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RESUMEN 

El auge y la importancia que en los últimos años a adquirido la acuacultura, nos 

ha permitido mejorar producciones en cuanto a cantidad y tamaño de 

presentación de los organismos en cultivo requeridos en el mercado. 

Para ésto en el presente trabajo se evaluó el crecimiento en talla y peso del 

langostino Macrobrachium rosenbergii en estanques rústicos con alimento 

balanceado (Caporina Fase Y) y en estanques rústicos ferti lizados; a su vez, la 

rentabilidad para la comercialización de ambos tratamientos. 

Los estanques con alimento balanceado mostraron un Rendimiento Neto de 

2110.2 kg/Ha/año, con una mortalidad del 51 .1 %, invirtiendo para ésto NS 

5327.00. En los estanques fertilizados se obtuvo un Rendimiento Neto de 2496 

kg/Ha/año, en los que se presentó una mortalidad del 28.7%, esto con un gasto 

de N$377.43. El crecimiento que mostraron los tratamientos, salvo por el gasto 

efectuado no presentan gran diferencia, por tanto la inversión hecha para lograr el 

aumento de peso de 2.5g y 3.7g del estanque balanceado referente del estanque 

fertilizado y del testigo respectivamente fue innecesario. 

Las temporadas de mayor aceptación del langostino son Oct-Ene, Mzo-Abr y Jul

Ago., coincidiendo en estas fechas con el camarón (Penneaus sp) que además se 

encuentra ~n el mercado durante todo el año. El M. rosenbergji, también se 

encuentra en competencia con el M. americanum (Oct-Ene.), organismos que se 

capturan debido a las crecientes de los ríos en épocas de lluvia. 

A pesar de comprobar que la alimentación balanceada no provoco los resultados 

deseados, el proyecto si mostró rangos de aceptabilidad financiera, haciendolo a 

pesar de todo rentable. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En México se ha despertado gran interés por cultivar algunas especies del 

langostino del género Macrobrachium sp, debido a que contiene especies 

económicamente rentables, además de su delicado y apreciado sabor ( Pérez, 

1979). El langostino es un marisco que gusta, casi en su estado natural , por lo 

cual no ha requerido complicados procesos de industrialización (Montaño, 1988). 

Los langostinos constituyen el tercer grupo de crustáceos decápodos de 

importancia económica regional , después de los camarones y las langostas. El 

género Macrobrachium es considerado de gran importancia para el cultivo y la 

atención de investigaciones enfocadas hacia él , parece no presentarse en la 

misma magnitud. El género comprende a 125 especies de las cuales unas 30 se 

distribuyen en América y 11 son originarias de México. De manera general los 

langostinos habitan aguas dulces y salobres; se encuentran en aguas tropicales 

y subtropicales, ocupando medios acuáticos lóticos y frecuentemente lénticos; 

son de hábitos bentónicos encontrándolos en oquedades, grietas entre piedras, 

troncos, ramas y raíces sumergidas. Son considerados organismos omnívoros 

pero pueden adquirir hábitos carnívoros y su actividad es principalmente 

nocturna (Granados, 1984 ). 

En México se explotan comercialmente cuatro especies nativas: 

M.. acanthurus ... .......... ... .... .... ..... . langostino 

M.. carcjaus, ... ...... .. ...................... langostino, acamaya 

M.. teaef/um ,. .................... ...... ...... chacal 

M.. o/fersii .. ............ .. .. .. .... ... ..... ...... camarón serrano 

Aunque las pesquerías mexicanas, son sostenidas en su mayor parte por las 

especies M.. carcinus. M. tenellum. M.. acaathurus, y aunque la especie M.. ~ 
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es más chica es muy estimada por los pescadores, debido a su mayor 

capturabilidad (lópez y Picaseño, 1987). 

A pesar de los múltiples estudios e intentos que se han hecho para lograr cultivar 

y reproducir de manera artificial a los langostinos nativos en México, los cultivos 

logrados se basan principalmente en una sola especie: Macrobrachium 

rosenbergii. 

Macrobrachium rosenbergii es una especie grande (tamaño máximo reportado 

en machos es de 32cm) relativamente dócil, muy adaptable (por ejemplo, puede 

vivir en aguas dulces, salobres y excepcionalmente en agua de mar) y sobre 

todo muestra un gran crecimiento, alta sobrevivencia y llega fácilmente a un peso 

superior a los 40g tamaño adecuado desde el punto de vista de mercado (Heinz, 

1988a). 

Sabemos que en la actualidad, el cultivo de los langostinos, a pesar de los 

múltiples intentos que se han hecho, no representa todavía una industria, sino 

más bien un negocio en pequeño (Hanson y Goodwin, 1977). Pero aún se esta 

desarrollando un gran esfuerzo para lograr tal empresa y poder diseñar y 

establecer tal industria. Así pues, vemos que un gran número de gente 

interesada en el desarrollo de la acuacultura en el país, como científicos, 

técnicos , gente con conocimientos empíricos en el cultivo de organismos 

acuáticos, se encuentran comprometidos en el desarrollo de ésta empresa; para 

lo cual, se están invirtiendo grandes cantidades de dinero, viéndose involucrados 

de manera directa gobiernos, empresas privadas y universidades. Como ya se 

ha mencionado, este interés obedece a los precios que el recurso alcanza en el 

mercado. A esto le podemos sumar que el langostino se cultiva en agua dulce de 

fácil control durante la mayor parte de su ciclo, requiriéndose solamente 

pequeñas cantidades de agua salobre por periodos cortos (Hanson y Goodwin, 

op. cit.). 
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Además existe la circunstancia de que la información derivada de laboratorios y 

de las actividades comerciales pequeñas, vierten elementos de juicio alentadores 

para, poder proponer relaciones de rentabilidad, por lo que es necesario, 

acelerar las investigaciones y poder darle al cu ltivo del langostino malayo el auge 

y la importancia en el país, como la tienen ya actualmente otros países (Cabrera 

.e1 al. , 1979). 
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11.- ANTECEDENTES 

Los cultivos intensivos se iniciaron en 1965 cuando el Dr. Takuji Fujimura, 

importó 36 langostinos malayos. A partir de entonces no sólo se han mejorado 

los cultivos larvarios, sino que se establecieron las bases para el cultivo 

comercial en condiciones controladas (Heinz, 1988c). 

El pionero en investigar al genero fué Ling (1969), quien estudió la biología de la 

especie, resaltando de estos organismos su conducta omnívora, por lo que 

recomienda una dieta con 75% de proteína animal y un 25% de proteína vegetal ; 

Ling, también, se percató de que si los langostinos estaban mal alimentados, se 

podía presentar en ellos canibalismo. Además describe la puesta de huevos, los 

embriones, el desarrollo y los estadios larvarios, la fase de post-larvas, el estadio 

juvenil y la etapa adulta. Menciona también que para mantenerlos en el 

laboratorio su temperatura debe de estar entre los 26° y los 28°C. Ling (197 4 ), 

es también quien da los métodos para lograr la cría y el cultivo de este 

langostino, recomendando alimentos naturales en pequeños trozos, como 

pescado, carne, huevo, arroz y otras semillas para juveniles y para los adultos 

estos mismos alimentos en trozos mas grandes, siempre como complemento 

total de alimento natural producido por el estanque (Heinz, 1988b ). 

Además de los trabajos de Fujimura y Ling (1969), se tienen los trabajos del Dr. 

Spencer Malecha (1983) quien trabajó sobre el cultivo comercial del langostino y 

al Dr. Michael New y Singholka (1982) quienes trabajaron sobre la alimentación y 

el cultivo en general del Macrobrachium rosenbergii. 

En los aspectos de cultivo y biología de las especies del género Macrobrachjum 

en México, destacan los trabajos del Dr. Jorge Cabrera y en cuestión de 

taxonomía los trabajos del doctor Alejandro Villalobos (Heinz, 1988c). 

