

utilizado: 

a) Sin alimentaci6n suplementaria se tendrá una baja densi

dad de siembra y el rango de producci6n será de 180 a 

500 Kg./ha. de camar6n entero por cosecha con un prome -

dio de 340 Kg./ha .. 

b) Con alimentaci6n suplementaria se obtienen de 900 a 

1;130 Kg./ha. por cosecha y un promedio de 1,000 Kg./ha .. 
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c) Con sistema de oxigenaci6n mecánica y/o recirculaci6n de 

agua excesiva, además de la alimentaci6n suplementaria , 

se puede llegar a producir hasta tres veces más del va

lor anterior 3 a 4.000 Kg./ha .. 

d) En sistemas sofisticados como los tanques Shiguenoy Race 

ways (con medios más controlados, alimentaci6n artifi-

cial intensiva y mejor oxigenaci6n, se pueden obtener 

hasta 3 Kg./m2 .. 

El sistema cada vez más generalizado en el Ecuador es usar 

fertilizantes y alimentaci6n suplementaria (b) , lo que faci

lita utilizar densidades de siembra que oscilan entre los 5 

y los 10 individuos por rn2 .. Si el manejo es adecuado, se 

obtienen grandes rendimientos de producci6n. 

Corno podernos observar, los aspectos biol6gicos dependen y v~ 

rian con respecto al tipo de cultivo que se vaya a irnplernen-

tar (extensivo, semi-intensivo o intensivo), y dependen tam

bién del tamafto de la granja asi como cie -la ~~cesibilidad de 

una fuente viable de suministro de postlarvas a bajos costos ,y 

de alimentos balanceados adecuadamente para el crecimiento y 

engorde del camar6n. Es por esto que, no existe en ningdnl~ 

gar del mundo un "sitio ideal". La decisi6n de construir una 

granja camaronera en un lugar especifico debe estar 

en que si los requerimientos biol6gicos del camar6n 

basada 

pueden 

ser satisfechos a un costo razonable; debe también recordarse 

que una granja camaronera debe localizarse de tal forma que 

sea a largo plazo competitiva con granjas camaroneras en otras 
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áreas o paises. 

Por lo tanto, la estabilidad política y la seguridad del in

verisionista deben ser evaluadas para poder incursionaren la 

industria y permitir que ésta adquiera la importancia que pu~ 

de llegar a tener como lo confirma el caso del Ecuador, en 

donde el camar6n está situado corno el producto de exportaci6n 

del país después del petr6leo, habiendo desplazado ya a pro

ductos tan importantes de la regi6n corno lo son el banano, el 

cacao y la caña de azúcar. 

3.0 SISTEMAS DE CULTIVO DE CAMARON 

Para determinar el tipo de cultivo más adecuado a las condi

ciones particulares de un lugar o país, es necesario antes 

que nada seleccionar el área que mejor cumpla con los crite

rios antes expuestos, hacer un prediseño del sistema más ad~ 

cuado a utilizarse y determinar si los costos de construcci6n 

y producci6n de este sistema lo hacen rentable o no. 

El sistema de cultivo de camar6n en cautiverio del tipo semi 

extensivo, aunque parte de un patr6n general puede tener di

ferentes variantes dadas por el grado de tecnología utiliza

da y por el número de etapas del sistema a las que se somete 

el camarón en sus diferentes estadios de crecimiento durante 

el proceso de cultivo. 

En base a esto, se identifican en Ecuador los siguientes si~ 
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temas de cultivo: 

a) Sistema de Siembra Directa 

b) Sistema Precriadero-Piscina 

c) Sistema de Tres Etapas 

a) Sistema de Siembra Directa: Consiste en sembrar las 

postlarvas de camar6n directamente en la piscina de crecimien-

to sin tenerlas antes en el precriadero. Se utilizan normal 

mente piscinas de 60 a 100 has. o piscinas más pequeñas con

trolando densidad de poblaci6n (2 a 4 cam/m2 ). 

Este sistema de cultivo ya ha sido casi totalmente descarta-

do en Ecuador y s6lo se utiliza en situaciones especiales cuag 

do no existen precriaderos disponibles para almacenar la se

milla porque tiene las siguientes desventajas: 

(1) Al sembrar las postlarvas de camar6n es difj'. -

cil separar las larvas de especies no aptas para el 

cultivo (aunque éstas mueran al poco tiempo) En el 

caso de que la "semilla" (postlarvas de camar6n) sean 

adquiridas del medio natural, se van a introducir jun

to con ellos larvas y alevines de depredadores y com

~etidores que, inicialmente pueden pasar desapercibi

dos, pero al cabo del tercer mes de cultivo afectan en 

gran escala el éxito de la cosecha. Este tipo de cu~ 

tivo requiere de aproximadamente 160 a 180 d5:as para 

llevar una poslarva a una talla de 0.16 Kg., tienpo ~ 

parativamente más largo que el de otros sistemas de 
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cultivo. 

(2) Es diffcil en las condiciones actuales del Ecua 

dor o de muchos paises, conseguir cantidad suficiente de 

postlarva natural para poder sembrar la piscina de cre

cimiento directamente, en un tiempo rnfnimo de siembra y 

evitar asf la diversificaci6n del stock o poblaci6n en 

tallas, lo cual afecta tanto en el manejo, como en la 

clasificaci6n final de la cosecha e inclusive podrfa ll~ 

garse al canibalismo de las tallas menores por los indi 

viduos de tallas más grandes, reduciendo asf el rendi 

miento de Kg./ha. del cultivo. 

(3) Los costos financieros de producci6n son más a~ 

tos, ya que se aumenta un mes o más la utilizaci6n de to 

da el área de crecimiento, se requiere por lo tanto, de 

muchas más horas de bombeo, más alimento y fertilizan 

te que la que necesita la pequeña área del precriadero. 

(4) En piscinas de grandes dimensiones, es dificil 

controlar y rnonitorear los parámetros ffsico-qufrnicos 

del agua en todas las zonas, así corno poder determinar 

las condiciones biol6gicas y ecol6gicas de la poblaci6n 

de camar6n sembrado a lo largo del ciclo de cosecha. 

Sistema Precriadero-Piscina: Este es el sistema más g~ 

neralizado y que ha dado mejores resultados en Ecuador. Con-

siste en sembrar las postlarvas de camar6n en precriaderos y 

en cantidades tales que abastezcan los requerimientos de juv~ 
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niles por hectárea de una o más piscinas de crecimiento. Es 

usual 1 6 2 piscinas de crecimiento por un precriadero de 

aproximadamente una hectárea. 

El método consiste en traspasar los camarones del precriade

ro a la piscina una vez transcurridos de 30 a 50 días cuando 

pesan de 1.0 a 3.0 gramos. En la piscina de crecimiento peE 

manecen un promedio de 150 días (5 meses) para ser cosecha

dos cuando alcanzan entre 15.0 y 30.0 g., de acuerdo al man~ 

jo, especie de camar6n utilizada y densidad de cultivo. 

Un peso generalizado de cosecha está entre los 20 y 25 g., can 

este sistema bien manejado, se pueden lograr de 2.0 hasta 

2.5 cosechas por año, con rendimientos comprobados de 

l,r30 Kg./ha., utilizando alimentos artificiales y con 

una merma de la superficie de la piscina de crecimiento 

10 al 15% que corresponde a precriaderos. 

hasta 

s6lo 

del 

El siRtema de precriadero-pisciTia, pe~mite que durante elci 

clo del precriadero, 

través de un filtro, 

la postlarva de origen natural 

aquellas especies de camar6n 

pase a 

no aptas 

y a la para el cultivo no sobreviven en estas condiciones 

etapa de piscinas s6lo pasan las especies adecuadas. 

c) Sistema de Tres Etapas: (Precriadero-Intermedio-Pis-

cina de Crecimiento). Este sistema de reciente aplicaci6n 

en Ecuador, consiste en aumentar una etapa previa a la pis

cina de crecimiento para disminuir el tiempo de residencia 
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en cada estanque durante el desarrollo del camar6n. 

Las postlarvas de camar6n se mantienen en el precriadero de 

30 a 35 días, y cuando alcanzan de 1 a 2 g. de peso, se p~ 

san a la piscina intermedia. En esta piscina intermedia se 

mantienen otros 30 a 35 días, de ahí al. alcanzar los 7 a 8g., 

se pasan a la tercera etapa o piscina de crecimiento. En 

otros 50 a 60 días se cosechan cuando alcanzan de 20 a 25g., 

lo que hace un total de 110 a 140 días por cosecha. 

Con este sistema el nGmero de cosechas por año fluctGa entre 

3 y 4, y tienen un rendimiento de 3.600 a 4.800 Kg./ha./año, 

con una merma en la superficie de crecimiento del 40%. 

El sistema de tres etapas tiene las siguientes limitantes: 

( 1) Infl.exibilidad en los tiempos de cosecha y tras-

paso (de una etapa a otra) , a costos de romper la cade 

na y perder un ciclo. 

(2) Se necesita sembrar las piscinas y precriade-

ros cuando el sistema l.o requiere independientemente 

de la abundancia o cercanía de postl.arvas en el medio 

natural. Inmediatamente despu~s que los organismosp~ 

san de la primera etapa a l.a intermedia'. se debe sem

brar de nu~vo el precriadero, por lo tanto la fuente 

de abastecimiento de 11 semilla" debe ser un "Laboratorio" .. 

(3) Se incrementan l.os problemas de mortalidad d~ 

rante el. traspaso de la etapa 2 a las 3, por el tama-
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ño más grande del camar6n que es más susceptible al 

"stress". 

3.1. Construcci6n de ~f'S:i¡ijaf; 

Para la construcci6n de la granja, hay que considerar 

un gran ntimero de factores indispensables para lograr el éxi:_ 

to. Entre los más importantes son: planificar el ntimero, 

tamaño y orientaci6n de los estanques y canales, la existe~ 

cia de esteros con caudal suficiente de agua, tipo y consi~ 

tencia del suelo; desniveles del terreno, vientos dominan

tes, temperatura promedio mensual del agua, cercan1a de ce~ 

tres poblacionales, etc .. La obra civil de una camaronera 

puede ser dividida en cuatro partes principales: Estaci6n 

de Bombeo, Muros Perimctrales, Canal Reservorio, 

y Compuertas Comunicantes. 

3.1.1. Estaciones de Bombeo 

Estanques 

En la infraestructura de las camaroneras, la 

estaci6n y el sistema de bombeo son de vital importancia p~ 

ra el desarrollo y supervivencia del camar6n. Sin adecuado 

y eficiente sistema de bombeo, no se pueden esperar rendimi~ 

tos satisfactorios en la cr1a del camar6n. La unidad y es

taci6n de bombeo son para una camaronera, lo que el coraz6n 

es para el cuerpo humano. El bombeo en forma constante peE 

mite el intercambio de agua con el que se aporta suficiente 
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cantidad de oxígeno y alimento natural y se regula la salini 

dad y temperatura, contribuyendo así a la formaci6n de condi 

ciones 6ptimas del agua que permitan el desplazamiento y ere 

cimiento y buena sobrevivencia del camar6n en el interior de 

la piscina. 

Al inicio de la Industria Camaronera, en Ecuador se generali 

z6 la instalaci6n de una bomba por piscina, lo que viene a i!!! 

plicar mayor utilizaci6n de mano de obra, la técnica actual 

aconseja la instalaci6n de estaciones de bombeo (concentra -

ci6n de mayor namero de bombas en una zona específica del área 

de cultivo) colocadas en los brazos de esteros con suficien

te volumen de agua, que será distribuida a los estanques por 

medio de canales reservorios o de riego. 

Este sistema facilita el control y mantenimiento, el manejo 

de las bombas, empleando menos cantidad de mano de obra y m~ 

yor funcionalidad. 

La capacidad de bombeo debe estar relacionada con la superfi 

cie de cultivo. De manera general, se recomienda utilizar el 

10 y el 20% de renovaci6n diaria de agua. Es adecuado el uso 

del 15% diario por la flexibilidad de 5% aplicable a la pro 

gramaci."6n de cultivar y/o diluir· a las poblaciones de f i-

toplancton en los estanques; en lugares donde se bombee agua 

con salinidades oceánicas es imprescindible elevar la tasade 

renovaci6n por efecto de la evaporaci6n que concentra los s~ 

lides disueltos. (Barniol R. 1984). 
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3 .1.2. Muros Perirnetrales 

Se requiere de un conocimiento de lacalidad del 

suelo y su textura (Ver 2.l.), pues con él se van a levantar 

los muros perimetrales para de esta manera dar las proporci~ 

nes necesarias a los muros, a tratar de obtener un alto mar

gen de seguridad y evitar problemas corno son el rompimiento, 

asentamientos y derrames de éstos. 

En el levantamiento de los muros puede emplearse equipo pes~ 

do como tractores, retroexcavadoras o mano de obra directa 

utilizando palas. Pero cualquiera que sea el medio a emplea~ 

se, los muros deben tener una estrecha relaci6n con el área a 

encerrarse; es decir, hay que tomar en cuenta el número dehe~ 

táreas de terreno a utilizarse en piscinas o precriaderos, ya 

que de la cantidad de agua contenida depende la presi6n que 

los muros van a soportar. 

