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I. RESUMEN 

GARCIÁ SANCHEZ. JOSE LUIS. Siate•a de proaramaci6n y control 

de operaciones en una Unidad Acufcola de lanaoatino (4baco -

noraativo). (bajo la direcci6n de: Eduardo Dfaz Veaa y Luia 

A. P6rez Salmer6n). 

La introducci6n del Macrobraeh!um rosamber&ii para au explota 

ci6n en nuestro pata, ha demostrado laa ventaja• que tiene •2 

bre eapeciea nativa• de M6xico y a nivel •undial. La aplica-

ci6n ·de ·la metqdoloafa .Para la· elaboraci6n de 4baco•, deaarr2 

!·lada por el Ina. Agr6nomo Juan Francisco Kaldaian, en laa OP.!! 

racione• y actividades importante• del cultivo de langostino, 

ea el objetivo de eate trabajo. A partir de la literatura re

cabada y analizada, ae tomaron loa lineamiento• m4a importan

te• del cultivo de eate cruat4ceo, haciendo incapfe en 4que--

11oa acerca del lan·aoatino .!•roaeaber&ii 'cDE MAN). Laa opera

cionea y actividadaa de reproducci6n, manejo, eanidad, a1iaea 

taci6n y control de agua, encuadrada• en el patr6n zoot6cnico 

de laa actividad•• pacuariaa, ruaron deaarrolladaa y grarica

daa en la• 11neaa aupeditadaa qua integran el 4baco. Deatacaa 

de•e Aquella• que •• conaideran noraativaa dentro de la expl2 
taci6n del langoatino. El Abaco eat4 integrado por: la línea 

•atriz repraaantada por el perfodo da vida productivo o econ~ 

aicÓ del cruat4ceo y la• 11naa• aupaditada• de •anejo, aani-~ 

dad, alimentaci6n, control de agua y la raglilla a6vi1 calen

da.risada¡ aata Gltiaa par•ita llevar el control de laa activ! 

dada• pravia•anta programada• permitiendo conocer la• racha• 

exacta• para realizar dicha• operacionaa. 



II. INTRODUCCION 

El i•pulao que •• ha dado a la acuacul~ura en lo• 

Gltiaoa afio• en M6xico, ha sido motivado principalment.• por 

la necesidad de producir en mayor escala alimentos de aran c~ 
lidad· pratt1·nica, de bajo costo y en el menor tiempo posible; 

así co•o la de aprovechar recurao• acu!Ceroa, eapecialmente 
en nuestro país donde existen 2.a millonea de hect&reaa.de -

aauaa interiores dividida• en 1.5 millones en aauaa _•alobr••. 

y 1.3 •illonea en aaua• d:¡l.cea(13), ademas de loa recursos -

bi6ticoa potenciales de 6atoa, •• ha constituido en una rica 
expectat1v~. considerando que eata actividad ea una ruente p~ 

tencial rundaaental de trabajo, ali•entoa "Para una poblaci6n 

de 35 •illonee de Mexicanos que no alcanzan a cubrir loa re-
queriaientoa mínimos normativos de nutrici6n"(l3); y de divi

sas que ·ayuden a rortalecer la econo•ia nacional. 

Por lo que el deaarrolio de instrumentos y ••cania

moa en t6r•inoa acceaiblea y de manera 6ail y oportuna, perm! 

tan inducir, orientar y capacitar s pequelloa y ¡lrand•• produ,2 

torea; t6cnico• de acuacultura; Ea~elsa, Inetitutoa, Univer

sidades, Oraaniamoa y Dependencia• de Inveatiaaci6n y Enaella~ 

za Superior, en el cultivo y manejo adecuado de especies p••~ 

queras, principal•ente de Aquellas que por sus caracteríisti-

caa ravorecen en mayor medida la demanda de loe arande• nG--
cleo• de poblaci6n (12,16,31,42). 

La rinalidad de este trabajo •• la de adaptar la ·~ 
todología del aiate•a de 6bacoa (proaramaci6n y control de 1! 

neas de producci6n biol6aicaa) a las operaciones normativa• -

corrreapondiente8 a la ••presa •cuJ:cola, enrocada a una uni--

4ad de producci6n de lanaostino de ciclo co•pleto. 

El cultivo del lanaoatino (Macrobrachium ll)(r:iaur• 

1), en ••xico ••una actividad reciente y en el que ••ha in
crementado el inter6s sobre diCerentea especie• nativaa por -

direrentea aectorea, entre ellos el oricial, instituciones de 
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FIGURA 1: LANGOSTINO ADULTO. 



lnveetlaacl6n 7 la Iniciativa privada (4,5 1 7,e,i1,12,21,22i28 
30). 

Sn ••x1co exlaten 15 eapecle• de Macrobrachlua (Cu.!· 
dro 1) de eetaa, 4 tienen lapcirtancla econ6•1ca pero por no -
eeter debldaaente eetudlada• o por aue caracter!atlcae pro--
plaa, ·no repreeentan ••rant!a alauna para reallsar lnverelo
.,_ conalderablee a tin de eatablecer eu cultivo a aa7or eeca-
1a 7. por J.o _aleao la intraeatructura blelca para lo• trabajo• 
·experl•ental.ea (e,11,12,22,2e,29,30,32). 

Una eo1ucl6n a eete·probJ.eaa ha aldo la ·lntroduc--
cl6n del. •acrobrachlua roaeaber4ll 1nlc1a1aente para trabajo• 
de 1·nveatlaacl6n en . proyecto• pilo toa 7 poeterlor111ente como -
PI•• de· er!"ii para l.·a obtenc16n de poatlarvaa a ni val . coaer---
clal (8, 17). Sate cruatAceo orlat.nario del Sudeate Ael&tlco -
(Malaela, Zndoneala, Tailandia, Caabo7a, Vletnaa 7 otro• pa!
aee) • ha preiaentado arandea ventaja• en cuanto :·a au cultivo 
en ••• sona. •ientra• que en ffawall. con nueva• t•cnica• de -
cultivo han loarado obtener. 4 tone~adaa de rendl•lento por -
hectArea de eata,. eepeci•. (&.20.29). 

Sato• antecedente• orrecen alternativa• de aejorar 
J.a p1aneac16n de explotáclonea de eate cruetAceo en ••xtco, -
Por lo que la e1aboracl6n 7 ap11cacl6n de elateaaa. coao el d91. 
Abaco a7udan a loar•~ la 111ax1a1sa:C16n de 1o•_1nareaoa (•lea-
pre 7 cuando el •anejo en t•r•lno• a•n•r•l•• aea el adecuado) 
dentro de la• J.ialtacionea_de loe recuraoe dLaponlbl~• ·para -

_eate cultivo. 

Sn J.a actualidad en ••xt.co ex1ate poca intor•ac16n 
t•cnlc• deearrollada en nueatro pala. que deecriba la• nor•a• 
a eatablecer-para el. cultivo de lanao•tlno.- Con eete trabajo 
ee· bueca deacrlb_lr en ror•a· objetiva loa aapectoa ••• l•por•.• 
.tantee •obre el ·•anejo del lanaoatlno, toaando eolio :baee el ... 
ciclo de vida eoon6aloo de e•t• oruetAceo, eeftalando laa. rec2 
•endacion•• 7 operacion••" principale• que •• requieren para -
el. correcto aanejo de eata eapecie. 



CUADRO 1: ESPECIES DE MACROBRACHIUM QUE SE LOCALIZAN EN LA_S 
COSTAS DEL PACIFICO Y GOLFO DE MEXICOl 

costa de1 Pacffico Costa de1.Golfo de•Mlxico 

M. aaer1canWD ($) M. acanth111"111!1 (S) ... tene11um ca> 14. oarcinus (1) 
M. aoantochiJ!"WI ($) M. queloh:i 
M. oarcinus (~) M. olfera1 

M. natterer:l 

•• rosember~i++ M. ooconaenaie 
M. jamaio.nae (a)+ 

1¡ Rodr'fguez de la Cruz, M.C., 1965(36,37). 

+¡Reportado por Kensler, C.B., 1974(26). 

++/-Especie no nativa. 
($) Con importancia econ6mlca dentro del mercndo 

de productos pesqueros (25). 

. ·ui 

1 
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La talta de intoraaci6n tacnica eapecializada en el 

cultivo de lanaoatino en eate pata, limita el deaarrollo de -
eata· actividad a nivel nacional. 

