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RESUMEN 

El trabajo presenta Jos factores fundamentales para la actividad de la erra de camarones 
Penaeus wp., del sistema de cultivo scmiintcnsivo en las granjas o viveros c.amarnnirultorcs 
del sur de Sinaloa y Las Lomilas, del municipio de Esculnapa, en el estado de Sinaloa. 

Asimismo, se destaca Ja importancia de aplicar mctcxlologfas adecuadas a Jos conoci
mientos y experiencias adaptadas aJ cullivo de Jos camarones Peneidos en piscinas, así e.orno 
los problemas que se presentan y sus posibles soluciones inmediatas. 

Igualmente, se establece Ja tecnologfa e infraestructura, involucrada en esta actividad, 
con el fin de obtener mejores producciones y óptimos rendimientos por hccU!rca. 



1. INTRODUCCIÓN 

La creciente demanda mundial de alimentos ha obligado a los países a satisfacer esta 
necesidad, uno de los medios es la acuicultura. El cultivo de camarón ha demostrado ser 
parte importante como posible respuesta a Ja necesidad de alimento; o bien, como una 
actividad generadora de divisas y propiciar con ello empleos y crecimiento de los países 
Asiáticos y Latinoamericanos. 

Los principales dcsnrrolios acufcolas csian localizados en Asia, siendo la República 
Popular de China el principal productor con el ·-veintidós porcicnto de producción totaJ-.. 
es decir, aproximadamente 100 miJ toneladas anuales. Otros importantes productores 
Incluyen a Ecuador, con una producción de 68; Taiwán con 45 al igual que Indonesia. 
México con 36 y Filipinas con 30 mil 1oneladas anuales. 

Los principales mercadas mundiales de la producción acufcola (Estados Unidos y Japón) 
consumen cerca del noventa porcicnto de la producción mundial, ésto es debido a que la 
demanda del crunarón CSlos países, es más alta que en el rcs10 del mundo y consecuenlemente 
los precios que se pagana en el mercado mundial son más nitos que en otros pn(scs 
consumidores. 

La producción del camarón en México, se está realizando mediante la cnptura de 
postlarvas y juveniles de los medios naturales como: en nltnmar y en nguns estunrinas; es 
decir, lugares donde se IIcvn ne.abo el ciclo biológica del camarón. En altnmar se utilizan 
barcos arrastreros, donde se emplean redes especiales para la captura del camarón adulto; 
mientras que en aguas estunrinas las larvas y juveniles son atrapados mediante tapas cuando 
ven a emigrar a mar abierto pira completar su ciclo de vida. A continuación estas "semillas"+ 
son campturadas por los artes de pesca móviles como: ntarraJJas, changos y chayos. 

Posteriormente son JJevadas a los estanques de las granjas camaroneras donde son 
cultivadas con diferentes sistemas: intensivo, semiintcnsivo y extensivo, hasta lograr la taita 
comercia) a fin de ser llevada al mercado. Es necesario destacar que en nuestro pals la mayor 
parte de la producción del camarón cslá orienlada a la exporlación y en un menor grado a 
satisfacer la demanda nacional. 

Con respecto a su envío, el novcma porciento de Ja producción del Océano Pacffico se 
exporta a San Diego, Las Angeles. San Francisco, Sennle y Arizona y el rcsio es tran.sportado 

.. El ~rmino •s.cmill;a• s.c otplic:i en b activiJ:id de: cullivo de cun.:uón :al conjunto de brvu, (Xl!ollarvas y jul.'cnilcs 
que shvco pan Connar una población de superficie con1rolad21, cuyas condiciones bioccológicas y lttnicu, 
propordooc un h4ibibl óptimo. 
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a Japón. Por otra parte, Ja producción del Golfo de México, se vende a Jos mercados de 
Texas, Louisiana, Missisippi, Nueva York y Chicago. 

e.abe señalar que durante muchos años México ocupó el primer Jugar como exportador 
a Jos Estados Unidos, pero en 1988 paises cultivadores del camarón como Ecuador y La 
República Popular de China, lo despla111ron al tcccr Jugar. Ahora bién, aunque no se pretende 
recuperar el lugar perdido, Jo cual es dificil, México cuenta con algunas ventajas que debe 
aprovechtir para poder competir más eficazmente dentro del mercado mundial del camarón: 
Ja primera ventaja es la cercanía que tiene con uno de Jos principales consumidores del 
mundo, Estados Unidos. Por ello, México debe hacer todo Jo posible para facilitar Jos 
trámites de cx(Xlrtación del producto. Otra ventaja Ja representan tas recursos naturnjcs para 
el desarrollo de Ja acuicultura, ya que cuenta ccn las oostas, el clima y la topografla adecuada 
para esta industria, as( como Ja relación del sector social, el Gobierno Federal y Ja empresa 
Ocenn Gardcn. cuyo objetivo principal es el de comerciaJizar el camarón mexicano de 
prcx:lucción tradicionnl y acufcofa. Si estos factores son utilizadas más cOcazmente, México 
mejorará su posición en el mercado del camarón. 

l. 1 ANTECEDENTES 

Cháznri (1984) dice que las antiguas civilizaciones mexicanas realizaron experlmentoo 
de acuicultura, como los estanques pisícolas construidas por los zapotccas. 

A pesar de este dato, a nivel mundial se reconoce al Dr. Motosaku Fujinaga como padre 
del cuJtivo de camarón, ya que fué el primero en inducir a hembras maduros al someter a 
cultivo a larvas de Ja especie Penaeus japonicus en 1934. (Chapa, 1980). 

Por su parte, Rodríguez y Reprieto (1984) aseguran que Fujinnga en 1963, visitó el 
Laboratorio de Servicio Nacional de Pesquerías Marinas en Oalveston, Texas y que junto 
con Harry Cook obtuvieron desoves y larvas de las especies P. setiferus y P. aztecus. 

Para Toledo (1988) existen diversos grupos étnicos en México como el Mixteco, 
Tiapancco y Nahua, que han desarrollado distintas técnicas de acuicultura enfocadas a Ja 
producción de animales para su autocoosumo. Pero fué a finales de Jos anos scscnllls cuando 
se clió inicio al cultivo del camarón e.1 México, (Chapa. op. cit.), comell2Jlndo por proyeaos 
de cultivo scmiintcnsivo con estanqucrfa rústica, en el estado de nayarit y el o.iltivo intensivo 
del camarón azul (P. stylirostris) en Ja Unidad Experimental del Centro de Investigaciones 
Clent!ficas y Tecnológicas de Ja Universidad de Sonora (CICfUS) en Puerto Petlasco. 
Asimismo, se realizaron ensayos sobre Ja biotecnologfa de camarón, mediente Ja construc
ción de estanques rústicos experimentales en Ja laguna de Huizachc. Sinaloa. 

Rodrfgucz (1988) confirma que el cultivo de camarón en México se inicia en 1969, 
realizándose las primeras experiencias con el camarón café (P. ca/iforniensis) en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. 
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EJ cultivo de camarón en su fase inicial se realizó a partir de postlarvas obtenidas en el 
Jaboratorio contando actualmente con una tccnologfa propia, que permite el control de todo 
el sistema, que en este caso, es intensivo, a través del logro de varias generaciones de 
reproductores en cautiverio, Jo que ha facilitado Ja prcxlucción masiva de postlarvas durante 
todo el afta y Ja obtención de juveniles y adullos de alta calidad, utilizando para ellas dictas 
artificiales, sistema de bombeo y acreación, llegando a obtenerse rendimientos de más de 
veinte kilogramaos por metro cuadrado. 

Pares (1988) afirma que en Ja d&;ada de las ochentas, en las esteros del none de Mazatlán, 
Slnaloa, se hicieron proyectos de cultivo de camarón, utilizándose el sistema de cultivo 
extensivo. 

Este sistema para Rodrfguez (op. cit.), se ha propagado a través de nuestros litorales, 
previniéndose en todos las casos una rentabilidad muy atractiva debido a la elevada demanda 
que goza el mercado de camarón a nivel internacional. 

Posteriormente Pares (op. cit.) anade que dieron inicio a nuevos proyectos de granjas 
camaroneras. El primero fué en el municipio de EsaJioapa y el segundo en la margen derecha 
dcl.rfo Fuerte del municipio Ahome, ambas en el estado de Slnaloa. 

Este último cuenta con 250 hcaJ!reas (has.) de engorda con una tccnoiog!a hacia el cultivo 
scmilntensivo. 

Ahora bien, mediante el programa de Agripcsai, llevado a cabo en 1986, se construyó Ja 
primera granja ejldai con 75 has. en el municipio Angostura, Sin. (Pares op. cit.). 

Velarde (1987) adiciona que en México se cuenta con 2.8 millones de hectáreas de aguas 
inleriores para Ja acuicultura; 56 porcicnto son aguas salobres de enormes esteros, bahfas y 
lagunas costeras de las cuales, más de 300 mil hectáreas pueden ser aptas hacia el cultivo 
de aimarón. 

Es lmponante mencionar, que el estado de Sinaioa, ocupa el primer Jugar a nivel nacional, 
en producción camaronera; además de contar con una superficie potencial a esta actividad: 
de 180 mil hectáreas y del mismo modo Ja Laguna de Huizache - camainero: uno de las 
mejores criaderos naturales del mundo. 

Ahora bien, se ha citado Ja palabra de acuicultura la cual se determina según el enfoque 
cona:ptual de Mayo et aL, (1984), quien resalta al organismo como el sujeto de manipulación 
directa por pane del cultivador y el grado de intensidad del sistema se basa en Ja fuente de 
satisfacción de los requerimientos nutricionalcs. 

Por otra parte se puede asegurar,'· JC Ja acucultum promueve Ja tra~formacióo del medio, 
la cual será más profunda a medida que se intensifique el sistema de producción, cultivo 
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unidireccional, siembra y cosecha Jos cuales constiluyen extremos de un contrnuo que 
limilan una frncción de ciclo de vida que se realiza en una o varias unidades de cuJtivo 
sucesivas; la tasa de producción/hiomasa (P/B) tiende aumentar en la medida que los 
recursos alimenticios procedi.:n de fuentes alóctonas, contrario a lo que sucede en Jos 
ambientes mtturalcs. 

Ccbal1os y M. A. Velázquez (1987) precisan la infraestructura de los tres sistemas; el 
extensivo, scmiintensivo y el intensivo. 

En los cultivos extensivos tal como los definen Mayo y colaboradores, se considera a Ja 
producción autotrofa (fotoslntcsis) como la base del sistema y las actividades que se realizan 
entre los extremos de siembra y cosecha se dan en un ambiente transformado, como en los 
reservarías construidos y manejados a menudo con propósitos múltiples de modo que la 
optimización del sistema de producción dependerá entonces de la eficiencia en el manejo 
del ambiente físico, que se logrará a medida que se de prioridad al cultivo de camarón, en 
relación con otros propósitos a los que esté destinado el rcscrvorio. 

De igual modo, en los ambientes Caiteros podrá haber mayor grado c!c control ambiental, 
en función del grado de aislamiento ffsico de Ja unidad de cultivo en relación con la masa 
de agua circundante. El rendimiento acuícola, al cabno de un lapso después de In siembra, 
dependerá de las restricciones que imponen las condiciones climáticas en las regiones 
templadas, entre los 40 y 60 grados de latitud y a las latitudes tropicales y subtropicalcs. 
Por ello, los límites de rendimienlo son díficilcs de precisar debido a la concurrencia de gran 
número de variables ecológicas que intervienen. Asimismo los rendimientos dependen de 
Ja productividad natural ya que, prácticamente no se uplicun tecnologías sofistiCJdas durante 
el proceso productivo. Los costos de ronstrucción de este estanque se reducen al aprovechar 
Ja topografia del terreno. En algunos e.asas como en la Cooperativa Laguna del Chante, se 
construyen canales interiores, para favorecer el drenaje y desalojo del ngua, durante Ja 
cosecha; además no se utilizan equipos hacia el registro de los parámetros fisicoqulmlcos u 
otro equipo de laboratorio. 

Se aplica fertilización orgánica e inorgánica y el alimento balanceado, solo es suminis
lrmlo cuando se registra un lento crecimiento de los organismos en el cultivo o durante la 
última etapa del ciclo. 

Los artes de pesca utilizados son mínimos y en algunos casos el bombeo es interior al 
5%. Las postlarvas provienen del medio natural y la densidad es de 3 organismos por metro 
cuadrado. 

Aunque estos aspectos tenológicos pueden variar, dependiendo de la localidad, el clima 
y la experiencia de los productores. 
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Durante el proceso productivo. no se contemplan inversiones Lldiciomilcs parJ Ja compra 
de materiales, equiix>. y el control de las variables ambientules y los muestreos de las 
poblaciones en cullivo no se desarrollan con frccuencin. Este tipo de sistema tiene un 
desarrollo con frecuencia. Este tipo de sistema tiene un desarrollo tecnológico pobre y sus 
rendimientos pesqueros en términos de Kg/Ha., son bajos y variables. ya que requieren de 
grandes áreas para ser económicamente rentables. 

Dentro de estos sistemas de cultivo extensivo, existen algunos casos donde suelen tener 
hasta 300 has., de dimensión. 

Algunos ejemplos de este lipa de granjas Jo representan Ja S.C.P.P.E. "El Patague", 
S.C.L., Sección 1 del Ejido El Cuervo, Municipio de Culiacán, Sinaloa que tiene un estanque 
de 184 has., con una produndidad promedio de 80 cm., y una bomba de 30" y sus 
requerimientos de agua son abastecidos por medio de Oujo de marcas y de un canal de agua 
dulce. 

Otro ejemplo es Ja S.C.P .P.E. "Laguna del Chante" en el Ejido de Jos Angeles 11 
Municipio Novolato, Sinaloa que cuenta con un estanque de 70 hectáreas, uno de pre-en
gorda de 1.2 ha., y otro adicional de 6.5 ha., con una profundidad promedio de 70 cms., para 
el primer estanque y de 80 cms., para el último estanque. El equipo de bombeo consiste en 
una bomba de tipo charqucra, con una capacidnd de 1800m3 por hora, con un motor de 100 
hp y 24" de diámetro. 

De acuerdo con Ja información recabuda por Lobato (1988), en las granjas extensivas 
como es el caso de "El Patngue". el Henado inicial de los csumqucs, se realiza aprovechando 
el efecto de las mareas lo que permite un ahorro suswncial en los costos de bombeo. Las 
tasas de fertilización son altas y se aplican en pcquei\as cantidades de alimento balanceados 
pocos dfus antes de Ja cosecha. Los rendimientos alcanzan 140 Kg!Ha., de camarón sin 
cabeza, ligeramente inferiores a los logrados en este tipo de sistemas en el Ecuador (162 
Kg/Ha., sin cabeza). 

El cultivo scmiintensivo engloba aqueJJos sistemas en los que se establece el control de 
las variables que inciden en el proceso productivo, orientado a incrementar la producción 
natural de los estanques a través del uso de alimentos balanceados y participación de 
fertilizantes orgánicos e inorgánicos. La biotecnología utilizada está enfocada a ejercer un 
control sobre las densidades de Ja p:>blación. la cantidad de agua y el recambio constante de 
agua con el objeto de incrementar Jos rendimientos (Xlr unidad de superficie. Este sistema 
es un estado intermedio entre el extensivo e intensivo. 

Esta tcaiolog(a se caracteriza por el uso y manejo de estanques de diferen1cs dimensiones, 
generalmente entre 5 y 15 Ha se aplican fertilizantes orgánicos e inorgánicos, alimentación 
suplementaria con base en balanceados industriales y un recambio de agua que va del 3 al 
10% de volumen diario. Como parte de este sistema la mayorla de las granjas cuenta con 
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sistemas de pre-engorda o viveros que son estanques de dimensiones que fluctúan entre 0.5 
y 1.0 ha., donde se almacenan las postlarvas de camarón colectadas en el medio natural o 
provenientes de laboratorios. 