Toda la circul aci6n de camiones y c.:imicnotas en la gl.~aHjct es 

sobre los muros, por esto deben estar bien construidos y se 

recomienda compactar con piedra por lo menos los muros peri

féricos, ya que en tiempo de lluvia es imposible circular por 

un muro sin compactar, lo que dificulta muchísimo el manejo 

y funcionamiento de la granja. 

Para la construcci6n de muros se debe tomar en cuenta la di

recci6n y velocidad del viento, ya que el movimiento de agua 

en la piscina forma pequeños oleajes que provocan erosi6n. 

cuando ello ocurra, deberá reforzarse la construcci6n del m~ 
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ro con un muro de contenci6n de madera de mangle, con un talud 

nuevo más amplio o por medio de vegetaci6n (gramíneas) que por 

sus rafees evitan la erosi6n del muro. (Engineering Field M.e_ 

nual l982). 

3 .1.3. Canal Reservorio 

Dentro de un sistema de explotación camaronera, 

donde se aplica el sistema de crianz~ de camarón en cautive -

rio, es indispensable la utilización de un canal reservorio 

porque ello implica una mejor renovaci6n de agua de los esta~ 

ques, con lo que se mantiene una calidad 6ptima del agua, lo 

que beneficia el crecimiento rápido del cama·r6n. En este ca

nal reservorio se almacena la suficiente cantidad de agua pa

ra tales efectos, asegurando su aporte continuo inclusive cuan 

do no se pudiera bombear agua por baja marea. 

El avance de la tccnclcg.fu. del cultivo dt:: cc1rnét..L-ú.u ha permití-

do visualizar la necesidad de poder adecuar la infraestructu

ra utilizada con la finalidad de obtener un máximo rendimien

to. Esto ha permitido generalizar la construcci6n del reser

vorio por su utilización práctica y efectividad para el tran~ 

porte y almacenamiento de agua; descartando el uso de un ca

nal simple de riego, ya que es indispensable el contar con s~ 

ficiente agua en reserva para poder abastecer a las piscinas, 

inclusive en un momento critico de baja de oxigeno disuelto 

( <. 3 ppm), sin contar con la estaci6n de bombeo. 
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El canal reservorio tiene las caracter1sticas generales si

guientes: 

a) El suelo debe ser tipo arcilloso impermeable para 

evitar la filtraci6n del agua. 

b) La altura de los muros debe fluctuar entre 3 y 4 m. 

c) La anchura del canal debe estar determinada por la 

cantidad de agua que debe transportarelreservorio, 

por lo general tienen entre 30 y 40 m. de ancho. 

d) Los dos muros que forman el reservorio son partes 

integrantes de uno de los lados de los estanques, 

es por eso que las piscinas y los precriaderos van 

comunicados por un lado al canal reservorio y el 

agua se alimenta por gravedad. 

Mientras el ag11ñ est~ almacenada en este 'canal, yran parte de 

los materiales en suspensi6n como lodo o coloides se van a s~ 

dimentar en el reservorio y no en las piscinas, evitando que 

éstas pierdan rápidamente su nivelación y que el agua con ta~ 

tas part1culas en suspensión, entre directamente a los estan

ques, con lo que se evitan problemas como: asfixia del carna

r6n por el lodo que se deposita en sus branquias porqueelox~ 

geno atmosférico no puede difundirse con facilidad en el agua, 

así como también se evita el sabor a lodo que pueda adquirir 

el camar6n por encontrarse en un medio saturado de este mate

rial. 



CANAL REo;;.E"P,\JO'Fl<O 

Dl:;-tp,1exic¡o"' De PRE:Cl<IAPEl<\05 y Pl.SC!NA5 CON RESPE::CTO />.L. RESER\JOR!O P€. 
AGuP.. (PAT"~o.J <;EtJEML). 
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El reservorio contribuye a la disminución de depredadores y 

competidores en los estanques, ya que el agua que introdu

cen las bombas trae consigo una gran cantidad de depredado

res en estado larvario o juveniles, y ésta es colocada en 

forma directa en el reservorio y no en los estanques, esto 

implica una menor incidencia de éstos sobre el camarón. 

Al pas~r el agua primero por el reservorio, evita la sobre

población de camarón en los estanques de cría, igualmente al 

no realizarse el bombeo directo a los estanques, y corno el 

agua introducida lleva camarón en estado postlarval, no se 

aumentará el número de camarones sembrados inicialmente; p~ 

ro puede ser al mismo tiempo un lugar ideal para la captura 

de "semilla". 

Corno podemos ver, las funciones desempeñadas por el canalr~ 

servorio en el sistema de cultivo de camarón en cautiverio 

son fundamentales para su buen funcionamiento, por lo que se 

debe realizar una construcción de esta estructura a concieg 

cia para asegurar en muchos aspectos la rentabilidad y con

sistencia de la granja. 

3.l.4. Canales de Desagüe o Drenaje 

Los canales de drenaja son canales pequeños con 

muros de 1.0 m. de altura y con 1.0 rn. de ancho, con salida 

al estero pero en el lado opuesto a la estación de bombeo 

para evitar la contaminación del agua que está entrando al 

reservorio por las bombas. 
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Estos canales son muy importantes durante la operaci6n de la 

pesca por vaciado, ya que son los encargados de drenar la 

gran cantidad de agua que sale de la piscina al 

compuertas de salida para efectuar la pesca. 

3.l.S. Compuertas 

abrir las 

Las estructuras mediante las cuales ingresa y 

egresa el volumen requerido de agua en los estanques son las 

compuertas, clasificándose éstas en: de entrada y de sali

da. 

Las compuertas deben contar con una caja de concreto con r~ 

nuras para insertar tablas reguladoras de flujos y marcos 

con mallas filtrantes, asi como alerones que impidan la er~ 

si6n del muro en la parte de la captaci6n del agua, y en la 

parte de la descarga·, una caja de concreto que proteja al t.!,!_ 

bo y permita la colocaci6n de bolsos para pesca por drenaje. 

En general las compuertas son de 2.0 m. de altura y contie

nen un tubo de secci6n de 60 a 70 cm. de diámetro para pis

cinas de 10 ha. (una de ingreso y una de egreso), colocadas 

entre los puntos más distantes de los estanques y en rela

ci6n a·la geometria del diseño. 

Al inicio de esta nueva actividad, los camaricultores no d~ 

ban a las compuertas su real importancia dentro del desarr~ 

llo mismo del camar6n, y las utilizaban ünicamente para el 

vaciado de los estanques (bajarles el nivel) , cuando se aprox:h 
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rnaban las épocas de cosecha. 

Actualmente, estas compuertas desempeñan un valioso papel de~ 

tro de la actividad misma de la camaricultura. Luego de nurne 

rosas experiencias, muy costosas en algunos casos, se las es

tá empleando en el recambio o circulación de agua de los es

tanques, que es reemplazada mediante bombeo desde el canal r~ 

servorio; lo cual garantiza un total, o por lo menos en una al 

ta proporción, el recambio de las aguas de los estanques, muy 

necesario para evitar el aumento progresivo de salinidad, tern 

peratura, pH, sedimentación, etc., dentro de los cuerpos de 

agua de los estanques. La luz (abertura) de estas compuertas 

estará de acuerdo a las necesidades de recambio de agua de los 

estanques. 

En Ecuador se utiliza el Sistema Mónaco pero con algunas rnod~ 

ficaciones, con la finalidad de que se logre drenar el agua 

desde el fondo de los estanques, al mismo tieillpo que se pre

tende dar una mayor seguridad que evite __ el escape del camarón 

y lograr el recambio continuo de agua necesario. 

El recomendable colocar en la parte anterior a la cornpuertade 

salida, dentro del estanque, un cerco de malla plástico para 

detener a los camarones y evitar que estos mueran aplastados 

contra el filtro por acción de la fuerza del agua que está s~ 

liendo, así corno detener cualquier otro elemento (desechos, p~ 

los, etc.) asegurando un efectivo drenado y circulación del 

agua. 
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3 .l. 6. Estanques 

Para tratar de entender más fácilmente las dif~ 

rencias que existen entre los diferentes tipos de estanques, 

trataremos de analizar su construcci6n y su funci6n dentrodel 

sistema de cultivo de camar6n por separado; éstos se dividen 

principalmente en piscinas de crecimiento y precriaderos. 

El tamaño de los estanques a construirse está en relaci6n con 

el sistema de cultivo, tipo de construcci6n, ubicaci6n, confi 

guraci6n del área (forma y tamaño), costo de construcci6n, etc •. 

En otros países cultivadores de camar6n se están empleando si~ 

temas intensivos y estanques más pequeños para la cría de ca

mar6n, cuyos tamaños normalmente no exceden de las dos hectá

reas con rendimientos altos, debido principalmente a la utili 

zaci6n de alimentaci6n suplementaria y oxigenaci6n mecánica. 

En el Ecuador se aplica en general el sistema semi-extensivo 

para la cria de camarón en cautiverio, con tamaños de estaQ 

ques que van de 6 hasta 60 ha. 6 más. 

La tendencia actual es la de construir pozas que fluctdan en

tre 10 y 15 ha., por facilidad de su manejo, control y los re!!_ 

dimientos obtenidos. 

Sin embargo, se destaca que estanques más pequeños implican un 

mayor costo. Con este tipo de cultivo, el tamaño mínimo que 

se recomienda es de 6 ha., ya que sale más caro construir un 

estanque de menos de este tamaño que uno de diez ha., puesto 
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que para un área de menos de 6 ha. de producci6n se tienen 

que construír muros, compuertas, etc., con un costo casi 

igual que para un área de lO 6 más ha., que tienen mucho m~ 

yor rendimiento/área. Como el tamaño de los estanques pue

de definirse de acuerdo a la configuraci6n física del terr~ 

no, es conveniente en lo posible, guardar una cierta sime

tría en su forma y dimensiones, para lograr una homogeneidad 

en la distribuci6n de los parámetros físico-químicos del 

agua, así como para facilitar su manejo en todos los aspec

tos, alimentaci6n, cosecha, etc .. 

Todos los estanques se construyen con un declive aproximado 

de l.O a 2.0% hacia las compuertas de salida para facilitar 

la cosecha por vaciado y el flujo unidireccional del agua 

por todo el estanque. 

Cabe mencionar la tendencia actual es construír el precria

dero dentro del mismo estanque de engorde para disminuír la 

mortalidad del camar6n durante la operaci6n de traspaso por 

las grandes distancias que se tiene que recorrer desde los 

precriaderos hasta las piscinas. 

Con el sistema de tres etapas, antes mencionado (3.0), ~ste 

cuenta con canal reservorio, precriaderos, una piscina in

termedia y la piscina de crecimiento; el movimiento de tie

rra que requiere este tipo de granjas es mayor por lo que 

aumenta el costo de construcci6n. La distribuci6n del área 

en el tipo de piscinas con precriaderos es aproximadamente 
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la siguiente: 

Are a de Precriadero 12% 

A rea de Piscinas 76% 

Are a de Muros 5% 

Are a del canal ReServ:Q 

rio y canales de drenaje 7% 

100% 
====== 

En el caso de las granjas en forma de abanico o redondas se 

ahorra el área del canal reservorio. En el caso de los es -

tanques de tres etapas, se aumenta un muro con lo que se in-

crementa el área de muro y precriaderos, ya que en el primer 

tipo (precriadero-piscina) por lo general se usa un precria

dero para dos piscinas. 

3. l. 7. Precriaderos 

Los precriaderos son estanques pequeños de l a 

2 ha. de superficie, ubicados dentro o .cerca de las piscinas 

de crecimiento para facilitar las operaciones de captura y 

traspaso de los camarones de un tipo de estanque al otro. En 

los pre.criaderos se coloca la "semilla" capturada previamen-

te en su ambiente natural, por un lapso de tiempo de uno a 

dos meses, dependiendo de la talla y peso que se quiera obt~ 

ner, con la finalidad de lograr la adaptación de las postlaE 

vas al sistema de cultivo, as~ como para seleccionar a la e~ 

pecie más apropiada (las demás especies de Penaeus mueren d~ 
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rante este tiempo, ya que no soportan las condiciones de cul

tivo, sólo sobreviven y crecen P. vannamei y P. stylirostris) 

y determinar la cantidad de especímenes a trasladarse. 

Muchos son los factores y condiciones que un precriadero 

funcional requiere para que pueda cumplir con lo estipulado 

anteriormente, razón por lo aue se presentan a continuación 

los más importantes: 

1) La parte estructural del suelo del precriadero es fund~ 

mental considerarla, para envitar en lo posible la filtración 

del agua, es por esto que requiere ser poco permeable, pero 

su consistencia debe de ser blanda en la parte superficial p~ 

ra que la postlarva pueda introducirse en él durante las épo

cas de muda y además, como un método de protección contra la 

acción de altas temperaturas y depredadores. 

2) El tamaño de cada uno de los prccrinderos purn que sea 

ideal es de 1 a 2 ha., pero no debe exceder de las dos hectá

reas, ya que esto dificultaría el control y manejo de la "se

milla''. 

3) La ubicación estratégica de los precriaderos es sin lu-

gar a dudas una condición muy importante en la actividad del 

cultivo de camarón en cautiverio, recomendándose construirlos 

lo más cerca posible a los estanques de crecimiento para evi

tar los traslados a gran distancia. 

4) Para que el precriadero sea rentable debe de almacenar 

suficiente semilla como para sembrar al menos dos piscinas de 
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crecimiento; se acostumbra sembrar en el precriadero de 90 a 

100 postlarvas de camarón/m2 .. 