Con la adaptaci6n de eata herramienta de proarama--
ci6n 7 control ae pretende aeftalar, el manejo que debe conai

derarae dentro de la planeac16n de una Unidad de producci6n -

Acutcola de lanaoatino de ciclo coapleto, de tal torma que -
paraita con la intoraaéi6n. tacnica ·captada de otro• pal••• 

deaarrollar el. •baco noraat.ivo correapondienta al. cultivo de 

lanaoatino, que pueda operar en nueatro pata, bajo la• condi

cione• que requiere eate cruat•ceo • 

. De .ah! que el obJe.tivo de eate trabaj~ .•ea aplicar 

la metodoloa!a para J.a elaborac16n del •baco de la• activida

de• principal•• que ae realizan ~n loa centro• de cultivo de 

Macrobracliium .roaeaberaii a nivel mundial, y que •irva co·mo -

modelo y a la vez aula para lo• centroa eatablec~~o• y a eat~ 

blecer en nueatro pata. 
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III. PROCEDIMIENTO 

Para poder desarrollar el &baco, debemos de enten-

der perrectamente que ae trata principalmente de un sistema -

de programaci6n de laa operaciones importante• que se han de

terminado para obtener una mejor ericiencia productiva, dura~ 
te el ciclo productivo de cualquier animal. 

Deacripci6n del &baco: 

Eate aiatema tu6 desarrollado con el r!n inicial de 

ordenar adecuadamente laa laborea agrícolas que ae realiza~ -

en un cultivo y aaí optimizar la ~tilizaci6n de loa recuraoa 
diapon1blea por el agricultor (1,2,24). 

El Centro Nacional de Productividad de M6xico, A.C. 
(CENAPRO)*, a trav6a de au programa de produc~ividad agrope-

cuaria, coordinado por el Ing. Juan Francisco Kaldman Encinas 

diaefl6 eate instrumento con el rín de orrecer u~a innovaci6n 

metodol6gica, sencilla y pr&ctica para la planeaci6n de laa -

empreaaa agrícola•. Ayudando aaí a una adminiatracfi6n m&a ra

cional de dicha• ampreaae (1,2,24). 

El 4baco ae detine coao un sistema de programaci6n 

y control calendarizado, que predetere~na la• actividades a 

desarrollar en el ~iclo biolagico de un cultivo agrícola, o 

el .Período productivo de un aniaal, parvada, hato o biomaaa.** 

8eflalando la• techas exacta• para desarrollar l•• operaciones 
.de manejo (1,2). 

Eate sistema eat& coapueato por la linea matriz, o

tra• línea• supeditad•• ~ &ata y la reglllla a6v11 calendari

zada con loa me~e• del afio. 

•Esta Inat1tuci6n paa6 a tormar parte de I~eetructura org&ni
ca de la Secretaría del Trabajo en 1983. 

••se det'ine aal a la poblac16n de peces, moldacoa o cruat&ceoa 
que ae cultivan en un estanque. 
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La l!nea matriz constituye en laa laborea aar!colaa 

el cicl~ veaetativo de una planta, en eate caao representa, -

mediante una adaptaci6n la vida productiva del cruat&ceo (de~ 

de au incubaci6n haata au cosecha), representada por etapas o 

per!odoa determinadom que aeftalan la terminaci6n de una e in! 

cio de la otra (incubac.i6n, eclosi6n, cr!a, enaordia, f'inaliz.!! 

ci6n y cosecha). Eatoa proceaoa naturales que no eat&n auje-

toa a modif'icacionaa conaiderablea noa determinaran el tiempo 

total en que deben deaarroll.arite todas laa operacione8 aarlc,2 

laa, pecuaria• y aculcolaa; ya aea en el momento ~e la aiem-~ 

bra, el nacimiento del animal o la ecloai6n del alevln o lar
va respectivamente, durante au desarrollo hasta la cosecha o 

salida al mercado y deapu6a de la misma (1,2). 

Laa lineas supeditadas corresponden al ordenamiento 

secuencial de las operaciones f'undamentalea para una explota
ci6n aculcola en eate trabajo. Como en cualquier proceso bio-

16aico da la vida productiva de las plantas, animales o espe

cies aculcolaa, deben deatacarae todas laa operaciones que ae 

llevan a cabo y aai miamo, proaramarae dentro de loa límites 

propio• del proceso p~oductivo que se eatA administrando (1). 

En laa actividades pecuaria• laa l!neaa aupedititdaa correapo!! 
~en a manejo y reproducci6n, me~icina preventiva y por dltimo· 

aliaenta~i6n (1,2). Si consideramos que la acuactiltura es una 

actividad .zoot6cnica, la inf'ormaci6n consultada y recabada ae 

inteararA al iaual que laa act~vidadea pecuarias dentro del -

diaeflo de eate aiatema de proaramaci6n y control. 

El Gltiao elemento del Abaco ea la •ealilla m6vil -
cuya graduaci6n correaponde a un calendario.· Este elemento le 

da mayor ventaja' al Abaco, eato ea f'lexibilidad, permitiendo 

tener un adecuado control a partir de cualquier f'echa de laa 

op.,racionea a ef'ectuarse dentro· de la vida pr.oductiva de una 

~ta, animal o especie aculcola con el aolo hacho de colo-~ 
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car ra reala calendarizada en la f'echa de nacimiento, l!lie111bra, 
eclosi6n o avivamiento (de acuerdo a lo que ae est6 producie~ 

do), y de esta manera.identif'icar con f'echaa exactaa las ope
raciones de la• actividad•• por deaarrolldr. 

P1aneaci6n del 'beco: 

Para 1a.elaboraci6n del Abaco de lanaoatino ae uti-

1iz6 la inf'ormaci6n existente en trabaJoa de inveatia;aci6n pu
blicados, que han tenido una importancia en e1 progreso de e~ 

ta actividad, en au mayor parte realizados por personas que -

han colaborado en e1 deaarro1lo d~ los centros de producci6n 
de langostino en Hawaii y otra.a partea de1 mundo. 

La uti1idad que noa brinda e1 Abaco desde e1 punto 

de vista de 1a administraci6n, ea el de proaramar todas Aque

llas actividades no rutinaria& ya probadas que ae realizan en 

loa centros de producci6n en Hawaii, as! como en otros cen--

troa de importancia mundial en el cu.J.tivo de Macrobrachium !:,2-. 

semberaii (sobre las cuales ae tomarAn como actividades norm.! 

tivaa para la elaborac·i6n de1 &baco). Esto representa a:ran-
dea ventajas para Aquellas personas o empresaa que deseen de

aarrol1ar eate culti~o en M6xico sin olvidar que loa ~bacoa 

tienen utilidad para le rea;i6n que ruaron elaborados por lo 

cual la presenta aufa dnica111ante servir& como un ejemplo da 

la matodoloala para aplicaraé en nuaatro pafa. 

Para la planeac:i.6n .del sistema de exploteci6n se ·d~ 
ben considerar alaunos f'actorea, entre loa que deatscan: 

a) La existencia .de otroa centros de-producc16n de lenaoatino 

·en la zona o rea;16n. 
b) Nivel del aiatema de explotac16n, ai exiate en la zona o -

.rea:i.6n. 
e) Grado de tecnoloafa apl:Lcab1e a la producci6n de 1ana:oatino 
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en el pata. 

d) Inveatiaacionea recientea por centroa acu!colaa reaionalea 

o de otroa pa!aea. 

e) Reaultadoa de otros aiatemaa ya eatablecidoa (1,2). 

Y como un tactor muy importante para el. eatabl.eci

miento del. cantro de producci6n (como en cualquier explota--

ci6n pecuaria)9 ea el eatudio de l.ocal.izaci6n el cual. com--~ 

prende l.oa aiauientea puntoa: 

Macrol.ocalizaci6n: E.a neceaario ai'l¡_uar aeoar.Sf'icamente el -

proyecto mencionando laa ganeralidadea del lugar en cuanto 
a:' 

Ubicaci6n 

Clima 
Areaa propueataa 

V!aa de comunicaci6n 

Microlocal.izaci6n: 

Criterioa de selecci6n de sitio 
Acceaibilidad 

Para la aelecci6n del. l.uaar·ea necesario tomar en 

cuenta l.a acceaibil.idad, ea decir, l.oa aedioa •a

ra:.n~ a el.la; que no presente probl.emaa aravea 

de comunicaci6n, con el. objeto de f'acilitar l.aa -
actividadaa del. proyecto. 

Disponibil.idad del. aaua: 

Se requiere q·ue la cantidad de aaua sea suficien

te y permanente. 

Calidad y cantidad de aaua para el proyecto. 
hay que considerar qua loa rangoa da f'l.uctuac.i6n 

de loa par4metroa F!sicos-qu!micoa no alcancen n! 

val.ea c~~ticoa para la especie que se va a traba
jar. Además que la prof'undidad y tluctuaci6n de -
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loe nivele• de aaua eean adecuado• para el tipo -
de reeervorio (eatanque raetico, caja• rlotantee, 

etc.) que ee vaya a emplear y que ee encuentre l! 

bre de contaminaci6n. 

Caracter!eticae del terreno: 

Que exietan la• posibilidades de adquieici6n (ec2 

n6mica y leaal) del terreno. 

Que la topoarar!a del luaar no limite la dieponi

bilidad del &rea para la ubicaci6n de lae inetal~ 
cianea (sin impedimento para eu uso). 

Que ee encuentre protegida contra las inclemén--

cia• del tiempo. 
Que ee cuente con eervicioa localea o cercanos, -

tales como luz, tel6rono, aaa, correo, tel6araro, 

escuelas, hospitales, etc. (14). 