En algunos casos, como en las Granjas Las Grullas. Pionina, Costa Azul y Bucnavista, 
en Ja época de gran abundancia de postlnrvas en el medio natural se realizan dos tipos de 
siembras, una directa a Jos estanques de engorda oon densidades que fluctúan entre 80,0CXJ 
y 100,000 post" .;vas por hectárea y aira a los viveros en donde se almacenan a elevadas 
densidades de 300 organismos por metro cuadrado, manteniéndose en estas condiciones por 
más de tres meses, para después ser desdobladas a los cst.nnques de engorda y asegurar de 
esta forma dos cosechas al año. La primera etapa se realiza durante Jos meses de julio a 
septiembre, cosechando por primera vez en diciembre o enero y la segunda de diciembre a 
abril, cosechando en marzo o abriJ 

Por las elevadas densidades de almacenamiento en Jos viveros Jo mortalidad es muy alta 
y alcanza el 20% mensual, por lo que al final ésta puede sumar hasta el 50% o más, razón 
por Ja cual la densidad de siembra en Jos estanques de engorda durante el segundo período 
es más baja (40,000 a 50,000). 

Los rendimientos son muy variables y dependen del manejo técnico que se tenga y In 
experiencia de Jos productores. Así mismo el suministro de fertilizantes y alimento suple
mentario y el romrol de calidad del agua sobre todo aJgunos parámetros como Ja temperatura, 
salinidad, oxígeno disuelto, pH y la transparencia del agua que se asegura con el reempla
zamiento del 10% de agua de Jos estanques. El intercambio de nguu se efectúa a través del 
canal de rcscrvorio, que es una parte importante de este tipo de granjas y aprovechando las 
mareas altas. (Anónimo, 1984). 

Por lo anterior, Jos rendimientos fluctúan entre 363 y 850 Kg/Ha/ por ciclo de cultivo 
obteniéndose dos cosechas al ano. (Arrcdondo, 1989). 

De ocuerdo ron Ja información captada por la Dirección General de Acuicultura, se tienen 
62 granjas de este tipo de cultivo scmiintensivo, principalmente en el estado de Sinatoa. 

La técnic:.1 del cullivo intensivo se caracteriza por tener un desarrollo tecnológico que 
alcanza Jos niveles industriales con una alta especialización del personal técnic.o. En Ja 
mayoría de Jos casos Ja infraestructura se construye de espacios reducidas, con un flujo 
elevado de agua y altas tasas de siembra. Este tipo de cultivo cstA basado principalmente en 
Ja alimentación artificial, ron un allo contenido de proteína y aplicado de manera frecuente 
y las inversiones y los costos de operación son elevados, siendo éstos compensados c.on los 
altos ingresos que se obtienen de la producción, que superan ampliamente a los alcanzados 
en los otros ti(X>S de cultivo antes descritos. 
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Este cultivo se practica básicamente en Taiwán y por esta razón es reconocido como 
taiwanés. Se utilizan estanques pequeños desde 0.3 a 5 has., se aprovecha el flujo de marcas 
para el recambio de agua y se empican acrcndorcs que permiten la distribución más 
homogénea en los parámetros de calidad de agua a Jo lnrgo de Ja columna. En In mayoría de 
Jos casos el recambio de agua alcanza el 50%, el alimento utilizado es el balanceado 
industrializado con altos contenidos proteínicos, suministrado en 6 u 8 raciones al día, las 
densidades de siembra fuctúan entre 50,CK>O y 250,()(X) organismos por hectt'irea, de Ja que 
pueden obtenerse un rendimiento entre 5 y 10 toneladas al año. (Lumare, 1988). 

En México, tos dos úllimos años se han venido haciendo ensayos con esta tcnolog(a y 
actualmente se tienen registradas 3 granjas que operan bajo este tipo de cultivo, Jos 
rendimientos de estas granjas han alcanzado las 10 toneladas por ha., de camarón entero al 
afio y representa una buena alternativa, sobre tcxio en aquellos sitios en donde no se dispone 
de grandes áreas de terreno o bien cuando las condiciones climáticas wnstituyen un limilantc 
para su desarrollo. 

Algunas experiencias sobre este sistema, han sido desarrolladas por Ja Universidad 
Autónoma de Nuevo León, en la Universidad Piloto de So10 La Marina, en Tnmaulipas, 
utilizando el camarón blanca Penaeus vannamei, en dos estanques redondos de 230 y S,000 
m2 oonparedes de concrcla de 1.40 m de alto y fondo de 1icrra con una pendiente de 1 %, 
además se disponen de neredores de 1 y 2 hp. 

Los alimentos utilizados son de las marcas Nippai, Presidente y Rangcn de Purlnu, 
completando con ostión fresco de segunda calidad y aplicados en forma regular en pareen· 
tajes que fluctuaron entre 25 a 3% a lo largo de cultivo. El recambio del agua fué del 30 
al40% diario y las producciones obtenidas variaron de 4 a 8 toneladas naualcs. 

Un proyecto de esta mlluralcza es el de Ja Sociedad Cooperativa de Producción Acuícula 
"Alfa Solaris" S.C.L .• en La Paz, Baja California Sur, donde se plante un sistema intensivo 
integral, con un Jnbora1orio de prcxlucción de postlarvas. estanques de pre-engorda y 
cstnnquerra de engorda. 

El sistema Hipcrintensivo fué desarrollado básicamente en Ja Universidad de Atizona, 
de los Estados Unidos de Nortcamcrica y el Centro de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de In Universidad de Sonora, en 1973, por lo cual nuestro país es pionero en 
este tipo de cul1ivo. Se carnt1eriza porque se ejerce un control 1otal, en cada una de las fases 
de producción, yn que se procura mantener los niveles óptimos de calidad de ngun, 
alimentación densidades y prevención de enfermedades contagiosas. Requiere de fuertes 
inversiones Jos riesgos son elevados. pero su productividad es nJtn, lo que permite recuperar 
la inversión en un corto plazo, siempre y cuando no se presenten problemas de índole téalica 
y de enfermedades. (Arrcdondo, op. cit.). 
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El f-'Jtencial de las especies nativas con el que cucn1a nuestro pars, es muy grande y de 
ellas ocho cnmaroncs pcncidos de Jos subéneros FarfantepemJCus y liiOpenaeus, son las 
que tienen mejores posibilidades di: manejo, cn1rc ésto,<: cabe destocar en las costas de Ja 
vertiente del Golfo de M~xico a Penacus duurarum (camarón rosado), Penacus setiferus 
(camarón bJonco) y Pcnacus aztccus (camarón café y en el Pacffico a Pcnac,;v vattitamei 
(c:imarón blanco), Ponacus stylirostri.s (c:iirarón azul) y P. ca/ifornicnsis (camarón café). 
(fabla 1). 

TADLJ\ 1 
LISTA DE ALGUNOS CRUSTJ\CEVS PENEJDC>S QUE TIENEN UN POTENCIAL 

EN LA ACUJCliL TURA DE Ml::XICO, DASA':'\l EN fl.. ARREGLO SISTEMJ\TICO P11.0PUJ3STO POR 
l'.OLTIIUIS, 1980.(+ Especies de cul1ivo:Jcll•AI) 

NOMORE CIENTll~CCJ NOMDRE COMl!N DISTRIBUCION VERTIENTE 
EN MEXICO 

Pr11ar1u a:lrau Dm:J16nc.;1fé Ti1maulip;,sa Golfo de 
(farf:mtcpcn.tcus) Ci1mpoche México 

Prna~u.s lwasllit:nsis Dm:nón Oulnt:lna Roo AtU.nrlco 
(Farf.an1cpcn:acus) ""'"º y Caribe 
Pércz-Farf:in1e, 1969. 

Penaew ealifon1ietUis Ca111:u6n c.:fé Callfomi:i a Padricu 
(farú.nlepcnacu.\) Chiapas 
Holmc.., 1900. 

p,.,uietu duoranm1 Dmarónros:ado T:am:aulipas a Golfo de 
(F.uranlepcn:aeus) Qulnl.lruRoo M~xico 
Burker.ro:id, 1871. 

Prna~us occide111alú Camarón bbnco Oauay Paemco 
(U1opcnacus)Suc:.:ts, 1871. Chl~pas Sor 

,""'e11anu ttli/enu Dma.1é.1 blanco Tam:aulip3!0".: Ool(odc 
(U&opcnacus) Unaacus, 1767. Campeche M~:dco 

Pcnaeus stylirostrü eama~lnuul CaliforuU.a Pacmco 
(U1opc:n:acus) Sclmpton, 1874. Chlllp.u 

Pe1uieiu vannanwi Camarjo blanco Sono~a P.:1cffioo 
(Utopcn:lCus) + Boone, 1931. Cbl:apu 

Es notable que la ·acuicullur_a c!cl camarón esta teniendo gran po~ibiJidad dcnlro del 
mercado nortcomcricano, motivo por CI cual México debe desarrollar u~ mayor participa~ 
ció:t de este cullivo1 a fin de compc:ir m~ íavorabJcmcntc con los otros ¡x¡Cses de igUal o 
moyor trascendencia que el nuestro. Aunque M~xico ha perdido su intervención en el 
r~~réndo csrndouniüensc, n partir de 1983, sosten fa el 24.8% de este mercado y cinco anos 
más tarde notificó uÍl porcc!lllljc menor al 13% ('). 

Este rcsuHado nos con!'irma, que el cnniarón mexicano ha disminuido Ja posibilidad de 
innuir en el mercado internadonal, siendo ºtí! situación controlada JX>r to República Popular 

9 



de China y el Ecuador, que manejan las tallas medianas y pcquenas de prcxlucción, por lo 
que no resulta benéfico para Jos países de producción tradicional. 

A pesar de ésto, hay en dfa, de acuerda a Jos registros que dispone Ja Dirección General 
de Acuicultura, se cuenta con 103 granjas en operación, que cubren una superficie lnundadn 
de más de 6 000 ha., que trabajan con cuatro esquemas de cultivo, siendo el más utilizada 
el scmiintensivo y el menos usado el hiperintcnsívo. 

l..a.s experiencias y los fracasos acumulados en los ciclos de prcxiucción, han permitido 
que algunas granjas mejoren sus procesos tecnológicas y como resultndo de ésto, se 
incrementen Jos rendimientos, a tal grado que de acuerdo con Jos reportes más recientes se 
están obteniendo hasta 1.3 toneladas por hectárea por cosecha en el complejo de las granjas 
Ln Pionfa, Buenavista y Costa Azul, como resultado de las experiencias obtenidas en Ja 
granja de "Las Grullas", que fué Ja pionera en este campo en el estado de Sinatoa. (Pares, 
op. cit.). 

No obstante, existen graves deficiencias que hay que subsanar para lograr las mejores 
condiciones de resultados y aumentar Ja producción de J¡¡s granjas que actualmente operan. 
Entre los problemas más importantes que cabe destacar son de índoles técnico, legal, 
financiero y mercado. Por esto, Berdeguc (1986) nos afirma que México puede intentar 
defender su participación en el mercado internacional; por medio del apoyo académico, de 
profesionales de campo y lnborntorio, de la creación de industrias conexas, asf como del 
personal técnico cspccinlizado y bien capacitado; de la misma manera, adecuar el marro 
legislativo, en vista de que los trámites son muy lentos. Asimismo, del apoyo fuerte de 
recursos financieros, ya que Ja carencia de créditos [Xlrn Jos productores es un problema que 
limita severamente el desarrollo de esta actividad. Siendo que los proyectos de granjas 
camaroneras requieren de elevadas sumas de inversión, el dinero disponible no es suficiente 
y en el caso del sector social, se hace más drástico en la medida que no se disponen de 
garantías suficientes para ser considerados como sujetos de crédito. 

Además, la banca de fomento no tiene Ja capacidad de atender todas las solicitudes del 
sector socio!, por Jo cual existe un rezago en lns inversiones, o bien los proyectos algunas 
veces carecen de Jos indicadores técnicos, económicos y financieros que permitan una 
evntuación del mismo y obtener un crédito. (Arredondo, op. cit.). 

De igual mcx.lo, In caída de precio del camarón cultivado en el mercado, puede afectar 
severamente a los productores, ya que en la primavera de 1989, los precios cayeron hasta 
4.00 USD por kilogramo, pasando de 8.50 a 4.50 USO, en el caso del camarón tigre gigante 
Penaeus monodon, en este sentido Taiwán que licnc los costos más altos de cultivo han 
tenido problemas para competir con 01ros países con costos más bajos. Este fenómeno 
también se ha presentado en Tailandia y Filipinns. La India, Bangladesh, Vietnam e 
Indonesia fueron los que presentaron los costos más bajos y permanecen rentables. 
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La fuerte producción de camarón cultivado ha roto el equilibrio entre Ja oferta y la 
demanda y se atraviesa una etapa de baja de precios y como se esperaba un aumento en Ja 
producción para Jos próximos dos años, los precios tenderán a estabilizarse a niveles bajos. 
Los paf.ses que se txneficiarán con las nuevos precios por sus oostos serán China, Indonesia 
y Ecuador. Por Jo tanto, para ser compclitivos con estos países, México tiene que producir 
a costos inferiores a los 2 USO para que las unidades sean rentables si este factor no se 
conserva en este nivel, se corre el riesgo de fracasar en la actividad y de tener fuertes 
pérdidas. Por otra parte, México se beneficia por sus relativos bajos costos, la cercanía con 
eJ mercado americano y la reputación de alta calidad de sus productos. 

Todos estos problemas han afectado Ja expansión de la actividad y para lograr un avance 
significativo es necesario tomarlos en cuenta, ya que nuestro pafs disp:me de un potencial 
grande, que de acuerdo con el Programa de Cultivo de Camarón, se cuenta con 510,0CXJ Ha., 
de terrenos adecuados para esta actividad, 460,0<Xl de ellas en la Vertiente del Pacífico y 
50,CXXl Ha., en el Golfo, siendo los estados con mayor potencial Sinaloa y Chiapas. 

No obstante este potencial, cJ crccimienlo de la actividad debe estar regulado para evitar 
pérdidas, ordenando la actividad y dotando Jos espacios de U!I forma que se evilen Jos 
problemas ambientales y conflictos de orden social. Especia) atención sobre los problemas 
de rcgionnlización a través de un proceso regulatorio que garantice Ja recupcrnción de lo 
inversión dentro de un esquema administrativo sano y competitivo a nivel nacional e 
internacional. (Arredondo, op. cit.). 

l. 2 OBJETIVO 

Realizar una descripción del cultivo de Jos camorones Penaeus spp., en la zona sur del 
estado de Sinaloa. 

Con la finalidad de aportar conocimientos de Ja tecnología involucrada en csUI actividad 
y del manejo adecuado de las post larvas en el sistema de cultivo scmiintensivo, [Era encausar 
a los camaronicultorcs de los diferentes cs1ados de nuestro país. 
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2. AREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se Jocalizn en Ja región sur del estado de Sinaloa, ubicndo al Noreste 
de Ja República Mexicana, entre las coordenadas 23'!2'. 25'56' latitud norte y 106'25' 
109"27' longitud oeste. (figura No. 1). 

EJ estado de Sinaloa oolinda al Norte con loo estados de Sonora y Chihuahua, al Sur con 
Nayarit, al Este oon Durango y al Oeste con el Océano Pacifico. Su extensión superficial es 
de 58 328 Km2, con una densidad de población de 32.27 hab/km2. 

Presenta 17 municipios: Choix, El Fuerte, Ahorne, Sinaloa de Leyva, Guasavc, Badira
guato, Mocorito, SaJv. Alvarado, Angaaura, Culiacán, Cosalá, Elorn, s. Ignacio, Mnzallán, 
C.Onoordia, Rosario y Escuinapa. 

OROGRAFJA 

En Ja orografía del estado destacan diversas serranías, que se desprenden del macizo de 
Ja Sierra Madre Occidental asciende desde Ja cx1rcmidad austral en Escuinapa y Rosario, 
que pcn!!lra al estado en Jos lfmitcs de Durango y Chihuahua; sohrcsaJiendo Ja Sierra de Ja 
Bayona en la parte sur del estado, las Sierras de Jos Frailes y del Durazno en Ja parte Este y 
Ja Sierra de Ja Tasajcra en el norte del estado. 

CLIMATOLOGIA 

El clima del área es tropical y subtropical, tipo subhúmcdo (Garc!a, 1964), con una 
temperatura media anual de 2s·c; Jos meses más cálidos son Julio, Agosto y Septiembre, 
con una 1cmpcrntura media de 2s·c. 

Las precipitaciones son prcdominanlcs durante el verano, se inician a mediados de Junio 
con 34.8 mm y ascienden rápidamente hasta alcanzar su máximo de 206.18 mm a mediados 
de Scpt icmbrc. 