5) La orientación diagonal con respecto a los vientos pre

dominantes es muy importante para determinar el diseño de los 

precriaderos. La recomendación usual es la de orientar el eje 

mayor del precriadero a lo largo ae los vientos nredominantes, 

Para facilitar la limpieza de los cúmulos de lama flotante y 

evitar que se formen áreas de agua estancada con condiciones 

de anoxia muy desfavorables para esta actividad. 

3. l. 8. Semilleros 

Los semilleros consisten en pequeños pozos re~ 

tangulares que se construyen con la finalidad de que las lar

vas, postlarvas y juveniles de los camarones que son arrastr~ 

dos por las corrientes de las aguas de las mareas o aguajes, 

se. queden reteniUoti t=n estos lugares en donde crecerán y se -

rán aprovechados para la siembra en estan~ues. 

Las medidas de los semilleros no deben ser muy grandes, con 

el fin de facilitar el mejor manejo y control de la "semilla". 

El semillero tiene 1 m. de ancho por 2 m. de longitud (aunaue 

puede variar, sobretodo la medida de longitud del mismo), 

40 cm. de profundidad y con una separación entre semillero y 

semillero de 1.50 m.; la práctica más común es hacer baterías 

de 20 a 30 semilleros distribuidas en diferentes zonas de la 

r¡rRnja, para con esto aumentar el número de "semilla" captur~ 
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da directamente y bajar los costos lo más oosible de compra 

de ''sem~lla''. 

3.1.9. Obras Complementarias 

Como obras complementarias se entiende la con~ 

trucción de la base en infraestructura para el µersonal en la 

granja camaronera, que debe de contar con: una oficina para 

el administrador donde se tiene el sistema de radio, las ho

jas de control de estanques, etc.; un pequeño laboratorio pa

ra el biólogo o técnico; bodega para guardar artes de pesca, 

motores, refacciones, alimento balanceado, etc.; dormitorios 

para el personal tanto administrativo como para los trabajad~ 

res, cocina y comedor; muelle si la granja tiene acceso por 

agua; casetas de vigilancia en la entrada y distribuídas por 

toda el área de la camaronera. 

Como se puede observar son varios los criterios que se deben 

tener en cuenta para construir una granja adecuada para pro

ducir camarón a nivel comercial. 

La rentabilidad del sistema de cultivo depende en gran parte 

de lograr construir una infraestructura de primera con costos 

de construcción bajos. 

la construcción por la 

Es importante considerar al empezar 

estación de bombeo y el canal reser-

vorio y conforme se construyan los primeros estanques, empe

zar con ellos la producción e ir creciendo conforme las gana~ 

cias lo vayan permitiendo y no querer empezar con grandes ex-
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tensiones de tierra de un solo golpe. 

4.0 "SEMILLA": ··cAPTURAYMANEJO. 

En la medida que la producción camaronera se intensifica y 

desarrolla en Ecuador, con nuevas áreas destinadas a la ex

plotación, existe una evidente crítica necesidad de postlar

vas para siembra en piscinas. Recientemente (Abril-Noviem

bre 1985), se produjo una fuerte escasez de postlarvas, debi 

do posiblemente a las bajas temperaturas registradas en el 

Océano Pacífico, frente a las costas de ese país y a otros 

factores como fue la poca incidencia de lluvias; en cense -

cuencia, muchas granjas camaroneras tienen escasez de post

larvas o "semillas" ·y están trabajando a la mitad de su cap~ 

cidad, además de que el porcentaje de piscinas vacías es ca

da vez mayor por Ealtd de larva. 

Las especies de camarones Penaeus que componen la "semilla" 

en la mayor parte de los lugares de captura de la zona ecua

toriana, son las siguientes: P. vannamei, P. stylirostris, 

P. occidentalis, P. californiensis; los nombres de estas es

pecies están descritos en orden de importancia, de acuerdo a 

la cualidad que poseen de adaptarse al cultivo mediante el 

sistema de cautiverio. 

Como ya sabemos, el camarón natural en sus primeros momentos 

de vida, busca zonas tranquilas sin perturbaciones, que las 
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encuentra en los estuarios, esteros, etc., de poca profundi

dad y baja salinidad, en donde puede alimentarse y proteger

se de innumerables depredadores. 

Con este argumento se ratifica la idea de no utilizar las zo 

nas cubiertas de manglar para construir estanques·, porque se 

atenta contra el recurso mismo que va a sustentar esta acti

vidad. 

Para conocer la calidad de la "semilla" de la que se va a 

disponer, es necesario realizar la recolección de estos org~ 

nismos en los esteros, semilleros, etc., cercanos a la cama-

ronera, y proceder a su identificación taxonómica, así como 

también a establecer su porcentaje para determinar su abun-

dancia relativa de cada especie y, de esta manera, tener un 

conocimiento más o menos general de la calidad y cantidad de 

"semilla" disponible en esa área en determinado tiempo. 

Sin embargo, esto no es f~cil de rcaliz~r si se considera 

que este mismo .recurso, el cumarón, no se encuentra durante 

todo el año, ni en la misma proporci·6n, pudiendo confundirse 

con otros crustáceos que también se les encuentra compar -

tiendo los mismos ambientes y ~ue no son aptos para el culti 

vo: a esto se le añade la falta de conoci1niento propio de·las 

circunstancias, de las personas (larveros) que colectan estos 

organismos ["semillas"). 

Se estima que en el Ecuador existen aproximadamente 10,000 

pescadores manuales en canoa, dedicados a la captura de pos~ 
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larvas. La demanda, captura y compra de larva de carnar6n es-

tá en relaci6n con el incremento del hectareaje, número de co 

sechas al año y densidad de siembra. 

El crecimiento de la industria carnaricultora ha sido asintóti 

co, por lo tanto, la demanda de larvas que está en función di 

recta en este crecimiento ha tenido también un cornportamie~ 

to asintótico, ya que conforme se adquiere experiencia en ca

da cosecha de camarón, el empresario demanda una mayor cant~ 

dad de larvas y así aprovecha al máximo el espacio de las pi~ 

cinas. 

Al inicio de esta actividad no se tornaba en cuenta la densi

dad de larvas por metro cuadrado o hectárea, solamente llena

ban las piscinas de agua y junto a ello "sembraban" las lar

vas. capturadas en los esteros y canales del manglar, en aquel 

entonces no conocían cuál era la buena o mala ''semilla'', 

quizás por la carencia y desconocimiento de la existencia de 

bi6logos; por tal motivo hubo pequeños y grandes fracasos que 

en todo momento sirvieron de experiencia. Estas dieron un 

punto de partida a los nuevos empresarios que incursionaronen 

esta actividad de tal forma que después de 1970 se empieza a 

sembrar la larva a raz6n de 30,000 unidades por hectárea, la 

reducci6n del tiempo y cosecha mejora, de igual forma las ar

tes de pesca se perfeccionan, el personal local cada vez va 

ganando experiencia, prestigio y respeto internacional, hasta 

ocupar el puesto que hoy merece. 

Para 1972, ya están aptas 2,500 ha. y se siembran 35,000 lar-
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vas/ha./cosecha, necesitándose 87 millones de larvas para se~ 

brar la superficie mencionada, por lo que al año se necesitan 

aproximadamente 174 millones de postlarvas para completar el 

ciclo. 

En la Tabla No. 2 se ilustra la _demanda de "semilla" y siem

bra por año y podemos observar como ha crecido la demanda de 

"semilla" paralelamente con el inC::-remehto en el número de 

hectáreas de producción. 

De igual forma, conforme fue creciendo la demanda de larvas, 

también fue creciendo el precio por millar de éstas. Según 

las estadísticas en el año 1968, se pagaban de 20 a 30 su

cres el millar $5.00 MN. x sucre 6 $1.00 D1. = 120 su

cres) por lo cual muchos larveros preferían el jornal a ra-

zón de 120 sucres diarios. Pero para los años del 70 al 78 

ya se hablaba de 40 a 100 sucres el millar. 

Tan remunerativo es el negocio de la captura, compraventa de 

la larva de camarón, oue muy rápidamente cambiaron de activ! 

dad e inclusive el modo de vivir de ciertos pescadores, arte 

sanales y otros jornaleros, para dedicarse a este nuevo tra

bajo, los cuales reciben un valor extra por la captura de ~ 

vannamei, que tiene un valor superior que el de P. occidenta

lis y P. stylirostris por sus características de alta resis

tencia y buen crecimiento en condiciones controladas de culti 

vo. 

A partir del año 1982, como ya existen aproximadamente 27,500 



Af:!OS 

1966 

1968 

1.970 

1.972 

l974 

1.976 

1978 

1980 

1982 

1.984 

T A B L A 

No. HA. No. LARVAS/HA. 

300 X * 
· 1.;ooó ··' .:3o~ooo 

1,sqoF ··· x' · \~o~~ºº 
2,500 •;:{< . .35/óbo 
4,500 . 

6,500 

27,500 

38,000 

42,000 

X' 

x.• 
X 

.60/000 
.¡;5,oÓo 
90,;000 

* NOTA: No existen registros estadísticos. 

** S61.o se obtenía una cosecha por año. 

N o. 2 

MILLONES 
LARVAS/COSECHA 

* 
30,000,000 

45,000,000 

87,000,000 

157,000,000 

260,000,000 

750,000,000 

1,650,000,000 

2,470,000,000 

3,780,000,000 

MILLONES 
LARVAS/COSECHA/A~O 

* 
20,·000,000 

·90, 000,000 

174,}ioo·,ooo 
·314~()00;000 

. . ú§{cioo,.qoo 
.. ~·. ~:i,¡~o.g;:ggo;.ooo 

3i3o4;óo0,6oo 
4,940/000;000 

7,s6b~Ó·oo;ooo 

** 
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ha. en producción, es lógico suponer el incremento en la de

manda y depredación de la larva, lo que actualmente tiene muy 

preocupados a empresarios y técnicos, ya que ésta empezó a e~ 

casear, dando inicio al juego del precio, es así que algu

nos empresarios comenzaron a pagar desde 800 a 1,200 sucres/ 

millar, llegando en momentos críticos de escasez a pagar has

ta 1,500 sucres/millar con 55% de calificación de P. vannamei 

y, actualmente existe una incertidumbre en los precios a cau

sa de la especulación y no se sabe a ciencia cierta qué es lo 

que va a suceder en el futuro. 

Ya que la industria depende exclusivamente de la "semilla" 

capturada silvestremente, la expansión y el mantenimiento de 

ésta puede ser muy lenta o detenerse completamente por una es 

casez de "semilla". La necesidad de "semilla" para 1986 será 

de más de 10 billones de postlarvas aproximadamente; 2.5 bi

llones fueron recolectados de los estuarios en forma natural 

en 1982, lo cual nos da una idea de que será casi im~osible 

satisfacer esta demanda con sólo el aporte de "semilla" sil

vestre. Es por esto que grandes esfuerzos se han hecho para 

lograr dominar la metodología que permita la cría de camarones 

peneidos en laboratorios bajo condiciones altamente· controla

das. En el Ecuador existen actualmente dos laboratorios pro

ductores de "semilla" de los cuales solamente una empresa ha 

logrado, gracias a la alta capacidad de organización de sus 

científicos, llevar la producción de postlarvas a niveles co

merciales. 

Este gran equipo de trabajo ha logrado dominar la técnica 
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de maduración y larvicultura hasta el estado de postlarva y 

están produciendo aproximadamente un millón de postlarvas 

diariamente. 

Esta es actualmente la tendencia en Ecuador de todas las em

presas que poseen más de 1,000 ha.; para poder cerrar su ci

clo de producción necesitan construir su propio laboratorio, 

y es por esto que actualmente existen por lo menos 35 proyes 

tos en diferentes niveles de construcción llevándose a cabo 

en ese ·país. 

4.1. Lugares de Recolección de "Semilla" 

La existencia de postlarvas y juveniles, especialmente 

en las aguas estuarinas corno consecuencia de los efectos bi~ 

lógicos del ciclo de vida de los camarones peneidos, permiten 

que existan diferentes lugares en donde se pueden realizar 

las faenas de captura y recolecc~5n de la 11 scmill~ 11 , con lo 

que facilita la cría del camarón en piscinas. 

Los lugares naturales más adecuados para la recolección de la 

"semilla" del camarón son los siguientes: 

a) Semilleros naturales o construídos: con el propósito de 

que la "semilla" del camarón al ser conducida hacia estos lu

gares por las más altas mareas, en donde permanecerá por un 

determinado tiempo antes de ser utilizada para la siembra de 

los precriaderos o piscinas. Se los puede describir corno ex-

cavaciones en forma de canales o pequeñas depresiones natura~ 

les construídas en áreas libres de vegetación a los cuales 
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llega la marea y están cerca de los estanques de cultivo. 

bl Esterillas de poca profundidad son lugares ideales 

para recolectar la "semilla", especialment.e en la parte 

terminal de ellos, en donde por efecto de la baja marea, 

se quedan con un mínimo de agua. Se describe a los este 

rillos como ramales pequeños de poca anchura y profundi

dad, provenientes de los esteros más grandes y profundos. 

c) En las playas, cerca de las desembocaduras de los 

ríos, es un lugar muy propicio, ya que ésta es la ruta 

que rigen las larvas y postlarvas de camarón que entran a 

los esteros. Siempre es más factible encontrarlos a poca 

profundidad y en aguas tranquilas. 