De ah! que, el 4baco que ee elabore con base a loa 
ractores ya planteado• de una zona o reai6n, solamente puede 

eer operable en eee luaar. 

Para el dieefto del &baco ee deben conocer lae cara~ 

ter!eticae particular•• del cultivo de langostino. Debido a -

que eete eietema requiere tiempoe eepeclricoe para la realiz~ 

ci6n de determinadas actividad••· La· inrormaci6n recabada ru6 

la •iauiente: 

Duraci6n del periodo de rert111zac16n 

Duraci6n del periodo de 1ncubac16n 

Duraci6n del periodo de cr!a. 

Etapa• que conatituyen el periodo de cr!a 
Duraci6n en d!aá de cada una de las etapas 

Duraci6n del periodo de enaorda 

Etapa• que.conetituyen el periodo de enaorda 
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Duraci6n en díaa de ~ada una de la• etapa• 
Edad· para alcanzar la madurez sexual 

Edad 7 peao para la f'ertilizaci6n 

Tiempo 6ptimo para la aeaunda f'ertilizaci6n 

Tiempo entre un desove 7 otro 

Etapas del período de interdeaove 

Durac16n en días de cada una de las etapas 

Enf'ermedadee en la zona o reai6n 
Requerimientoa nutricionalee de acuerdo al período 

y etapa en que ee encuentre el cruat&ceo 

Requerimientos f'íeicoe-químicoe del aaua de la r~ 

ai6n 
Caracteríaticae f'íaico-químicae del terreno (1); 

La inveetiaaci6n de eetoe datos, nos da loe linea-

miento• para plantear la línea matriz y la• líneaa supedita-

das, eapecif'icando en cada una de ella• las operaciones a de
sarrollar con la rrecuencia y tiempo con que deben realizarse 

(1,2). 

Fuente• para la obtenci6n de datoe: 

Con el prop6aito de que la proaramaci6n de un &baco 

preaente loa datos maa impo~tantea de lae operaciones que ee 

realizan en explotaciones de cultivo de lanaoetino de una de

terminada reai6n, ea necesario conocer cualea aon las caract~ 

ríaticaa de .. eataa opa.raci·onea, ai 6ataa ae llevan a cabo ·en -

torma adecuada 7 ai pueden aer mejoradas tomando en cuenta loa 

recursoa de que ae diapone. 
Aaí mismo, ea conveniente conocer cualea han aido 

las t6cnicaa desarrollada• por loa centroa de inveatiaaci6n 

rl• la reai6n, relacionados con la• actividadea acuícolae. 
Por otro lado, se requiere consultar biblioaraf'ía 

~pec!alizada, tanto nacional como ex~ranjera, con el f'ín de 
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que l.a proara•aci6n pl.anteada aea l.a ••• adecuada a l.a zona, 
y al mia•o tie•po, aea acorde a loa adel.antoa tacnicoa de la 

actividad en estudio. Laa cuentes de inf'or•aci6n a l.aa que ae 

puede recurrir aon l.aa siauientea: 

Inf'oraaci6n proporcionada por l.oa acuacul.tores de 

l.a zona 

Centros de 1nveatiaaci6n acu!col.a 
Literatura especial.izada 

Coneul.tae a expertos en l.a matoria (1,2). 

Ea común que en l.oa datos rccol.ectados ae preaenten 

variantes, dependiendo de l.a ruente de inf'ormaci6n y .reai6n -

donde ae diaefte el 6baco. Disponiendo ya· de esta inf'ori1láci6n 

podemoa eatabl.ecer l.oa l.ineamientoa aeneral.ea para graf'icar -
l.a l.!nea matriz con aua l.!neaa aupeditadaa. 

Inte¡raci6n ~e l.a inf'oraaci6n: 

Para araf'i.car J.a inf'ormaci6n recabada Caraf'icaci6n 

e intearaci6n del. 6baco noraatlvo) y con el. f'ln de def'inir l.a 

l.!nea matriz que aervirA de baae para l.a proar••ac16n de l.aa 

operacionea a ef'ectuarae en una exp1otac16n de l.an¡¡oatino, "'.! 
di ante .el m6todo propuesto; ea necesario eatabl.ecer. cual. ea -
el. per!odo ideal. de vida y producci6n del. Nacrobrachium .!:.2.!.!!!
bergi~ En eate caso deaarroll.aramoa al Abaco noraativo da una 

explotaci6n de lan¡¡oatino de ciclo co•pleto, baJc 1oa linaa-

aiantoa que.a• ai¡uen en 1a axplotac16n de eate cruat6ceo a -

la tacha, daatacando an ror•• ralavanta loa qua •• 11avan en 

laa explotacionea da eata espacia an al Sµdaate Aa!atlco y -

Hawali. 
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Linea aatria: 

Con la araficaci6n de esta linea ae inicia el diaefto 

del &baco, recordando que esta constituye el ciclo biol6aicoo 

productivo da1 lanaoatino y por decirlo, ea la columna verte

bral de esta sistema y de la que depende el 6xito de la unidad 

de producci6n •. 

De las diferentes especies del a6nero Macrobrachium 

inveatiaadoa, la mayor parte de ~amafto arande e intermedio, -

co•o •on e1 ~· acanthuru•• !• americanum,. !• carclnu•• !• ~· 
!• aa1col.!!:iiionii, !• ~· !!• roaeaberaii y !• tenellum; han 
demostrado cualidades potencial•• para el deearrollo de expl.2 
tacionea de lanaoatino, de loa cuales diataca el !• .roaemberaii 

ya sea porque la mayor parte de loa trabajo• de cultivo de.la~ 

aoatino ruaron hechos con esta especie demostrando las aiauie~ 

tea ventajaa: 

Su comparativa conducta d6cil• 

Menor canibaliamo 

Crecimiento rApido tlpico 

Corto periodo larval 

~ Alta tolerancia para un ampl~o ranao de temperat~ 

ra y salinidad (9). 

El ciclo biol6aico de este cruat&ceo inicia cuando 
el macho deposita el eapermat6toro (masa aelatinoaa y tranap~ 

rente que contiene Íaa eapermatoaoniaa), en la parte ventral 

del cefalotorax de la hembra, a la altura del tercer par de -
perei6podoa donde ae encuentra la abertura aenital, mientras 

que en el macho •• observan en la basa del quinto par (Fiaura 

2)(46). Todo esto ae realiza pocaa horas deapu6a da que la -

hembra aud6, fen6meno aaociado con al crecimiento. en el que 

3andifer y Smith (1976), consideran como uno da loa proble
mas principales para el cultivo da!• roaembergii, au natu
r,ieza combativa (39). 
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el cruat6ceo conrorme crece tiene que cambiarse de su exoes-

queleto y reemplazarlo por uno su talla (46). 

Los huevecillos al entrar en contacto con el esper

mat6foro ae fertilizan, colocándolos la hembra en su abdomen, 

rijados entre loa p1e6podos (Figura 3)(18). En este lugar oc~ 

rre el proceso de incubaci6n que usualmente requiere alrededor 

de 19 d!as a una temperatura de 25ºC a 28ºC (6,9)¡ al t~rmino 

de este tiempo, ocurre la eclosiOn, el periodo de incubaci~n 

puede variar en duraciOn segfin la especie, temperatura del a

gua y 6poca del afto (38,41,44,46). 

Al eclosionar la larva (Figura 4), pasa por 12 est~ 

d!os larvarios durante los primeros 35 días de vida, en el que 

su desarrollo larval requiere de una salinidad del 8 al 22% -

(11), la que puede aumentarse en íorma gradual hasta un 35%, 

la cual empieza a disminuir cuando pase a la etapa de postla~ 

va ademá~ de comenzar a nadar en forma ventral y adquirir el 

carActer bent6nico (la forma larval es activa nadadora y nada 

en forma dorsal). 

La etapa poetlarval tiene una duraci6n de 30 d!as -

que puede variar en días al igual que la etapa anterior y po~ 

teriores a esta, dependiendo de varios factores (Cuadro 2)¡ la 

interacci6n de estos factores pueden determinar en un momento 

dado la prolongaci6n o el acortamiento de un ciclo, que repe~ 

cute en el aspecto econ6mico con p6rdidas o ganancias en una 

explotaci6n (43)·. En los Cuadros 3 y 4 podemos observár y -

comparar algunos resul~sdos de experimentos que fueron erec-

tuados en tiempos direrentes, en lugares distintos y bajo co~ 

dicionea diversas con rormas larvales y postlarvales de varias 

especies incluyendo el!• rosembergii (32), 

Al t6rmino de los 30 días d~ la etapa postlarval su 

metamorr6ais a juveniles se ha completado, y con lo cual tam

bi6n finalizado el período de cría, que. comprende las etapas 

de larva y poatlarva. 

El langostino al iniciar·au etapa de juvenil, adqui~ 

re en rorma definitiva el modo de vida bent6nica, ea decir, -
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FIGURA 4:· LARVA DE LANGGSTINO. 