Las vientos predominantes son del oes1e y noreslc con una velocidad de 2.6 a 3.5 m/seg. 

l.Jls olas más frccucnlcs provienen del noroeste, none, oeste y sureste. Estas úlllmns 
ocasionalmente son generadas por tormentas tropicales, que normalmente se presentan de 
Julio a Octubre y son las que mayores daños causan en las áreas costeras. 
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ffiDROGRAFIA 

El lllornl de Sinaloa tiene una e•tensión de 570 km. desde la ensenada del Pabellón hasta 
la boca de Teacapán en Nayarlt; en este estero se localiza la desembocadura del rro San 
Lorenzo, más adelante la bahía de Ccuta, limitada por la Penfnsula de Quevedo; el río Elota, 
cemi de la pun1a de San Miguel; el rfo Pia•tla; y el río Quelite, een:anoal Puerto de Mazatlán, 
uno de Jos puertos más importantes desde el punto de vista eronómico. Hncia el sureste se 
localiza el río Presidio, que se abre en la boca de Barrón y que aporta agua duloe a las aguas 
por el estero Botadero, estas lagunas constituyen el sistema Huizachc - Caimancro; el ria 
Baluarte se abre al mar medio de la Boca de 01.amcla y aporta agua dulre al sistema a través 
del Canal Dulce. 

VEGETAC!ON 

Se encuentra predominando la selva baja caducifolia, representado por la asociación: 
Impomca arbore5ccns, Lysiloma divaricata y Pachycereus pecten-arboriginum. También 
se encuentran presentes en lb selva baja caudicolia-matorrnl inerme representado por la 
asociación: Croton spp .• Jpomea arborescen.s y la selva baja espinosa representado por la 
asociación: Haematoxylonbrasiletto · Guiacum cout1eri, Acacia cymbispina. 

FAUNA 

En la fauna marina y costera del sur de Sinaloa, existe la dcnominnncia de los peces en 
las estaciones sómcras (Hasta el 86%), mientras que los crustáceos dominan las capturas 
realizadas a profundidades mayores (Hasta un 93%). En cuanto a otros grupos (moluscos, 
equinodcrmcs, y otros invertebrados), sus contribuciones n la biomasa son limitadas y 
raramente superiores a 20%. Ahora bien, el valor promedio correspondiente n la proporción 
entre el camarón Penaeus y la demás füuna es estimado en 1:11.76 entre los 27 y 45 m de 
produndldad, lo cual corresponde a la zona de actividad má•ima de la; camarones de la nota 
comercial de Mazallán. 

PESCA 

En la producción pesquera de 1987 en Sinaloa, se detectaron las especies: sardina 
(29.7%), anchoveta (10.1 %), atún (6.4%) y camarón (5.0%). Además actualmente se cuenta 
con 26 centros acufrolas del gobierno federal, para el fomento del cultivo de bagre, tilapias, 
lobina, camarón y langostino; as! como 5 642 <mbarcacioncs (11.1 % camaronera) y los 101 
platas industriales entre congctadoros, cnlatador~. reductoras, fábricas de hielo, fábricas de 
lanchas y astilleros. 
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INFRAESTRUCTURA BASICA 

V1AS DE COMUNICACION 

CARRETERAS:La red estatal de caminos es de 11 082 km (22.5% pavimentadas, 34% 
revestidas y 42.9% de terraccrla). 

Las vfas principales son: In carretera Internacional No. 15 México - Nogales (650 km) y 
la carretera Federal No. 14 de Mazallán - Durango (98 km) que enlaza con otros estados del 
noroeste e internamente con los municipios de Concordia y Mazatlán. Esta red de caminos 
está en constante crecimiento. 

FERROCARRIL: Se aienta con 811 kms. de vlas férreas que corresponden al Ferrocarril 
del Pacifico (624.1 kms.). proveniente de la capital de la República y que comunican a 
Culiacán, La Concha, Escuinapa 1 El Fuerte, El Dorado, Navolato y Mazatlán, as{ como el 
ferrocarril Chihunhua-Pacffico (187 km) en Topolobampo. 

TRANSPORTE AEREO: Sinaloa tiene tres aeropuertos principales; dos de alcance 
internacional en Culincán y Mnzntlán y otro nacional en los Mochis. 

TRANSPORTE MARIDMO: Los puertos de Mazatlán, y Topolobampo, con lnstBlacio
nes de lndole pesquero, industrial, cabotaje y deportiva, aibrcn junto con otros 4 puertos de 
otras entidades el 79% de la longitud total de muelles del litoral del Pacifico. El número total 
de instalaciones suman más de 60 con 2.000 m., de wna de atraque entre ·muelles y 
verdaderos astilleros; lo que coloca a la entidad entre los primeros 15 lugares del pafs en 
cuanto a capacidad portuario. 
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3. MATERIAL Y METODO 

El estudio se realizó en el año de 1991, en el Municipio Esculnapa del Estado de Sinaloa, 
en Jos viveros Camaronicultorcs del sur de Sinaloa y Las Lomitns. 

Se seleccionaron estas granjas o viveros por Ja importancia que representan sus prOOuc
cioncs en el estado. 

Las visitas a las granjas fueron en el mes de enero de 15 al 19, en febrero a partir del 22 
al 3 de marzo y en junio Jos dlas 13 al 15 y del 15 al 18 en el mes de julio. 

Durante el mes de enero se llevó a cabo Ja entrevista con Jos socJos, a fin de obtener Jos 
datas del análisis y rendimiento del ciclo de cultivo. 

Asimismo, se efectuó el trabajo práctico para el rcconocimienlo y análisis de la metodo
logla; lo cual conslst!a, en la medición de los parámetros hidrológicos de la 1empcra1ura, 
salinidad y oxígeno, actividad que se hace diariamente y cada 15 días se registra el pH y Ja 
tubldez. 

De igual modo se suministra el alimento diariamente, en das porciones una por Ja manana 
y Ja otra por la tarde. 

Por lo que se requiere de ejccutiar muestreos semanales, en diferenlcs lugares del 
cs1anquc, estos muestreos son marcados al azar, por pcquefias boyns y de Ja misma manera 
se van sacando los camarones con una red, a fin de determinar el peso promedio de Jos 
organismos por medio del uso de una balanza de precisión. 

Por su parte, se llevaron a cabo las visitas en cada etapa del ciclo de cultivo. 

Durante el mes de enero el camarón tenla un peso de 13.45 g y una longitud de 13 a 15 
cm., por Jo que se procedió a Ja cosecha o pesca y se controló al personal adecuado para que 
sacaran el camarón por medio de alnrrnyas o bien, por la gravednd de Ja salida del agua ¡:or 
Ju compuerta de salida, de igual modo se quit.a Ja fauna de acompaftrunienlo y es lavado ron 
suficiente agua y se pasan a unas cajas de plástico o jabas, que una vez llenas se llevan a Ja 
báscula para ser pesados y as! ir completando una o más toneladas que quiera el comprador, 
de Ja misma manera se conducen a las tinas con hielo suficiente, a fin de ser transportadas 
por camionetas hacia las plantas empacadoras o mercados para su venta. Esta actividad de 
cosecha se realiza a partir de las 6:00 p.m. hasta las 11 :00 p.m. y se reanuda de las 4:00 a.m. 
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u las 6:00 del otro dla, por lo que se requiere de lámparas y as! poder alumbrar durante su 
actividad. 

En febrero y marzo se obtuvo Ja transferencia y Ja siembra del ciclo de cultivo¡ porque 
el camarón presentaba un peso de 1 a 2 gr., asf como se tenla las piscinas de engorda 
disponibles para el traspaso. 

Pero añtes se debe hacer un muestreo en diferentes lugares del prccriadcro, para saber 
cuantos organismos cstan mudando, JX>r lo cual se toca el rosuo y si este se labrar romper 
es scnal de que esta mudando, por Jo que se hace un recuento de los camarones que están 
mudando, pero si el porcentaje es menor del 4%, se procede a efectuar la transferencia. 

Primero se mide la temperatura de los distin1os estanques prccrfa y engorda. Asimismo, 
se usan dos tinas de nclimatación que L.iencn una capacidad de 20 Its., cida una, en las cuales 
se colocan 10 ll de agua del prccriadcro y 10 lt de agua del estanque de engorda. Posterior· 
mente, se usn una red llamada chango, el cual es introducido y arrostrado en diferentes 
Jugares del prccrindcro. 

Una vez que se acumula ciena cantidad de camarones, se sacan por medio del copo y se 
depositan en unas jabas, las cuales se van pesando en una báscula de reloj, para determinar 
el nOmero de orgtmismos que se van introduciendo. Lugo se vacian en las tinas de 
aclimatación, hnsta que se tiene Ja cantidad de 1 O kilos por cada tina. Asimismo se revisa el 
estado del camarón ya que si esta estresado se interrumpe de inmediato el traspaso, pero si 
no se torna de color bhmco se prosigue con et viaje a Ja piscina de engorda, para llevar a 
cabo su siembra. 

Al llcgur a estas piscinas se saca la malla de los tinas de aclimntoción y se quitan Jos jaibas 
que se encuentran en ella, usí como se toma una muestra de cada uno de los viajes¡ muestra 
que es pesada en una báscula de precisión y de igual modo se cuentan los camarones, asr 
como las distintas esp:cics que se presenten del camarón blanco, azul a café, y con ello saber 
el número de organismos que se están sembrando en la piscina de engorda. 

MJentras que en los meses de junio y julio, se visitaron los lugnres de rolecta de la 
postlarva, en playas o bocas como en la zona de Teacapan, ya que son los sitios más 
concurridos por Ja mayoría de Jos cultivadores del sur de Sinaloa. 

Asimismo, se observó el material necesario para ejecutar Ja aclimatación de la post larva 
al momento de llegar del lugar de la colecta. Esta aclimatación oonsistc en igualar Jns 
rondiciones de temperatura y salinidad de su medio natural y del precrindero, donde se van 
a sembrar Jos organismos. 

Pam nnaliz.ar y describir Ja metodología del cuJtivo de camarón en cstns granjas del sur 
del estado de Sinaloo; se considera, la selección del lugar y Ja proyección del sistema de 
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cultivo, tomando en cuenta, el ncceso de Ja posttnrva natural o bien, de laboratorio, ya que 
la semilla es fundamental para que se Jlcve a cabo el cultivo. 

De igual modo, Ja disponibilidad del agua de alglln estero, laguna o marisma debe ser 
cercano a la granja a fin de poder extraerla para contar con suficiente agua en el recambio 
constante de cada uno de Jos estanques y asf mejorar las condiciones de agua y obtener un 
desarrollo óptimo de los organismos cultivados. Asimismo del uso de un alimento artificial 
adecuado contribuye al crecimiento del camarón. 

Por su parte, los técnicos especializados se encargan del diseno y de la construcción e 
infraestructura del sistema de cultivo semiintensivo, (Xlr Jo cual, se hacen estanques de 
distintos tamanos, altums y acabado, para diferenciar las piscinas de prccrfa, de las piscinas 
de engorda. ya que son necesarias para c.ada etapa de cultivo, además se construyen dos 
canales, uno llamado canal de rcscrvorio, en el cual se reserva un gran volumen de agua, 
que proviene de Ja extracción de Ja marisma, por medio de la zona de bombeo, a fin de 
enviarla en forma permanente a todC6 Jos estanques de cultivo. Otros de Jos canales es el de 
desague por el cual se efectua Ja salida del agua de desecho de todas las piscinas. 

De Ju misma manera, Jos técnicos se encargan del manejo y productividad deJ sistema de 
cultivo. Por lo que toman Jas metodologías viables en cada una de sus etapas. Ln siembra 
de Ja semilla en el prccriadero, se lleva a caOO en forma suave y lenta y se van introduciendo 
las post larvas en un solo Jugar del estanque. En Jo posible, debe hacerse una aclima1ación 
previa para igualar las oondicioncs de temperatura y salinidad del agua, del Jugar de coJcctn 
y del precriadcro. 

Una vez que, se determina la c.antidad de organismos sembrados, a.sf como el grado de 
renovación del agua y Ja utiliwción de alimento balanceado, dependerá el crecimiento rápido 
de las postlarvas. 

Existen diversos factores, que amstribuycn a realizar una buena transferencia y siembra 
hacia las piscina.s de engorda, entre ellas podemos describir; Ja forma de captura en Jos 
precrinderos, es mediante el uso del chango, el cual es intrcxlucido al estanque en forma 
cuidadosn. Asimismo, se Jleva a cabo el tansportc por medio de tinas de acJimatación con 
oxigenación suplementaria. Unn vez que se llega a las piscinas de engorda, se deposita Ja 
semilla poco a poco para evitar lesiones en Jos organismos. 

Dentro de In crianza del camarón en las piscinas de cr(a y engorda, se consideran diversas 
actividudcs, que son complementarias para el crecimiento adecuado del recurso. 

Entre las actividades diarias podemos mencionar el control de temperatura, salinidad y 
oxígeno y cada 15 dfas se determina el pH y la turbidez, de cada una de las piscinas. 
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Otras de las actividades diarias indispensables,, p¡ira asegurarse de un alto porcentaje de 
renovación del agua en la piscina es la limpieza de la mana que se utiliza en Ja compuerta. 
La misma que en forma normal se enma1Ja y dificulta la entrada y Ja salida del agua. 

Cabe mencionar que estas actividades se ejecutan en cada uno de Jos estanques, debido 
a que de una piscina a otra no se tienen las mismas condiciones, de Ja calidad de agua, as( 
como, del número de organismos. 

Para llevar un control del desarroUo del camarón es necesario realizar muestreos bioló
gicos semanales, par medio del uso de atarrayas, con el cual, se hace un lance en diferentes 
lugares de Ja piscina, el producto de cada lance es pesado en conjunto y se saca el peso 
promedio, este dato se compara con el de la siguiente semana y se observa, si hubo aumento 
o no del peso, ya que, si el incremento semanal es de un gramo, entonces se considera un 
crecimiento adecuado. 

En Ja faena de la cosecha, deben tomarse muchas precauciones para obtener un óptimo 
rendimiento y mantener una buena calidad del produao, por lo cual, se requiere de efectuar 
la pesca durante la noche o madrugada, asf como, ni sacar el camarón por la compuerta de 
saJicla o por ml.'dio de atarrayas, se debe ir vaciando la piscina en forma lenta para evitar 
pérdida de camarones. 

Por su parte, se debe tener et comprador, como el personal adecuado y el material 
necesario para Ja captura del camarón. Una vez que se obtiene el camarón, es colocndo en 
unas cajas y se van pesando, hasta alcan:rar la cantidad de toneladas que desee el comprador. 
Posteriormente, se dcposi1an en unas tinas con suncientc hielo para evitar la acción 
bacteriana. 

Cuando se termina Ja cosecha, se vacian completamente las piscinas y se dejan secar por 
medio de los rayos solnres, y se rastren el suelo; se revisan las compuertas en sus manas para 
dar Inicio al slgulcme ciclo de cultivo. 
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4. RESULTADOS 

4.1 ESTABLECIMIENTO DE UNA GRANJA DE CAMARON 

4. l. 1 SELECCION DEL AREA 

Uno de Jos aspectos de mayor importancia en la acuicullurn del camarón es el selcccionnr 
el lugar en donde se va a construir las instalaciones, entre las siguientes criterios. (FAO, 
1980). 

SUELO 

AJ seleccionar el terreno de cultivo de camarón, es necesario realiz.ar muestreos del sucio 
a una profundidad de 0.5 m debido a que puede existir un subsuelo ácido, el cual puede 
activarse una vez expuesto al aire¡ estas muestras son analizadas en un laboratorio. 

El interés de tener un sucio propicio hacia el cultivo de camarón, es ron el fin, de pcnnilir 
las construcciones de Jos viveros, de igual modo que deje penetrar a Jos organismos en el 
momento que Ja temperatura supera su nivel fisiológico. 

Por estos mo1ivos el tipo de sucio estimable es el arcilloso n fin de disminuir Ja pérdida 
de agua por filtración, por lento existen diferentes sucios confiables romo el suelo s.ilitraso 
es decir, eJ de marismas, que se caracteriza por tener menos salinidad y de constituirse de 
partículas de Jimos-arcilJa y arcilJa-arenaso, más arenoso conforme nos acercamos aJ mar. 