En la actualidad se cuenta con un sin fin de estudios realizados en apoyo al 

cultivo de langostino, por mencionar algunos, tenemos los trabajos de Cabrera et 

5 



.al. (1979), quienes hicieron una serie de comparaciones con relación al 

crecimiento de los langostinos M. tenellum, y M. amedcanum con respecto a M. 

rosenbergii obteniendo como resultado que el M... tenellum y M. americaoum 

crecían más lentamente que M. roseabergii. Así pues, Díaz en 1982, también 

hizo pruebas comparativas de crecimiento en igualdad de condiciones mostrando 

que los juveniles de M... roseobergii con respecto a los de M... americaoum crecían 

cinco veces más rápido al igual que una talla tres veces más grande (Heinz, 

1988c) 

También Dobkin fil .al. (1974), han intentado por medio de la hibridación, obtener 

organismos más resistentes o mayores, sin lograr éxitos notables. Otro punto 

importante es el aspecto de reproducción que muchos investigadores han 

estudiado por ejemplo, Sandifer y Smith (1979), que explican el mecanismo de 

fecundación por parte de las hembras; de igual forma New y Singholka (1984) , 

asumen que el número de larvas de M... rosenbergii está en función del peso de la 

hembra y que tienen mil larvas por gramo de hembra. 

En el cultivo de organismos acuáticos, uno de los factores más importantes es el 

de la alimentación, debido pues, a que la mayoría de los organismos cultivados 

acepta alimento natural, o bien alimento preparado en una dieta balanceada. Así, 

tenemos que las dietas balanceadas ofrecen ventajas adicionales que las 

naturales, por ejemplo, ser de fácil manejo, se conservan en períodos largos, 

contienen todos los nutrientes necesarios, además d"e que permanecen más 

tiempo en el agua sin descomponerse. Son estas características las que han 

motivado intentos sobre el desarrollo de más dietas y, en especial para el cultivo 

de éstos crustáceos (Sick y Beaty, 1975). El éxito de los cultivos de los 

langostinos Macrobrachium ha sido en gran parte por el desarrollo de dietas 

nutricionales (Sandifer y Joseph, 1975). El adecuado complemento nutricional de 

una dieta, es decir, que cubra el total de los requerimientos nutricionales del 
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organismo, puede a veces, sustituir el alimento vivo que requieren en algunas 

fases para su total desarrollo, como es en el caso de los Macrobrachjum en su 

fase larvaria (Reigh y Stickney, 1989). 

Los estudios más recientes en cuestión de engorda de langostino involucran 

alimentos comerciales balanceados o dietas hechas de acuerdo a las 

necesidades del cultivo. así tenemos hechos por ejemplo los trabajos por Karplus 

.et al. (1986), quienes hacen una relación entre la distribución del peso y la 

población entre hembras y machos. También D'Abramo .et al. (1988), hicieron un 

diseño experimental en el que involucraba los efectos negativos de la nutrición y 

las posibles influencias indeseables en peso y sobrevivencia; así mismo, 

tenemos que Stickney et al (1989) hace un estudio en el que involucra la 

supervivencia y la competencia por el alimento. 

Dentro de una dieta el factor más importante que debe cuidar es el de las 

proteínas estas bien pueden ser de origen vegetal o animal, aunque se considera 

que la mezcla de ambas es adecuada, debido a que cada una de ellas aporta 

diferencias en cantidad y calidad, aunque una de las ventajas de la proteína 

vegetal es que además es más barata y se ha demostrado que no afecta en 

forma significativa el crecimiento de los organismos (Reigh y Stickney, 1989), 

más bien lo favorece acelerando ( Sick y Beaty, 1975) 

En lo referente a los lipidos, estos también se deben agregar en la dieta, pero no 

deben rebasar el 1 O %, dado que las necesidades de los langostinos no van más 

alla de ésto, pero nunca por arriba de este nivel ya que repercute en la calidad 

del producto final , es decir, el tejido adiposo se ve incrementado, afectando con 

esto el sabor de la carne. Por lo que los ácidos grasos que se deben incluir en la 

dieta son los insaturados como el linoleíco y el linolénico esenciales para los 

organismo (Tacon. 1987) e incapaces de sintetizarlos, además se cree que en 
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los camarones y langostinos estos ácidos grasos presentan una gran actividad 

(Tacan, op. cit.) 

No existe una recomendación específica (Reigh y Stickney, 1989), pero Corbin e.i 

ª1. (1985), sugiere que es mejor una relación de 3: 1 o 4: 1 que la usada 

comúnmente de 1 :1 o 2:1; siendo los polisacaridos los que se incorporan a las 

dietas como almidones y celulosa (Reigh y Stickney, 1989) 

Es importante también mencionar que las vitaminas y minerales son 

indispensables en una dieta y se agregan a ella generalmente como premezclas 

al 1 %; las vitaminas se agregan para compensar el efecto de las hidrosolubles 

en el medio acuoso, en el caso de los minerales es sólo para cubrirlos de 

manera adecuada en la dieta (Zendejas, 1988) 

Por último es bueno indicar, que los cultivos de langostino, no se basan 

únicamente en M... rosenbergii, sino también en las especies nativas; Martínez e.1 

ª1. (1980) sugiere la posibilidad de cultivar en forma extensiva a M... tenellum, a fin 

de obtener resultados favorables en algunos cuerpos de agua temporales. 

También se han hecho ensayos en monocultivos y policultivos, en donde se usan 

estanques de concreto y rústicos.<'Sánchez (1975) utilizó bajas densidades (0.1 

org/m2) con un tamaño de siembra de 2.8 g., con una mayor proporción de 

machos en la población. 

La diversidad de sistemas de cultivo empleados, muestran que existe por el 

manejo y otras causas alta mortalidad, misma que se ha detectado en los 

primeros 21 días de cultivo. En éstos sistemas de cultivo se han probado tasas 

de siembra desde 0.1 hasta 16 org/m2. Se ha observado que M... rosenberaii 

consume alimento balanceado, además de cladóceros, larvas de culícidos y 

responde a la fertilización con estiércol ya sea de vaca, pollo o puerco y a los 

fertilizantes orgánicos. Las tasas de alimentación van de 1 O a 3 % de la masa 
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corporal en la etapa de engorda y se empiezan a presentar animales de talla 

comercial (12 cm.) a partir de los 160 días de cultivo (Ponce, fil al. 1988). 

Así pues, Ponce fil ª1. (1986) y Martínez fil al. (1980) concluyen que en el 

crecimiento de M. roseabergii en estanques. existe una marcada diferencia entre 

las hembras y los machos, por lo que consideran necesario investigar sobre las 

diferencias en el crecimiento de los dos sexos. También se sugiere que se debe 

estudiar la relación entre la densidad , tamaño de siembra y la respuesta de 

crecimiento bajo las condiciones de monocultivo y policultivo (Ponce fil al. 1986). 

9 



111.- ASPECTOS BIOLOGICOS. 

3. 1. Ecología y distribución. 

Los langostinos son crustáceos de agua dulce y salobre y se encuentran en 

' aguas tropicales y subtropicales; en la República Mexicana se encuentran desde 

Baja California hasta el estado de Chiapas (Holthuis, 1952). 

Los adultos se hallan en los ríos, cerca de estuarios donde efectúa su 

reproducción, esporádicamente se les encuentra en los esteros; lo anterior es 

debido a que las larvas requieren un poco de salinidad para poder desarrollarse 

y, cuando son post-larvas suben nuevamente las corrientes de los ríos para así 

completar el ciclo (Arana, 197 4 ). 

Estos crustáceos sin excepción, son de hábitos nocturnos, por lo que sus 

migraciones en busca de alimento las realizan básicamente en la noche. Durante 

el día buscan refugios, que bien pueden ser huecos que hay entre piedras o 

troncos que usan como protección. 

Hábitat. 

En este rubro los langostinos, muestran aspectos muy importantes, como es el 

caso de la calidad del agua que debe de tener ciertos parámetros cubiertos como 

son temperatura , pH y oxígeno disuelto. 