4.2. Artes de Pesca Utilizadas en la Captura de la Larva 

Entre las artes de pesca que se han ideado y mcjor~do 

en el Ecuador, para la captura de postlarvas y/o juveniles 

de camarón, tenemos las siguientes: 

MALLA O BAJIO: Se le da el nombre de malla o bajío al arte 

de pesca que está integrado por dos varas de madera o metá

licas que le sirven de marco y una tela con abertura de ma

lla muy fina adheridas a ellas. La tela de mallcl'"en su boE 

de anterior se le coloca una línea de plomos para que pro

duzca peso, y en su parte posterior son cosidos sus bordes 

hasta la mitad desde la parte inferior, para que se forme 
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un pequeño bolso y pueda retener la "semilla" recolectada. 

Este es el arte de pesca más utilizado en el manejo y re

colecci6n de "semilla" en el Ecuador. (Figura # 2 ) • 

"CHAY0 11
: Es un arte de pesca de forma circular o triangu-

lar en su parte anterior. Para el efecto se corta una ra-

ma que haga las veces de horqueta, ésta sale de las raíces 

secundarias (y delgadas) del árbol de mangle. Este no mi-

de más de un metro de largo por 0.70m. de ancho. La malla 

que recubre a la horqueta en el extremo inferior tiene un 

pequeño copo donde se recoge la larva. 

Este arte se utiliza para trabajar s6lo en las orillas de 

los esteros y playas. (.Figura # 3 ) . 

PIERNON: Este arte es el más utilizado para capturar gra~ 

des volúmenes de "semilla", ya que uno o dos lances (según 

la cantidad de larvas en el lugar) se oueden capturar de 

3,000 a 7,000 organismos. Cada lance no dura rná~ de 10 

minutos. Existen dos tipos de éste que son los siguientes: 

a) Piern6n Fijo: Es un bajío de 3 a 5 m. contruídos con 

vara de mangle y malla fina, el cual se fija con ayuda de 

una embarcación a lo ancho de un estero y durante la noche 

cuando baja la marea es cuando se captura la larva. 

gura # 4 ) • 

(Fi-

b) Piern6n M6vil: De igual forma, este arte de pesca tie-

ne dos varas de 2 a 4 m. de largo con un bolso grande de ma 
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lla (4 a 5 m.), en los extremos de las palancas se colocan 

2 boyas las cuales sirven de flotación y en la cuerda infe 

rior del copo se le coloca plomada para abrirlo. Con este 

arte se pesca.postlarva de camarón en las playas y en los 

esteros poco profundos donde los larveros avanzan caminan

do. 

4.3. Métodos de Recolección 

La metodología practicada diariruuente por los larve

ros (personas que se dedican a la recolección de "semilla"), 

es introduciendo el chayo y/o el bajío a media agua y lle

vándolo hacia adelante hasta que se observa que se ha capt~ 

rado una cierta cantidad de especímenes los cuales se depo

sitan en los recipientes con agua (baldes de 10 litros), m~ 

viendo suavemente el chayo para que la basura se disuelva 

en el agua permitiendo a la "semilla" nadar libremente. 

En este volumen de agua se depositan de l,000 a 2,000 J?OS.:!:_ 

larvas (las cuales son difíciles de contar por toda la basu 

ra, larvas de peces, jaibas, moscas, etc.); tener demasia 

das postlarvas en estas condiciones implica tener una eleva 

da mortalidad, si se suma a este problema la falta de oxi

genación y la elevación de la temperatura del agua, es de

cir, una falta de precaución en el manejo correcto de la se 

milla luego de ser capturada en los sitios naturales, impl! 

ca automáticamente una menor disposición de "semilla" en los 

precriaderos, en donde fue depositada la "semilla", para la 
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siembra definitiva de las piscinas de crecimiento. 

4. 4. Transporte de la "Semilla" 

Es muy necesario adecuar sistemas óptimos para el trans 

porte de las postlarvas y/o juveniles de camarón ya que en es 

ta etapa de su manejo es cuando se afectan más los índices de 

mortalidad. En el Ecuador se han obtenido y estandarizado 

ciertos sistemas de transporte bien adecuados a la caracterí~ 

tica de este país, de los cuales algunos serán descritos en 

este trabajo, por considerárseles corno el patrón general del 

cual parten todos los rn~todos. 

Al realizarse la captura de la "semilla" en los lugares natu

rales, anteriormente descritos, se procede a colocarla en re

cipientes de plástico en forma cilíndrica (balde) de aproxirn~ 

darnente lO litros de capacidad, del cual sólo se ha llenado 

su cuarta parte con agua fresca del estero y si es posible 

con Qxigenación directa (dependiendo de la distancia a la 

cual se vaya a trasladar la "semilla"). Se evitará colocar 

los recipientes en los rayos directos del sol pues esto puede 

ocasionar una elevación drástica de la temperatura del agua. 

Esta '!semilla" es posteriormente trasladada a pie hasta un v.=_ 

hículo, que puede ser en este caso un bote o un camión depen

diendo de cual sea el acceso más rápido que se pueda tener a 

la camaronera que se está surtiendo. 

En ellos se colocan tinas de asbesto de 500 y 1,000 litros o 

recipientes cilíndricos de plástico con tapadera y con capa-
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cidad de i,ooo litros. Ambos recipientes están conectados 

por medio de mangueras con aereadores a una botella de oxí 

geno y la renovación del agua aumenta con la distancia que 

se va a recorrer. En algunos casos forran con tela de ma

lla las paredes de las tinas de asbesto para evitar que la 

"semilla" se golpee bruscamente durante el movimiento del 

vehículo y tratar de controlar su mortalidad. 

Es muy importante mantener la renovación del agua continua 

para poder controlar la temperatura, salinidad y oxígeno 

disuelto, y de esa forma mantener al camarón en óptimas 

condiciones para soportar su traslado. 

Las densidades en las que se coloca a las postlarvas en es 

tos recipientes deben de ser altamente controladas, para 

así evitar su "stress" o muerte por sobrepoblación, y a la 

vez lograr que la cantidad de "semilla" que se transporte 

en cada contenedor sea rentable nara el larvero. Se pueden 

colocar de 300 a 700 postlarvas/litro, dependiendo del tama 

ño de éstas. 

Siempre se debe conocer la salinidad que mantiene el lugar 

donde se captura la "semilla", así también como la del 

destino final para que en caso (que es lo más común) de que 

exista alguna diferencia, tomar las precauciones debidas p~ 

ra poder aclimatar a la larva en su nuevo ambiente. 

También, es importante, tratar lo más posible de limpiar d~ 

predadores y competidores, así como los recipientes paraque 
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el camarón llegue a la granja lo más limpio posible. 

4.5. Aclimataci'én de las Larvas 

La aclimatación de las larvas vi·ene siendo una activi

dad que demanda mucha paciencia y experiencia, puesto que de 

esto depende la seguridad del porcentaje de sobrevivencia. 

La aclimatación se realiza para asegurar que las larvas de 

camarón pasen de la salinidad y temperatura que tiene el 

agua en el lugar de su captura a la que van a tener durante 

su cultivo en la granja camaronera. 

Algunas personas sí realizan la aclimatación en el propio lu 

gar de captura, por lo que nada más tienen que bajar la sall 

nidad con agua potable o de pozo, en estas circunstancias s~ 

lo basta conocer la salinidad en donde se va a sembrar la 

larva, lo cual es en general el caso que se presenta, ya que 

la "Remi11rt", comn y-?l men~ionamos se captura casi siempre en 

los lugares del estero más cercanos al mar o en las playas 

mismas, y se va a sembrar en agua que tienen salinidades más 

bajas por encontrarse alejadas del mar y encontrarse más 

cercanas a las desembocaduras de los ríos. 

Otros camaroneros prefieren realizar la aclimatación con el 

agua del mismo sitio, donde se va a depositar la larva (pr~ 

criadero o piscina), o durante el transporte. 

Para este caso, a las tinas aue están cargadas de agua ylaE 

vas del lugar de captura ya en la camaronera, se agrega len 



- 49 -

tamente el agua del sitio de aclimatación donde se van a se~ 

brar, cada hora y media, tratando de que la salinidad baje a 

razón de l.O a 1.5 º/ 00 / hora, con una temperatura de 25°C. 

Para bajar la temperatura se agrega agua helada poco a poco 

a razón de 1 litro cada med~a hora y se agita la tina, mi

diendo el de descenso constante con el termómetro para no p~ 

sarse de los l6ºC, para así hacer que el agua se mantenga 

templada y no ocasionar un descenso brusco que pudiera cau

sar altas mortalidades del camarón. 

Hay que tener siempre en cuenta que las bajas temperaturas 

ayudan a desacelerar los procesos de osmo-regulaci6n que por 

efecto del cambio de salinidad puede sufrir la larva de cam~ 

rón, también ayudan a disminuír los procesos metabólicos, con 

lo cual se calma a los individuos evitando que se encuentren 

altamente estresados por efecto de la captura, el mani~uleo 

y transporte. 

En ningún momento se debe descuidar el oxígeno disuelto du

rante la aclimatación para evitar que sea ésta la causa por 

la cual halla una gran mortalidad en esta operación. Se re~ 

comienda la utilización de sopladores para mantener el nivel 

de oxígeno ~ 6.5 - 7.5 p.p.m. 

La aclimatación o adaptación de las postlarvas de camarón de 

altas a bajas salinidades, es un trabajo que jamás hay que 

realizarlo con rapidez, ya que está comorobado que se acli

mata en poco tiempo la mortalidad que se observa transcurri-
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das de 6 a B horas, es de casi 95%, lo cual ·es altamente 

perjudicial para la economía del carnaricultor. 

4.6. Analisis de la "Semilla" 

Es muy importante conocer la metodología adecuada para 

determinar la cantidad y el porcentaje de especies de la "s~ 

milla" que vamos a adquirir de los larveros, para poder lle

gar a una cotización que sea real. 

Los métodos que se han desarrollado y generalizado, para es

to en el Ecuador han surgido corno respuesta a la necesidad 

de obtener un método práctico, rápido y seguro de determinar 

cuantos y de cuales camarones están surtiendo los larveros 

para que dependiendo de esto poder pagarles lo que en reali

dad° entregan. 

Por ser el camarón un organismo acuático, estas prácticas se 

dificultan_ grandemente y más si aunamos el hecho del tamaño 

que tienen las postlarvas de camarón, su alta movilidad y 

transparencia en el agua, esto hace que los métodos sean po

co exactos y que se requiera de un número considerable de re 

peticiones para hacer que cada muestra sea confiable. 

CUBICACION DE CANTIDAD (CALCULO VOLUMETRICO) 

Con este método se determina la cantidad de postlarvas de ca

marón que existen en un volumen determinado de agua. 

Se coloca el total de "semilla" en una tina rectangular de 
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asbesto de 500 a 1,000 litros, a la cual se le toman las me 

didas de largo, ancho y alto (cantidad de agua que hay en la 

tina). Se agita suavemente el agua de la tina con un compr~ 

sor de aire para tratar de distribuir toda la muestra aleato 

riamente con un recipiente pequeño, se van tomando muestras 

en diferentes lugares de la tina, del fondo y de la superfi-

cie, hasta llenar un segundo recipiente de un litro de capa-

cidad. 

Una vez que se tiene el litro de agua con la "semil.la" den-

tro, se va vaciando lentamente el agua a través de un cola-

dor fino y se va contando (con la ayuda de un contador ma-

nual) el número de postlarvas que van quedando en el colador., 

esta operación es vaciando un chorrito de agua al colador, 

se cuenta, se regresan las larvas a la tina y otra vez se re 

pite poco a poco hasta acabar con el litro de agua. Esta 

operación se repite 3 ó 4 veces hasta asegurarse de que la 

muestra es representativa, una vez hecho esto se saca un pr~ 

medio de los di.ferentes conteos. Con este promedio se proc~ 

de a multiplicar por el volumen de agua que tenemos en la ti 

na, el cual se determina multiplicando Largo x Ancho x Alto 

(altura del agua) x Promedio de No. de larvas x 1,000. 

FORMULA PARA EL CALCULO VOLUMETRICO: 

LARGO x ANCHO x ALTO x No. DE SEMILLA x 1,000 

Una vez estimada la cantidad de "semilla" en el recipiente se 
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toma una muestra, se fija con formol y se lleva al microsco

pio esteroscópico para hacer un análisis de porcentaje de es 

pecies que se encuentran en esa tina. 

Se colocan de 20 a 25 postlarvas de camarón en porta-objetos 

y con la ayuda de agujas de disección se disponen en la mis

ma posición para facilitar su identificación taxonómica en se 

rie. 

En un papel se anotan los nombres de las especies de camaro 

nes peneidos que tienen mayor incidencia del lugar y se van 

numerando la cantidad de ejemplares de cada especie. 

Se saca el número de cada especie analizando una muestra to 

tal mínima de 120-150 ejemplares, y dependiendo de este to

tal de muestras por medio de una regla de tres simple se sa

can los porcentajes ·de cada especie. 

Si ~e Acepta por e1 comprador y el vendedor la cantidad de 

los porcentajes de la "semilla", se procede a la aclimata

ción. 