Asimismo e) sucio de transición, permite una permeabilidad buena y con eJlo se considera 
apto en eJ cultivo de camarón. 

Dentro del contenido mfnimo de arcilla, oscila entre el 20 y 30% de su peso. 

CLIMA 

El factor climático es fundamental para llevar a cabo el culllvo de camarón, por tanto el 
clima debe ofrecer temperaturas poco variables, es decir, que no sufra cambios extremos de 
temperatura: del mismo modo Ja precipitación se debe predecir, como se presentan en la 
zona litoral de nuestro pafs. 
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CALIDAD DE AGUA 

La calidad de agua es un fnctor de vital imporrancia, ya que se necesitan Jas condiciones 
óptimas de los paráme1ros fisicoc¡ufmicos como Ja 1emperalura de 28-30C; Ja salinidad, que 
si bien es variable dependiendo de Ja especie, se considera apropiado de un 25·30%o: del 
oxf8cno disuelto su concentración es de 5-7 ppm, dado que una concentración menor de 3 
ppm en uz:i tiempo prolongado son lclalcs para cualquier organismo acuálico. 

El amoniaco (NH3) 1Jcnc una concentración de 0.03: de NH2 su conccntrnción es O.OSS 
y H:zS es de 0.002 ppm, micniras que su pH es de 7.5-8.5. 

Es recomendable hacer el análisis qufmic.o deJ agua de Jos iones de cobre (Cu+), cstano 
(Sn+), y plomo (Pb+), yu que Jos niveles de 10Jerancia del camarón son inferiores a 5 ppb. 
(Berdegue, 1986). 

Una vez que se consigue Ja calidad de agua, se tiene que asegurar una fucnle oonstanle 
de agua duran le todo el año o bien, el ncccso de ngua salada, dulce o salobre. 

VEGETACION 

Los Jugares hacia este cultivo deben carecer de vegetación, ya que porporcionar!a ciertas 
ventajas, Ja reducción de costos para Ja construcción, as! como Ja c.ompac1ación deJ terreno 
y Jos artes de pesca no se cs1ropcar!an al utHizarJos. 

Por tan lo, Jos terrenas de manglar no son Jos más confiables, dado que, su tala disminuirla 
un ecosistema que sirve de crianz.a a muJ1iludcs de especies, entre ellas vnrias de importancia 
económica, como eJ mismo camarón, Ja langosta y Ja mayor!a de Jos peces de escama, tanto 
demersales como peces pelágicos, asimismo se presenlnrla Ja dilicullDd de desenraizar el 
terreno. 

De igual modo Jas áreas de Rhizophora spp. no son estimables de ninguna manera, ya 
que estas áreas se c.uractcriznn por Ja presencia del suelo ácido. 

DISPONIBILIDAD DE SEMILLA 

Es convcnicnle determinar el acceso de Ja scmma, ya sea por captura o comprada. o bien 
producida por Jabora1orio; aunque se exlrac principalmente del medio silvestre, es esencial 
conocer su abundancia en Jos Jugares de colccra; de igual modo si se e.ampra Ja larva es 
significalivo que sean de Jugares cercanos a Ja granja a fin de evitar el posible "stress" de 
Jos organismos debido a las grandes disrancias y si se obtiene de un Jatxmuorfo, esto scr!a 
trnnscdcntal, ya que hoy en día los viveros de camarón, dependen principalmen1c de larvas 
del medio natural para su funcionamienlo. 
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Cabe mencionar que Jas instaJaciones de un laboratorio son muy costosas, de Ja misma 
manera se necesitada personal técnico capacitado y especializado para lograr el objetivo de 
asegurarse del continuo suministro de semilJas, con una uniformidad de tamanos, aón de las 
scmiUas de la especie deseada, hasta el tener una mejor utilización del recurso, a fin de 
proyectar viveros con mayor eficiencia en su descmpeno y por tanto sostener una continua 
rotación de los estanques; y asr conseguir una mayor utilización en la capacidad de las 
intalaciones. 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 

La granja o vivero se construye en una tcx::alidad, donde se tengan Jos principales servicios 
de luz y caminos, a fin de fücilitar Ja construcción y la comercialización del producto. 

Para poder seleccionar el área de cultivo del camarón, tomnndo en cuenta los fnclores 
anteriores, se disfrutnrra de un sitio ideal, pero es dirrcil que se gcx;c de todas las condiciones 
e inclusive el tener un sistema de cultivo como el scmiintensivo intensivo o extensivo¡ aón 
con el tamaño propio de la granja, hasta de una alimentación adecuada hacia el crecimiento 
y engorde del camarón y el tener un acceso de larvas a bajos costos influirían en el sitio ya 
cstnblccido, pero si se puede satisfacer el rcquerimento del camnrón y el buen funcionamien
to de Ja granja a un menor costo, entonces sería rentable. 

Es valioso mencionnr que todos los factores nn1eriorcs se encuen1ran sometidos al factor 
ambiental, ya que de éste depende todo, porque si las condiciones climáticas, como Ja sequía, 
puede ocasionar un atraso en el crecimiento del camarón, dado que se cosecharía antes de 
lo previsto y se tendrían resultados poco satisfactorios de Ja producción del camarón. 

4. l. 2 INFRAESTRUCTURA BASICA EN EL SISTEMA DE CULTIVO 
SEMIINTENSIVO. SU USO 

CANAL DE RESERVORIO 
MUROS PERIMETRALES 
ESTACION DE BOMBEO 
CANALES DE DRENAJE 
COMPUERTAS 
ESTANQUES 

CANAL DE RESERVORIO 

El canal de rcscrvorio almacena gran cantidad de agun, que se aporta desde Ja marisma 
por medio de lo estación de bombeo. (figuro No. 2). 

Es indispensable este cannl de rcscrvorio, debido a que su volumen de agua es capaz de 
formar una corriente fuerte y constante; que pasa a través de las compuertas de entrada y 
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salida que presentan cada uno de los estanques, a fin de, regular los parámetros hidrológicos 
de temperatura, oxfgcno, salinidad, y con ello, bcncficlar Ja calidad de agua, lo que favorece 
el crecimiento rápido del camarón. 

Por su parte, el canal de reservaría ayuda a disminuir Ja sobrcpoblación y Ja reducción 
del número de depredadores. Esto es posible ya que, una vez que el agua es proporcionada 
por Ja marisma, la cual lleva consigo gran cantidad de larvas y depredadores, éstos entran 
directamente ni canal de rcscrvorio y no en las piscinas de cría, y es por ésto que se d~minuyc 
Ja cantidad de depredadores y no se aumenta ta sobrcpoblación de Ja siembra inicial en las 
piscinas de crfa. Del mismo modo este canal evita que se eleve la cantidad de fitoplancton, 
ya que esto es perjudicial hacia la supervivencia del camarón, debido a que se Ja 
cantidad de oxígeno. 

Cabe mencionar que la granja de los Camaronicullorcs del sur de Sinaloa, tiene un mejor 
rec.ambio de agua, por presentar cuatro compuertas en cada uno de Jos estanques; mientras 
que In granja de Las Lomitas, tiene de unan dos compuertas por cnda estanque. 

Asimismo, el cnnal de rescrvorio puede contribuir n Ja pesca por vaciado; ya que ni 
realizarse Ja cosecha, se va eliminando poco a poco el agua de la piscina junto con los 
Cllmoroncs; pero en caso de que Jos camarones quedaran sin agua, se procede a introducirla 
por Ja compuerta del canal de rcscrvorio, con el fin de ayudar a salir al camarón por la 
compuerta de salida. 

MUROS PERIMETRALES 

Los muros que forman el canal de rcscrvorio, son parte in1cgral de uno de los lados de 
las piscinas de erra, debido a ésto, Jos piscinas van adheridas por un ludo del reservorio. 

Estos muros son lo suficientemente fuertes, para poder dar la seguridad de soportar la 
presión que ejerce el agua y el recambio de agua en forma constanle; de igual modo, los 
muros son altos, a fin de contener el volumen de agua que se requiere en los diferentes 
estanques; asimismo existen muros de 4 metros en Ja granja de Camaronicultorcs del sur de 
Sinaloa; en tanto que en Las Lomitus tienen muros de 1.40 metros. 

ESTACION DE BOMBEO 

La zona de bombeo es primordial en este cultivo; en Las Lomitas se emplenn bobas de 
succión, con un diámetro de 32" y un desplazamiento volumétrico de 25-30 JI/seg.; de Jn 
misma manera en Jos Olmaroniculmrcs del sur de Sinaloo, existen bombas de 24" y un 
dcspla7.nmicnto de I 7-20 lt/scg. 

Este sistema de bombeo se centraliza en un lugar del canal de rcscrvorio y con ello, se 
aprovecha al máximo su capacidad para tener un aporte constante de agua, durnnte todo el 
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CANALES DE DESAGUE O DRENAJE 

Estas canales tienen las dimensiones necesarias para contener el agua que entra p:>r la 
zona de bombeo; en su sección principal puede ser trapezoidal, rectangular, cuadrado, de 
media Juna o en forma de V. Su salida es a la marisma, pero del Jada contrario a Ja estación 
de bombeo, con el fin de evitar la contaminación del agua que entra por las bombas al canal 
de rescrvorio. 

COMPUERTAS 

Las compuertas son estructuras por donde entra y sale el agua de las estanques. La 
estructura de cada oompucrta, consiste en una caja de concreto con ranuras, donde se inscrtun 
tablas reguladoras de flujos por medio de maJJas filtrantes. 

Cabe mencionar que existen diferencias del número de compuertas en los estanques de 
cada granja; en los c.nmaronicultorcs del sur de Sinaloo, existen cuatro compucrtns, dos de 
entrada y dos de sulida. Mientras que Las Lomi1as hay una o dos compuertas por cada 
estanque. Esto es muy significante hacia los Camaronicullores deJ sur de Sinaloa, yn que 
mantiene una mayor renovación de agua en todo el sistema hidráulico. 

ESTANQUES 

Las piscinas de crfa son superficies limiladas por muros, los cuales son Jcvanlamientos 
o acumulamientos de tierra. En estas piscinas o estanques se deposita agua de Ja marisma, 
a fin de adoptar un h~bitat que permita el crecimiento del camarón. 

Una vez que se llenan las piscinas, el agua tiene contacto con la arcilJa formando asf un 
suelo blando y con ello facilitar Ja pcnelración del c.amarón, cuando Ja temperatura del agua 
supera su nivel fisiológico, además de favorecer el endurecimiento del exoesqueleto y de 
dar protección durante la época de muda. 

El sucio tiene un desnivel de 0.5 m hacia l<i compucrt.i de S<JJida y con esto se simplifica 
Ja cosecha o pesca del c:im<irón, así como el secado y Ja limpieza de Jos estanques. 

Los estanques son de diferentes tamanos, los precriaderos son piscinas pcquenas de 0.5 
ha. a 1 ha., de superficie, en tanto que Jas piscinas de crfa o engorda son de 4 a 10 has., 
aproximadamente. (figura 4). 

De igual modo estos cswnqucs poseen muros de diferentes alturas. En Las Lomilas hay 
muros de 1.20 m a 1.80 m de altura; micntrns tanto Jo C.amaronicullores del sur de Sinaloa 
poseen muros de cuatro mclros. Estas diferencias van de acuerdo a Jos intereses de Jos 
cultivadores¡ por tan10 Jos Cam11ronicultorcs del sur de Sinaloa. están intentando hacer un 
sistem:i hipcrinlensivo y ase producir gran cantidad de cam:ironcs. 
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Cabe mencionar que en términos de construcción. los estanques tienen un acabado muy 
fino, a fin de que al vaciar las piscinas no quede una sola gota de agua, ya que de lo contrario 
si hay un charquito de agua, quedarían muchos de camarones j uvenilcs. 

4.1.3 CAPTURA DE SEMILLA 

Las capturas anuales en et sur de Sinaloa son de tas especies P. vanname~ P. stylirostris 
y P. califomiensi.s. Estas especies comp:lncn las migraciones postlarvales de la región. 

Ln captura de estos organismos, se efectúa en zonas ya establecidas de los estudios de 
abundancia relativa y donde se presenta ta mayor facilidad hacia la operación. 

Durante los meses de Julio y Agosto son los meses cuando es la llegada más fuerte de 
postlarvas en Ja zona de estudio y se incrementa eJ esfuerzo de captura. 

Esta captura se lleva a cabo cuando las marcas son OOjas. Al coJcctur Jos organismos se 
hace por medio de chayos, durante un tiempo de orrastre de no más de 15 a 20 metros. 

Una vez obtenidos, se van introduciendo en recipientes plásticos de l:x>ca ancha, oon el 
agua del mismo sitio de colecta, además se tiene cuidado del número de postlarvas de 
acuerdo o la capacidad de litros del recipiente. 

De igual modo, se ejecutan muestreos del porcentaje de organismos (ca.marón café, 
camarón azul y cnmarón blanco), asl como se hace el análisis de las condiciones fisic.oquf
mlcas de ogua. 

LUGARES DE RECOLECCION 

Los mejores lugares de colecta de larvas son las tenninaciones de Jos esterilla;, ensenadas 
de Jos bah(os, Iogunas y más frecuentemente en Jos playas. 

Los esterillas de poca profundidad son lugares ideales para Ja colecta de postlorva, 
especialmente en la parte terminal de clJos y por efecto de la baja mar se quedan con un 
m!nlmo de ogua. 

Eo las playos, cerco de las desembocadur.is de los r!os yo que ésto es la ruto de las 
postlorvas y juveniles al entrar o los esteros. 

ARTES DE PESCA 

Los artes de pesca utilizados para la captura de postlorvos y juveniles de camarones son 
Jos siguientes. 
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Atnrrnya: es un arte de pesca en forma circular cuando está extendida o es lanzada al agua 
y cónica cuando se encuentra rcrogida o es sacada del agua. Está integrada por las siguientes 
partes: el cordel o soga, titatirantes, cabe1.a, cuerpo, colgaduras, seno y Ja arrastra con sus 
lfncas de plomos. Ojo de Ja malla de 1/4 de pulgada (figura 5). Se utiliza principalmente en 
Jos esteros de poca profundidad, esterillas, amales o pozas naturales, precriaderos o lugares 
donde se puedan encontrar camnrones juveniles. 

Chayo: Arte de pesca en forma tringular, su parte anterior es metálic.a, a partir del cµal 
sostiene una malla de ojo muy fino (l. S mm) con una forma cónic.a. Se sostiene a esta panc 
circular con un mástil de longitud variable, mediante el cual se facilita la manipulación del 
chayo (figura 5). Se usa en todos los lugnres donde haya camarones en cualquiera de sus dos 
fases. 

Chango: el arte de pesca con unu luz de malla de 5 mm, dos metros de abertura de boca 
y cuatro metros de longitud¡ cada extremo lleva una prolongación de pano conocida como 
alas, una l!ncn interior de plomos y una superior de flotadores. 

A e.acta ala se coloca un calón, al cual se le ata un cabo que se utiliza para arrastrarlo en 
zonas soméras caminando contra corricn1e. Fig. 5. Se necesita en la zona de captura de 
semilla en grandes cantidades. 

Malla o baj(o: arte de pesca que está in1egrndo por dos vara'\ de madera o metálicas que 
Je sirven de marco y una tela mal In de ojo muy fino, adheridas a ellas. La tela malla en su 
borde anterior se le coloca una línea de plomos para que produzca un peso, y en su parte 
posterior son cosidos sus bordes hasta Ja mitad desde la parte inferior, para que se fom1e un 
pequcno bolso y pueda retener Ja semilla recolectada. 

Cualquier tipo de arte lle pcse<J que se requiere va a depender del tamano de In semilla 
ns( como las características de Ja zona donde se va a realizar Ja captura. 