CUADRO 2: 

Ali•entacidn: 

Condicione• 
F.[•ico-QuL•ica• 
del agua. 

Hacrocli•a y 

Hicrocli•a: 

,. 

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DURACION DEL 
CICLO BIOLOGICO DEL LANGOSTINO. 

La calidad y contenido proteico del 
ali•ento. 

Te•p•raturo, pH, Dureza del agua, -
Salinidad, D02 , PPH de o2 , y cali-
dad Sanitaria del Aguo. 

Situaci6n Geográfica de la Regi6n o 
zona. 
Latitud y Altit~d. 

:o 
1 



r~UAllRO 31 COHPARACION DE EXPERIMENTOS DE CRIANZA DE LARVAS DE MACROBRACHIUtt1 

ESPECIE EXPERIHENT02 SALINIDAD TlftP~RATURA DENSIDAD DIAS A-LA SUPER\ltVENCIA 
c•c) DE POBLACION METAMORFOSIS A LA. M.fTAMOR;,. 

POR LITRO. . FOSIS 

M. carcinua 1 14.0-17.5 ? 25-33 56-65 2.5 
2 ? 30 28 ? 2.5 
3 12 27.5 10 o 
4 16 28 14'.5 30-35 40-50 
5 21 ? ? 90 ? .. 

H. a-rlcanu• 6 10 28 ? 50-72 ? 
7 15 29 •. 5 .? 53 ? 

H. acanthuru• 8 15-20 23-27 33 25-40.: 9. 
9 ? 30 21. 29-50 20-25 

10 16 30•32 13-16 11-69 . 1.6-7~6 
11 16-18 26-31.5 10.2-21.7 44 25 

"· a-aonlcu• 12 15 26-27 ? 18-21 ? 

"· roH•NrgU 13 15-17 ~6.6-30 ? 35 ? 
14 . 12 28 50-67·. 23-28 50.5 

1. NEN (1980)~ 
2. Loa experl•entoa fueron efectuado• en tle•po• diferente•, en lugar•• dlatlntoa ~ ba)o 

condlclone• dlferent••• Eata tabla ha •ldo extractada del Goodwln et. ol. (1977)~ --
que contiene la fuente de cada re•ultado. . 



,~ -·~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. 

lqu,".~l!:~q~tCOMPARACION DE LOS EXPERIMENTOS DE CRIANZA, EN TANQUES, DE POSTLARYAS HACR08RACHIUH 1 

ESPECIE 

M. acan1:hurua. 

EXPERIHENT02 

2 
3 
4 

<H• a•ericanu• 5 
6 

H. roaenbergil 7 

1. NEW (1980) 

TASA DE 
:cRECIHIENTO 

(••/df:a) 

0.225 
0.1.14 
0.221 
0.083 
0.17~ 

o.40 
o .• 37 

0.21 

DENSIDAD' DE 
POBLACION 
(por 111

2) 

49.5 
215 
215 
880 
880 

? 
? 

33-333 

SUPERVIVENCIA DURACION 

" (dJ:oa) 

88 133 
58 30 
53.3 60 
47.7 30 
35.5 60 

? 10 
? 19 

89.1 62 

2. L•• experl•entoa fueron efect"adaa en tle•poa dlferente11 en lugar•• dlatlnto• y baloºº.!? 
diclonea dlfeirentea. E ata tabla ha ddo extractada en Graodwln et •. al ( 1977), que con-
tiene la fuente de cada reaultado. 

N .,.. 
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que su tipo de al.imentaci6n ea a partir de animal.es bent6ni-

cos y detritus orgAnicoa {28,46). Aunque en menor rrecuencia 

sus mudas ocurren de 4 a 6 dfaa en la que va adquiriendo la 

rorma reconocible de un langostino joven {Figura 5) y la de 

requerir aaua dulce. En su habitat natural inicia una miara-

ci6n rfo arriba {desde loa esteros) para alcanzar ls .madurez 

sexual y la tal.la de un adulto. DAndoae casos coao en el rfo 

Aaacuzac en la rracci6n del Estado de Morelos, del cual se -

capturaban J.angoatinoa•; si consideraaoa que es un arl.uente -

del rfo Bal.aaa, la distancia desde la desembocadura en el --~ 

Oce4no PacfCico hasta el pueblo de Aaacuzsc, que se encuentra 

en la ribera de dicho r!o ea de 350! kiloaetroa (Figura 6). 

Habiendo descrito en toraa aoaera loa .aspectos bio-

16gicoa del langoztino, podeaoa describir el ciclo econ6mico 

del !· roseabergiL 

La acuacultura s~ realiza bajo tres sistemas b4ai-

cos de explotaci6n•• que aon: 

(i) "Extensivo (bajas densidades de poblaci6n) o 'libre 

( il) 

{iii) 

rango• cultivo en estanques abiertos muy grandes o á

reas aarinas cerradas (radas, caletas, etc.) 

Intensivo {altas densidades de pobl.aci6n), cultivos -

abiertos en pequeftoa ·Y controlables ~&tanques, tan--

quea o racewaya••• 

•uy intensivo {altas densidades de pobl.aci6n con rre

cuentes cosechas), culti~os cerrados en coapleto con

trol. de aedio aabiente en siateaa de tanques" (19). 

El aistelÍa .de expl.otaci6n de lanaostino, a describir 

en este trlÍbajo, •atA deterainado a p•rtir del periodo de vi

da productivo o econ6aico. El cual eat4 detinidq por dos eta-

• Comunicacian personal del Dr. Lauro Avil.az ori&inario del poblado d~ 
Amacuzac, Moreloa. 

••En las actividadu pecuari- 1- aia-.i·de explotaci6n ae·claaitican 
en lnt:enaivóa, •-iextenaivoa y -tenaivooa. 

••• Tipo de -tanct-• parecido• a canal•• ele rieao da concreto. 
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FIGURA 5: LANGOSTINO JUVENIL. (Macrobrachium s .·) 
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FIGURA 6: LOCALIZACION DEL RIO AMACUZAC. 

•DISTRITO PEDERAL. 

0 AMAC UZ AC MOR, 
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paa: 

Uno muy intensivo que comprende los per!odos de incubaci6n 

y cr!a. 

y uno extanaivo que abarca el per!odo de enaorda o rinaliz~ 

ci6n• 

Ea importante indicar que esto puede modiricarse a~ 

aun el arado de tecniricaci6n de la explotaci6n, de ah! que -

el modelo de explotaci6n que se diaeae es de acuerdo a los -

ractorea y condiciones que eatablezcan el aiatema y tipo de -

explotaci6n. 

Para poder establecer el tiempo de duraci6n del ci

clo econ6mico del lan~ostino para este 6baco integraremos loa 

datos necesarios en un cuadro s1n6ptico el cual posteriormen

te nos ser6 útil durante la araricaci6n de la l!nea matriz y 

de las l!neaa supeditadas (Cuadro 5). 

La duraci6n o intervalo en días de loa per!odoa y ~ 

tapas del ciclo econ6mico del!• rosember¡ii, así como los 

datos de talla y densidad de poblaci6n, se han tomado de loa 

trabajos de inveatiaaci6n realizados por Lina y-Fujimura en -

ffawaii. En el Cuadro 6 podemos observar la direrencia que hay 

en el crecimiento de· .!• roaembergii con otraa especies en· cu! 

tivo en estanque de ah! que loa valorea que se expresen se t2 

men como normativos (representados para hacer el trabajo más 

objetivo y no como valorea absolutos). 



r --
CUADRO 5: CICLO ECONOHICO DEL LANGOSTINO 

PERIODO E T A P A DURACION DIAS TALLA (••) DENSIDAD 
o ACUMULADOS AL TERMINO DE 

INTERVALO DEL PERIODO POBLACION 
EN DIAS O ETAPA (*) e•·> 

FERTILIZACION(l) ' d' 
6 6 3 : 1 

INCUBACION 19 25 2 1 : T.c.C3) 

LARVAS 35 60 15 100 - 1SO 
LARVAS 

C R 1 A t'(>R LITRO 

POSTLARVAS 30 90 40 20 - 'so 
· POSTLARVAS 
POR LITRO 

ENGORDA 
246 ' 21

. 
3 - 5 

o JUVENILES 156 100 - 120 JUVENILES 
FINALIZACION POR H2 

•: Ea•• dato no• ayuda:· a tener un control aobre la bia .. aa y que cualquier variaci6n que 
reaulto anarmal aea indicativa de_ algún prable•a. 

**: La denddad aqul citada •• on baao a loa traba loa realizadoa par Ling, S.W. { 1976) • 
{ 1) Ea el tie•po que paaan laa he•braa can el .. cho durant·e la. fertilización. 
e 2) Eat• data puede aer RIÓ• a•plio o •Ó• ba ¡o, dependiendo el dat .. 1a y tipo de explotación 

en ••~e caao el ciclo dura 8 •••e• {240 dlaa) •a• loa 6 dlaa de fertilización. -
( 3) Una hembra por tanque de crla, pudiendo v~riar o ate dato HgÚn la capacidad del tanque -

de cda. 