3.2. Hábitos alimentarios. 

Todos los langostinos son omnívoros y detritívoros en su medio natural. 

Consumen insectos, vegetales, pequeños moluscos y crustáceos, anélidos, 

detritus orgánicos y restos de organismos como peces y en casos extremos 

llegan al canibalismo (Cabrera et fil. 1979). 
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3.3. Muda y crecimiento. 

El crecimiento se da en los crustáceos como consecuencia de las mudas. Por 

ello en las primeras etapas de estos organismos la frecuencia de muda es mayor 

y mucho menor en la edad adulta, es decir, las mudas se presentan más 

espaciadas. La muda es una de las etapas más criticas para los langostinos, al 

quedar indefensos en ocasiones son devorados por sus congéneres. 

Para que se de la muda el langostino se dispone de costado y se presenta una 

ruptura del exoesqueleto, en la unión del cefalotórax con el abdomen en su 

porción dorsal. Con movimientos lentos el organismo se encorva y poco a poco 

se desprende primero la parte del abdomen y posteriormente en forma lenta se 

desprende de la cubierta del cefalotórax. 

El tiempo que tardan en efectuar la muda depende mucho del estado en que se 

encuentren los animales, si es mala, incluso llegan a morir al término de la muda 

o en el intento al no poder mudar (Arana, 1974). 

3.4. Dimorfismo sexual. 

Es posible identificar el sexo en los organismos de una talla de 1 Omm , utilizando 

como caracteres constantes la posición del gonoporo, el apendix masculino o el 

punto duro del primer somita abdominal de los machos (New y Singholka, 1984 ). 

3.5. Reproducción. 

El macho sexualmente maduro está casi siempre listo para el apareamiento, 

pero la hembra solo lo está después de una muda de reproducción . Cuando la 

hembra muda se libera una ferhormona que comunica su estado a los machos 

(Sarojini et .al. 1984 citado por Heinz, 1988c ). El macho dominante rodea a la 

hembra con sus quelas y la protege hasta el apareamiento que dura sólo unos 

pocos segundos. 
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3.6. Desarrollo larvario. 

La especie M. rosenbergii, presenta huevos ligeramente elípticos, con el eje 

mayor de 0.6 a O.?mm y presentan un color naranja brillante hasta dos o tres 

días antes de la eclosión, cuando se vuelven grises negros. 

Las organismos pasan por ocho (ling, 1969) u once (Uno y Soo, 1969) fases 

larvarias bien definidas antes de la metamorfosis, cada una con características 

distintas (Heinz, 1988a). En la primera fase larvaria, tiene menos de 2mm de 

talla, del extremo del rostro a la punta del telson y, en su fase final, excede 

fácilmente los ?mm (Uno y Soo, 1969), así cuando se da la metamorfosis, es 

decir cuando la postlarva cambia a juvenil su talla es también de ?mm de 

longitud, diferenciándose únicamente porque sus desplazamientos en el agua 

son similares a los de los adultos. En general son translúcidos, con una ligera 

coloración naranja en la parte superior de la cabeza. 
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3.7. Taxonomía: 

Phylum: 

Suphylum: 

Superclase: 

Clase: 

Subclase: 

Serie: 

División: 

Orden: 

Sección: 

Grupo: 

Tribu: 

Familia: 

Subfamilia: 

Género: 

Especie: 

Artrhopoda 

Euarthropoda 

Mandibulata 

Crustacea 

Malacostraca 

Eumalacostraca 

Eucaridea 

Decápoda 

Marcara 

Natantia 

Caridea 

Palemonidae 

Palemoninae 

Macrobrachium 

Macrobrachium rosenbergii 
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IV.- ZONA DE ESTUDIO 

4.1. Ubicación. 

La zona de estudio está ubicada en el Municipio de José Azueta en la Costa 

Grande de Guerrero, dicho Municipio se encuentra entre los paralelos 17º 33' y 

18° 06' de latitud norte y los meridianos 101° 08' 101 o 38' de longitud oeste. Los 

estanques se encuentran en el poblado de Pantla (17º 42' de LN y 101º 39' de 

LW) a 15 minutos de Zihuatanejo (Figura 1 y 2). 

4.2. Fisiografía. 

El Municipio se encuentra dentro tres regiones geomorfológicas, de las cinco en 

que se divide el estado. Al norte se localiza la Sierra Madre del Sur, cuyo origen 

se remonta a la era Mesozoica, ésta tiene una dirección noroeste-sureste y es 

paralela a la costa del Pacífico. En el centro se encuentra la región de lomerios 

de la Vertiente Pacífica, está comprendida entre las planicies litorales y la 

estructura principal de la Sierra Madre del Sur y se delimita entre los 200 y los 

1000 metros sobre el nivel del mar. Se considera que la rocas que componen 

esta región son las más antiguas del estado. Por último, en la porción sur se 

localiza la región de Planicies Litorales, que es una franja que se extiende a lo 

largo del Pacífico cuyo límite altitudinal ha sido definido por la cota de 200 

metros. En el sector occidental de esta región, comprendido entre la 

desembocadura del río Balsas y el puerto de Acapulco (Costa Grande), se 

sucede una serie de bahías separadas por áreas de pendiente fuerte que 

interrumpen la planicie y forma en la costa puntas rocosas. Esta zona está 
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sometida a bastantes cambios, debido al contacto entre las placas tectónicas, la 

continental y la oceánica (Cocos y Pacífica). 

4.3. Geología. 

La mayor parte del Municipio se encuentra cubierto por rocas sedimentarias del 

Mesozoico; sin embargo, en porciqn centro-sur del territorio municipal y una 

franja al este del mismo que corre de norte a sur, se presentan rocas ígneas del 

Mesozoico y del Cuaternario; las rocas metamórficas cubren tan sólo una 

pequeña porción del centro-este del Municipio. 

4.4. Hidrografía. 

El Municipio pertenece a la región hidrológica número 19 "Costa Grande". La 

corriente hidrológica más importante que lo atraviesa es el rio "lxtapa", que corre 

de noreste a sureste y desemboca en el Océano Pacífico. 

4.5. Edafología. 

Los cuatro tipos de suelo presentes en el territorio municipal son los siguientes: 

CAMBISOL: Cubre la mayor parte del Municipio, principalmente al norte, centro y 

sur del mismo. Se caracteriza por presentar una acumulación no excesiva de 

arcilla, carbonato de calcio, hierro, magnesio, etc., y por su alta susceptibilidad a 

erosionarse. 

REGOSOL: Ocupa el segundo lugar en importancia dentro del Municipio y se 

distribuye al noreste y sur del territorio. Se caracteriza por no presentar 

horizontes, por su color claro y por tener algunas veces afloramiento de roca o 

tepetate. 
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RENDZINA: Se presenta al oeste del municipio y se caracteriza por poseer una 

capa superficial abundante en humus muy fértil. Descansa sobre roca caliza o 

algún material rico en cal , no es muy profundo y generalmente es muy arcilloso. 

SOLONCHAK: Cubre una pequeña porción al noroeste del Municipio y se 

encuentra generalmente en contacto con el mar. Se caracteriza en presentar un 

alto contenido en sales en algunos horizontes. 

4.6. Climatología. 

El clima predominante en el Municipio es el cálido con lluvias en verano, con un 

porcentaje de lluvia invernal menor de 5; precipitación media anual mayor a 

1 OOOmm. y temperatura media anual mayor a 22°c. Este clima se extiende en la 

porción centro y sur del mismo. En parte norte y este del Municipio, en las partes 

altas de la sierra, se presenta el clima semicálido con lluvias en verano con un 

porcentaje de lluvia invernal menor a 5; su precipitación media anual oscila entre 

1000 y 1500mm., y la temperatura media anual oscila entre los 18º y 22ºC. 