FORMAS DE RECOLECCJON 

Para Ja recolección de semilla en sus fases de postlarvas o juveniles se utilizan normal· 
mente chayo o mallas muy finas las cuales se van intrcxluciendo a media agua y llevandolo 
hacia adelante hasrn que se observe Ja cantidad de captura apropiada de organismos, mismos 
que son deposimdos en los recipientes plásticos. Una vez realizada Ja captura de In semilla 
se procede a mover sunvemcntc dentro del agua la parte del copo del chnyo o malla, con Ja 
finalidad de eliminar impuerezas, basura que acampane n In semilla asf como efectuar el 
lavado suave de Jos organismos. La c.anlidad de agua que se m,_ade en Jos recipientes 
plásticos, es el volumen correspondiente a la cuarta parte de su capacidad, lo que facilita el 
transporte de la semilla desde el lugar de captura hacia el sitio de los precriadcros (fig. 6). 
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En este volumen de agua se depositan un determinado mímero de organismos, ya que si 
hay un aumento sobre Ja cantidud, implicaría Ja posibilidad de tener un elevado (Xlrccmajc 
de mona1idad, además si se suma a este problema ta falta de oxígeno y Ja elevación de 
temperatura del agua, es decir a Ja falta de precaución del manejo correcto de Ja semilla, 
luego de ser capturado en Jos sitios naturales, implica automáticamente una menor disposi· 
clón de semilla en Jos precriaderos donde se va ha depositar dicha semilla, para Ja siembra 
definitiva de las piscinas de erra. 

TRANSPORTE DE LA SEMILLA AL PRECRIADERO O PISCINA DE CRIA. 

Oesplles de ejecutada la captura de Ja fiCmilla en los sitic.s naturales se procede a rolocarla 
en Jos recipientes plásticos con el agua del lugar de la colecta, con oxigenadores a fin de 
cvilBr la disminución del oxfgeno del agua, de igual modo impedir la posible incidencia 
directa del sol sobre los recipientes que contienen Ja semilla, y con ello no se eleva Ja 
temperatura del agua. Además de que se procura ir bajando la temperatura con bolsas de 
hielo hasta Jlegar a la temperatura de 22·c como mínimo, con el objeto de evitar el stress y 
reducir Ja mortalidnd de Jos organismos, ya que a baja temperatura se ayuda a disminuir Jos 
procesos metabólicos JXJr tanto los camarones están en calma durante el transporte hacia Ja 
granja. 

Existe otra forma de ejecutar el transporte es decir, que se pueden utilizar rccipien1cs de 
asbesto cemento con una capacidad de 200 o más litros de agua. Cuando se utilizan estos 
recipientes se llena 3/4 y se suministra oxigenación adicional y una malla de ojo muy fino 
que cubra todas sus partes. con Ja finalidad de facilitar Ja rccodiga de la semilla de este Jugar 
en el momento que se va a colocar en los precriaderos. Adl!más de que se requieren de 
vehículos de transporte para una mayor opcrnbilidad. 

ACLIMA TACION 

La aclimatación es una acrivh.Jm.I que requiere de la paciencia y experiencia del cullivador1 

para permitir a las semillas ndapwrse al nuevo hábitat, donde va hacer depositada pum su 
crfa, es decir, que se coloca en un medio similar y apropiada que demandan los organismos. 

La aclimatación o ndapu1ción de la semilla, es de ílujo continuo, se comicn7.a añadiendo 
agua del prccriaderoa las tinas de aclimauición donde se rolocan las larvns. Los parámetros 
que se controlan son la temperatura, Ja cual se baja de dos a cuatro grados a:ntfgradoo durnntc 
una hora, hasrn llegar a 2s·c. 

Por su parte el oxfgcno disuelto se cuida duruntc la aclimatación, por Jo cual se requiere 
que el oxígeno oscile entre 6.6 7.5 ppm .. por medio de Ja ayuda de bombas portáliles o 
sopladores. 
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Otro pmámetro para aclimatarse es la salinidad, esta es la más dificil, ya que si es muy 
diferente el rango de salinidad del sitio de colecta al del estanque de precrfa, por lo cual se 
requiere de mucho tiempo y paciencia para ir aclimatando este parámetro. 

C.Ubc mencionar que se requiere de mucha paciencia (X)rquc si se efectúa un cambio 
brusco de temperatura se ocasionarfa una mortalidad masiva del camarón. 

4. l. 4 MANEJO DEL SISTEMA 

PRECRIADEROS O PRENGORDA 

Los prccriaderos son piscinas pequeñas en donde se coloca la semilla capturada, por cierto 
tiempo hasta conseguir la talla y peso que se desee obtener, con la finalidad de lograr la 
adaptación de las postlarvas al sistema de cultivo. 

SIEMBRA 

Antes de efectuarse la siembra, se hacen diversas actividades wmo son el llenado de agua 
en los prccriudcros, 15 dfas antes de la siembra y con ello se aumenta le concentración de 
algns para que se de inicio a la cadena trófica del camarón. 

Aunque Wmbién se puede sembrar fnmediatameme después de haber sido llenadas las 
piscinas dado a que el agua que~ tiene en esta zona es muy rica en nutrientes y por Jo tanto 
no se utiliwn ningún tipo de fertilizantes. 

La semilla al ser depositada en el precriadcro se hace en forma suave y lenta, para que 
se ndapten las posthuvas a su nuevo hábitat, ya que provienen de un medio diferente (figura 
7). 

En lo posible se hace una aclim:.naci6n previa de la semilla, depositándola en recipientes 
que contengan agua del precriadero, igualmente se debe construir en la parte interna del 
prccriadcro un pequeño pueme de unos 2 m de largo, en el cual se realiza el vacindo de los 
recipientes que contienen la semilla y esto solo se puede ejecutar cuando no haya mucho 
viento ya que esto pcrjudic.arfa Ja distribución del camarón al estarse haciendo Ja siembra. 
Por tanto se debe sembrar en la misma dirección que pueda llevar el viento suave; y con ello 
se van distribuyendo los organismos en el prccriadcro. 

El núnmcro de organismoo que se colocan en los prccriadcros de 05 has, 4..'S de un millón 
doscientos aproximadamente; además de que hay que tomar en cuenw el tiempo que 
permanecerán en ese Jugar, el grado de renovación del agu11 y ta utilización de la alimenta· 
ción suplementada. 
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C'.abc mencionar que Ja cantidad de organismos sembrados en los prccrladeros va de 
acuerdo al peso que se quiera obtener por unidad en un determinado tiempo, nsr como del 
uso del alimento balanceado para ayudar al crecimiento rápido de Jos camarones. 

TRANSFERENCIA 

CAPTURA DE LA SEMILLA DEL PRECRIADERO 

La transferencia se lleva a cabo cuando el camarón tiene un gramo de peso aproximada· 
mente, o bien en el momento que se tenga el estanque disponible para su traslado. 

Para ejecutar Ja captura del camarón en los estanques de prccrfa, se utiliza Ja c.ompucrt.a 
de vaciado o por el arte de pesca llamado chango; pero de cualquier de Jos dos métodos 
empleados, se requiere de una camioneta que en su parte posterior se colocan dos tinas de 
aclimatación, con la mitad de agua del prccriadero y Ja otra mitad con eJ agua del estanque 
donde se van a depositar las semillas, a fin de aclimatar las condiciones de temperatura en 
Jns tinas: de igual modo, se suministran botellas de oxígeno, además de Incluir lámparas, 
una balanza de reloj, y otra balanza de precisión, termómetro, un chango, jabas (cajas de 
plástico con mallas), cubetos y un personal adecuado (figura 8). 

FIGURA 8. Traslado del Camarón a las piscinas de crla. 

Posteriormente se procede a efectuar Ja captura; si se utiliza la compuerta de vaciado, se 
baja el nivel de Ja lámina de agua y se coloca a Ja salida de Ju compuerta unu juba, en donde 
son recibidos los camarones juveniles; éstos son pesados en la balanza de reloj, para saber 
la biomasa que se va metiendo en las tinas, ya que por cada tina se intrcx1uccn 10 kg., es 
decir, que por cada viaje son 20 kg., aproximadamente, asimismo se chccan las condiciones 
del camarón, porque si se ve blanco se dice que está barbeando y se interrumpe de inmediato 
el traspaso a fin de, evitar la mortalidad del camarón que se va a tmspas.ar. Pero si el cumarón 
se encuentra en buenas condiciones, es conducido <11 estanque donde se va a sembrar; se saca 
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ta malla de Ja lina de aclimatación y se quitan las jaibas que son unos de los máximos 
depredadores del camarón, de igual modo se toman dos muestras; una se coloca en una jaba 
que se encuentra a la orilla del estanque que se va a sembrar con eso se dclcrminn Ja 
sobrcvicncia dcJ camarón. 

De Ja misma manera, se continua cada viaje; ahora bien, con la otra mucs1ra, se procede 
o pesarla en la balanza de precisión y se cuentan los camarones blancos, café, y les de muda 
a fin de, saber cuantos camarones se están sembrando y de conocer el posible índice de 
monalidad durnntc Ja siembra. 

A continuación se prcsemu un ejemplo de traspaso de smllln por viaje.(+). 

BIOMASA = 20 kg 
PESO DE LA MUESTRA= 17.3 gr 
NUMERO DE ORGANISMOS = 27 cam. 
PESO PROMEDIO (XW) =PESO QE LA MUESTRA 

NUMERO DE ORGANISMOS 

XW= ~ 
27 cam. 

XW = 0.64 gr 

NUMERO DE CAMARONES= BlOMA.SA X !000 • XW 
= 20 kg X 1000 • 0.64 gr 

20,000 gr - 0.64 gr 
= 31,250 camarones (en un viaje) 

Como rcsuhado de la transferencia de cada uno de Jos viajes, se obtuvo un promedio de 
38,000 camarones por viaje. 

Otra forma de capturar Ju semilla es empleando un chango, que es maniobrado por doo 
personas, que lo introducen lentamente al prccrím.kro y recorren distimos Jugares de Ju 
piscina, hnsta conseguir Jos c¡imaroncs suficicn1cs, ya que éstos se van concentrando en el 
copo y de éste son sacados y colocados en jabas e iguulrnentc SI! procede a rcali7.ar las 
actividad~ que se llevaron a cabo con el uso de la compuerta de vaciado, 

A fin de, poder rcnJizar un buen traslado de ~marón, se toma en consideración la 
aclimatación del agua de acuerdo a Ja tcm(X!rnturn de las dos estanques (prccri.iidcro ypiscina 
de cría o cngorda)1 ns! como el apone adicional de oxígeno, lafacilidad y <.JisponíbHidud del 
transporte, ya que es fundamental en el 1raspaso y de Ju producción futura de ln piscina. 
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A continuación se presentan las distinuis formas de capturar la semilla de los preaiaderos 
(figura 9). 

Otro aspecto conveniente es el tamaño y peso del camrón juvenil, ya que se requerirá un 
mayor cuidado en cada viaje si los organismos son de mayor tnmaño y peso, por ello se 
calcula el m1mero de camarones que se están transportando de cada viaje; porque si hay un 
exceso d~ concentración de organismos, ocasionaría un aumento de mortalidad. 

FIGURA 9. Formas de captura de la semilla de los precrladeros. 
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Cabe mencionar que durante la transferencia los organismos presentan "stressº y su fndlce 
de mortalidad normal es de 2 a 4%. 

PISCINAS DE CRECIMIENTO O ENGORDA 

SIEMBRA 

Una vez que se tiene Ja disposición de Ja piscina de engorda y el peso adecuado de Jos 
organismos, se hace Ja transferencia, donde se lleva un control estricto de Ja biomasa de cnda 
uno de Jos biajes a fin de, verificar Ja cantidad de camarones juveniles que se deseen sembrar 
en dicha piscina. 

Ahora bien, para efectuar una siembra eficaz, se consideran diversas actividades como, 
el transporte adecuado, que reside, de una aclimatación de 1em~ratura previa, con el fin de 
evitar un menor "stress" en los organismos_ además de llevar una oxigenación suplcmcnlaria, 
se toma en cuen1a el peso y el tamafto de Jos organismos y por ello, se calcula el número de 
camarones. que se transportan por cada viaje, a fin de, eludir un mayor fndicc de mortalidad. 

De igual modo se depositan Jos camarones juveniles en las piscinas de engorda de manera 
Jcnla y suave, con el fin de, prevenir lesiones de Jos organismos y de tener el número de 
especies que se pretendan sembrar por hectárea. 

ABONOS 

El abono es el elcmcnlo que ayuda a formar el alimenlo natural en las piscinas de cullivo. 
La utili.Z3ción al azar del abono, true consigo el riesgo de que el mineral que Jo in1cgra no 
sea efectivo para el medio, o bien, que pueda faltar otro elemento que al combinarse cjcr..ai 
mayor acción, por ello, se debe establecer un equilibrio químico al opcmr con estos abonos. 

Existen dos grupos de abonos como Jos inorgánicos y orgánicos, Entre Jos abonos 
inorgánicos más importantes podemos mencionar Jos de; fosfato, poll.lsio y nitrógeno. 

Los abonos fosfatados son corniderados como el abono mineral que tiene más eficicacia 
en ncuicuflum¡ porque se a determinado en casi todas las agua, que el fáiforo es el elemento 
que se encuentra en menor proporción, y por ello el fosfüto ··super fosfaio, trifosfato y 
fosfato dic.álcioo •• son más rcnwblcs. La acción beneficiosa de este tipo de nbono se puede 
observar a simple vistu por el color verdoso limitado que toma el ngua a consecuencia de In 
multipliCí1ción de ciertas algas. 

Entre tanto, Jos abonos potásicos favorecen Ja formación de Ja vegetnción sumergida, 
debido a que las plantas (algas) crecen en el fondo de las piscinas. Asimismo es beneficioso 
aplicarlo en piscinas pobres en potusio, con pocas reservas alcalinas, con sucio duro y pobre 
de plantas acuáticas. 
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Mientras que, los abonos nitrogenados; según Wolny (1967), nos dice que la relación 
entre el fósforo y nitrógeno es de 1 :4 respectivamente. Es por esto, que ta deficiencia del 
fósforo impide el total aprovechamiento del nitrógeno presente en el agua, o bien, en aguas 
mincralizud;1s y de fondo •1lcalino teniendo una relación de fósforo-nilrógcno de 1:8. 

Las ventajas que se presentan al utilizar fertilizantes inorgánicos: son de asimilación 
inmediata a lu vegetación acuática, asf como, de una mayor utiJidad cuando la superficie es 
considcrnble, tiene una disponibilidad continua durante todo el año y por último, csde fácil 
manejo y almacenamiento. 

En•·..: i..llgunas dcsvenwja.i; son, su alto casio, nsf como su aplic.ación puede ocasionar una 
alteración e.fo los parámetros risicoqu{micos del agua, afectando con ello, el crecimiento y 
Ju sobreviencia del camarón y su ncción aunque es muy evidente es de duración corta. 

Al abono orgánico posee, de i..lcucrdo a las altas producciones obtenidas, en lns piscinas 
que se les ha adoptado este elemento, una importancia significativa, lo que a hecho que en 
diferentes granjas camaroneras sea de uso común; pero utili1.ándolo con precaución, porque 
en caso contrario se transorma en un elcmenLo negativo. 

Entre Jos principales abonos orgánicos se tienen los de Gallinaza, estiércol de vacuno. 
Estos abonos ejercen una liCCión favomble debido li que contienen casi todas las substancias 
nutritivas indispensables parn el ciclo biológico y desempeñan una acción propicia en el 
sucio, además comrihuye a In multiplicación de bacteriíls en suspensión del ugua. 

E1 provecho que tiene el utilizar nhonos orgánica;., es el bajo costo del producto, a.o;( como 
el contribuir a Ja mulliplic;1cit'm <le b:1c1crias en el ngua Jo que nyuda el dcSilrrolllo del 
ZlXlplancton. AsimL-;mo; su oonteniUo proporcionn todas lassubstnnci;is nutritivas indispen
sables para el camarón, además, <le quc su acción cs prolongnda, da buenos rendimientos. 

El inconveniente quc manifiesta, es provocar el déficit dc oxigeno y de formar microor
gunismos patógenos, además de que son nprovcchables conforme se degrada la acción e.le 
los microorganismos liberando Jos nutrientes. Asimismo, son de poca utilidad cuando In 
superficie del cultivo es considcrnble sobre todo en las etapas de cullivo posteriores. 

Ahora bien, para que se lleve a cubo su aplicación, el suelo y el agua deben tener una 
rcncción neutra o ligeramente ::ilcalinn, adl!más de estar cubierto por un fango de buena 
caliduc.I el cuul, es de muuralczn orgánic1 rico en coloidcs y nutrientes, usr como por residuos 
de manglares, plantas superiores y algas sumergidas. Cubc mencionar, que si h1 ubicación 
del terreno es alrn o a sido de terreno agr!cola, se deberá eliminar Ja vegetación verticnl con 
herbicidas. ('). 