Como mencionamos anteriormente, las postlarvas de camarón en 

Ecuador se liquidan respecto al porcentaje de P. vannamei 

que entregue el larvero, por ejemplo: Si se entregan 100,000 

Pl. al 80% de P. vannamei, solamente se le pagarán 80,000 Pl. 

al precio que tenga el millar en ese lugar y en ese momento. 
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5.0 MANEJO DEL SISTEMA 

Para realizar una camaricultura rentable, hay que tomar en 

cuenta una serie de factores que van a incidir en nuestra 

producción. Lo más importante del sistema es lograr coor-

dinar una serie de actividades que permitan que el manejo 

de éste sea lo más adecuado a sus condiciones particulares, 

es r.ecir, adecuar un sistema de manejo óptimo que permita 

realizar las diferentes actividades reduciendo al m:b<imo 

la mortalidad de individuos y los costos de operación, y 

que permita obtener los rendimientos óptimos esperados con 

cada tipo de diseño. Se debe tener en cuenta que esto no 

es fácil de lograr ya que la interrelación de los factores 

bióticos y abióticos de nuestro sistema son sumamente del~ 

cados y muchas veces incomprensibles, pero la experiencia 

ha logrado establecer una serie de parámetros que permi

ten al biólogo manejar el sistema con fallas mínimas de 

producción. En este capítulo se tratará de establecer el 

método de manejo en base a la interrelación que existe en-

tre el medio ambiente y el camarón, cuales son las candi-

cienes más favorables para lograr un rápido desarrollo y 

así poder establecer el manejo más rentable. 

5 .1. Precriaderos 

Los precriaderos son de vital importancia dentro del 

sistema de cultivo, ya que en ellos se podrá almacenar la 
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"semilla", que va a constituir el "stock" de producci6n del 

siguiente ciclo de cada una de las piscinas de crecimiento. 

En este proceso de almacenamiento temporal de la "semilla", 

se podrá reducir una serie de costos de producción, si se 

efectúa correctamente el manejo de los precriaderos. 

Una vez capturada la "semilla" o comprada a los distribuid~ 

res, ya aclimatada, empieza el manejo de ésta dentro del si~ 

tema de cultivo propiamente dicho. 

5.1.1. Siembra 

Tratándose de un aspecto tecnológico de vital 

importancia para el éxito en el rendimiento de producci6n de 

la actividad del cultivo de camar6n, no se puede subestimar 

esta práctica, sino más bien es necesario exponer la forma 

más adecuada de realizar la siembra de los precriaderos. 

a) El precriadero debe ser llenado con agua por lo menos 15 

días antes de la siembra para que el sistema se estabili 

ce y exista un "bloom de algas"'*) adeduado. 

b) Al ser depositada la "semilla" en el agua del precriade-

ro, debe hacerse en forma suave y lenta, para que no se 

estropeen y no someterlos a "stress" con el manipuleo. 

c) Los precriaderos miden entre una y dos hectáreas en la 

mayoría de las granjas ecuatorianas y en ellos se siem-

(*) "Blcx::m ele algas": Aumento en =ncentración de algas unicelulares en el 
agua, que da inicio a la cadena trófica del camar6n. 
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bra aproximadamente a una densidad de un mill6n de post

larvas/ha., dependiendo del tiempo que permanecerá en es 

te lugar, el grado de renovación del agua y de la utili

zación o no de alimentación suplementaria. 

5.1. 2. Fertilización 

Es muy recomendado en Ecuador el uso de fert~ 

lizantes inorgánicos en esta etapa del cultivo, puesto que 

es muy beneficioso crear las condiciones adecuadas para la 

producción de comunidades de fitoplancton y zooplancton, las 

cuales a su vez estimulan el crecimiento de las comunidades 

Bentónicas que constituyen los primeros eslabones de la cad~ 

na alimenticia de las postlarvas de camarón, que en este mo

mento entran al ecosistema del estanque como consumidores 

bentónicos primarios, además de que se logra controlar a las 

comuniil,,.des planct6nicas y bentónicas. se puede proveer al c": 

mar6n con una f.uente de alimento de mucho más provecho die

tético y a un costo de producción muy poco significativo. 

Experimentación efectuada en la Universidad de Texas A & M, 

han demostrado que los fertilizantes estimulan la reproduc

ción de clorofila, zooplancton y organismos bentónicos, mo~ 

trando mucha relación los picos de densidad (de estos orga

nismos con el crecimiento de camarón) a lo largo del ciclo 

del precriadero. 

La aplicaci6 n de fertilizantes es necesaria puesto que el s~ 
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ministro de alimento que existe naturalmente en un estanque 

pequeño es inadecuado para abastecer a las altas densidades 

de camarón sembrado en los estanques de acuacultura. 

Se ha demostrado que la aplicación de fe~tilizantes eleva 

los niveles de clorofila en los estanques de agua dulce. 

tBoyd 1973). Asumiendo que la producción de fitoplancton 

puede incrementarse en los precriaderos por medio de ferti:l~· 

zación, se puede esperar un aumento en el zooplancton, tal 

como se observa en los sistemas marinos naturales. (Nielsen 

1958, Cushing 19591. 

Como las postlarvas de camarón entran a formar parte de la 

comunidad bentónica del precriadero como un consumidor pri

mario de los organismos, merece mucha atención la comunidad 

de bentos. Los organismos del bentos pueden ser importantes 

ya sea como consumidor competitivo o como fuente adicional 

de alimento para el camarón. 

Es por esto que considerar las relaciones ecológicas y las 

rutas alimenticias puede ayudar a explicar el crecimiento 

del camarón en los estanques de cultivo. Estudios sobre el 

contenido estomacal del camarón, demuestran que éstos son: 

Omnívoros bentónicos, una vez que se desarrollan más allá 

de la etapa larvaria planctónica. Como alimentadores bent6-

nicos ellos ingieren pequeños organismos y detri·tus orgáni

co, el cual tiene un valor nutritivo en términos de energ~a, 

según algunos autores, probablemente mayor que el fitoplanc

ton y el zooplancton. (Kumari et. al. 197BJ. 
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En otros estudios se ha observado que es improbable que el c~ 

marón tuviera crecimiento por alimentarse directamente de las 

comunidades planctónicas, ya que si el camarón se alimentara 

directamente de las comunidades de plancton, se hubieran ob

servado crecimientos inmediatos relacionados con los picos de 

densidad del plancton. Es por esto que el crecimiento del 

camarón puede ser motivado más cuando el fertilizante es agr~ 

gado a través de la producción de plancton que eventualmente 

enriquece la cadena alimenticia bentónica y la formación de 

detritus orgánico. lLawrence et. al. 1984). 

Es necesario crear esta fuente natural de alimento para bajar 

los costos de producción y además evitar que el camarón por 

su hacinamiento de altas densidades en poca área sufra desnu

trición y/o enanismo, enfermedad muy común causada por estas 

condiciones adversas de alimentación. 

Es necesario tener en cuenta que para que la fase de precria

dero sea rentable, el almacenamiento de altas densidades de 

postlarvas y/o juveniles durante tiempos prolongados es indi~ 

pensable y para ello se debe contar con una fuente de alimen

to natural suficiente, motivada por la fertilización y además 

alimentación de tipo artificial. 

5. l. 3. Transferencia: Precriadero-Piscina 

El traspaso es una de las actividades más im

portante,s a realizarse dentro del manejo de la "semilla" en 
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los estanques de cultivo, pues de esta operación depende el 

buen resultado que se obtenga en la producción, el número de 

cosechas en un año y el poder reducir al máximo los índi

ces de mortalidad y los costos de operación. 

Existen diferentes métodos para el traspaso de la "semilla", 

los cuales se diferencian entre sí por la forma de sacarla 

del precriadero y su transporte, Pero en general existe un 

patrón básico del cual se desprenden las modificaciones to

das tendientes a mejorar el método reduciendo al máximo el 

manipuleo para asegurar el traslado de la "semilla" en bue-

nas condiciones y obtener altas sobrevivencias. Esta es la 

operación por medio de la cual se sacan los juveniles del 

precriadero y se transportan vivos a la piscina donde se van 

a sembrar controladamente y se van a engordar hasta la talla 

comercial más conveniente para el productor. 

La captura de la "semilla" de los precriaderos una vez que 

se ha obtenido un peso promedio de 1 a 3 ~r., se puede efec

tuar a través de la compuerta de vaciado o utilizando atarra 

ya, chinchorro, "chayos", o combinando estas artes de pesca. 

Para realizar un traslado óptimo del camarón, se requiere 

tomar en consideración los siguientes factores: Distancia a 

la que se encuentran los precriaderos de las piscinas de cr~ 

cimiento, facilidad y disponibilidad de transporte para el 

camarón, formas adecuadas de manejo de la "semilla" en las 

faenas de captura en el precriadero y en el transporte, nCune 

ro de especímenes transportados en cada uno de los viajes, 
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tiempo en que se efectúa el traslado, disponibilidad de oxi-

genación, etc •• 

ra considerarse. 

Todos estos aspectos son indispensables pa-

El movimiento de un estanque a otro se realiza mediante la 

utilización de vehículos en los que se colocan recipientes 

grandes con agua y oxígeno suministrado por bombas portáti

les, compresores y/o botellas de oxígeno. 

Entre los factores importantes que deben ser considerados p~ 

ra el manejo y transporte de la "semilla" del camarón duran

te el traspaso se describen los siguientes: 

a) EL TAMAJ'<O Y PESO: La "semilla" del camarón requiere del 

máximo cuidado en el transporte, especialmente mientras más 

grande se encuentre en el momento que se está realizando es

ta faena; razón por la aue se recomienda efectuar el tras~a

so de la "semilla" del precriadero hacia las piscinas, con 

un peso de 1 a 3 g. máximo. Obsérvese que del ejemplo ci

tado a continuación (Pág.60 ) , ambos precriaderos No.6 y 

No. 7 , están pasados de este peso, seguramente sus índices 

de mortalidad serán mayores que los del precriadero No. 10, 

ya que el camarón conforme es más grande aumenta su suscept~ 

bilidad al "stress", por lo que puede morir más fácilmente 

durante la transferencia. 

b) NUMERO DE CAMARONES: La cantidad de especímenes que se 

colocarán en los recipientes de transporte debe ser calcula

da exactamente para una mejor eficacia en el traspaso. Se 
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evitar& en lo posible un exceso de concentración para dismi-

nuír la posibilidad de mortalidad. Para camarón de 1 g. de 

peso se recomienda 50 - 70 camarones/litro. 

A continuación se presentan ejemplos reales de traspaso de 

"semilla" en una camaronera ecuatoriana. (*) 

1) Traspaso del precriadero No. 10 a la piscina de creci-

miento No. 3: 

al 

b) 

Total de libras de "semilla" 823 lb. 

Promedio de camarón en 1 lb. 384 cam/lb. (conteo) 

454 g .. 384 camarones/lb. 1.18 g./cam. 

118 g. peso unitario del camarón al momento de 
siembra. 

e) 823 - 20% = 658.4 x 384 = 252,825 camarones traspa

sados con un peso unitario de 1.18 g. 

2) Del precriadero No. 6 a la piscina No. 3: 

a) Total de libras 537 

b) Promedio de 137 camarones/lb. 

454 . 137 3.31 g. peso unitario promedio. 

537. 20% 429.6 lb. x 137 = 58,855 camarones·. 

3) úel precriadero No. 7 a la piscina No. 3: 

a) Total de libras = 482 

bl Promedio de 57 camarones/libra. 

454 • 57 = 7.96 g. e/camarón. 

482 20% = 385.6 lb. x 57 = 21,979.2 camarones. 

(*) Transferencias realizadas en CACHUGRAN CIA. LTDA., 1984, 
Ecuador. 
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e) Total de camarones traspasados = 333,659.8 camarones. 

d) La piscina No. 3 tiene 35 ha. y sembraremos 50.000 

camarones/ha., se necesitan 1'750,000 organismos por 

lo que en este momento faltan de tras:oasar 1'416,340.2 

camarones. 

Piscinas de Crecimiento 

5.2.1. Siembra de las Piscinas de Crecimiento 

La tecnología utilizada para el transporte de 

la "semilla" desde el i;>recriadero hacia las piscinas de cree.:!:_ 

miento es similar a la descrita para la siembra del precriad~ 

ro, con la diferencia que previo a la siembra de las piscinas 

se requiere conocer la población que se tráspasa, el tamaño 

de la piscina y cual es la densidad de siembra óptima para 

nuestro tipo de sistema de cultivo. Se debe tener cuidado 

en la selección de las especies útiles para el cultivo (ver 

análisis de "semilla"), tratando de eliminar a otros organis

mos que también se les encuentra junto a los camarones de 

cría (peces, jaibas, camarón de río, etc.), evitando con es-

to el ingreso de un gran número-de organismos que, al crecer 

dentro de las piscinas, además de convertirse en competidores 

en espacio y alimento de los camarones, son, en la mayoría de 

los casos, depredadores de ellos, incidiendo lógicamente enel 

resultado de la producción. Es muy importante recordar que P!! 

ra el cultivo de cualquier organismo, sea este terrestre o 

acuático, se debe conocer sus costumbres alimenticias y espa

cio mínimo vital para de esta manera, proporcionarles el ali-
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mento y el espacio adecuado y así obtener un desarrollo nor

mal de los individuos. 

Todo esto es importante para poder planear la siembra depen

diendo de cual sea el diseño de manejo que se quiera o se 

pueda implementar, dependiendo de las condiciones ecológi

cas y financieras a las que cada productor esté sometido. 