4.7. Vegetación y uso de suelo. 

La parte norte del Municipio en la Sierra Madre del Sur, esta cubierta de bosque 

mixto, basicamente pino-encino, que se desarrolla entre los 400 y 2600 m.s.n.m. 

Mezclado con este tipo de vegetación se presenta el pastizal inducido que se 

distribuye en pequeñas porciones de la sierra y que se utiliza para el pastoreo 

extensivo, principalmente de ganado bovino. 

La zona sur del Municipio, en la planicie costera y en las partes bajas de la 

sierra, esta cubierta por selva baja caducifolia; asociada a esta vegetación 

natural se extienden las zonas agrícolas, principalmente de temporal , dedicadas 

en su gran mayoría al cultivo de maíz (INEGI, 1991 ). 
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V.- OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el crecimiento y desarrollo del langostino malayo Macrobrachjum 

rosenbergii en estanqueria rústica, con dos tipos de alimento, uno balanceado y 

el otro natural (estanques fertilizados) y su factibilidad de ser comercializado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

~ . C<?mparar el crecimiento en longitud y en peso de los langostinos, con el 

alimento balanceado y con el alimento vivo. 

• Hacer un análisis de rentabilidad para la engorda de langostino con alimento 

balanceado para pollo, y su factibilidad a ser comercializado. 

* Realizar un estudio comparativo con otro tipo de recursos con el que el 

langostino se halla en competencia local, específicamente camarones 

(peneidos). 

• Realizar un estudio de mercado local, para la comercialización de langostino 

fresco. 
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VI.- MATERIAL Y METODO 

Para la realización de este trabajo se han escogido cinco estanques rústicos, dos 

de ellos se trataron con alimento balanceado, éstos tienen una dimensión de 

7200 m2; los otros se trataron con fertilización orgánica (vacasa) y, tienen una 

dimensión de 2400 m2; y el estanque restante de 1800 m2, será utilizado como 

testigo, esto es sin alimentación ni fertilización (Buck ei al. 1983); En cada uno 

de los estanques se manejo una densidad de organismos de 8/m2 (Días, 1982; 

Heinz, 1988c). 

6.1. PARÁMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 

Los parámetros físico-químicos del agua indispensables para el cultivo del 

langostino Macrobrachjum rosenbergii en estanques rústicos son: 

6.1.1. Salinidad: En este caso no representa ningún problema, pues el agua 

utilizada en el cultivo es del manto freático que va de O a 5 ppm, satisfactorios 

para nuestras necesidades (Heinz, 1988a) 

6.1.2. Temperatura: Se midió con un termómetro de mercurio Branna-Termolab 

de 110°c a -20°c. 

6.1.3. Oxigeno: se evalúo por el método de Winkler. 

6.1.4. pH: Se midió con papel indicador Machery-Nagel 

6.1 .5. Transparencia: Se evalúo por medio de un disco de Secchi. 

6.1.6. Alcalinidad: Medianté titulación con ácido sulfúrico 0.02 N 

6.1. 7. Dureza: Mediante titulación con EDTA 0.1 N (New y Singholka , 1982) 

18 



6.2. DETERMINACIÓN DEL PESO Y LONGITUD 

Para cada uno de los estanques se obtuvó la biomasa a partir del peso y longitud 

de 50 organismos (Lozano, 1978; Heinz, 1988a; Medina, 1990); esta biomasa 

fue evaluada cada mes (Lozano, 1978, Sánchez. 1984 ), mediante el peso de 

estos organismos (Lozano, 1978; Sánchez fil .al. 1988). 

Estos 50 organismos se capturaron con un chinchorro playero, de 30 metros de 

largo, 1.5m de ancho (caída) y una luz de malla de 1/2 pulgada. El peso de los 

organismos fue medido con una balanza granataria de disco -Triple Beam 

Balance- con una pesada máxima de 26109 y una mínima de 0.1g. Por tanto, 

dependiendo de la biomasa del estanque se suministró en los primeros tres 

meses el 5% de la biomasa en alimento y, en los tres meses restantes se aplicó 

el 3% de la biomasa en alimento, esto es debido basicamente a los 

requerimientos proteicos y a los hábitos alimentarios de los langostinos (Días, 

1982; Sandifer, .et ª1. 1983; Heinz, 1988b) 

6.3. FERTILIZACIÓN 

Para el caso de los organismos tratados con fertilización orgánica, se agregó a 

los estanques 80Kg. de vacasa por hectárea, en costales colocados en los 

bordos del estanque cada 15 días y, la transparencia se midió cada semana, 

cuidando los rangos de 40cm. y 1 Ocm. de transparencia (Buck, fil ª1. 1983; 

Heinz, 1988b; Sánchez fil a!.1988 ). 
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6.4. MODELOS ESTADÍSTICOS 

El tratamiento estadístico al que se sometieron los datos obtenidos de los 

organismos muestreados fue a través de un análisis de varianza simple 

(Schaums, 1985) debido a que lo único que se evalúo fue el crecimiento 

significativo para cada uno de los estanques (alimento balanceado y fertilización 

orgánica). 

La mortalidad (Z) se estimó según Ricker (1975), con base a la siguiente fórmula: 

Z = Mortalidad 

Ln = Logaritmo natural 

Z = Ln ili.iLx 100 

(No) 

Ni = Número inicial (organismos sembrados) 

No= Número final (organismos cosechados) 

El Rendimiento Neto (Phelps, 1981 ), para cada uno de los estanques fue 

obtenido con base a la siguiente fórmula : 

R.N. = Sf - Si 

R.N. = Remdimiento Neto 

Sf = Biomasa final 

Si = Siomasa inicial 

En cuanto al crecimiento de los langostinos, se utilizó para peso (gr) y longitud 

(cm) el modelo analitico de Ford - Walford (Bagenal, 1978): 

L =_a_ y W = al b 

1-b 

Y el modelo de crecimiento de Von Sertalanffy (Ricker, 1975), determinando las 

constantes a partir de la regresión de la forma : 

Ln CL -Lt) = K to -K t 

L 
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quedando el modelo armado de la siguiente forma: 

Lt = L (1-e -k(t-to )) 

Considerando así, el modelo de crecimiento en longitud, y la relación peso

longitud, se determinó el crecimiento el cuanto al peso para la especie, de 

acuerdo a la siguiente ecuación: 

Wt = W (1-e -k(t-to )n) 

~-- 6.5. RENTABILIDAD 

En lo referente a la rentabilidad, se llevó un seguimiento detallado de cada uno 

de los gastos realizados , considerando basicamente los siguientes aspectos: 

1. Costos de infraestructura 

2. Costos y transporte de post-larvas 

3. Costos de alimentación por ciclo de siembra 

4. Costos de mano de obra directa 

5. Costos de agua 

6. Costos de combustibles: Gasolina y aceites 

7. Costos de cosecha 

8. Costos de comercialización 

En el momento en que se obtuvieron los costos fijos, los costos variables y las 

ventas totales se determinaron los siguientes aspectos: 

a) Punto de Equilibrio 

b) Costos Totales de Producción 

c) Beneficios Brutos Totales 

d) Tasa Interna de Retorno (TIR) (Tarquín y Blank, 1981) 

Por último, se revisaron los Costos/Beneficios, el Punto de Equilibrio y la Tasa 

Interna de Retorno, para así poder determinar el momento en que se recupera la 

inversión y se obtienen ganancias. 
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P6.6. ESTUDIO DE MERCADO 

Para cubrir el objetivo referente al estudio de mercado, se realizaron una serie de 

encuestas a hoteles y restaurantes, con el fin de conocer por un lado la 

competencia en la que se encuentra el langostino frente al camarón (en cuanto a 

precio, presentación y temporada de consumo) y por otro, saber las temporadas 

de mayor consumo, el precio que adquiere el producto, el tipo de gente que lo 

consume y la preferencia en cuanto a la presentación se refiere (fresco o 

congelado). Esta encuesta se realizó en hoteles y restaurantes locales 

(Zihuatanejo e lxtapa) con el fin de analizar las posibilidades de inversión en este 

tipo de actividades. 