9UADRO 6:. CCMPARACION DE EXPERIMENTOS DE CRECIMIENTO, EN ESTANQUE DE HACROBRACHIUH 1 

ESPECIE EXPERIHENT0 2 TASA DE CRECIMIENTO DENSIDAD DE SUPERVI- DURACION TAHAAD 
VENCIA DE LA POBLA-- ( d!aa) PROMEDIO 
CION {por ~) (••) 

H. carcinua. o.09 5.6 5.36 166 28 
2 0.27 1 ? 180 80 
3 0.35 10~7 12~08 188 85.6 

0.42 8.3 15.38 177 94.3 

M. tenollu• 4 0.53 ? 7 180 80-110 

M •. roae~iboroii '5 0.20 6.6 7 420 177 
'6 0.62 1.5 ? 210 155 

7 0.20 18.0 38 300 83 

1. NEN ( 1980 ). 

·2. Loa oxpori•ontoa fueron efectuado• en ti••PO• diforontoa~ en. lugar•• diatintoa y balo condiclo
noa diforontoa. E.ata tabla ha aido extractada do Goodwin et~ al (1977), quit contiene la fuen
te do cado roaultado. 

1 

;.tf 

1 
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Operaciones aeneralea de mane,ll!; 

El proceao de incubaci6n 11 crla puede desarrollarse b~ 
Jo un sistema de tanque• (1'ibra de vidrio o cemento), acuarios 

o alojamientos de otro tipo de materia~ en esto• se alojan -
las hembra• durante el periodo de incubaci6n ( 19 dlaa), larvas 11 

poatlarvaa durante el periodo de crla (65 dlaa).El proceso de 

enaorda que abarcan loa Juveniles ( 156 dlaa) se lleva en esta!! 

quea de tierra (rGaticoa), va~iando considerablemente el·.ma

neJo entre una 11 otra 1'oraa de producci6n. 

El periodo de incubaci6n 11 crla ae lleva dentro de un 

alojamiento herm6ticamente cerrado para el control del· medio ª.!! 

biente, en el caao de no poder cumplir con esta caracterlati

ca, ee debe de proveer al local con au1'ici~ntea ventanas o -
ventani llaa (pre1'erenteaente) para el control de la ventilaci6n -

y temperatura, con el cierre parcial o total. Ade1116e de estar -

provistas de malla• 11oequi tero• por otro lado áe deben tomar t!! 
dae laa precauciones para evitar la entrada de roedores, pAJ~ 

roa, ranae, canarejoa, etc.-

El uso de arandea vo1Gmenea de aaua tanto para el ca!! 
bio parcial o total de esta, y para el lavado de tanques al 

inicio y 1'in de loa periodos de 1'ertiliaaci6n, incubaci6.ll y 

e-ria, traen como consecuencia que el sistema de ,drenaje en e~ 

taa.&reaa sea.adecuado para evitar encharcaaientoa: esto se -, . 
previene si •• considera un declive adecuado hacia loa aiate-
aaa de drenaJe(reJilla• o coladeras) y de un.piso que permita 

al drenado y aecado en el aenor tiempo poaible;aa! •• evita -
que la hu•edad relativa aumente mAa de lo que provoca al· vol~ 

aen de aaua al•acenada dentro del local al estarse evaporando 

y por conalauiente el aumento de la temperatura. 

De acuerdo al periodo del ciclo, por el qua eat6 P~ 

aando el l~naoatino, aua requerimientos de aaua varlan. Duran 

ta lo•"P•r!odoa de incubaci6n 7 crla •• r•quiere de aaua con 
un porcentaje de aalinidad del e al 22$, mientra• qua en la -

enaorda ea 100$ dulce•, En la •a11orla del0.1centrO• de produs 

• Sl !• roa-beaaU. en el Sudaste Aalatico ae ellCOrda en estanque• abaa
tectd __ C- aaua _HlObre (29) • 
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ci6n el uso de tubería PVC, representa arandes ventajas sobre 
la de rierro galvanizado o cobre. El PVC resiste la oxidaci6n 

que provoca el aaua de mar sobre la de rierro aal vani za do y su 

nula toxicidad, ya que la de cobre al reaccionar con el agua 

de mar resulta t6xica. Adem4e ea de r4cil limpieza lo que en 

las otra• tuberías ea dirícil o imposible, y con la gran ven

taja de su bajo costo en comparaci6n con loa otros tipos de -

cai'lería. 

La inatalaci6n de l:a-tubería se realiza de acuerdo -

al ndmero de tanquea. Esto se hace para evitar el trabajo in
necesario y Cacilitar el proviaionamiento de loa volGmenea de 

aaua durante loa ca•bioa parciales o totale• de aaua, adem4s 
de posibilitar el auainiatro de alimento como Artemia salina 

y agua verde•, que .se cultivan en tanques situados aruera o ~ 

dentro del local Cae recomienda que eatan adentro). Hay una 

tuberla adicional y ea la que auminiatra aire por bombeo a t~ 

dos loa tanques dentro del local, elemento indispensable para 

las operaciones de una explotaci6n acuícola. 
Para un mejor control de este sistema de proviaion~ 

miento s~ destina para cada tipo de aaua o alimento una tube

ría diferente,identiCicando a cada una con un color, aegGn 
sea ~i tipo de suministro (Cuadro 7). El abaatecimiento se h~ 
ce mediante bombeo o aravedad, recomend4ndoae este Gltimo por 

áer menor costo. 

La capacidad de producci6n de larvas y postlarvaa -

depende del tamafto del local, así como por el nGmero de esta~ 

ques de enaorda que se diaponaa (capacidad instalada). El equ.!, 
po neceaariO pRra loa períodos de incubaci6n y cría son: 

Tanques de reproductores 

Tanques de incubaci6n 

Tanques de cría 

Tanques para cultivo de Artemia !.!!..!!!.! 

• Aaua ri-ca en ri toplancton ( 9). 

\ 



Ct]~~ _J_:_ IDENTIFICACION DE LAS TUBERIAS USADAS 
DURANTE LA INCUBACION Y CRIA .. 

TUBERIA SUMINISTRO C O L O R 

1 Agua dulce Azul 

2 Agua de 11ar Negro 

3 Arte•la aallna Ro So ~ 

' Fltoplancton Verde 

5 Al re A-rlllo 
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Tanques para cultivQ de Citoplancton 

Tanques para tratamiento o recuperaci~n 

Tanques auxiliares. 

El período de .engorda se realiza en Corma extensiva 

en estanques de tierra, en el que los langostinos dependen del 

alimento producido en estos, este alimento vivo se compone de -

larvas de insectos, Citoplancton, zooplancton, algas mayores 

y pequeftos crustiiceos ( 29). Laa características de :estos .:esta!! 

ques son iguales a las que se usan en el cultivo de peces, p~ 

diendo ~er posible el cultivo de peces no predadores de lan-

gostino con este crustiiceo (9,23,27,29). 

teniendo como antecedentes algunas obaervaciones -

que se ;.eñalan opor.tunam.ente en el desarrollo de cada l!nea -

supeditada en el cultivo de langostinos (Cuadro 8), procedere

mos al desarrollo de las actividades no rutinariaa en las op~ 

raciones generales de manejo durante el ciclo productivo. 

Antes de empezar el ciclo, .se Clj~ una etapa de preparaci6n 

con una duraci6n de 10 d!as en la que se prepara el equipo 

a utilizar durante los períodos de Certilizaci6n e incuba-

ci6n, ahora bi6n, de acuerdo a loe trabajos de inveetiga--

ci6n-~onsultados en los sistemas y tipo de explotaci6n, le 

etapa de prepereci6n se puede circunscribir para el periodo 

de incubaci6n es! como·tambi6n en duraci6n (20,34,39). 

Le selecci6n e introducci6n de loa reproductores a loa tan

ques de reproducci6n, se hace 6 d!as antes del inicio del -

periodo de incubec{on. La selecci6n se eCectaa con base en 

sus caracter!sticae Cenot{picae como son: 

• Longitud total 

Longitud del ceCalotorax 

• Longitud del abdomen 

Tomando en cuenta también la edad y estado nutricionel, es-



CUADRO 81 CRITERIO BASICO ACERCA DEL LUGAR PARA EL CULTIVO DEL CAHARON DE AGUA DULCEl HACROBRACHIUH. 
--------~ - BOSENBERGI! 

LUGAR DE CRIANZA· 
A•bien•e: El auelo no •• il!lportante c::;copto en lo que ae r•fiere a mini•izar la• coatos de loa ins

talacionea; lugar costero;· preferibleiaente con acceao al 11ar y a los pozos de agua dulce. 