Una vez conseguido lo anterior, se procede <1 dislribuir el abono orgánico o inorgánico 
sobre el fondo seco de la piscina y poslcriormentc se llena dt.: agua dicha piscina. 
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Cabe mencionar, que la aplicación del abono, se hace durante el proceso de erra Ucl 
camarón, una o varias veces de acuerdo a la necesidad. 

Dosis de la fertilización inorgánica: Por la fertilización simple se lleva a cabo pl'r voleo 
y su aplicación es de tres d!as y después se introduce ogua hasto 15 cm. La fcrtiliwción mds 
comOn es de tipo supcrfosfáto (0-46-0) y urca (45-0-0). Su dosis es de 16 kg/hn., de urca y 
de 7 kg./ha., de su pcrfosfáto triple (0-45-0); dejando en repaso de 5 n 15 d!as; pasando este 
tiempo, se aumenta la columna de agua hasta la altura deseada. 

La fertilización continuri se hace cuando la productividad es baja, ya que si se prc...-scnta 
en el agua el color pardo se adicionana 3.5 a 4.5 kg./lrn.; tratnndo de distribuirlo lo más 
homogcncamenLc posible, para ello se aprovechan las corrientes de agua. 

Pero si, al utilizar el disco de Sccchi, se observa ri una distancia menor de 15 cm., esto 
indica que hay un exceso de un 25%, a fin de, conseguir que la visibilidud del dL.-,co de Sccchi 
tenga una profundidad de 30 cm., ya que esta diswncia se considera adecuada en el cultivo 
de camurón. 

Enlrc Ulnto, la e.los is e.Je fertilii'A.tción orgánica inicit1l es de 500 gr Jm2/dfa; pero si se hace 
una fertilización cominun, In dosis es de 400 a 500 kg.fha., c<ida 30 dh.1s. Asimismo si ta 
transparencia del agua es mayor de 45 cm., se ugrega alredec.lor 1.k 500 kgJha., y si la claridad 
es menor de 40 c..m., entonces se •1diciona un máximo de 300 kg.Jlm. Aunque estas cantidades 
pueden variar de ¡¡cuerdo a tas observaciones del t~cnico respons-1blc. Así pues, no se debe 
descuidar la concentración de oxígeno disuelto, ya que si su contenido de oxfgeno es bajo, 
se inlerrumpc la fertilizo1ci6n, puesto que, si se nñ:1de materia orgánica, esta entrarra en 
proceso de descomposición, y con ello, trae un consumo cxtrn de o:dgcno. 

ALIMENTACION 

La alimentación es un<.1 función íundamcntal de cualquier organismo, yn que a partir de 
ella se obtiene la energía y la protcfna necesmia para el crecimiento, sostenimiento y 
producción, de modo que, la cantidad y disposición del alimento son (uctori.:s significantes 
hacia el cultivo de camm1n. 

Asimismo, la sobrr.:viencia c.Jd camarón durante el cultivo, depende, entre olros factores, 
del tipo y la cantidad adecuada de alimento que se le proporcione. Sabemos que el hábito 
nntuml del camarón es el de ser omnfvoms, es decir, que su alimentación va dcs<lc el plánclOn 
hasta el zoopláncton; estos alimentos tienen Ja finalidad e.le contribuir ni dL.'SUrrollo de sus 
funciones vilules, usí 1.umo de actual dircctami.:nte en el crecimknto y <1umcnto de su peso. 

En cJ sur de Sinaloa, se utilizan vurios tipos de nlimcn1os bal•mccudos, entre tos cuales 
desuican: coralcza, purina, nutrip..1c y nndcrson klt.:yton; provenientes de Guad<tlujarn, Jul., 
Ciudad Obregón, Son., y Culim:án, Sin. 
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Este lipa de alimento ha lanceado se compone, de protc!nas, grasas, hidrátos de carbono, 
celulosa o fibra, minerales, agu<J y vitaminas. Puesto que las protc(nas contribuyen en el 
crecimiento; los hidrátos de carbono ayudan a íacilitar la digestión y asegurar mejor la 
utili1.nción dc protcfnas y asf elaborar energía para su engorde. Asimismo, las grasas 
contribuycn a formar em:rgfa, pero <lcbcn de estar presentes en pcqucna cantidad. De igual 
modo, la fibra o celulosa consw de poca cantidad u fin de, que el alimento sea de fáci1 
digestión. Par su parte, los minernlcs son neccs.1rios en h.1 dicta como, ele elemento de calcio, 
magnesio· y fósforo, y entre las viuiminas requeridas son: A, O, E, K. C, H y l:1s del complejo 
B. 

Estos componentes nutrilivos se mezclan en diferentes conccntrncioncs, con el fin, de 
equilibrar o balancear sus propiedades <1sf como, formar una ración alimenticia de acuerdo 
a las necesidades de la; organismos. Asimismo, la forma del alimento balanccudo es del ti¡x:t 
pclctizado a fin de, que pueda sc:r 1.'0mido rápidamente por el camarón. 

Oibc mencionar, que la composición y forma del alimento balanceado, varfa de acuerdo 
u la especie, ednd, y rnmai'm del 1.·amarón. 

El u1imcmo balanceado se ¡¡plica en diferentes porcentajes de protefna, dependiendo del 
desarrollo del camarón. Por ejemplo: L1 purina¡ es el alimento que más se utiliza en el sur 
de Sinaloa; presentado por dos productos. CAMARONINA 25 y CAMARORINA 35. El 
análisis de cada uno de ellos es: 

CAMARONINA 25 CAMARONINA 35% 

PROTEINA MtN. 25% l'llOlCINA MAX. 35% 

llUMEOAO MAX. 12% llUMllOAIJ MAX. 12% 

ORASA MIN 3.5% GRASA MIN. 4% 

FIDRAMAX. 5% FIBRAMAX. 4% 

CENIZAS MAX. 10% CENl7.AS MAX. 10% 

Ambos alimentos son suplementos para c.:1 camarón, pero con diferentes porccntnjes de 
proteína; donde la CAMARONlNA 35 es suminis1rado en las primeras etapas de desarrollo 
del camarón, es decir, que se aplican en las piscinas de precrfa, minctras que, la CAMARO· 
NlNA 25, se les da en la segunda cuipa de crccimknto del c..imarón, por ello es atribuido en 
las piscinas de engorda. 

El suministro de nlimento va de acuerdo a tablas de peso alimenticio esmblccidu en la 
grnnja; es decir, cuum.lo el mgunismos esta pequeño se h: proporciona el 25% de su peso, y 
conformn va creciendo se disminuye hasta un 2%, cuando estu próximo a su cosecha; por 
esto se determina el peso promedio individual, el que se obtienen por medio de muestreos, 
y con ello, obtener el porL-cntajc de biomasa que se va alimcnuir, para logar esto, se necesita 
cnJcular Ja dicta alimen1icia; mediante los siguientes datos: 
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NO. DE HAS DE PRODUCCION = 4.9 has. 
NO. DE CAMARONES POR HA. = 120,000 cnm/ha. 
POBLACJON ACTUAL = 580,000 
PESO PROMEDIO = 2 g. 
BIOMASA TOTAL= 588,000 X 2 = 1,176 kg. 
TOTAL DE ALIMENTO = biomasa (Kg.) X 13.7% (valor dado en tnbla de 

producto.) 

es decir, 1,176 Kg. X U.137 = 161.I Kg. ó 4 sacos de 40 Kg. c/u del alimento Nutripae. 

AJ obtener el resultado de la dicta de <tlimcnto, se consideran otros aspectos; primero se 
revisa que el alimento pclctizado (trochas), este en óptimas condiciones, es decir, que no 
tenga hongos, bactcrü1s u Olro elemento que perjudique el cultivo del camarón, de igual 
modo, se hace Ja prueba de alimento, que consiste, en sacar un puño de alimento de varios 
sacos y este se introduce n un recipiente con agua, a fin de saber cuanto tiempo tarda en 
disolverse, si este dura 4 hrs. el alimento es bueno y se puede suministmr <il cultivo~ pero si 
es un tiempo menar, entonces el ulimcnto no sirve y por tanto no se administra ya que cslo, 
representa pérdidas económicas en Ja producción. 

Una vc-.t conseguido esto, se procede a su distribución en Jos estanques y se reparte dumnte 
cJ dfa, en dos partes, una por la mai".mna 10:00 um.m., y Ja Olrn por la turde 3:00 p.m., a fin 
de que se aproveche racionalmente y se evitan ~rdid:.ts por efecto de fermenwdón. (figurn 
JO). 

Asimismo, para que se lleve a cubo la repartición di!! alimen10, se loma en cuenta el 
registro de los parámetros hidrológicos; por lo que se a hecho unu tabla de llli mngos oxígeno, 
corno se presenta a continu¡¡ción: 

A.M. < 2.5 mg/lt No alimento 
prccrfa-piscinas de erra 

A.M. > 2.5 mg/l t ración completa 
prccrfa-piscinas de cría 

A.M. rango 2.5 mg/lt ración completo (día/noche) 
prccrfa-piscinus de cría 

P.M. < 6.0 mg/lt 
piscinas de erra 

No alimento (noche) 

Esta tabla es esencial para Ja partición de aJimcruo, ya que si se administra una cantidad 
excesiva en las piscinas, se disminuiría el oxígeno y cambiaría cJ pH, por efectos de unu 
elevada fermentación del alimento no consumido. 
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Por último, se hace el análisis de la eficacia alimenticia, es decir, que se dc1crmin:1 cuanto 
alimento se requiere para prcx.lucir una unidad de peso 1:n el organismo, para ello se resuelve 
la siguiente fórmula: 

FCA=CAS/DP 

donde: FCA= FACTOR DE CONVERSION DE ALIMENTO O EFICACIA ALIMEN
TICIA 

CAS=CANTIDAD DE ALIMENTO SUMINISTRADO 

DP=INCREMENTO DE PESOS 

o sea, DP:PESO FINAL • PESO FINAL 

EB=EFICACIA BRUTA 

es decir, EB= DP / CAS X 100 

Cubc mencionar que el füctor de conversión de alimento, depcitde cÍl gran parte de la 
habilidad del manejo del ;.1Jimcnto. 

ALIMENTO NATURAL 

La alimentación del camarón es la microílora y la microfauna existente en el criadero, 
Jos cuales nadan o pcrmnncccn en suspensión dentro del ugua sin pc:x.lcr vencer lus corrien
tes.('). 

El ciclo biológico de Ja alimentación natural en las piscinas, se inicia con las sustancias 
minerales disueltns en el agua que proceden de Ja solubilización de los terrenos; asimismo, 
los rayos luminosos son utilizados por las plantas vcrdi.:s, para trnnsformar las sustancias 
inorgánicas y el ácido carbónico disuelto; i.:n matcriaks orgánicos qu1.: constituyen las tejidos 
vegetales (tilgas plantónicas.). 

Estas planws vivas o muertas (bajo Ja forma de detrito) son consumidas por múltiples 
animales de la fauna inferior y estos sirven de alimento a los animales de mayor tulla, hasta 
que tanto los orgnnismos animales y vcgcwles son consumidos por los aimarone.s. 

MUESTREO 

EJ primer muestreo sobre Jos camarones, se lleva a cabo de 10 u 15 días dcspu~s de Ju 
primcrn siembra y posteriormente í.·ada semana, u fin de saber su crccimien10, su densidad, 
su distribución nsr como el estado de la semilla y con c ,, cstimur la mortalidmJ y 
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sobrcviven-:ia del c:tmar6n y asr poder evaluar el 6ptimo dcsarroJJJo de la granja, desde su 
siembre hasta Ja cosecha. 

Los muestreos se efcctuan, a partir de las 6:00 <1.m., a las 10:00 a.m.,; normuJmcnte, hora 
y media por c..1dn estanque y con ello, se obtienen datos más confiables, porque si Jos 
muestreos se hacen más tarde, Jos camarones se entierran en el fondo a fin de cvirar las alias 
temperatura. 

Dichos muestreos requieren, de un chayo de plánc1on, con el cual, se recorren 20 me1ros 
de In piscina y se v. ; sacando y pesando los camarones en una balnn1.a de precisi6n a Ja 
orilla del estanque. La operación se repita tres veces como mínimo en difercn1es partes de 
Ja piscina. 

Una vez sacudo el peso promedio, se comparu con el de la semana siguiente y se observa 
si aumento o no su crecimiento. Un crecimiento udccuado es de un gramo o más de 
incremento semanal. 

Asimismo, es conveniente seleccionar una persona experimentada, que haga todo el 
muestreo, porque el cambio de persona puede ocasionar que Jos dutos de mues1reo vurien. 

PARAMETROS HJDROLOGJCOS 

Una de las nctividi.Jdcs de mayor trascendencia, es el control diario y frc!cuentc de Jos 
parámetros hidrol6gicos de temperatura, oxígeno, salinidad, pH y turbidez. 

AJ veriílcur Ja tempc!rntura, SI.! u1il iza un term6me1ro con un rango de O a 1oo·c. (ílgura 
11 ·A). Eslc parámelros se vigila dos veces durante c!l Ufa, uno por Ja mm~ana y el otro en la 
iardc, con Ja finalidad de ver Ja variación que hacen los rayos solares ya que los rangos 
óptimos de tcmpcrmurn, oscilan entre los 28 y 30C. (figura 12-o). 

El medir Ja 1empernturn es fundamental, porque este parámclro incide en Ja digcsti6n, 
respiraci6n, reproducción y crecimiento del cumar6n. 

En la digcs1ión Jo que sucede, es que a muyor tcmpcruturJ el tiempo de digestión es menor, 
por Jo tnnlo Ja veJocidud de reacciones enzimáticas van aumentando conforme se eleva Ja 
temperatura. ('). 

Oc iguul modo el oxígc!no se revisa durante las primeras hora'i de la mañoma y Ja tarde. 
Para ello, se usa un oxin6metro porlátil (fig. l l·B). Cabe mencionar que por Ja noche el 
oxígeno comicnz,1 a disminuir a menos de 3 ppm; debido al consumo de las algas, cuando 
se lleva a cabo su proceso fotosint~tico, por Jo que se requiere de una muyor renovaci6n de 
agua, con la ayuda del sistema de bombeo, y con ello evitar Ja mortalidad de Jos camarones. 
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Por Jo anterior, se considera que las condiciones ndccuadas de oxígeno son de 5-7 ppm 
(figura 12-b). 

Otro parámelro a controlt1r, es el grado de salinidad el cual sc obiicne por medio dcl 
rcfractómctro, en cuyo aparato se coloca una gota dc ngua y por refracción de Ja luz se 
determina Ja cintidad de sales disueltas que hay en el ugun. (figura 11-C). 

Esto se hace una vez al día y se precisa el nivel de renovación y evaporación del ugua en 
Jas piscinas de engorda y precrfa. A pesar de que Ja salinidad es eminente ul crecimiento del 
camarón, no es indispcns.1blc, debido a que d ctmarón es un org<mismo curihulino, es decir, 
que soporta rangos amplios de salinidad de O a 40%0 pero su crecimiento se llcvarfu a cibo 
de modo len lo. Por esto, se deHmiw una s::11inidad dc 25 a 30%0 a fin de 1cner un crecimiento 
6p1imo en el camarón (figurn 12-c) 

Asimismo es dc1ermimu.Jo el factor pH medinnll! un pcachímetro (figurn 11-D) o por 
cintas indiCDdoras, a fin de saber ht acidc-¿ o ale<11inidad del agu<1; ya que si se tiene poca 
reserva alcalina y mucha acidez se puede ocasionar lu muerte de los camarones, por Jo tanto 
el intervalo de pH es de 7.5 a 8.5 como upropiudo para la sobrevivcncia y desarrollo del 
organismo (figurn 12·d). Pum realizar su resultndo es de 15 dlns a un mes 

De Ja misma mi.mera Ja turbidcs es airo paffimclro que se comprueba, por Jo que se observa 
el color del agun c1da semana mediante el disco de Scchii, porque cualquier cambio de color 
en cJ agua <1llera el mcdio ecclógico del camarón; yn que si se tiene un exceso de turbidez 
ocasionaría Ja no p:nc1mción de los rnyos solares haciu el fondo tic Ju piscirn1, Jo que límiwrfa 
Ja fotosíntesis debido a J;.1 disminución de algas; pero en e<1so contrario, es decir, que sea 
cSCDso el filopltincwn y zooplánc1on, se aportarán nutrientes u fin de que se formen éstos; 
por esto se tiene un r.ingo de 30 u 45 cm.,de proíunc.Jid•u.J p<im con..c;cguir un buen crecimiento 
en el c.amarón (figurn No. I2·e). 