Ya que no tiene sentido querer sembrar a altas densidades si 

no se cuenta con el capital para proveer al camarón con ali~ 

mentes artificiales, puesto que se va a hacer una gran inveE 

sión en "semilla", la cual no se va a poder mantener viva por 

una parte, y por otra, no va a crecer normalmente en el tie~ 

po que se requiere que lo haga y a causa de ello todo nuestro 

sistema puede fallar. 

Considerando cuanto queda expuesto y, además tomando y resu

miendo las experiencias de un gran número de camaricultores 

en el Ecuador, se recomienda sembrar entre 10,000 y 30,000 

camarones/ha., cuando no van a ser alimentados completamente, 

es decir, que sólo se va a aprovechar la capacidad de soste

nimiento (cultivo extensivo). En cambio, si se programa ad~ 

cionar alimentación complementaria, se pueden sembrar de 

30,000- a 70,000 camarones/ha.; en este caso se trata de 

aprovechar la capacidad de carga de los estanques; y por úi

timo, en cultivos considerados como intensivos de los cuales 

sólo existe un 6% del total de granjas en Ecuador, siembran 

de 80,000 a 100,000 camarones/ha. con alimentación y fertil~ 

zación constante desde el precriadero y con un recambio alto 
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de agua. Es importante hacer notar' que el promedio de den-

sidad de siembra en Ecuador está alrededor de 50.000 camaro

nes por hectárea. 

Es muy recomendable que la faena de siembra no se exceda a 

más de 10 días, con el fin de que el desarrollo y crecimiento 

de los camarones sea uniforme y de esa forma se tenga una po

blación homogénea en peso y talla, lo cual facilita mucho el 

manejo (dosificación alimenticia), y así se pueda obtener una 

cosecha uniforme. (En esto puede repercutir el tener pisci-

nas demasiado grandes puesto que se tarda en sembrarlas). 

5.2.2. Alimentación 

La alimentación es otro parámetro de gran im

portancia. Se debe recordar que todo organismo, cuando tom~ 

un alimento distinto del que puede encontrar en su medio na

tural, requiere de una serie de ajustes metab6li.cos muy impOE, 

tantes, y por lo tanto necesita de un tiempo considerable has 

ta adaptarse a su nueva dieta. (Arosemena 1976). 

La supervivencia y crecimiento rápido constante de los camaro 

nes peneidos criados en cautiverio en densidades mayores de 

30,000 cam/ha., depende entre otros factores del tipo y de la 

cantidad adecuada de alimento balanceado que se le proporcio

ne. Los hábitos de alimentación del camarón lo ubican como 

un organismo omnívoro, es decir, que puede aceptar e ingerir 

cualnuier tipo de alimento sea éste de procedencia vegetal o 
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animal. 

En el Ecuador, la práctica del uso de alimentos balanceados 

se ha generalizado grandemente existiendo en la actualidad 

varios marcos de dietas y fórmulas diferentes, las cuales 

dan rendimientos variados según el contenido de proteína y 

la calidad del alimento en sí. 

Se da el nombre de alimento balanceado al conjunto de con

centrados, que mezclados y equilibrados en forma correcta 

permiten cubrir la totalidad de las necesidades alimenti-

cias de los animales. Es por esto que se mezclan de dife-

rentes concentrados que tengan su característica nutritiva 

(energético, proteínico, suplementario) para equilibrar o 

balancear sus propiedades y formar una ración alimenticia. 

La composición y ferina del alimento balanceado para camarón 

varía de acuerdo a la especie, tamaño, edad, clase, etc., 

es por esto que el alimento que se utiliza para el cultivo 

e$ de tipo peletizado ya que el pelet tiene la propiedad de 

que se hunde rápidamente, evitando que las aves se lo coman 

y a la vez, dura algún tiempo (en el fondo de la piscina) 

antes ~e desbaratarse y puede ser manipulado fácilmente por 

el camarón. 

Deberá aplicarse diferente porcentaje de proteína de acuer

do al estado de desarrollo del camarón, esto es, en Ecuador 

donde se fabrican alimentos con porcentaje proteico del 30% 

de proteína, se consideran como alimentos iniciadores, se 
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aplican para crecimiento de los 5 a los 10 g., el alimento 

con 25% de.proteína es el alimento intermedio para creci

miento y engorde, y se usa de los 10 a los 15 g., y el de 

22% de proteína se usa corno finalizador del cultivo para 

engorde de los 15 g. en adelante. 

La composición tipo de un alimento balanceado de acuerdo a 

los fabricantes ecuatorianos es el siguiente: 

PROTEINA 

GRASA 

FIBRA 

MIN. 

MIN. 

MIN. 

30% 

5.0% 

5.5% 

Corno se puede observar, la base alimenticia principal es lá 

proteína que a través de sus aminoácidos contribuyen direc-

tarnente con el crecimiento. Los hidratos de carbono son 

los que ayudan a faci.litar la digestión, asegurar una mejor 

utilización de las proteínas y a producir energía para el 

engorde. Las grasas también forman energía para el engoE 

de pero deben estar presentes en pequeña cantidad. La fi

bra o celulosa debe constar en poca cantidad para que el al.!_ 

mento sea de fácil digestibilidad pero suficiente para man

tener ~ornpacto al pelet y evitar que éste se desintegre. 

E1 consumo o suministro total de alimento se determina en 

base al tipo y marca de alimento balanceado que se utiliza 

(ingredientes y porcentaje de éstos), depende también del 

peso promedio individual del carnar6n en cada piscina y de 

la biomasa de camar6n que existe en ese momento. Así corno 
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también de las cantidades porcentuales de alimento que se 

aplican a un peso dado de camar6n según cada vendedor que 

para ello tiene una tabla para el consumo de alimento por 

día, esto es, el peso individual determina el porcentaje 

de biomasa a alimentar: 

Veamos el siguiente ejemplo: 

No. de ha. en producci6n 

No. de camarones por ha. 

Población actual 

Peso promedio actual del 

camarón: 

Biomasa total: 

Total de alimento: 

15 

45,000 

675,000 

9 g. 

6 7 5 1 0 0 0 X 9 = 6 1 075 1 f)Q0 g. = 6, 075 Kg • 

Biomasa (Kg.) x 4.0% (valor dado 

en tabla del producto) • 

6,075 Kg. X 0.04 243 Kg. ó sea 6 sacos de 40 Kg. c/u. 

Una vez sacada la dosis alimenticia se tiene que tener un 

panorama realista de la situación en la piscina, ya que 

en muchas ocasiones no se le puede suministrar el 100% de 

la cantidad de alimento que se obtiene matem~ticamente, 

todo depende del registro de los parámetros hidrológicos 

de la piscina como son: oxígeno disuelto, pH, turbidez y 

adem~s observar cuidadosamente el crecimiento y ciclo de 

muda del crust&ceo en ese momento para determinar la dosis 

de alimento a suministrar. 
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En lo posible la dieta diaria de alimento para los camaro

nes, debe ser repartida en dos raciones durante el día, por 

la mañana una ración (5:00 ó 6:00 a.m.), y por la tarde 

(5:00 ó 6:00 p.m.), para que pueda ser totalmente aprove

chada por el camarón y se eviten pérdidas por efecto de la 

disolución del pelet. 

El suministro escaso o en exceso, es perjudicial para el 

productor. En el primer caso los animales no están reci

biendo la cantidad adecuada de nutrientes que requieren p~ 

ra su normal crecimiento y engorde, lo cual conduce a in

crementos lentos de peso, se extenderá el período hasta a! 

canzar el peso de mercado establecido y empeora la conver-

sión. En el segundo caso se está deperdiciando alimento, 

el mismo que además de afectar a la economía, disminuye la 

concentración de oxígeno disuelto en el agua y deteriora 

la calidad del agua. 

El alimento suministrado a las piscinas debe ser regula-

do de tal manera que se pueda estar seguro que es complet~ 

mente consumido dentro de un período determinado. Algunos 

factores tales como la temperatura y los niveles de oxíge

no pueden afectar la tasa de alimentación. 

La conversión alimenticia o eficiencia del alimento, es la 

razón mediante la cual se determina cuanto alimento unita 

rio se requiere para producir una unidad de peso en el or

ganismo. Este cociente varía considerablemente en la medi 
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da que el animal crece y obtiene mayor peso. Corno en la rna 

yoria de especies, terrestres y acuáticas, cuando los indi-

viduos son más j6venes, tienen una conversi6n más eficiente, 

lo contrario ocurre con animales de mayor peso o adultos. 

El factor de conversi6n de alimento, se expresa en propor-

ci6n, por ejemplo: En algunas camaroneras se está logrando 

una conversión de 1:1 y 1:1.5, es decir, que por cada libra 

de carnar6n producida, se ern~lea de 1 a 1.5 lb. de alimento 

balanceado y peletizado. Es necesario conocer cuál es el 

incremento en peso de la poblaci6n en un tiempo dado {DP) 

wer muestreo págO.na 71.: ' 5. 2. 4. ) y la cantidad de alimen-

to que se ha suministrado en el mismo tiempo. . (CAS) • 

DP 

EB 

CAS 

FCA 

1) 

2) 

DP 

EB 

incremento de peso 

eficiencia bruta 

cantidad de alimento suministrado 

factor de conversi6n de alimento 

P final - P inicial 

DP X 

-cAS 
100 

Y, el factor de conversi6n de alimento se calcula: 

3) FCA= CAS 
---ni? 

En Ecuador la eficiencia del alimento es calculada general 

mente al final de un ciclo después de la cosecha, tenien-

do la cantidad total de alimento consumido (libras) dividí 

da entre la cantidad de carnar6n cosechado (libras); a con 



- 69 -

tinuación se presentan unos datos de nroducción en una cama-

ronera ecuatoriana y las tasas de conversión obten:i:·das en ca 

da piscina. (*) 

LIBRAS LIBRAS CON-
No.PISCINA HA. FEOIA: COSECHADAS: SUMO ALIMENTO: F e A 

6 23.97 Ene.12 58, 732 114,319 1.94:1 

5 30.93 Abr.24 55,379 77,854 1.40:1 

1 24.0 Jun.17 51,345 128,142 2.49:1 

2 20.05 Jun.21. 52,189 134,030 2.56:1 
3 20.15 Jun.25 49,285 125,856 2.55:1 

7 18.76 Jun.28 42,493 113,671 2.67:1 

El promedio de conversión óptima es la de la proporción 1:1, 

por lo tanto cuanto más se aleja de ese valor menos eficie~ 

te se considera al alimento. El promedio de conversión to-

tal del ejemplo hasta el 28 de Junio de 1984: Total produ-

cido = 309,423; Total alimento consumido = 693,872; 

FCA = 2.24:1. 

El FCA promedio observado en el ejemplo anterior es muy bu~ 

no, ya que se está obteniendo una buena conversión del ali-

mento por lo que se puede observar que el alimento utiliza-

do en esta granja es eficiente y está siendo bien asimilado 

por el camarón. 

5.2.3. Abonos 

Existen dos tipos importantes de abonos: 

(*) Datos de producción de la granja LANGUA s. A. , Ecuador 
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inorgánicos y orgánicos. Entre los primeros encontramos fos

fatados y nitrogenados y los orgánic6s como gallinaza, es -

tiércol de ganado, etc .. Los abonos fosfatados son conside-

radas como los abonos minerales gue tienen mayor eficiencia 

en la acuacultura; se ha notado que en casi todas las aguas, 

es el f6sforo el elemento que se encuentra en menos propor

ci6n, es por esto que un abono fosfatado (super fosfato, tr~ 

fosfato, fosfato dicálcico, etc.) casi siempre es necesario 

dentro de la fertilizaci6n de piscinas. 

En Ecuador para la camaricultura y en países europeos para 

la piscicultura se utilizan dosis de 30 Kg. de fosfato por 

ha., sin embargo, algunos autores consideran mayores dosis 

de hasta 60 Kg. de fosfato por ha .. Este promueve tar.ibién 

la producci6n de bacterias fijadoras de fósforo, las cuales 

contribuyen a la productividad primaria. 

l'.bono::; Nitrogenados: lo que tiene mucha i.mportancia es la 

relación entre el fósforo y el nitr6geno, según Wolny (1967), 

siendo favorable la relaci6n de 1:4, es decir 1 parte de 

fósforo y 4 partes de nitr6geno. La deficiencia de f6sfo

ro impide el total aprovechamiento del nitr6geno presente 

en el agua; en aguas bien mineralizadas y de fondo alcalino 

la relaci6n será: Fósforo 1:8 nitr6geno. 

Los distintos abonos nitrogenados: nitratos s6dicos y der~ 

vados amoniacales han ofrecido resultados sensiblementeidén 

ticos. Las cantidades normales empleadas en Ecuador son 50 

Kg. de nitr6geno por ha .. Este fertilizante incide directa 



- 71 -

mente en la producción de fitoplancton a través de la fija

ción del nitrógeno para la fotosíntesis por medio de bacte

rias fijadoras de nitr6geno. 

5.2.4. El muestreo y su Importancia en el Control 

de Parámetros Productivos. 