Conau•o de agua de •ar: El promedio de conau•o •• de 2L250 litros por dla por hectárea, para la --
crianza (a• aau•e que el agua de mar•• un 3~ 1' O); la salinidad no es menor del 16 ~y -
•• constante; de preferencia de aguas somera• o muy profundas, de lo contrario hay que -
proteger de plancton y predador••• 

Conau•o de agua dulce: Se aupone un aupl•••nto de agua de •ar del 32 ~ O, el conaumo de agua dulce_ 
•• ta•bi'n de 2,250 litros por dla por estanque, por hectárea, para la crianza; la dureza 
total no •• •ayor de 100 ppm CaC03 ; PH 7.0-8.5; de preferencia el abaateci11iento debe ~•r 
de pozos o aobr• todo aguá declorinada, ai no.•• áal hay que. proteger de predador•• y ---
plancton. · 

·Calidad general del agua: T••P•ratura de crianza 2811C + l~C; 1=onau•a máximo entre 1811C"'.31~C, D02 no 
••nor del 75 ~ libre d• conta•inaéián, particular•ente de petroleo .Y pesticidas. 

LUGAR DE LOS ESTANQUES 

A•biente: Libre d• grand•• piedra a, .suela relativa••nte i•P•r•eable (30-60 ~ arcilla), profundidáa_ 
auficiente•ente grande como para conatruir ea.tanques de 1., • de profundidad 11áxi•a del -
agua de l.2 m, mediante una excavación parcial!• lugar relativamente plano pero con desni
vel suficiente co•o para deaaguar rápida•ente oa estanques por gravedad{• cerca de la ca
rretera de acceso, de preferencia con agua dulce disponible a partir de a. construcc~Ón -
de pozos. . 

Cantidad de. conau•o de agua dulce: Fluio •ính10 de 140 litro•/•inuta/Ha; pro•edio de 210-280 litro•/ 
•inuto/Ha; fluio en loa eatanqu•• de una taza de 560 litro•/•inuto/Ha; la capacidad debe 
per•itir •antener un flujo •lni•o para la granja aunque ae eaten llenando loa eatanquea,-· 
ya .que llenar un ••tanque de una Ha. en 48 hora.• requiere caai de 3,500 litraa/•inuto. -

Calidad de conau•o de agua dulce: No •a• de un 7 ~ .de salinidad, dureza total no •ayor de 100 PP• 
Caco3 ; pH 7.0-8.5, ~02 no menor de 75 1'; nivel máx'i•o de entrada del arden de 18-3511C; -= 
te•peratura opti•a de loa eatanqu•• 27-3111C; libre de conta•inacián, particular•ente de -
peaticida• y deaecho• de la granja; preferentemente de pozo, al no hay que proteger de --

.... ·lrpredadore• • 

. J Loa !;.¡;..er~r~t.o• del lugar que se muestran aqul están basados en experiencias actuales en Hawaii 
y otro• d,t' ... el. e•plep de resultados de investigaciones poateriorea, dificilmente modificorác· --
eataa n•cli•. ..'. ••• N•w- \ 1980 •. · . 
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ta aelecci6n puede" hacerse de una rorma m4s r!pida y pr4ct! 

ca, si se hace una identiricaci6n de loa reproductores con 

su registro respectivo en el cual ae anotan los datos indi

viduales (peso, talla, edad, etc.), antecedentes reproduct! 

vos (mudas, ovulaciones, recundaciones, ~te.) y observacion 

es. El sistema de identiricaci6n para loa langostinos ea muy 

parecido al utilizado en la explotaci6n del "cerdo de las a~ 

tividadea pecuarias, mediante el sistema de muescas•, que -

en vez de realizarse en las orejas se realiza en el telaon 

del lanaoatino CFiaura 7), utilizando un sacabocados•• con 

lo que la identificaci6n con este sistema es permanente. 

Durante el período de fertilizaci6n•••, se hacen peri6dicas 

observaciones a loa reproductores seleccionados, loa cuales 

mantienen una relación de un macho por cada 3 hembras, y que 

de acuerdo a la especie varía esta proporci6n(5,8,12); se -

debe tener mucho cuidado a cualquier vestigio de muda, ren2 

meno biol6gico que predispone al canibalismo (18,33), por -

lo que se tiene cuidado de separar a las demaa hembras, de 

lo contrario atacar4n a la hembra que mud6. ~ate ren6meno 

anticipa la ovu1aci6n que ocurre deapu6a de un p~~Codo de 

24 a 48 horas, y de manera inmediata la fertilizaci6n, \pi

ciando de esta manera el período de incubaci6n. 

Loa tanques de reproductores en caso de estar afuera del l~ 

cal, se recomienda proporcionarles sombra total y protecci6n 

contra insectos, pAJaroa, r6ptilea, etc.; aquellos reprodu~ 

torea que no aon utilizados durante el período de rertil·iz~ 

ci6n, permanecen en eatanquea ·rliaticoa o tanques dentro del 

local. El tiempo que ae encuentran en el estanque durante -

el intervalo de una fertilizaci6n a otra, aa le denomina p~ 

ríodo de mantenimiento. 

• Aguilar, v. L. comunicacian peraonal 1983. 

•• :Inatrumento utilizado por loa zapateroa. 

••• La duraci&l de. eate periodo varia ae¡pln el aiat-a que se use para in
ducir la ovulaci6n. Aguilar, v. L. comunicaci6n personal 1983. 
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FIGURA 7: SISTEMA DE IDENTI.FICACillN PARA LANGllSTIN". 
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Al introducir a l~• hembras Certilizadaa a loa tanques de -

cria, se inicia el periodo de incubaci6n por ló que se tie

ne cuidado de seguir el desarrollo embriol6gico de los hue

vecilloe Certilizados (en caso de que ei período de incuba

ci6n se acorte o alargue)(44). La densidad de hembras en e~ 

te periodo ea de una hembra por tanque de cría, ahora bien, 

el •anejo de esta densidad ea debido a que el período de i~ 

cubaci6n puede variar hasta 24 horas, lo cual es contrapro

ducente si se tiene un lote de hembras en un solo tanque y 

al momento de la ecloai6n no coincida el lote, sobrevinien

do el canibeliamo de las hembras por laa larvas. 

El proceso de incubaci6n se puede llevar en dos Cormas: 

(i) Hembras en tanques o acuarios en el que eclosionan las 

larvas pera deepu~s ser treeledadae a loe tanques de -

cr~a. 

(ii) Hembras en tanques de cría en el que eclosionan las -

larvas, pero que, son las hembree lea que se cambian -

a tanques de mantenimiento, sin hacer un manejo extra 

con las larvas, siendo recomendable este por tener un 

menor porcentaje de mortalidad de larvas (2.0,27,2.9). 

Esta altima ea la que se des~ribe en ei desarrollo del tre

baj o. 

Despu~a. de que han eclosionado las larvas, lea hembras se -

retiren y se trasladan inmediatamente a tanques de manteni

miento o directamente e loa estenquea o tanque• de reprodu~ 

toree.Le colocaci6n de protecci6n contra rayoa aolaree o -

luz· intenaa a loa tanques de cría durante loa primeros d!aa 

del período larval evita que las larvaa ae concentren en laa 

zonaa donde hay mucha luz, de lo contrario debido al Coto-

tropiamo poaitivo que preaentan las larvaa, se enredarían -

entre ai, lo que trae como coneécuencia au precipitaci6n al 
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tondo del tanque provocando su auerte •. De ahi la iaportan-

cia para evitar este problema y dar luaar • una diatribuc16n 

a&a homoaenea de laa larvas en el dep6aito. 

La tiJaci6n de densidades al inicio de cada etapa del peri2 

do de cria evita problemas poateriorea, con lo que la pobl~ 

c16n inicial de la etapa debe dividirae en lotea con la de~ 

aidad adecuada para la etapa poatlarval (ver Cuadro 5), y -

depositarlo• en alojamientos con las mismas caracteriaticaa 

(capacidad y calidad de aaua). 

La preparaci6n de loa estanques destinado• para la ensorda 

de loa Juveniles, debe iniciarse de 10 a 15 diaa de antici

paci6n de que tina1ice el periodo de cria. La preparaci6n -

conaiate en: 

Drenado y aecado 

Reparaci6n de taludes, bordoa y drenaje 

Fert11izac16n y llenado parcial durante 2 6 3 diaa 

L1enado.tot~l 

Con lo que eatar&n 1iatoa para 1a introducci6n de las poat

larvaa•. 

Deapu6a de 65 diaa de haber ec1oaionado las poatlarvaa ae -

trasladan a loa estanques de enaorda, evitando el manejo i~ 

neceaario durante esta actividad. 

En el periodo de enaorda las actividades de manejo ae limi

tan a muestreo• peri6dico• cada mea, de la• poblaciones en 

enaorda con al objeto de llevar un control de peso y talla. 

Esta inapecc16n ·ae recomienda realizar a las primeras horaa 

de la aallana o por la tarde; un 10" de la bioma•a del eata~ 

Sl manejo y preparaci6n de· loe estanques aiauen las mismas 
técnicas y procedimientos uaadoa para la cria y enaorda de 
P"'cea (29). 
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que es auCiciente para eCectuar los controles de peao y ta

lla. La veriCicaci6n de la talla ae eCectúa con la medici6n 

de la longitud total, longitud del ceCalotorax y longitud -

del abdomen del langostino (Figura 8). El mantenimiento de 

estanques que comprende reacondicionamiento de taludes y -

mantenimiento de bombas y tubería, se realiza cada vez que 

ae haga la limpieza de loa estanques. 