6.7. MANTENIMIENTO 

Se ha realizado un plan de trabajo para el buen cumplimiento de los objetivos, 

diariamente se dió al imento por las tardes, esto es basicamente por los hábitos 

nocturnos de los langostinos (Sandifer, .e.t al. 1983; Heinz, 1988b ). se trató de 

identificar la presencia de depredadores y su posible eliminación; semanalmente 

se tomaron los principales parámetros físico-químicos del agua, como son el pH, 

la temperatura, el oxígeno disuelto, y la transparencia; mensualmente, se 

recortarón las hierbas de las orillas, se revisaron los bordos y se repararon 

cuando fue necesario, se muestrearon organismos para determinar su tamaño, 

peso y apariencia general, se estimo su biomasa y por se último tomaron 

muestras de agua para determinar dureza total (mediante titulación con EDTA 

0.1 N) y alcalinidad (mediante titulación con ácido sulfúrico 0.02 N) (New y 

Singholka, 1982). 

22 



g VII. RESUL TAPOS 

Lo primordial de este trabajo radica en el crecimiento de los organismos, en 

cuanto a talla y peso, para cada uno de los tratamientos y de su rentabilidad para 

la comercialización. 

7.1. PARÁMETROS FiSICO-QUIMICOS 

Los parámetros físico-químicos se mantuvieron dentro de los intervalos de 

aceptación para el cultivo (tablas 3, 4 y 5). 

7.1.1. La temperatura promedio en los estanques durante el ciclo de cultivo fue 

de 28.7º C. La máxima fue de 31.8º C (Ago.) y la mínima fue de 25.6º C (Ene.) 

registradas en el estanque balanceado y en el testigo respectivamente. (Fig. 5 y 

9) 

7.1.2. El oxigeno mostró una concentración media de 8.2 ppm; el máximo nivel 

de concentración de oxígeno fue de 11 .4 ppm (Ago) en el estanque con alimento 

balanceado y la mínima fue de 4.9 ppm (Dic.) en el estanque testigo.(Fig. 5 y 9) 

7.1.3. El pH tuvo un promedio de 7. 7 durante el cultivo, el pH máximo fue de 8.2 

(Sep. y Oct.) en el estanque testigo y el mínimo fué de 7.2 (Ene.) en el estanque 

fertilizado.(Fig. 8 y 1 O) 

7.1.4. La transparencia máxima fue de 35cm. en el estanque con alimento 

balanceado (Ene. y Dic.) y el testigo (Ene) y la mínima fue en el fertilizado de 

18cm. (Sep). (Fig. 5,7 y 9) 

7.1.5. La alcalinidad promedio durante el ciclo de cultivo fué de 92.2 mg. de 

Caco311, el máximo fue de 130mg. de CaC03/I (Ago.) en el estanque testigo y el 

mínimo fue de 56mg. de CaC03/I (Nov.) en el estanque con alimento 

balanceado.(Fig . 6 y 1 O) 
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7.1.6. La dureza tuvo un promedio durante el ciclo de cultivo de 67.2mg. de 

CaC03/I, mientras que la máxima fue de 90mg. de CaC03/I en los estanques 

fertilizados(Dic) y en el testigo (Nov) y, la mínima fue de 40mg. de CaC03/I en el 

estanque con alimento balanceado (Sep y Oct) (Fig 6, 8 y 1 O) 

7.2. DETERMINACIÓN DEL PESO Y LONGITUD 

En lo que respecta al crecimiento, los resultados obtenidos de las biometrías 

(peso y longitud), se muestran en las tablas 1 y 2; en donde el peso y fa tafia 

para los estanques con alimento balanceado fue de 23.2g y 12.7cm. mientras 

que el peso y fa tafia en los estanques fertilizados fue de 20.8g y 9.6cm. y, el 

testigo mostró un peso 19.6g y una talla de 9.5cm. (tabla 1 y 2) (figura 3 y 4). 

7.2.1. Estanques con alimento balanceado. 

El crecimiento se evalúo en longitud (cm) y en peso (g), utilizando un método 

analítico (Ford-Walford) en donde se obtuvó una longitud máxima de 30.3 (L ) y 

su coeficiente de correlación de r = 0.94 77. 

Al linealizar el modelo de Von-Bertalanfy se obtuvieron los siguientes datos: 

k = -0.0816 

to= -0.1847 

r = -0.9820 

Por lo que fa ecuación del crecimiento en longitud para Macrobracbjum 

rosenbergii queda de la siguiente forma: 

u= 3o.3 (1-e-0.0816(t+0.1847)) 

y un coeficiente de correlación de r = 0.9820. (Fig. 11) 

En cuanto a peso tenemos que la ecuación queda de la siguiente forma: 
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Wt = 55.1557(1-e-0.0816{t+0.1847))0.9214 (Fig . 12) 

En lo que respecta a la mortalidad éste tipo de tratamiento mostró un 51 .1 % 

Mientras que el Rendimiento Neto fue de 2, 110.2 kg/Ha /año. 

7.2.2. Estanques fertilizados 

En esta caso la longitud máxima fue de 13.38cm. y su coeficiente de correlación 

fue de 0.9557; al linealizar se obtuvieron los siguientes valores: 

K = -0.2034 

to= 0.002 

r = -0.9871 

Por lo tanto la ecuación de crecimiento en longitud para este caso es: 

Lt= 13.87 (1-e-0.2034(t+0.002)) (Fig.13) 

Mientras que la de peso queda de la siguiente forma: 

Wt= 21 .55 (1 -e-0.2034(t+0.002))0.8204 (Fig . 14) 

En lo que respecta a la mortalidad éste tipo de tratamiento mostró de un 28.7% 

Mientras que el Rendimiento Neto fue de 2,496 kg/Ha /año. 

7.2.3.Estanque testigo . 

Aquí la longitud máxima fue de 12.4819cm., con un coeficiente de correlación. de 

0.9519; al linealizar con Von Bertalanfy se obtuvieron los siguientes valores: 

K = -0.2617 

to= -0.0684 

r = 0.9777 

Por lo que la ecuación de crecimiento en longitud queda en este caso así: 

Lt = 12.4819(1-e -0.2617(t+(-0.0684)) (Fig . 15) 
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Mientras que la ecuación de crecimiento para el peso queda: 

Wt = 20.24 (1-e-0.2617(t+(-0.0684))0.7647) (Fig. 16) 

En lo que respecta a la mortalidad que éste tipo de tratamiento mostró, es que 

fue de un 38.6% Mientras que el Rendimiento Neto fue de 2, 132.4 kg/Ha /año. 

7.2.4. El análisis de varianza se realizó para cada mes de cultivo, obteniendo 

como resultado en el primer y tercer mes unas diferencias siginificativas (tabla 16 

y 18), mientras que en los meses segundo, cuarto, quinto y sexto mes no se 

mostró una diferencia significativa entre los tratamientos (tabla 17, 19,20 y 21 ). 

7.3. RENTABILIDAD 

Los costos del proyecto de tesis se dividieron para su análisis en: Inversión fija, y 

en Inversión variable. 

7 .3.1. Costos fijos 

Considerando para la inversión fija la obra civil y el equipo auxiliar, obteniendo un 

costo para la obra civil de N$ 275,202.49, mientras que para el equipo auxiliar 

fue un gasto de N$ 9,397 .30 (tabla 6 y 7). 

7.3.2. Costos variables 

Por otro lado los costos de Inversión Variable, considera los conceptos de: 

Estudios y Planos, Constitución de la empresa, Asesoría y Puesta en marcha, 

generando un total de gastos de N$ 183, 112.58 ( tablas 8,9, 1 O y 11 ). 

Así pués, la producción de langostinos en el ciclo de cultivo fue de 2,394.6kg. 

que a un precio de N$ 30.00 generó unos ingresos por venta de N$ 71,872.89 ( 

tabla 12). 
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La depreciación de los activos fijos fue en lo que respecta obra civil de un 3% de 

su valor, el equipo auxiliar de 15% y fa del equipo de comercialización de un 

10%, por fo que los gastos generados por la depreciación de activos fijos es de 

N$ 9,679.66 (tabla 13). 