Para obtener los mejores resultados en la 

producci6n de camarones, es un imperativo en forma pcriód~ 

ca realizar un control de algunos parámetros productivos y 

a partir de ellos el cálculo de otros, siendo todos de vi-

tal utilidad e importancia. El muestreo se debe realizar 

en forma peri6dica a ciertos intervalos de tiempo, aproxi

madamente cada 7 a 10 días, el muestreo de incremento en 

peso y una o dos veces al mes el muestreo de población 

salvo otro criterio del técnico acuacultor. El primer 

muestreo se hace entre 10 y 15 días después de efectuada 

la siembra, ya sea en forma directa o mediante transferen

cia desde los precriaderos. 

La torna de muestras parciales se realiza empleando una at~ 

rraya. Para asegurar una consistencia en el procedimiento, 

debe seleccionarse un atarrayero experimentado que hará t~ 

do el muestreo. El cambio de atarrayero puede influir mar 

cadamente en la precisi6n de los datos. 

En forma práctica, las horas más convenientes nara hacerlo 

nosihlemente son las de la mañana (6:30 a 7:00 a.m.), cuan 
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do las muestras se tornan más tarde con sol hay posibilidad 

de que las sombras proyectadas del bote y el obrero ahuye~ 

ten a los camarones, o que éstos se entierren para evitar 

alta temperatura, lo cual afectará la confiabilidad de las 

muestras. 

Con el fin de obtener datos confiables, deben tornarse va-

rias muestras de diferentes sitios de la piscina, incluye~ 

do aquellos lugares en el centro y a lo largo del muro don 

de permanecen con más frecuencia los camarones. Mediante 

una observación sistemática de la distribuci6n de los ca-

marones en la piscina, se hará evidente la población. 

Se expone el siguiente ejemplo práctico para mostrar los 

pasos matemáticos a efectuarse durante el muestreo de una 

piscina: 

A) POBLACION ACTUAL: 

Diámetro de la atarraya 

No. de lances 

4.0 

15 

Total camarón capturado 564 

X de caro. x lance 564/15 

Promedio de camarón por lance= 37.6 camarones/lance 

No. de P. vannarnei 408 (72.34%) 

P. stylirostris 102 (18.08%) 

No. de otras especies 54 camarones (9.58%) 

B) NUMERO DE CAMARONES POR METRO CUADRADO: 

Se calcula primero el área de la atarraya con la f6r

mula A= 1/4 II.D2. Esto nos da un valor teórico de 
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los m
2 

cubiertos por la atarraya ·al cual se le debe restar 

un porcentaje de 30 a 40% por el error causado al reducir-

se el área cubierta cuando se sumerja la atarraya. 

A (1/4 II D2) X 0.40 D 4.0 m. 

A (1/4 X 3.1416 X 42) X 0.40 

A (. 25 X 3.1416 X 16) X 0.40 

A (. 25 3.1416 16) 0.40 12,566 0.40 5.3 2 
X X X X m 

A 5.03 2 m 

Nfunero de camarones por m2 37.6 cam/lance = 7,475 cam/m2 . 
!>.03 m2 

Nfunero de camarones por ha.= 7,475 cam/m 2 x 10,000 m2= 74,750 

Población total de la piscina= 7.47 cam/m2 x 10.2 ha.= 7.47 cam/m2= 

102,000 m2 761,940 camarones. 

La investigación ha demostrado gue este método tiene un error 

de 20% aproximadamente, pero aún así, la práctica comprueba 

que es probablemente el mejor y más económico para calcular 

la población presente en una piscina. 

C) MORTALIDAD Y SOBREVIVENCIA: 

La mortalidad es la diferencia entre la población esti 

mada en el muestreo inmediato anterior y la actual, o sea: 

Población anterior 

Población actual 

Diferencia 

Mortalidad 
Sobrevivencia 

766,540 camarones 

761,940 camarones 

4,600 camarones 

(4,600 cam/766,540 cam) x 100 

100 - 0.60 = 99.40% 

0.6% 
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MUESTREO DEL INCREMENTO EN PESO 

La muestra se toma con un chinchorro de ojo de malla de 1/4 

de pu1gada, 50 m. de largo, 4 m. de alto y con un bolso de 

3 m. de largo con 4 m. de área. O con atarraya con ojo de 

malla adecuado al tamaño del camarón. Dependiendo del tama 

ño se toman entre 100 y 150 individuos (cuando son fáciles 

de manejar por su tamaño), si son pequeños, se toman entre 

80 y 100. Se ponen en una bolsa de plástico, se saca el 

agua y se pesan. 

El muestreo de DP debe realizarse semanalmente en cada pis-

cina, si el camarón está sano, y se puede seguir de cerca 

el ciclo de la muda, si existe una distribución homogénea 

de pesos y tamaños (siempre se separan las dos especies de 

pen,eidos) . 

Continuando con el ejemplo práctico de muestreo tenemos: 

Peso vivo y ganancia ~ peso: 

Peso total de la muestra 

Número de camarones 

Peso prorredio del camarón 

1,840 g. 

160 

1,840/160 = 11.5 g. 

El incremento en peso es la diferencia entre el pesaje ac-

tual y el inmediato anterior (la semana oasada) . 

Peso promedio actual = 11. 5 g. . Peso promedio anterior 10.0g. 

Diferencia= 11.5 10.0 1.5 g. 

Ganancia en peso total = Población x incremento de peso serna 

nal 1,142.9 Kg. 

454 11.5 = 39.4 este camarón está en la clasificación 

36/40 colas por libra (clasificación de empaque). 
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Biomasa total: es el producto de la multiplicación de la 

población total por peso promedio por camarón. 

Bt = 761 7 940 x 11.5 = 8 7 762.3 Kg. 

Pronósticos de Producción 

Se debe prefijar el peso promedio del camarón al momento 

de la cosecha (18 ry.), y la mortalidad que ocurrirá en el 

intervalo de tiempo desde que el camarón pasa de 11.5 a 

18.0 g. (B.5%), entonces: MORTALIDAD REAL = Población 

actual x 8.5% = 761,940 cam. x 8.5% 64 7 765 camarones. 

Producción total= 761,940 - 64,765 x 18.0 g. = 12 7 549 Kg. 

Producción/ha. = 12,549/10.2 ha. = 1 7 230 Kg./ha .. 

5.2.5. Parámetros Hidrológicos 

Dentro del proceso de cr_ianza del camarón 

en piscinas se deben considerar diferentes actividades 

diarias a realizarse, que son complementarias para el ere 

cimiento adecuado del crustáceo. 

Entre estas actividades se menciona el control diario de 

temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, pH, turbidez. 

Muchos investigadores han demostrado que estos parámetros 

junto con otros ejercen en mayor o menor grado su influen

cia sobre el comportamiento, crecimiento, etc. de la may~ 

ría de los organismos. 

La temperatura es un parámetro importante en la fisiología 

del camarón, ya que incide directamente en la respiración, 
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crecimiento, alimentación y reproducción. Como los camaro-

nes son euritermos esto es que soportan amplias variacio

nes de este parámetro, pueden adaptarse a muchas condicio

nes del medio ambiente sin llegar a temperaturas extremas 

porque esto ocasionaría mortalidad. La temperatura también 

influye en la cantidad de oxígeno disuelto en el agua, ya 

que a mayor temperatura menor es el oxígeno disuelto. El 

rango de temperatura al que se obtiene un crecimiento ópti

mo es de 27°C. 

La salinidad parece ser uno de los factores que influyen 

en los movimientos y migraciones del camarón durante todo 

su ciclo vital, puesto que sus variaciones alteran el equ! 

librio osmótico de las células y actCia por lo tanto sobre 

su comportamiento. El camarón es un organismo eurihialino, 

es decir que soporta un rango amplio de concentraciones de 

sal, por lo que se puede cultivar desde salinidades de 

O º100 hasta 40 º100 • El rango óptimo de salinidad para 

el crecimiento del camarón está entre 20 y 30 ºloo• Lasa 

linidad del agua se obtiene mediante el uso del refractóm~ 

tro y se hace una vez al día, este dato nos da el grado de 

renovación y evaporación del agua a nivel de la piscina. 

La cantidad de oxígeno disuelto se la determina mediante 

la utilización del oxigenómetro portátil, durante las pri

meras horas de la mañana (5:00 a 6:00 a.m.), tanda del fo~ 

do como de la superficie. Es necesario el control de este 

parámetro con mayor intensidad: cuando se aumenta la den-

sidad de siembra; cuando la renovación de agua es limitada 

por escasez, o cuando se aplica alimentación suplementaria. 



- 77 -

Durante la noche y las primeras horas del día, la cantidad 

de oxígeno en el agua tiende a disminuir (4 - 5 p.p.m.) 

porque a estas horas es consumido por las algas existentes 

dentro de la piscina para efectuar el proceso de fotosínte 

sis, razón por la que se considera que son horas críticas 

(<:::de 3 p.p.m.), para evitar este problema debe mantener

se una constante renovaci6n de agua o utilizar equipos me

cánicos de oxigenaci6n. 

Se concluye que el contenido de oxígeno disuelto en el 

agua depende de la temperatura a la cual mantiene constan

temente ligado, así como también el contenido de materia 

orgánica en descomposici6n y de la cantidad de flora y fa~ 

na a nivel de las piscinas. El rango para un crecimiento 

óptimo del camarón es de 4 a 9 p.p.m. 

6 Ml/lt .. 

(partes por millón) 

Turbidez: Este parámetro puede ser limitante para el ere-

cimiento del camar6n, porque a límites máximos (.20-.25 m) 

6 mínimos (l.O - 0.5 m), indican exceso o escasez de 

fito y zooplancton, así como substancias anormales 

suspendidas en el agua de la piscina; un exceso de tur 

bidez no permite la penetraci6n de los rayos solares hacia 

el fondo de la piscina con lo que se limita la fotosínte

sis, y si este exceso está causado por el bloom de algas, 

éstas van a bajar demasiado el nivel de oxígeno en la ma-

drugada, hasta niveles de peligro. En caso contrario o sea 

una escasez de turbidez, nos indica que el agua es muy p~ 
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bre en plancton y debe aportarse nutrientes para la forma

ci6n de estas poblaciones. 

El rango con el cual se tiene un buen crecimiento es de 30 

a 45 cm. de profundidad, medido con el disco de Sechii. 

El control de depredadores debe ser ejercido estrictamente 

durante el tiempo de desarrollo y crecimiento de los cama-

rones. Considerando que es muy difícil evitar el ingreso 

a los estanques de organismos no desenbles, entre los cua

les algunos son depredadores (jaiba, róbalo, corvina, etc.) 

y algunos otros competidores (Macrobrachium s.p.p.), se ·d~ 

be emplear cualquier método racional para combatirlos, ya 

que estos organismos pueden llegar a convertirse en plagas 

y terminar con todo un ciclo de producción. 

El control funciona.siempre que exista un verdadero manejo 

de las mallas a nivel de las compuertas de abastecimiento 

de agua. E~l~s se deben revisnr y limpiar diari~~ente, ya 

que especialmente las jaibas pueden romper la malla y me

terse en grandes cantidades a las piscinas. 

El ave que se ha convertido en una amenaza es el pato cueE 

vo, (Phalacrocorax olivaceus), en nombre de este animal se 

han gastado en Ecuador miles de sucres en cartuchos, eche-

tes, aparatos sofisticados, etc .. Este ha logrado un gra-

do de resistencia asombroso, ya que ahora nada lo asusta. 
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5.2.6. La Cosecha o Pesca 

Una vez que el camarón ha alcanzado tallas co 

merciales se da inicio a la faena de pesca para la cual el 

productor debe prepararse teniendo el personal adecuado de-

pendiendo del tipo de pesca a realizar, tener suficientes g~ 

vetas donde colocar el producto, tener siempre a la mano un 

lugar adecuado para lavar muy bien el camarón y sin excep-

ción siempre tener mucho hielo (suficiente} para inmediat~ 

mente colocar al camarón en bajas temperaturas, para evitar 

la descomposición del organismo. Es necesario un muestreo 

previo a la cosecha para determinar si el camarón no está mu 

dando o recién mudado, ya que si esto sucede debe suspender-

se la pesca y esperar el restablecimiento del camarón. 

Además de la función de renovación del agua de una piscina, 

la compuerta de salida es de utilidad para la pesca del cam~ 

rón porque a través de ella es que se realiza el vaci·ado de 

la piscina, en este momento los camarones Pasan por l,:z::::; com-

puertas de salida y caen en un bolso (copo} de ojo de malla 

de 1/4 de pulgada, con 3 m. de largo por 1 m. de área, que 

se encuentra bien cosido a un marco de madera, el cual entra 

deslizándolo por las ranuras de la compuerta. 

En muchas granjas se construyen plataformas de madera adya

centes a la compuerta desde donde el personal realiza el ma-

nejo (vaciado, tendido) del bolso y el llenado de las gave-

tas con camarón. El bolso se deja llenándose entre 15 y 30 
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minutos, dependiendo de la cantidad de personal y de cama-

r6n. En algunas granjas ecuatorianas se ha construído 

una adaptación en la compuerta de salida llamada cisterna 

de recolección de pesca que es un estructura que permite 

la retención del ·camarón en el momento del vaciado. 

El agua debe irse vaciando hasta los niveles más bajos de 

tal forma que se permita el desplazamiento del camarón 

hacia la salida. El vaciado debe irse controlando si es 

que se pesca de noche y si en una noche no se termina de 

pescar la piscina y el nivel está muy bajo, debe de deja_E. 

se entrar agua fresca de nuevo para evitar que el camarón 

que queda en la piscina muera de asfixia. 