Ea recomendable que durante este período se aproveche, para 

reparar o dar mantenimiento al equipo y material utilizado 

durante la cría y de eata Corma tenerlo siempre listo para 

el siguiente período de crfa•. 

La última actividad importante y que marca el Cin del perf2 

do de engorda o Cinal~zaci~n ea la de captura, lavado y em

balaje. La captura puede realizarse por dos sistemas: 

• Captura con red de arrastre 

Captura por drenaje del estanque 

El primer sistema, nos puede permitir doa Cormaa de captura 

parcial y total. En un momento dado y debido a un buen man~ 

Jo de loa estanques o una densidad •al calculada, podemos -

encontrar langoetinoa con un peso de 60 gr o mas (peso co-

mercial), antes de que Cinalice el perfodo de engo~da, con 

lo que se puede hacer una cosecha parcial, a menudo en in-

tervaloa meneualea. Esto ea llevado a cabo con una red eap~ 

cial diaeftada para la captura da lanaoatinoa grandes y que 

permite eecapar a loa langoatinoe chicoe, o bien redea de -

~alla reducida qua captura a todos lo• langoatinoa y en el 

que lo• eapecfmanes pequeftoa aon regresados al estanque de 

engorda y loa langostinos grandes son a~le~cionadoa para au 

venta••. 

• Actividad similar al aiatema que ae realiza en laa empresas 
pecua~ia•. 

•• Esta operaci6n tiene el inconveniente de provocar un manejo 
excesivo a los lanaoatinoa pequeftos •. 
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FIGURA 8: SISTEMA DE HEDICION EN LANGOSTINOS. 

10.3 

TOTAL 

s.s 
CEfAlOTO•AX 
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El aeaundo sistema que ea la captura por drenaje del esta~ 

que, se realiza al rín del ciclo de cultivo, esta operaci6n 

concentra a loa langostinos en un canal o pozo cercano al -

drenaje del estanque (Fiaura 9) racilitando de esta manera 

la captura total dl!l'loa langostinos (29). Esta operaci6n ae 

hace prererentemente durante las primeras horas del.día o -

al atardecer. 

Terminada la captura, se procede a au lavado, utilizando el 

sistema que mejor convenaa para la aranja, siendo m4a usado 

el lavado con chorros de agua a preai6n con loa langostinos 

dentro de una Jaula con malla adecuada que no permita la a~ 

lida de loa langostinos. 

De acuerdo al sistema de comercializaci6n se realiza el pr~ 

ceso de embalaje, la venta de lanaoatinos puede llevarse a 

cabo por varios sistemas, siendo loa m4a usados loa aiauie2 

tea: 

• Cosecha y venta inmediata dentro de las inatalaci2 

nea 

Cosecha, lavado y venta a las pocas horas en el -

mercado 

• Cosecha y aÍojamiento en recipientes de carrizo, -

bamba o mangle cubiertóa con hojas Cinaa y mante-

ni6ndolos hdmedos y Crioa mediante la asperci6n de 

agua Cría 

• Cosecha y mantenidos en tanques y cisternas con -

aaua circulante, permaneciendo ViVOB hasta BU lle

aada al.mercado 

• Cosecha, lavados y mantenidos debajo de escarcha -

da hielo (viajes largos 12-24 horas) 

Cosechados, lavados, dasc~bezadoa y conaelados. E~ 

te proceso es el mismo que se usa para la comerci~ 

lizaci6n de los camaronea ( Penaeua .!J!.)'( 29). 
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FIGURA 9: CANAL ~ 'pe,z~ DE CAPTURA. 

ll A YE DE SALIDA 

DllENAJE PllOYllTO ______ , 

DE MAllA 

CANAL O fOIO DI! 
CAPJUIA 

,·..,.~ ... ·•. · .•. ·• • ··j _.,,., .. ·-· ·:,· .. ••••••• 
.... • • ....... •• • ... , ••• ' ................. ..&• 4 • • .... -.. - .... .- ,,.., -~-... 
°a•~ ...... ::: - o o• ... o o,; l/!" ;¡ ::., ., 'O ~ LO 



- 41 -

Operaciones de aanid~ medicina prey~: 

Las operaciones de sanidad y medicina preventiva en 

el cultivo de langostino son muy importantea, ya que un co--

rrecto control de eatoa aspectos durante loa per!odos de f'er

tilizaci6n, 1ncubaci6n cría y engorda o f'inalizaci6n (princi

palmente durante el desarrollo larval y poatlarval), evita -

que el porcentaje de mortalidad aumente m4a de lo normal, fa

voreciendo esto a obtener mayor rentabilidad de la empresa. 

Sí conaideraaoa que el lanaoatino ea muy auacepti-

ble a enfermedades y contaminantes, ea conveniente citar Aqu~ 

lloa de mayor relevancia dentro del cultivo: 

• Hongos 

• Protozoarios 

• Bacterias 

Cloro 

Pesticidas 

• Metales pesados 

Nicotina 

• Nitratos y nitritos 

Por lo que representa un aran problema para loa la

boratorios y centros de producci6n·de langostino, el obtener 

agua dulce y-mar:tña no contaminada para loa pert:odoa inicta--

les del ciclo econ6aico de este cruatAceo. La alta mortalidad 

experimentada en el desarrollo larval y postlarval en los ce~ 

troa de inveatigaci6n y explotaci6n, ha determinado varias a~ 

clone• y lineamiento• para prevenir la mortalidad y son: 

( 1) Pr.oviai6n y mantenimiento de agua da apropiada calidad y 

condiciones f'avorablea, tanto dulce como marina 

( ii) Proviai6n de buena calidad y auf'iciante ca·ntidad da ali

mento y adecuada f'recuencia de alimentaci6n. 

Ui~ Remoci6n de material contaminante 
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(iv) DesinCecci6n de tanques y esterilizaci6n de agua 

(v) Resguardo del laboratorio, incubadoras o tanques indivi

duales de agua para prevenir la entrada de predadores -

( 27 ,29). 

El suministro de aaua marina ha representado grandes 

diCicultades para la explotaci6n de lanaostino. De ah! que p~ 

ra la planeaci6n de una explotaci6n de dicho cruetAceo, debe 

considerarse au localizaci6n cerca del mar para bombear agua 

de un pozo que se construya a orillas de la playa a las inst~ 

lacionea, o de lo contrario transportar el l!quido en tanques 

colocados en un veh!culo y trasladarlo a la aranja para su a! 

macenamiento~ y posteriormente Ciltrar y esterilizar (8,11,20 

27,2~). O bi6n utilizar agua de mar aint6tica la cual tiene -

como inconveniente la inauCiciencia de poblaci6n bacterial de 

la que se desarrolla el proceso de nitr1Cicaci6n,_ que eatabl~ 

ce el equilibrio dinAmico y bio16gico de dicho medio. Bate -

problema ae resuelve mediante el proceso de acondicionamiento 

que dura de 7 a 10 d!as (10). 

Bl costo de las salea para preparar el agua de mar 

aint6tica •• elevado, representando en un momento dado un Ca~ 

tor limitante desde el punto de vista econ6mico, elevandopoa 

loa coatoa ~· producci6n (Cuadro 9). 

En cuanto al suministro de agua dulce, puede aer de 

un r!o, arroyo o un sistema de irrigaci6n, el aaua potable ~e 

la ciudad ea rara vez usada, en caso de-ser así se tiene oui~ 

dado de deaclorinarse perCectamente •. El agua almacenada a ut! 

lizar durante el ciclo productivo del langostino debe ser Ci! 

trada y esterilizada. Es coman de que a pesar de realizarse -

éstos controles al agua destinada para cultivo, se tengan pr2 

blemaa de contaminaci6n de residuos industriales, como son 

los m~tales pesadoa, residuos de irisecticidaa y. herbicidas 

qu nn usados en Cor~a indiscriminada, provocando grandes d~ 

ecol6gicos irreparables. 
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CUADRO 9 : COHPOSICION TIPICA DE LOS PREPARADOS COMER
CIALES PARA LA PREPARACION DE AGUA DE MAR -
SINTETICA ( 1) 

Co•ponent:ea 

NaCl 
HgS04 .7H20 

HgC12 .6H20 

CaC12 
KCl 
NaHC03 
KBr 
H3eo3 
SrC12 .6H20 

HoS0 4H20 

No:f1P047H20 

LiCl 
No:f1o04.2H20 

Na 2s2o3 .sH2o 
Cci(C6H1107)2H20 

AL2(so4) 31BH20 

RbCl 

ZnS047HzO 

Kl 
EDTA NaFe 
CoS047H20 

CuS04sH 20 

(1) Bianchini et: al. (1979) 

" en peso 

65.2 
16.3 

12.7 

3.2 

1.7 
0.49 

0.01 
0.06 

0.04 

0.009 

0.009 

0.002 
0.002 

0.002 

0.001 

0.001 

0.0004. 
0.0002 

0.0002 
0.0001 
0.0001 

0.00002 
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A pesar de tomarse medida• estrictas en cuanto al 

control del medio ambiente en laa instalaciones, que alojan a 
las hembras rertilizadas, larvas y poatlarvas, no se ha evit~ 

do l.s incidencia de ent"ermedades y par4sitoa ·(20,27,29). 