7.3.3 Estado de resultados 

En la tabla 14 tenemos los estados de resultados, en donde la J:itilidad o.eta para 

el primer año es de N$ 83, 176.02 y para el segundo año es N$ 92,855.02 

7.3.4. Punto de Equilibrio 

El Punto de Equilibrio (P.E.) fue de 121,708.89 (4 ,056.96 kg) lo que equivale a un 

84.7% de la capacidad instalada. 

7.3.5. Indicadores de factibilidad 

Por otro lado los indicadores de factibilidad utilizados fueron la VAN (Valor Actual 

Neto) que resulto de 37,392.766; El B/C (Relación Beneficio/Costo) que fue de 

·~81; La N/K (Relación Beneficio/Inversión Neta) que resulto de 1.993 y la TIR 

(Tasa Interna de Retorno) que fue de 74.12 

7.4. ESTUDIO DE MERCADO 

Se realizaron una serie de encuestas, con el objeto de obtener información de la 

demanda que existe de manera local y de la competencia que tiene este con el 

camarón. 
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7.4.1. Encuestas 

Las ecuestas vertieron resultados importantes, referentes a temporadas de 

consumo, presentación, cantidad consumida por mes y precio del mismo. En 

general los hoteles y restaurantes de lxtapa y Zihuatanejo, tiene tres temporadas 

de consumo muy marcadas que son las de Oct-Ene., Mar-Abr. y Jul-Ago., siendo 

la de Oct-Ene la de mayor consumo; de igual forma la presentación del producto 

es para todos los casos fresco con cabeza y el precio en promedio es de N$ 

34.00 existiendo una demanda del producto de 371 .66 kg mensuales para la 

zona de fxtapa y Zihuatanejo (tabla 22 y 23). 
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VIII. DISCUSION 

Para el caso especifico de la temperatura durante el cultivo , se mantuvo estable, 

sobre todo por el tipo de clima de la región , ( Román- Contreras, 1991 ) que la 

mayor parte del año esta por encima de los 25ºC e incluso llega a temperaturas 

de 38ºC. ( Gómez- Diaz, 1987 ) La variación ocurrió solamente en el estanque 

testigo, probablemente debida al tamaño del estanque ( Rouse y Stickney, 1982 ) 

ya que siendo este más chico, presentó menos estabilidad en la temperatura ( 

Buck fil!. 1983 ). 

El oxígeno, al igual que la temperatura se comportó en todo el cultivo en sus 

límites aceptables para los tres casos, segun lo reportan Cabrera ( 1979 ), Gasea 

( 1986 ), y Guzmán ( 1987 ), haciendo mención principalmente M. tenellum y M 

Acanthurus y más recientemente D' abramo ( 1988 ) indica que el oxigeno no se 

modifica si se da la dosis adecuada de alimantación o bien de fertilización ( 

Malecha fill.1983 ) ; ( Cuevas, 1980 ) . 
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El pH se mostró en forma invariable por lo general en los tres taratamientos por 

lo que se entiende que las tasas de fertilización y alimentación fueron adecuadas 

( Reuse y Stickney, 1982 ). 

La alcalinidad y la dureza no presenta una limitante para el cultivo de langostino, 

( Ayala, 1988 ) o al menos en este trabajo se mostró que la dureza y la 

alcalinidad siguen siendo criterios controvertidos para estimar su influencia para 

el crecimiento del langostino malayo. 

Los resultados , aparentemente indican que el crecimiento tanto en peso como en 

longitud es favorecido por el uso de alimento balanceado para pollo, pero como 

vemos más adelante, los aumentos de peso del langostino tuvieron una 

difeferencia significativa ( Rousse y Stickney op cit ; Hulata fil_al 1985 ) para 

lograr tamaño más rápido y lograr la comercialización ( López y Picaseño, 1987 ) 

del organismo al llegar este a los 40 gr. de paso, ( Heinz,1988a ) el crecimiento 

que mostraron los tres tratamientos, salvo por el gasto efectuado ( Hulata eta!. 

1985 ; Heinz, 1987 ) no presentan gran diferencia ( figura 3 y 4 ) . Por tanto la 

inversión hecha para lograr el aumento de peso de 2.5 y 3. 7 gr ( tabla 1 y 2 ) del 

tratamiento en el estanque balanceado respecto a los estanques fertilizados y el 

testigo respectivamente ( tablas 1 O y 11 ) ( Muñante. 1991 ) es innecesaria, 

pues esta fué de NS 5327.5 del alimento balanceado contra N$ 377.43 de la 

fertilización. Así mismo, el estanque con alimento balanceado fué el que mostró 

el índice de mortalidad mayor. ocasionada principalmente por canibalismo ( 

Pebbles, 1979; Karplus, 1986a ) y por depredadores como aves, ( patos- buzos, 

garzas y sarcetas ) ( Avilez fil..al. 1988 ) aunque también algunos competidores ( 

tilapias y ranas ) por espacio y alimento, influyeron para que el canibalismo se 

acentuara ( Karplus, op cit; Avilez fil..al .• op cit y Heinz, 1988c ). 
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El 51.1 % de mortalidad reflejada en este tratamiento es causada por los 

aspectos ya mencionados, es bueno aclñarar que los depredadores aves ( New y 

Singholka, 1982 ) estuvieron presentes todo el ciclo del cultivo, mientras que los 

reptiles y mamíferos fueron esporádicos. ocaionando su aparición tal vez por la 

disminución de sus alimentos naturales. obligándolos a procurarse alimento. ( 

Tunsupanich tl...al. 1980 ) de igual forma los competidares com o las ranas 

aparecen sólo en la época de lluvias ( Agosto y Septiembre ) ocupando espacio 

e impidiendo la ingestión de alimento ( Wulf, 1982 ) y en esto mismo la Ii1aJ2ia 

sp, que aparece a partir del tercer mes en el estanque, llevado por las aves a 

través de sus patas en forma de larvas o huevos ( Wulff op cit; Liao y Lino, 1982 ) 

siendo la ~ sp el principal competidor por alimento del langostino ( Rousse y 

Stickney, 1982 ). esta especie crece más rápido que el langostino. llegando a la 

madurez sexual de tallas muy cortas ( Karplus fil...al. 1987 ) provocando una 

sobrepoblación de los estanques con alimento balanceado. 

En los estanques fertilizados, también existió el problema de los depredadores y 

competidores. sólo que en menor escala, principalmente porque la tasa de 

fertilización ( Buck fil....a.I. 1983 ; Heinz, 1988a; Sánchez fil....a.1.1988 ) mantuvo el 

agua de color verde, impidiendo la visibilidad de las· aves ( transparencia 

promedio de 26.5 cm) (tabla 4 ) además de que es estanque era poco atractivo 

para posarse en él. El estanque testigo, además def e mostró aparentemente el 

crecimiento mas corto, tuvo menos mortalidad que el balanceado. La mortalidad 

del testigo fue generalmente por inanición, canibalismo y depredación. ( Karplus 

e.tal. 1987) . 

Por otro lado. revisando los estudios de Rendimiento Neto ( R.N. ) de Rousse y 

Stickney ( 1982 ) donde realizaron estudios de monocultivo de M rosenbergii en 
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estanques rústicos , encontró que en estanques fertilizados (18-20-0) y 

suplementados con una dieta balanceada ( Rabstan- Purina ), trabajando a una 

densidad de 9/m2 obtuvo un R.N. de 2240 Kg/Ha/año mientras que Buck .el.al.( 

1983 ) trabajando en forma similar pero a densidades de 17 /m2 y con fertilización 

orgánica, únicamente obtuvo un R.N. de 1428 Kg/Ha/año. 