Para la cosecha con artes de pesca, se utiliza atarraya 

y/o.chinchorro, si se utiliza la atarraya se necesita más 

mano de obra que al utilizar el chinchorro; en ambos ca-

sos se requiere vaciar la piscina lentamente, a medidaque 

se va efectuando la pesca. Normalmente se usa el chinch~ 

rro en las piscinas en donde no hay préstamos interiores. 

DESPUES DE LAS COSECHAS: 

La actividad a realizar en las piscinas no termina cuando 

se sacó la última libra de camarón, comienza otra diferen-

te pero igual talvez en importancia. 

Es necesario•después de la pesca, secar completamente la 

~iscina o estanque y dejarla por un lapso de 10 a 15 días 
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lo más seco posible (para esto se pueden ir haciendo canal~ 

tos de desagüe desde los charcos a la salida por medio de 

palos) , con la finalidad de que durante este tiempo reciba 

la influencia de los rayos solares para gue, de esta mane-

ra, se destruyan los micro-organismos que posiblemente pu-

dieron afectar a la futura siembra, al mismo tiempo se ae-

rea el suelo y se favorece el afloramiento de ciertas algas 

beneficiosas para el camarón; finalmente durante este tiem-

po, se aprovecha para la adición de abonos y fertilizantes, 

y así prepararse para un nuevo ciclo. Es necesario verif~ 

car las. tablas y las mallas de todas las compuertas y caro.:. 

biarlas cuando ya no sirvan. 

5. 2. 7. Gráficas y Análisis 

ANALISIS DEL CICLO DE CULTIVO Y RENDIMIENTO DE DOS ES-

TANQUES DE CRECIMIENTO (_Tomado de GRANMAR s. A.' Ecuador 1985} 

Estanque No. 3, Orden L 

superficie: 20 ha. 

Siembra: Agosto 15/1985 - Cosecha Diciembre 5/1985 

Densidad inicial de siembra: 42,017 caro/ha. 

Cantidad de camarón sembrada: 840,340 carn. 

Densidad final de cosecha: 30,042 cam/ha. 

Cantidad de camarón cosechada: 600,840 caro. 

Días de cultivo: 115 = 16.4 semanas. 

Porcentaje de SOBREVIVENCIA: 71.5% 

Porcentaje de MORTALIDAD: 28.5% 
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Peso promedio de siembra: 

Peso promedio de cosecha: 

0.70 g. 

14.90 g. 

Incremento promedio total de peso: 14.20 g. 

Incremento de peso, promedio semana1: 0.91 g. 

Tota1 de alimento balanceado suministrado en Kg.: 

Total en peso de camarón cosechado: 8,952.5 Kg. 

11,946.8 Kg. 

Factor de conversión de alimento promedio: 1. 3: 1 Kg. 

Clasificación de empaque 31-35 colas/lb. 

x Salinidad: 40.2 º/oo 

x Temperatura a.m. - p.m.: 24.4ºC 

x º2 a.m.: 5.8 ppm 

p.m.: 9.2 ppm 

Turbidez: 43.1 cm. 

Fertilización: UREA = 320 Kg. 

SUPER TRIPLE FOSFATO 212 Kg. 



Estanque No. 2, Orden M 

Superficie: 16 ha. 
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Siembra: Agosto 3/1985 - Cosecha: Noviembre 28/1985 

Densidad inicial de siembra: 31,788 cam/ha. 

Cantidad de camar6n sembrada: 508,608 caro. 

Densidad final de cosecha: 22,569 cam/ha. 

Cantidad de camar6n cosechada: 361,104 cam. 

nías de cultivo: 117 = 16.7 semanas 

Porcent~je de SOBREVIVENCIA: 71.0% 

Porcentaje de MORTALIDAD: 

Peso promedio de siembra: 

29.0% 

0.44 g. 

Peso promedio de cosecha: 14.32 g. 

Incremento total del peso: 13.88 g. 

Incremento de peso, promedio semanal: o. 85 g. 

Total de alimento balanceado suministrado en Kg.: 

Total en peso de camar6n cosechado: 5,171 Kg. 

7,924 Kg. 

Factor de conversi6n de alimento promedio: 1.5:1 Kg. 

Clasificaci6n de empaque 31-35 colas/lb. 

x de Salinidad: 39.5 o/ o o 

x de Temperatura a.m. p.m.: 24.6ºC 

X: de º2 a.m.: 6.08 ppm 

p.m.: 9.9 ppm 

Turbidez: 58.0 cm. 

Fertilizaci6n: UREA 200 Kg. 

SUPER TRIPLE FOSFATO 130 Kg. 
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6.0 DISCUSION 

El presente trabajo se realiz6 durante los meses de Mayo -

Agosto de 1984, y consiste básica~ente en observaciones de 

campo realizadas en algunas camaroneras del Ecuador, donde 

desinteresadamente permitieron la investigación y aporta-

ron muchos de sus valiosos conocimientos para la realiza-

ci6n de este proyecto de tesis, además, se realiz6 una re-

copilación bibliográfica que pretende enmarcar el conoci-

miento te6rico de esta actividad en el Ecuador. 

Este trabajo fue realizado con la intenci6n de investigar 

una metodología viable a escala comercial para cultivar ca 

mar6n, que ya esté aplicada y comprobada en un país con 

condiciones socioecon6micas y ecol6gicas similares a las 

de .México, con el fin de sentar las bases de la infraes-

tructura y la técnica necesarias para promover esta indus-

tria que tanto puede favorecer a nuestro país. 

Tomando como ejemplo a Ecuador, país latinoamericano que 

ocupa el primer lugar de producción y exportaci6n de cama

r6n cultivado en el mundo, es posible en México desarro-

llar la industria sin necesidad de empezar a implementar 

una nueva tecnología puesto que en el Ecuador han logrado 

descifrar con éxito muchos de los enigmas que encierra es-

ta actividad. 

Es preciso tener en cuenta que la metodología descrita en 
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este trabajo no es una receta de cocina, que se puede apli-

car y tener resultados positivos al 100%, tenemos que hacer 

las modificaciones necesarias para adaptarla a nuestro há-

bitat y condiciones socio-políticas particulares, pero como 

anteriormente se menciona, tenemos ya un punto de partida 

ventajoso puesto que la tecnología está ya creada y compro-

bada en el Ecuador. Creo que es básico que para que en nue~ 

tro país esta industria se pueda desarrollar con seriedad y 

pueda llegar a ocupar un lugar importante en la generaci6n 

de divisas y fuentes de trabajo se debe abrir a todos los 

sectores sociales del país la posibilidad de incursionar en 

esta actividad, puesto que de la forma en que actualmente 

se está manejando, se está marginando al sector que más au-

ge y empuje puede darle a la industria, sin tomar en cuenta 

que las personas que conforman al sector privado son ciu-

dadanos con los mismos derechos, y por lo tanto deben tener 

posibilidades para explotar el recurso. 

Esto estti demostrado en el país ecuator~ano, donde la. indu~ 

tria ocupa y ha llegado a alcanzar el segundo lugar como 

producto de exportaci6n siendo superado únicamente por el 

petr6leo. 

México cuenta con un gran potencial como país camaricultor 

puesto que sus condiciones geográficas tanto política como 

ecol6gicamente son privilegiadas. 

Actualmente y desde hace muchos años, México es el exoorta-

dor número uno de camarón obtenido nor medio de pesca de 
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arrastre a Estados Unidos de América, el mercado principal 

de este producto. Lo cual demuestra que el "stock natu -

ral" es altamente rentable, pero la pesca es un método de 

explotación primitivo, el cual no tiene ninguna regulación 

positiva sobre el recurso a explotar. En cambio, la acua 

cultura al igual que la agricultura, tiene posibilidad de 

regular y controlar el hábitat del recurso y de esta forma 

asegurar la existencia d~ éste. 

En el Ecuador la camaricultura se ha desarrollado técnica 

mente a escala comercial, lo cual implica que hasta fines 

de l985 se han creado 72.000 ha. de infraestructura camaro 

nera. Esto representa una inversión cuanti'osa que no pue-

de perderse por negligencia política o burocratismo1. el G~ 

bierno ecuatoriano ha fomentado y respaldado, a través de 

facl.lidades de importación, créditos con bajos intereses·, 

formación de técnicos especializados y medios preventivos· 

contra la explotación del recurso, la ciroentaci'Ón de la :in-

dustria dentro de la economía del país. La si tuaci'Ón ac-· 

tual de la industria en Ecuador se ha visto afectada pri·nc.f. 

palmente por la escasez de postlarvas naturales de las cuales 

dependen casi la totalidad de las granjas. Es por e.sto que 

basándose en la experiencia de las compañías que han demos

trado que la cría y la obtención de larvas de camarón en la 

boratorios es rentable a escala comercial. La industria ha 

_tenido un nuevo giro en el que la inversión actual está ca-

si en un 100% canalizada en la construcción y ensamblaje del 

eslabón que se encargará de suministrar la materia prima p~ 
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ra que las granjas camaroneras, las fábricas de alimento ba

lanceado, las congeladoras y las empacadoras, puedan prod~ 

cir y exportar camarón a todo lo largo del ciclo anual. 

Existen por lo menos 35 proyectos a diferente escala de cons 

trucción que se basan en variadas técnicas para la obtención 

y cría de larvas. Actualmente la investigación en los labo

ratorios está enfocada en áreas como el mejoramiento genéti

co, selección de reproductores; fisiología de la reproduc

ción, nutrición de larvas y patología, dándole un carácter 

científico a la industria. 

Así nos damos cuenta que el cultivo de camarones Peneidos 

es altamente rentable y puede llegar a ser pilar de la eco

nomía de un país como México, que además de tener las cuali

dades antes mencionadas, cuenta ya con un equipo de instit~ 

cienes científicas y grupos de investigadores altamente cap~ 

citados que contando con el apoyo económico adecuado podrían 

darle a la industria una solidez indiscu.tiblc. 

7.0 CONCLUSIONES 

Ningún lugar tendrá todas las características ecológicas que 

lo distingan como el sitio "ideal" para el cultivo de cama

rón, aunque si éste cumple con los requisitos básicos aquí 

mencionados, puede ser evaluado a nivel técnico y ser califi 

cado como un área adecuada o no para la camaricultura. 

La selección y proyección del sistema de cultivo a emplearse 
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debe estar basada en criterios corno accesibilidad a los stocks 

de "semilla" salvaje de especies cultivabl.es o larvas de 1.a

boratorio, materia prima de la industria; disponibil.idad de' 

alimento artificial adecuado y técnicos debidamente especi~ 

!izados, que se encarguen tanto de las áreas de diseño y con~ 

trucci6n corno del. manejo y productividad del sistema, util.i

zando recursos y criterios totalmente apegados a 1.a realidad 

del pa'.i.s. 

Siendo la "semilla" 1.a parte fundamental para determinar 1.a 

viabilidad del. proyecto, es indispensable iniciar, junto con 

la construcci6n de 1.as granjas, utilizando 1.a reinversi6n de 

porcentajes de la producción obtenida, la creación de labora 

torios de larvas aunque inicial.mente sean a nivel experimen

tal o piloto para de esta forma asegurar que el. stock natu

ral de "semil.la" sea respetado y pueda existir competencia 

justa en 1.a explotación del recurso, tanto para camaricul.to

res como para pescadores. 

Es determinante que la actividad debe en su fase i'ni·ci·al, b~ 

sarse en la captura de larva silvestre, por lo tanto deben 

constituirse condiciones socio-pol'.i.ticas que permitan la ca

pacitaci6n de individuos que se dediquen a la captura, dis

tribución y venta de la "semilla" natural, para de esta for

ma hacer que la materia prima sea accesibl.e a los camari~ul

tores que no tengan disponibilidad directa del recurso, tal 

corno sucedió en el Ecuador donde se necesitaron alrededor de 

doce años de una alta explotación para que el. stock sil.ves-· 

tre diera señales de disminución. 
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Es muy aconsejabl.e 1.a util.ización de unidades pequeñas de·pr~ 

ducci6n, con piscinas no mayores de 15 hectáreas, donde e1 

manejo y monitoreo de 1.a pobl.ación en cultivo se facil.ite, 

pero éstas no deben ser menores de 10 ha. pues su construc 

ción no sería rentable. 

El. sistema que ha dado mejores resul.tados en el Ecuador es 

el. de precriadero-piscina por su facil.idad de manejo y al.

tos rendimientos en términos de producción. 

El. adecuamiento de las facilidades en la granja o el labora

torio para el. manejo de un organismo acuático como es el ca

mar6n demanda la construcción de implementos e infraestruct~ 

ra, como contenedores para el. transporte y aclimatación de 

animal.es vivos; metodologías viabl.es para 1.a transferencia y 

~; sel.ecci6n, contaje y cl.asificación de "semil.1.a"; con

trol y monitoreo de: crecimiento, mortalidad, rendimiento, 

flu;os de agua, compuertas, mall.as y al.imentación; activida

des que si no se supervisan adecuadamente pueden causar yra~ 

des pérdidas. 

El. manejo de piscinas y precriaderos tiene que hacerse in si 

tu, es decir, el. conocimiento detallado de la si tuac:i:6n y co!!! 

portamiento de cada uno de 1.os estanques por separado permi

te de al.guna forma entender 1.os procesos bio1ógico-amb:i:enta-

1.es que ahí se efectúan. Recordando siempre que cada pisci

na es un mundo diferente. 
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