Existen airas actividades 4uC" ayudan a mejornreJ di:.s¡1rollo del cumarón, una es evitar Ja 
acción que ejercen Jos depredadores que se intrcxJucen u Jas piscim1s en forma conslantc, 
con el fin de obtener su ulimenlo, por Jo que se usan murr<iyas para combatir los distintos 
peces como: rohálos, moj<trrus, corvinas, mientras que Jos crus1áceos (jaibas) se eliminnn 
mediílnle arpones o 1rnmpas y las aves como las g:ivioltls bJanc<1s, el pato cuervo por medio 
de cscopclas. (figura 13-A). 

Asimismo, la limpieza de compuertas y fi11ros de los estanques es una actividad diaria, 
a fin de asegurar el alto porcentaje de rcnovnción de nguil en las piscinas, así como mcdjorar 
Jns condiciones de los parámetros abióticos del agua. La limpicz¡1 se hace en lus mnllas de 
Jas compuertas, ya que al snturarsc de OOsurn o desechos diíicul1arla la entrada y s.1Jida del 
agua y ocasionaría elevar el nivel de ;:1gu;:1, Ja disminución de oxigeno, el í.lumenlo de 
temperatura y salinidad y con ello Ja morUJJidad del cnmurón. (figura No. J 3-8). 
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COSECHA O PESCA DEL CAMARON 

Cuando e) camarón alcanza su taJJa comercial de 13 a 15 cms., se da inicio a Ja cosecha 
del camarón, por Jo que se requiere de tener 1 o 2 compradores y el personal udcc.LJado para 
la mnniobra. Asimismo, se mucs1rca cerca de la compuerta de salida y se rcvis;.1 si el a1m;irón 
esta mudando; si es asf hay que esperar el rcstablccimicnlO de los organismos, de iguHI modo 
el muestreo sirve para evaluar el porcentaje de la población ya que si es rcprcscnrativo en 
un 70% y si Jos camarones ~en un cxocsqulcto firme, se procede a cfcc1uar Ju rccolccción. 

La faena de Ja pesca del camarón se hace duranti: la noche 7:00 p.m., a las 12:00 a.m., o 
por Ja madrugada a partir de las 4:00 a.m., u las 6:30 a.m., es decir, cuando Ja temperatura 
del ambiente es baja. 

La recolección de los camarones se lleva u cabo a través de Ja compuerta de snlit.fa o de 
descarga, o mediante Ju utiliznción de artes de pesca como las atnrrnllas. (figuru No. 14). 

Si Ja recogi<.Ja es por medio de Ja compuerta de salida o de dcscurga; su práctica normal 
es Ja pesca por vaciado, es decir, que se va eliminando poco a poco el ngu::1 de Ja piscina 
junto con Jos camarones, estos ul atravesar Ju compuerta caen en el copo de Ja red, u fin de 
ser lavados can agua suficiente y climim1rsc Ja basura y los orgunismos indcscahlcs. 
Posteriormente se colocan en jabas y son llevados a la báscula, pura ser pesados y usf se va 
ncompletando Ja cantidad que vaya a necesitar el comprador; una vez que se pesan se van 
introduciendo en unas tinas con una c;ip.1 de hielo y aira con camarón y usr sucesivamente. 

Otra forma de cosechar es utilizando las ancs de pesca oomo las utarrayas, pero hace falta 
de un mayor número de personal; aunque en ambos casos se debe vaciar Jenrnmcntc el agua 
de In piscina a medida que se va ejecutando Ja pesca. 

Asimismo, una vez que se cosecha, se procede a secar Ja piscina por completo, a fin de 
tenerla de 10 a 15 días expuesta a Jos rayos solares pam destruir Jos posibles microorganis
mos que puedan afectar Ja siguiente siembra, además en este tiempo se fertiliza si es preciso 
y se verifican Jas mallas de Jas compuertas o se cambian si es forLOSO, para el nuevo ciclo 
de siembra. 

El camarón que predomina una vez efectuada Ja cosecha es el P. vannamei y en un 
menor porccnlajc deJ P. s1y/iros1ris. cuyas tallas promedio oscilan cnirc: 

u -31/35 
u -36/40 
U-41/50 
u -51/60 
U-61no 
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FIGURA 14. Formas de efectuar la cosecha 
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Deniro de las cuales dominan las tnllas: 36/40, 41/50 y 51/60. Asimismo se presenta un 
peso promedio de 15 gr., por cola de peso estimado, el cual reprcsenla Jns 2/3 partes del peso 
total del organismo de Ja talla 41/50. 

4. 2. GRAF!CAS Y ANALISJS 

ANALISIS y RENDIMIENm DEL CICLO DE CULTIVO De LA GRANJA LAS LOMJTAS 1990._ 

Es1anque No. 7 
Superficie: 4.9 Hn. 
Siembra: Sep1iembre 23/1990 - Cosecha: Enero 16/1991 
Densidad inicial de Sicmbru: 24,489 cam/ha. 
Canlidad de camarón Sembrada: 1 '200,000 cam. 
Densidad final de cosecha: I 7,974 camlha. 
Cantidad de camarón Coscchnda: 880,443 cam. 
Olas de cullivo: 116 = 16.4 semanas 
Porccntnjc de Sobrcvivcnciu: 73.4% 
Porcentaje de Morialidad: 26.6% 
Peso promedio de Siembra: 0.2 g 
Peso promedio de Cosecha: 13.45 g 
Incremento promedio total de peso: 13.25 g 
Incremento de peso promedio semanal: 1.0 g 
Clasificación de empaque: 41/50 colas/lb 

XSaJinidad: 40 % 
XTempcralura: a.m. - p.m.= 20C 
Xoxfgcno disucho: a.m.= 3.5 ppm 

p.m. = 8.0 ppm 
Turbidez: 35 cm 
Fcrtililllción: No se utilizó 

52 



OCT.• DfC.to IMLI• 

t O!NSIDAD INICIAL 24, 489 1 

GRA.FICA 2 

....... 
OCfllllDAO H0,40 

CONCHA ....•. lllUUWtA 0.11 

GRAFICA DE CRECIMIENTO EN PESO 

53 



5. DISCUSIÓN 

Este trabajo contempló una explicación de la acuicultura del camarón en Jos viveros 
Cwnaronicultores del sur de Sinaloa y Las Lornitas, ubicados en el Km. 92 sur de Escuinapa, 
Sinaloo. 

Primero analizaremos la granja Camaronicultorcs del sur de Sinaloa; el proyecto original 
se inició en mayo de 1987, donde se construyeron dos piscinas que no se terminaron debido 
n que se comenzó tarde el proyecto, además de que en esa zona cxislfa un manglar Jo cual, 
no es muy estimable según los reportes de la 8FAO, 1980) ya que proporcionan un subsuelo 
ácido, el cual se activa una vez expuesto ul aire. Además, carcda de pendientes to que 
dificultaba el imrcx1ucir la mnquinarfa para poder construir. 

Posteriormente se hicieron piscinas de 6 has., u fin de intensificar el sistema de cultivo y 
nsr lograr mayores producciones y rendimiento que en piscinas de 13 y 14 has., como lo 
afirmo (Anónimo, 198<1). 

Para cmpczur a intensificar se tuvo que eliminar diversas variables; una de ellas es la 
tccnologfa acumoriana, la cunl se adaptó a la zona, a pesar de que no hay mucha diferencia 
en relación a las condiciones del Ecuador y México; si bien puede distinguirse un poco la 
calidad de agua y definitivamente lo que es el aspecto técnico, ya que en Ecuador es todo 
un sistema de tradición, lo que nos confirma (Yoong, 1982), que son varios obreros de mano 
de obra calificada a diferencia de México, que csrnmos comc01..ando. 

Por lo anterior, se emprendió el trabajo con diez muchachos que laboran con otra 
cooperativa, Jos cuales entrenaron y asesoraron, a fin de poder logmr un buen funcionamien· 
to en Ja granja. 

La construcción de Jos estanques se hicieron con dos compuertas de entrada y dos de 
salida, con el fin de tener un mejor control de la calidad de agua, lo cual es fundamental para 
el crecimiento rápido del camarón, de acuerdo con (Berdcguc, 1986). 

Estos estnnques son de distintos t.amanos y ac¡¡bado, en los precriadcros su acabndo es 
más fino que en las piscinas de cría, es decir, que no queda ni una sola gota de agua en ella;. 

La dimensión de estos estanques es de 0.5 ha., mientras que en las piscinas de erra son 
de 6 has., esto se hace con el fin de facilitar su manejo y de intensificar m[as eJ sistema. 
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Asimismo, las piscinas tienen una pendiente de un metro y se va increment¡mdo al final 
con dos mclros del suspendido nmural, lo cual es mucha inclinación, ya que una bajada de 
3% es lo ideal según el enfoque de (Bcrdegue op. cit.) ya que con ello se consigue vaciar 
las piscinas. 

A pesar de lo anterior, existen problemas de pendiente en tres estanques, porque el nivel 
del agua del estero y las piscinas no et mismo y por ello no sale todo el agua en el momento 
de In cosecha. 

La estación de bombeo principal consiste en dos OOmbnsdc 24" y otra de 18", aunque en 
realidad can las bombas de 24" presentan un dcsplawmiento de 17-20 11/scg., lo cual es 
suficiente, para las 116.6 has. que se manejan. 

De acuerdo con el recambio de agua, es variable pero al final del cicla es de 12 a 15%, 
aunque depende mucha de la piscina, ya que se hace un control muy indepcndienLc de una 
piscina a otra, porque todo se va manejando con calidad de agua y por tanto es preciso saber 
manipular cada una de estas piscinas porque nunca se tienen las mismas condiciones en las 
estanques, seglln (Bcrdcguc op. c:it.). debido a que son diferentes poblaciones, as{ como Jos 
sucios mínimamente pueden variar en algunas condiciones y por ello los recambios se van 
haciendo de acuerdo al wmnño y población del camarón. 

De igual modo se hacen la tomn de parámetros hidrológicos y con ellos se rijc la 
distribución del alimento balanceado y el funcionamiento del sistema hidráulico, ya que se 
asegura un rcmpluzamiento del 10% de agua en Jos estanques. El intercambio de agun se 
efectúa a través del cnnal de rescrvorio, que es la parte más imporliJntc de este tipo de granjas, 
de acuerdo con (Anónimo op. cit.). 

Et proceso nutritivo durante el ciclo de cultivo es uno de Jos factores esenciales a lograr 
las tallas y pesos comerciales del C<lmarón y con ello conseguir las metas de producción pero 
solo se adquiere con Ja asesoría técnica calificada, nos asegura (Bcrdegue op. cit.) y el tener 
elu:rnativas de productos, dictas o tablas de alimentación a fin de conducir al mejoramiento 
de calidad y cantidad en la prOOucción del camarón. 

A pesar de lo anterior existen problemas con el alimento balanceado, como los elevados 
costos por contener mayor porcentaje de prolcfna asr como, la calidad inadecuada con 
respecto a Ja compactación deficiente del pcllet, es decir que se desbarata antes de la hora 
bajo el agua, como se mostró en el alimento Andcrson K.Jeyton. Es por esto, que se utiliza 
el alimento de Jos productos purims. 

De acuerdo con (Bcrdeguc op. cit.) el manejo y el control que se aplique en los estanques 
dependerá el éxito y rendimiento del cultivo: como ya se dijo antes que Ja calidad del agua 
es el principal factor que incide directamente en el desarrollo de Jos organismos, es por esto, 
que se obtienen Jos parámetros fisicoqu!micos, como In tempcraturn, salinidad, oxigeno 
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disuelto, diariamente, además de otros factores como turbidez, pH, umonios y sulfotos que 
se miden en menor frecuencia. 

Estos datos registrados nos indican el manetcnimicnto hacia la calidad de agua y asr 
sostener Jos parámetros apropiados. 

Uno de los aspectos que ayuda significalivamcntc es Ja limpieza de filtros y las mallas 
de las compuertas Jas veces que sea nca:sario, ya que favorecería el adccundo nivel de agu<t, 
así como In salinidad y Ja tempcrntura serían propicias para el crccinlicnto del camarón. 

Otra actividad indispensable es hacer Jos muestreos del camarón, Jos cuales nos indican 
el crecimiento, sobrevicncia y mortalidad de los organismos. Por consiguiente los d<1tos de 
Jos mucslrcos del desarrollo del camarón y las condiciones de la calidad del agun se anotan 
en una bilácor.t de cuda estanque, en donde se rmalizan y se toman las decisiones pcrtincnlcs. 

La oblcnción de postlarva ha sido del medio naturul {Bcrdeguc op. cit.), ix:ro a parlir de 
1990, se lograron del labormorio que se comenzó a oonslruir hua; dos ui\as, a pesar del oosto 
que implicaba la obra de Ja granja, se afrontó In inversión de este JaborJtorio y lo que implica 
no salir de inmedialo del fimmciamicnm. 

Este laboratorio se adap16 a las condiciones de México, por Jo que no se puede cmpc711r 
a producir enseguida al 100%, ya que económicumcnte ltuy demoras por las condiciones 
sociop::>Hticas, así como fallas de las bases técnicas, se luvo que entrenar u todo el personal. 

El proyecto se ha cri1icudo mucho por su ubicación. ya que se prcsc.:ntnn salinidades muy 
ullns, pero ésto se puede afrontar teniendo una buena b;isc técnica como se ha ido demos· 
trando desde su inicio. (Bcrdcguc op. cil.). Uno dc los casos de mayor salinidad fu~ el primer 
ciclo de 1989, es decir, Jos primeros meses del ai\o. Durante este pcrícxJo la salinidad alcanzó 
92% p::>r Jo que se tuvo que sacar el cumarón antes de tiempo por problemas con el camarón 
azul P. stylirostris, dado que no soporta salinidades muy altas, a diferencias del camarón 
blanco P. vannamei el cual estaba creciendo normalmente. 

Los rcndimicnms fueron de 1350 Kg¡ha., cuyns tallus eran de 51/60 es decir, que por cada 
Jibra se presentan de 51 a 60 camurones con un peso de 13 gra, en promedio; durante un 
licmpo de 90 días. A parte de que se tuvo 50 dfns (medio ciclo) de temporada fria, con 22'C 
y esto repercute en el crecimiento del camarón bl;mco, mientras que, en el camarón azul no 
influyó. A pesar de es10, se obtuvo un crecimiento de 0.8 lo cual es excelente, porque se 
encuentra dentro de los márgenes ideales. 

AJ llevara.se a cabo In cosecha se utiliza una máquina especial para esta actividad. La 
máquina saca agua por un lado, en tanto que del mro lado se obtiene el cu marón y con ello 
se logra un menor tiempo en In ¡1ctividad de pesca. 
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Mientras que, Las Lomitus operó primero como una granja de Tilapia, durante seis aftos 
y a partir de 1987 se inició como una granja camaronera; en donde sus dos primeras cosechas 
fueron etapas de prueba, debido a la situación diffcil que presentaban, puesto que cstnban 
en construcción y se tcnfan problemas con el sistema de bombeo. 

Entre tanto las postlarvas las adquirían en oostos altísimos en vista de que trasladaban de 
100 a 200 kilos de organismos Jo que reprc.scntaba de 40 a 90 mil camarones y ron ello una 
mortalidad de éstos, por causa del poco dominio que mantenían ya que no se apoyaban de 
ning~n tipo de ascsor!a, pero esto fué cambiando conforme ha pasado el tiempo por que han 
logrado cierta experiencia. 

Dentro de la consLrucción se incluyen los mismos estanques que tenían las Tilapias, por 
lo que Ja infraestructura es de tipo radial, sin embargo fué hasta 1990, cuando se hicieron 
nuevos estanques y un canal de rcsorvorio, así como el canal de dcsague que es compartido 
con Ja granja Camaronicultores del sur de Sinalo. 