' 
Con esto, comparando mis , resultados de un R.N. de 2110.2 Kg/Ha/año en el 

estanque balanceado y el de Rousse y Stickney op cit. nos damos cuenta de lo 

infructuoso de la inversión en alimento ( Heinz, 1987 ). Los valores reportados en 

este trabajo fueron similares a los de otros investigadores, cuando se usaron 

tratamientos similares ( Smith fil.fil. 1978; Reuse and Stickney, op cit; Smith et al. 

1981: Heinz, 1988a; Buck fil.fil. 1983 ) 

Así mismo, vemos que los langostinos del estanque testigo tuvieron un 

crecimiento limitado, ocasionado tal ves por la escasa alimentación a su alcance, 

( D'abramo, 1993 ) siendo esta la principal razón de la lentitud del crecimeinto. 

Al aplicar el Análisis de Varianza se obtuvo que en tanto los estanques con 

alimento balanceado tenían un crecimiento significativo en comparación con los 

estanques fertilizados y el testigo para el mes uno ( Agosto ) y el mes tres ( 

Octubre ) dándonos cuenta que en el estanque con alimento balanceado se 

elevó más la temperatura y oxigeno con los meses respectivos, en comparación 

con los meses y tratamientos restantes, lo que ocasionó que la productividad 

natural del estanque aumentará ( Estrada y Valdéz, 1993) y de igual forma la 

asimilación; así mismo los estanques fertilizados y testigo igualaron su 

crecimiento con respecto al estanque con alimentación balanceada, en otras 

palabras el análisis de varianza no indicó ninguna variación significativa en los 

meses restantes (Sep. Nov. Die y Ene.)(Tablas de ANOVA); También Rousee y 

32 



Stickney (1982), trabajando densidades variables 2,4,6 y 8tm2 en estanques 

rústicos con y sin alimentación suplementaria, encontraraon que no existe una 

diferencia significativa para los tratamientos: de igual forma Karplus et at. (1985) 

trabajando en estanques de 1, 2 y 3 langostinos/m2, obtuvo resultados de un 

85% de sobrevivencia para el total de los estanques y tampoco encontró una 

diferencia significativa al suministrar una ración suplementaria a la productividad 

del estanque donde se sembró 2 langostnos/m2, encontrando unicamente una 

marcada variación en el monotipo sexual. 

Los costos del proyecto se elevan considerablemente por ser está una obra 

nueva (Baca, 1998), misma que tiene un índice de recuperación del 25% anual, 

por lo que la inversión fija (tabla 6 y 7) se amortizará en un lapso de 4 años 

(Tarquin fil al. 1981; Baca, op cit. ; Muñante, 1990a). El gasto variable de 

operación más alto, que provocó un ligero crecimiento mayor en los langostinos 

fue el del alimento (tabla 12) q\,Je fue un gasto de N$ 7458.54, provocando una 
~ ·l 

ganancia en peso de tan sólo 2.4g y en longitud de 3.1 cm; esto provoco que el 

proyectó elevara los costos aperativos de N$ 43,359.38 a N$ 50,817.92 que 

como ya señalamos ésta inversión no provocó ninguna diferencia significativa, 

dado que el crecimiento en los estanques fertilizados los langostinos mostraron 

uno similar con menor costo (tabla 11) 

En si los costos fijos fueron en total para el proyecto de N$ 284,599.79 (tabla 6 y 

7), mientras que los difereridos o variables (Muñante, 1994) fueron de 

N$142,425.69 (tabla 8). 

Así pues, de los activos diferidos se obtienen los costos de producción u 

operativos (tabla 12). En total, el proyecto requirio de N$ 427,025.48, de los 
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cuales se utilizan para la evaluación de la rentabilidad, los costos operatinvos 

(Muñante, 1994 ), los ingresos por venta (tabla 13), depreciación de activos fijos 

(tabla 14) para asi obtener nuestro estado de resultados, proyectado en este 

caso a 4 años )Muñante op cit), dándonos una utilidad neta de N$ 83, 176.02 

para el priemer y tercer año, mientras que para el segundo y cuarto año la 

utilidad neta es de N$ 92,855.68; ésto es principalmente, por que el gasto por 

deprecaición de activos fijos es unicamente para el primer y tercer año (Baca, 

1988; Muñante, 1990) 

Con esto podemos calcular el Punto de Equilibrio, en ésto, Muñante (1994) 

explica que es el punto de una recta en donde se intersectan los costos fijos del 

capital operativo (tabla 9) contra los costos variables (tabla 9) y las ventas totales 

anuales (tabla 13). Analizando estos resultados tenemos que el P-E. es de N$ 

121, 708.84 mismo que equivale a la venta de 4,056.96Kg a un precio de N$ 

30.00; dicho en otras palabras, el proyecto alcanza su Punto de Equilibrio 

cuando se encuentra trabajando a un 84.7% de su capacidad instalada 

(Apendice 1 ). A pesar del gasto innecesario realizado para la ganancia poco 

significativa en peso y talla de los langostinos en el tratamiento con alimento 

balanceado, el proyecto como podemos ver con el P.E. es rentable, dejándonos 

un margen de infraestructura sin utilizar del 15.3%, bien sea para bajar costos o 

también para aumentar la producción (Muñante, 1994 ). 

~ La rentabilidad del proyecto, ademas fue evaluada por el Vales Actual Neto de la 

inversion (VAN), por la relación Beneficio Costo (B/C), por la relación 

Benefico/lnversión Neta (N/K) y por la Tasa Interna de Retorno (TIR), cada 

indicados va a evaluar aspectos diferentes de la inversión en proyecto 

(Baca, 1988); así tenemos que la interpretación para cada indicador (Apendice 2) 
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~· es favorable para el proyecto, así tenemos que el N/K nos dice que por cada 

peso que se invierta por período de inverción se obtendrá una utilidad de 

N$0.993, situación atractiva ante cualquier inversionista, debido a que ésto 

implica una ganancia del 99.3% por período de inversión, La relación B/C nos 

señala de igual forma que por cada peso invertido en toda la vida util del 

proyecto se obtendrá una utilidad de N$0.181 o también visto de otra forma la 

relación B/C nos permite aumentar los costos en un 18.1 % sin alterar la 

rentabilidad del proyecto; La VAN, por un lado nos va a dar el valor del proyecto, 

o sea, nos indica el valor de la vida útil del proyecto y es este caso es de N$ 

37,392.77. Por último la TIR nos señala el porcentaje tolerable por el proyecto en 

caso de requerir finaciamiento, y en éste caso es del 74.12% (Muñante, 1990a; 

Muñante, 1994). 

J a comercialización del langostino en txtapa y Zihuatanejo, tiene temporadas 

bien marcadas y justamente son las de mayor influencia también del camarón 

(Penneaus sp.). El camarón tiene aceptación durante todo el año, pero se 

acentúa más en las temporadas de Oct-Ene, Mzo-Abr y Jul-Ago.(tabla 22 y 23). 