Si bien, se llevaron a cabo cstns obras, pero tienen problemas de pendiente hacia las 
compuertas de salida y de que el sistema de compuertas en los estanques son de una o dos 
entradas y salidas. :.Sto diílculta la renovación del agua y por lo tanto las condiciones de 
culidnd de agua no son buenos. 

Asimismo trae complicaciones cuando se va a efectuar In cosecha ya que no se bajnn 
rápido los niveles de agua y por ello se cmplc.:.m 15 gentes eventuales que atarruycn y puedan 
sacar el camarón, lo cual representa mucho trabajo y tiempo. Pnr tanto se comenzaron hacer 
drenes laterales en Jns piscinas, parn bajar el nivel del agua al momento de In cosecha. 

A pesar de estos problemas que se tienen debido a la infraestructura y construcción. Se 
ejecutan todas las actividades que se manejan durante el cultivo del camarón. Puesto que, 
cuentan ahora con una asesoría calificada, usr como de un Director Técnico especializado 
del Ecundo que se encuentra ni frente de Ja granja. Este director comenzó a partir del ano 
pasado a incursionar a In gente a fin de adquirir buenas elementos para el cultivo. Por Jaque 
todas las actividades de la granja están encaminadas hacia conseguir buenas prcx.1ucciones 
y rendimientos. 

De mcxlo que tanto el manejo de Ja calidad de agua, como Jos registros de Jos parámetros 
hidrológicos y la cantidad de alimento que se suministra a las estanques se lleva a cabo por 
separado en cada una de Jns piscinas. (Berdegue op. cil.). 

Asimismo Jos muestreos que se realizan, es con el fin d: determinar las tasas de 
mortalidad y sobrevicncia y con ello conseguir las densidades de población de dichas 
piscinas. 
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Ahora bien, el tipo de alimento que se utiliza es de los prcx:luc1os de NUTRPAC 
(Nutrimentos balanceados del Pacifico) que contienen un 27% de prolcfnas que son 
proporcionadas fundamentalmen1e por harina de pescado, sorgo, trigo, y soya además de 
que el porcentaje de alimentación suministrado en cada estanque, depende de Ja biomasn 
almacenada, y de acuerdo a los parámetros de oxígeno que contenga el agua. 

Cabe mencionar que ambas grnnjns o viveros pueden producir buenos rendimientos en 
cada uno de Jos ciclos de cuhivo, pero no se debe olvidar que de un ciclo a otro, cambian 
las condiciones del clima, asf como las del sistema de cultivo, es decir, que a pesar de que 
estén bien preparados con el recurso financiero, y de Ja genle capacitada, especializada y 
a:m una buena base 1écnic.a sobre el manejo y las recomendaciones que se deben aplicar 
durante el cultivo¡ siempre va haber algo distinto en cada uno de estos períodos. 

Esto nos hace comprender que nunca se deja de innovar y aprender, así que al mismo 
tiempo que se investiga, se es una gente productiva. 

Cabe mencionar que Ja acuicultura del camarón es una ac1ividad productiva, que nos 
ofrece empleos, alimento y divisas ni pafs. 

Por su parte contribuye al mejoramiento del ambiente, es decir, que por Ja acuicultura no 
se explotará masivamente eJ recurso nmurnl. 

Pese a Jo anterior, las c.amaronerdS dependen de las larvas silves1rcs¡ lo cual no es una 
garantra que respalde el crecimiento de Ja <rllmnronicultura¡ por és10 se comenzó n construir 
el Jnboratorio en In granja Camnronlcultores del sur de Sinaloa, con el fin de abastecerse y 
mantener reciclando a tas piscinas, esto es, que al cjccu1arsc una siembra, también se pueda 
cosechar en airas estanques. 
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6. CONCLUSIONES 

Al llevarse a cabo el cuHivo de camarón se hace una selección del Jugar conveniente, es 
decir, quC rcuna todas las condiciones cootógicas que lo precisen como sitio prototipo, pero 
~to gencruJmcntc no es muy factible, por tal motivo se toman en cuenta Jos requisitos 
básioos e indispensables a fin de poder ser evaluados en Ja camaronicultura. 

Entre estos requisitos podemos mencionar el acceso de suficiente ngua, asr como Ja 
dis¡x:mibilidad de Jnrvas silvestres o bien de laboratorio, además de, poseer el alimento 
balanceado adecuado, se necesita de una tecnología paorpiada al tipo de cultivo que se 
aplique. Por otra parte de un personal técnico capacitado y espccializndo para alcanzar un 
buen manejo del sistema y de Ja producción que se desee en esta actividad. 

Asimismo, los topógrafos se encargan de hacer las construc.cioncs necesarias al lipa de 
cullivo scmiintensivo. Estas obras son piscinas de 6 y 0.5 has., aproximadamente y con eJJo 
facilitar su manipulación, puesto que cada una de estas piscinas se manejan Jndc
pendientemente, porque presentan distintas condiciones de acuerdo, a las densidades de 
población, el tamafio del camarón y a las caracterlsticas fisicoqulmicas del agua, que pueden 
variar de un estanque a otro. 

Una vez que se toma en cuenta lo anterior se puede iniciar un cultivo de camarón, en el 
cual se realizan diversas actividudes como: la colecta y la aclimatación de las postlarvas, 
empicando metodologías y recomendaciones durante su transferencia, siembra y cosecha. 

De Igual modo se hacen los muestreos a fin de controlar el crccimien10, la mortalidad, la 
sobreviencia y con ello se determina Ja cantidad de alimento que se necesite en cada 
estanque, y por su parte se hace el recuento de los organismos asf como la clasificación de 
las diferentes especies que se presenten como: el camarón blanco (P. vannamei), camarón 
zul (P. sty/irostris) y el camarón (P. ca/iforniensis). 

Entre otras actividades se revisan las compuertas, las mallas, y los flujos de agua ya que, 
se controla Ja calidnd de agua en todas las piscinas para oonscguir mejores resultados durante 
el ciclo de cultivo. 

Cuando se finaliza Ja cosecha, se vacían las piscinas y se dejan secar por una semana a 
las rayos del sol, a fin de que destruyan los posibles microorganismos y si es necesario se 
rastrea al fondo de los estanques. Posteriormente, se llenan nuevamente con el agua del 
reservorio, para que se forme la flora y fauna que se requiere al nuevo vivlo de cultivo. 
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Asimismo, se puede concluir, que este trabajo presenta la metodología, tccnologfa e 
infraestructura del cultivo de camarón semiintensivo del estado de Sinaloa. Estado que ha 
cx:upado el primer Jugar en producción nacional, por su volumen de producción del aimllrón 
cultivado, debido a que, es favorecido por el gran número de granjas y proyectos que se 
cstan introduciendo en esta actividad. Uno de los lugares de mayor imp:ntancia en tccnologfa 
y producción, es Ja zona sur del estado. Motivo por el cual, se seleccionaron las granjas de 
mejores producciones como Camaronicultores del sur de Sinaloa y Las Lomitns. Con el fin, 
de proporcionar todos los aspectos que se requieren en el cultivo de camarón, a los 
camaronicultorcs de los distintos estados del país, pura que obtengan mejores producciones 
y rendimiento. · 

60 



7. BIBLIOGRAFIA 

Abramaff, P. and R. G. Thomson. 1986. Blology Freema1t. W.U. Frecmnn and company. Ncw. 
York •. 

Anónimo. 1984. Manual de crfa de camaro11e.s pem!ldos eu esta11ques de aguas salobres. 
Ministerio de Desarrollo Agropecuario MIDA. Dirección General de Acuicultura. Panamá. S4 pp. 

Anónimo. 1987. Operan en Sinaloa 26 granjas camaroncras.Acuavisldu. (8): 38·39. 

Anónimo. 1987. Programa Nacional de cultivo de camardu. Dlrecc. Gral. de A.cuicullura. 
México. 

Alvarcz. J. 1985. Composición de los copt:podos planclónicos de la bahl'a de Mazallán, Sin. 
México. A11. but. Cle11cias del Mar y Linu1ol. UNAM. Mblco. 12 (1): 2. 

Arrcdondo, F.1986.AndlisUPreliminardelculdvodt!camard11t!l1Mb:ico. Bolclfn No.1 Jnfonncs 
lécnicos de la Dirección General de Acuicullura. Secretaría de de Pesca. Dirección General de 
Acuicullura. México.18 pp. 

Ayala, R. y R. Valcncin. 1987. Engorda del Camarón en E.stanqucría Rús1ica.Acua1•isi611. (8): 
30-31. 

DarTCrn, B. 1987. La camamnicultura, Prác1ic:1 reciente en México.Acua1•isióu. (8): S-6. 

Bclsasso, G. 1988. Seis a1los ele comercio exterior de productos pesqueros. Sec. de Pesca. Mb:ico. 

Bcrdegué, F. 1986. Descripción de sistemas de cultivo de camarones del Género Penaeus spp. 
en las costas de Ecuador. tésisi prof. Fac. Ciencias, UNAM. México 

Booz-Allcn & llamillon e Iníolec. 1988, Camar611 ch Acuicultura. C.F.I., México. 

Drasdcfer, O. 1981.Admülistracióu de lapl!Sea. Scc. de Pesca, México. 

Ccballos, M. y M. A. Vclázquez. 1988. Perfiles de la a/ime111aciót1 de peces y crustdceos en le» 
centros y u11/dades de producci611 aculcula. F.A.O .. México. 

Contn:ms, F. 1985. Las Lagw1as costeras mt!Xica11as. Scc. de Pesca, México. 

Coonacop. 1989. Memorias del tercer encuentro Nacional de Acuiculturn del sector cooperativo 
pesquero. Mochis, Sinaloa. 

61 



Cubría, J. 1988. El cambio estructural para la modcndzncióu de In actiiMndpcsquern. Scc. de 
Pesca, México. 

Chambcrlain. G. and M. G. Haby. 1985. Tu.as Slirimp farmlng manual. Texas Agriculturol 
Extensión Sc:rvice, Texas. U.S.A. 

CHAPA. h. 1980. La biologta y el culllvo de camar011es. S.E.P ., México. 

Cházari, E. 1984. Pisicultura e11 agua dulce. Scc. de Pesca, México. 

Oc ta (.anz.a.f..\pino, G. y J. L. Arrcdondo. 1990. Ui Acuicultura cnMéxlCót de to!có11Ctptos ti; 
prodJJccitm. UNAM, M~xico. 315 pp. 

García, E. 1964. Moclificaciom:s al sisrcma ele dasijicaci611 climática de Koppcn. 

García, E.. 1961.Apumcs tle c:limntilog(a. UNAM, México. pp 92·94-104-105. 

Garda, H. 1985. La camaronicullura en México. 7"cq. Pesq. (206): 5..6-7-13. 

Hcndricb;, M. 1984. Estudio de la fauna marina y costc:m del sur de Sinaloa,Au. /nst. Cieuc. del 
MaryL/mJoo/. UNAM, México. 11(!):50. 

Hcndrickx, M. et. :il. 1984. RcsuluuJos de las camapai"las SIPCO (Sur de Sinaloa, México) 
compasición de las capturas cícctuadas en los nrmstrcs. A11. /11sL Cie11c. del Mar y LJmncL UNAM, 
México. 13 (1 ): 345-368. 

Juárcz.1988. I.a acuicultura eu Mbico. Scc. de Pesca, México, pp 99-109. 

Kcslcvcn, 1973. Metodologta par11 fa descripción de uua pesquería. F.A.O., México. 

Lobato, G. 1988. Estudio sociocco116mico ele/ cultivo de camar6u realizado por la sociedad 
cooperativa en Mé:dco. Proyecto. GCP/RLA/075/ITA. (olTscl). 86 pp. 

Lovcll, T. 1988. Ocvclopmcnts In Pcnacid Shrimp Nutrilion. Aquncul!ms M11gaz!nc. (2): 66-67. 

Luman::, F. 1988. Pc11al!usjaponicus: Biología e Allcvamcnlo. 111: Pe11aeus japonlcur. IliologCa 
e Spcrimcntazoinc (AlcssandrJ. G. Coordinmlorc). E.S.A.V. Ente Sviluppo Agricolo Vcncto. 
ltali•. 21>7 PP· 

Matsunga, N. 1981. Iu1roducci6J1 al co11ocimie1110 cid mectio acudtico. S.E.P ., México. 

Mayo, R. et. al. 1984. A Study of mclhodologics for forc casting aquacullurc dcvclopmcnl. 
FAOFISH. Tech. Pap. 248:47 pp. 

62 

! 
l 



Montai\o, Y. 1985. Estudio del transporte de litoml de arenas, Mazatlfln1 Sin.Au. /nst. Clenc. del 
MoryUm110/. UNAM, Mtxico.12(1): 16-17. 

Montafl.o, Y. y It. Pernz.a. 1986. Aplicación de un modelo para cuantificar el transporte litoral de 
arenas en e.los phlyas de la costa Sur de Si na loo. An. /u.u. Cien.e. del Mar y Umnol. UNAM. MEx.ico. 
13 (1): 306-307. 

MOra·1e·s, J. 1982. El Cultivo del c;1mar6n. Tcc. Pc!iq. (171): 12-17. 

Moreno. L 1986. Cultivo de camarón en M6xico. Tec. Pcsq. (224): 15·16. 

Moreno, L 1988. El rezago de México en la camaronicullura. Tec. Pcsq. (242): 6. 

Occan O arden. 1988. Comportamiento del metcado del camarón. Ooletrn No. 22 M6'ico. 

Orbe, A. 1981.Métoclo del cullivo del camnr611 en Mb:ico. Sec. de Pesca., M6xico. 

Pares. A. 1987. Panomma actual de la camaronicullura en Sinaloa.Acuavisidn. (13): 4.9, 

P6rez. L 1982. Pisiculturn. Manual Moderno, México. pp 94-95 

Prugnin, Y and n. llcpcr. 1985. Cullim 1/1! ~ces comerciales. Limus.1, México. 

Rodríguez, C. 1988. Manual téc11ico para la opcracidu de gra11jas camnroucrns. Sec. di: Pesca, 
M~xico. 

Rodríguez, C. y F. J. Rosales. 1976. El camnr"11 del noreste de México. I.N.P., MExico. 

Rodríguez, C. y J. Repricto. 1984. El cultivo del camard11 azul (Pt.•11aeus styllrostrls). CICTUS, 
Sonora. 

Rodrigucz, M. 1989. Mmwal de i¿,·11U:as para la operació11 de graujas~ camarón. Scc. de Pesca, 
M6xico. 

Rodríguez, M. 1975. Descripci(m de lan'tls del camard11 café (Penaeus callfomiensls). Scc. de 
Pesca. M6xico. 

Roman, M. 1985. Cul1i"o de camarón en es1d11qucs rústicos e11 Mazntld11, Sinaloa. México. 

S3itz. C. c:t. al. 1984. Distribución cuanlilativa de OOcterias y levaduras hetcórotrofas en tas costas 
de Sinaloa y Nayarit, México. All lnst. Cienc. tlef Mar y l.im11ol. UNAM, México 13 (3): 87·106. 

Sepúlvcda, A. 1981. Estimnción lle la mortalidad natural y por pesca. Cieuc. Pe.sq. (1): 72-74-89. 

63 



Trcccc, G. 1988. LaboralOry Ma11ualfor ll1e culture of Pc1uicid Srimp Larmc. Texns A&. M sea 
Grant, Texas. 

V4zquez, L. 1980. ArJhropoda parte 11 Mandjbulnta. UNAM, México. 

Vcl4rde, J. 1987. La industria camaronera en México el sector social como clemcn10 en la 
explolaclón soberana del recurso y el mercado mundial. Tésis prof. ENEP "Arngón" UNAM, 
México. 

Yoong, P. y B. Reynoso. 1982. Cullivo del c:i.marón m11rino (Pciiacus) en el Ecuador. 
Metodologías y técnicas uli\izadas, recomendaciones. Bolclín cic:nUfico y técnico. I.N.P. Guaya· 
quil. 

64 


	Portada
	Índice
	Resumen
	1. Introducción
	2. Área de Estudio
	3. Material y Método
	4. Resultados
	5. Discusión
	6. Conclusiones
	7. Bibliografía