La oferta local existente en 1990 fue de 168kg/mes (Coria y García, 1992), 

unicamente para la temporada de Oct-Ene, donde la mayor producción generada 

por la crecientes de los ríos a causa de las lluvias capturando principalmente M. 

americanum (Arana, 1974; Guzmán, 1987; Pérez, 1990); situación que desde el 

punto de vista de mercado, abarata los precios ocacionando menores ganancias 

debido a que este organismo tiene una mayor presentación y por la facilidad de 

su captura, qie implica menos costos, alcanza un valor en el mercado de N$ 

20.00 en promedio. En base a la oferta que el estado ha presentado ante la 

situación Nacional, Guerrero es el estado con la fluctuaciones más amplias en 

cuanto al crecimiento de la pesquerías del Macrobrachium, an donde a lo largo 
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de la decada de los 80. s se registraron capturas promedio de 20 ton (López y 

Picaseño, 1987). La aceptación del producto en el mercado es condicionada al 

tamaño, tipo de presentación, temporada de consumo y precio (López y 

Picaseño, op cit) , por lo que el langostino que más se aceptó fue el que alcanzó 

una talla media de 12 cm, se entregó fresco en la temporada de Mzo-Abr que 

llegó a un precio de hasta N$40.00 por kg. Así mismo, el camarón es entregado 

en todas sus presentaciones y en todos sus tamaños lo que provoca una serie 

de problemas para la comercialización y que el langostino deje de ser un 

producto sustituto y pase a ser un producto primario (Muñante, 1994). La 

demanda actual del langostino es de 371 .66kg mensuales y se requiere fresco 

con cabeza; ésta demanda se ha visto elevada notoriamente desde el año de 

1985 (Montaña, 1988) y a pesar de esta alza en la demanda, no se ha podido 

comparar a la del camarón que alcanza los 1007.50kg mensuales en todas sus 

presentacione. Por tanto es necesario emprender mejores politicas de 

comercialización (López y Picaseño, 1987; Montaña, 1988) 
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IX.- CONCLUSIONES 

Se comprobó que para el caso de la estanqueria con alimento balanceado, se 

realizó un gasto innecesario, por lo que se sugiere complementar la 

productividad natural del estanque con fertilización orgánica adecuada y evitar lo 

más posible el uso de alimentos balanceados (Caporina Fase 1) de pollo, 

basicamente por el costo que este provoca en una ganancia mínima de peso y 

talla. A pesar de comprobar que la alimentación balanceada no provoco los 

resultados deseados, el proyecto si mostró rangos de aceptabilidad financiera, 

haciéndolo a pesar de todo, rentable. 

Para la comercialización se detectó una fuerte competencia, principalmente por 

M. amerjcanum que se extrae de los ríos en temporadas y por otro lado del 

camarón (Pennaeus sp.), siendo éste último el que se encuentra en el mercado 

en todo el año. Por tanto se recomienda, vender el producto de una talla de igual 

o más de 15cm con un peso de 35g fresco con cabeza, con ésto se obtendrán , 

un poco al menos, vencer en el mercado al M. amerjcanum y al Pennaeus sp. 
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Tiibl:i 1 
Longitud en cm de lo!I l:mgostinos p3r3 los diferentes tr::it::imientos 
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TOTAL DE ACTIVOS FIJOS NS 284.599.79 
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Té>bla 9 
CLASIFIO.\CION DE LOS COSTOS üE OPER/\CION i O N~~{~;~;s S -~ .i·!_~-~~9r!\~A~-~1=!_:S j 
__ lución y g:l~lo~ ----·--- -- ____ _ 

¡;=:dministr:ilivo:-. 28459.98 
tA~esoria·-· ---1f1000 -----·-· 

~ano d~ra (2_) ___ --=--= ____ · --~~'IQ_~O-
~.!..~~~omt?~ ___ ··- ~~~-1.?J 

,ji~~~-b . ---- ~~=~ -~--==-:-1 =: :~:?{~~ 
ertiliz:ición 377.43 
o;e¿;:.;-5M~ 1 ---,,¡50 

omerci:ili;:ación -l 1400 
31 oomún 960 

lelo 
TOTAL--

1600 
78.659.00 50.817.92 
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TOTAL DE GANANCIAS POR VEhJT AS NS 71. 836.89 
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MNI ----- - - oci:-eno 
Mzo-Abr 

Jul-Ago 1 

f:A.Ciór~ -
DUCTO -DAS ___ 

DAS 

-·· -·---· DAS 

TO DAS 

---
DAS --ro 

OREc10 DEL rOÑSüMO 
-'=~Q.!?l!_<;'.!_9_ tv~ENSYAL 

85 255 

1 1 
75 62.5 

-- ·-- ··---- -·---80 40 

43 45 

70 160 

l ·--·-· ··-- ··- ·- -... ----· ·· -· ·- - ··-· 

Oct-En~ 

__ .. ---·----·-__ __________ ":1zo:~l~_J _______ , __ 
OSADA REAL ___ L_~:t-Ene __ ¡ __ ~OD~.:_i- 52 :l RMA ! Mzo-Abr 1 TODA=.> 1 75 

·- . ... . ·-· · · ··-··-!- ·-· · ·-·---~ ·i·--~---· ·- -- --·- -'--·--·~ ·----- ··--···· ··-
OTAVENTO 1 Mzc--A.br TODAS 1 ~5 50 

·ocmA"·-·-----T--~~;~~:-- --ioóAs __ ,, __________ -_~_-_s--~-1-·-_--_-_---6o_-__ · -~-
·-·----.. --------l2.t1.::~!'b~-- -·-- ----- --- -- - -

NAIMA 1 ~~~~~ TODAS ---- 85 _J 120 

_____ ______ jj~~~-= ~º:~- __ :~_J_:: 
RLOSºN CHARLJ- Jul-AQo TODA$ ·10 l 50 1 

O et-Ene 1 

------ ·-l··1c:~~~~ ·---------- • -tof6~ _ _:JJ_oo7.~~ 
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FIG. 1 MACROLOCALIZACION DEL PROYECTO 
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APENDICE 1 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
N C.T. B.B.T. INTERES CALCULO DE INDICADORES 
1 129,477.00 83176.02 0.23 VAN= 37,392.766 
2 50,817 .00 92855.68 0.23 B/C = 1.181 
3 50,817.00 83176.02 0.23 N/K = 1.993 
4 50,817.00 92855.68 0.23 TIR = 74.117 
5 50,817.00 83176.02 0.23 

N C.T. 
1 0.813 
2 0.661 
3 0.537 
4 0.437 
5 0.355 
SUMA 

B.B.T. 
105,266.00 
35,589.00 
27,308.24 
22,201 .82 
18,050.26 
206,416.05 

INTERPRETACIÓN 

B.B.T.A. F.F. 
67,622.78 -46,301.88 
61 ,375.96 42,038.68 
44,697.46 32,359.02 
40,568.41 42,038.68 
29,544.22 32,359.00 
243,808.81 102.493.52 

F.F.A. 
-37,643.80 
27,786.82 
17,389.22 
18,366.59 
11,493.96 
37,392.79 

El Valor Actual Neto (VAN), indica la vida útil del proyecto, y es aceptable cuando 
es mayor o igual que cero, en este caso la vida útil del proyecto representa una 
utilidad de N$ 37,392.77 

La Relación Beneficio Costo (B/C), nos indica las ganacias obtenidas por la 
inversión B/C = 1.181 , esto es , que por cada peso que invierta, se obtendrá una 
utilidad de 0.181 centavos durante toda la vida util del proyecto. 

La Relación Beneficio Costo - Inversión Neta (N/K), nos está indicando el 
rendimiento de la inversión. N/K = 1.993, esto indica que por cada peso a una 
tasa del 23 % se obtiene una utilidad por periodo de inversión de 0.993 centavos. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), nos esta indicando el porcentaje tolerable del 
proyecto. TIR = 74.12 %, esto indica que el proyecto puede aumentar los costos 
hasta un 74.12 %, o bien tolera un financiamiento hasta del 74 .12 %. 
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APENDICE 2 

Cálculo del punto de equilibrio. 

DEFINICIONES 
P.E. Punto de Equilibrio 
C.F. Costos Fijos 
C.V. Costos Variables 
V.T. Ventas Totales 

VALORES 
P.E.= ? 
C.F. = 78,659.98 
c.v.= 50,817.92 
V .T. = 143,673.60 

FORMULA 
P.E.= C.F. 

1-C.V.N.T. 

SUSTITUCIÓN 
P.E.= C F. 

1-50,817.92/143,673.60 

RESULTADOS 
P.E. = 121,708.89 
P.E. = 84.7 % 

INTERPRETACIÓN 
Durante nuestro trabajo y en base a los resultados obtenidos, tenemos que el 
Punto de Equilibrio se alcanzó, cuando se lograrón vender 4 ,056.96 kg . de 
langostino, ésto se logró trabajando al 84.7 % de la capacidad instalada 
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