Durante el per!odo de cr!a, ea comdn que ae presen

ten probl.emaa por inf'eccione• de honaoa y bacterias; aa! como 
inreccionea por protozoarios, como ea el hidrozoo, Moeriaia

lyonsy, que ae establece comunmente durante el per!odo de in

cubación ocasionando posteriormente una alta mortalidad en la 
etapa larval (29,39,40). Cuando ae presentan estoa problemas 

se recomienda en el caao de que aean pocas larvas iniectadaa, 

eataa sean re•ovida~ y deatruidaa, pero ai un aran porcentaje 
de larvas eat6n int"ectadaa, ae aacrif'ica todo el lote y post~ 

riormente lavar y deaint"ectar los tanques que ae usaron como 

alojamiento (29,40). 

actualmente laa practicas para el control de P~f'er

medadea y parAaitos en la cr!a y cultivo de peces, aon las -

alamas que se han adoptado para el cultivo de lanaoatino ~ua

dro 10)(29,40,42). 

El eapleo de f'Armacoa para el tratamiento de enrer

aedadea bacterianas, mic6ticaa y paraaitariaa, var!a aegdn el 

caao y severidad de la misma. En el caao de int"eccionee por -

honaos y protozoarios, el tratamiento con verde malaquita en 

una concentraci6n de 0.2 ppm cada media hora diariamente, o -
por 6 horaa con una dosis de 0.4 ppm de sult"ato de cobre (29) 

y as! como el uso de ~oraol a una concentraci6n de 250 ppm y 

cloro aon usado• coniunaenta ..(39,40)·, En cuanto a las enf'erme

dadea bacterianas, el uao de oxitetraciclina, permanaanato de 

potacio• y otro• C6rmacoa (Cuadro 11). son ioe m6e comdnea en 

el tratamiento y prevenci6n de enrermedadea por bacteriaa(39). 
La reducci6n de laa densidades de población, el la

vado y deaint"ecci6n , practicados durante loa per!odoa de in-

.rectivo, pero causa alta mortalidad en loa lanaoatinos --
(Sandit"er y Smith, 1976).· 
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CUADRO 10 : ESQUEMA DE ALGUNAS ENPERMBDADES PROPIAS DE PECES Y SU CONTROL.L 
---··-- .. 

ENPERMEDAD 
1. Viral 
2. Bacteriana 

3. De nardsi tos 
a) Hongos (8a:Pré:i1eSñiel 

b) Dinoflageledoa (Oodin:lwn) 

c) Protosoos ert..néa11.(Coetie, 
Ob:llodone11a, Trichod:lne, etc.) 

d) P&ootosooe ~ntredlrinicoe 
(Icht~ophthirius) 

e) Protozoos intestin!ll.ea 
(Hezaiñta) 

:t) Protozoos sist4m:icos (Myxosoma, 
Myzobo1us, etc.) 

g) Trematodos externos 
( G7%'Qdactylus, Dacty1ogyrus, et~ : 

h) Hela:lntoe (Trematodos, cestodos, 
nematodos, ecantocefalos) 

i) Orll.8•4ceoe 
(Argulua, Ergaeilua, etc.) 

4. Variae 
a) Derivadas de las inruiec1111dl\S 

condiciones ambienta1ee,.dietas 
equivocadas, lesiones epidlrmices 
atribuibl.es a la manipul.~cicSn,etc. 

h\ w~--, • ~· -~- ( ,\· 

CONTROL 
Evitar el. contagio 
Evi•er el. contagio y trate.miento con fiirrnacoe 
antibicSticoa 

Evj.tar e1 contagiO, trata.m:lento con fllrmaaoe -·--· · 
anti:tdngicoa y desinfectar el. recipiente con 
verde mal.aq.u:ita o formol · 
Limpieza del. acuario y tratam1.ento con sulfato 
de cobre o.verde mal.•qúi.ta 
Evi ter la infeccicSn y tratar con formol, aul.fato 
de cobre, azul de metileno o verde malaquita 
Evitar el. contagio¡ combatir las formas libree . 
(con formol, verde malaquita, sulfato de cobre) 
y elevar 1.a temperatura del. .88UB durante algunos 
d!ae al l!mite· de la tolerancia por parte de 1oe 
peces 
Terapias farmacol6gicae espeo!ficas (por ejemplo 
eneptina) · · · 
Evitar el. contagio. Ro se dispone prdcticaa.nte 
de terapias eficaces 
Control.abl.es con baflos en solucidn de formol o 
·~ermanganato pot,sico. 
El.im:inacicSn de lÓa animal.ea infeetantea y de 1o• 
patronea intermedioa(moluacoe, cruat~ceos, etc.) 
existen tambi•n eficaces fármacos antihelm!nticás 
de uso oral. 
LiberacicSn mecihiica de loe pardsitoa e intentar 
controlarl.oa mediante fllrmacos eapecfficoa. 

ldontlflcHr y el.iminrlr ln cn1.1na, ri f[n de '"'1.1;_. 
el uumento de ta euaceptibil.idad a otraa 
enfermedades más graves. 

~1.iminar a loa animal.~a ~nf~~·· 



ctaD:RO 11. PIWIC%PALBS PAlllMX>S BNPLDDOS l:H a. CGITRCIL DI: LIUI .... lllUlllDADBS Dll'lllCCIOSAS 

DB LOS PBCllll (1) 

FA:. 

Cloruro é&tico 
llMCI) 

Sulfato de cobre 
(Cu.so.1 

Formol (solucidn oamercia1 
del 37" en pe- da f-1 en agua) 

Asul de matileno 

Oxitetraciclina 

(1) • Bianchlni, ~· (1979). 

BolucilSn an aqua 
(3• - pe-) 

Soluci«Sn - ..,_ en la zalacidn 
la 2000 (con -taal. adicidn de 
icidc adtico qlacial an raa«Sn 
de 1 mi: por litro) 

Diluida en &'lJ1a - la zalacidn 4e1 
115000 
114000, 116000 

Boluc.t.«Sn en agua en la relac.t.dn de 
111000 
11100000 

Soluc.t.ISn en ll<J18 en la n1ac.t.&u 
1115000 . 
11200000. 

Ailadir al aqua en la rasdn 1120000 
o bien (fo:r:ma comercial) 

o bien (fozaa -ial) 

llafto de 30 llinu~ haata un -«xt.o 
da doa hor-. 8610 para loa pece• cle 
agua 4ul-

Bailo de un llinuto 

Ballo de 10-40 •equn4o• 
Bailo 4e haat& 30 m.1nuto11 

Bailo da· 10-30 aegundoa 
Bailo de uná hora 

Baflo con ti.-¡io indefinido 
Por vS:a ora1 en el al1-to - relacida · 
de 5o-75. 1111 Por kq da p .. o coq>oral por 
dla 
J:nyeccidn intr•peritonaal de la f
aoluble. en relacidn ele 10-30 1111/kff de 
peao corporal · 

Por vla -al - al alimento en retac.t.• · 
da S0-75 1111/kfl de peao corporal . por ella 
Duraci6n del uat:aalento1 aprmr•9e 1 

ta 10 di•• 
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cubaci6ri y cría, dan mejore• reauitadoa para la prevenci6n de 

en.fermedadea. 

Es sumamente importante eatablecer que queda prohi

bido .fumar dentro del laboratorio o instalaciones donde se d! 

sarrolla el período de erra, ya que las larvas del langostino 

son muy sensibles a la nicotina (29). 

El amoniaco, nitratos y nitritos, representan un •! 
rio problema para las larvas, siendo altamente t6xicoa para -

6staa. Para solucionar este problema debe utilizarse un .fil-

tro biol6gico a base de .fitoplancton (agua verde), en el que 

resalta la Clorella que requiere compuestos nitrogenados para 

su desarrollo (8). 

Durante el per!odo de engorda, la pre~enci6n y con: 

trol de predadores, en.fermedadea y pa·rllai toe, se practica con 

·1oa m6todoa que se usan en las operaciones de cultivo de pe-

cea. El estanque de engorda, debe ser ~renado, secado y lim~

piado con la .finalidad de destruir esporas, huevos y estados 

larvarios y juveniles de predadorea(29). 

A continuaci6n se describen las actividades princi

pales que se .llevan a cabo dentro de las operaciones de sani

dad y medicin~ preventiva: 

Antes de que inicie el período de .fertilización se lava y 

deein.fecta el equipo y alojamiento para loa reproductores 

seleccionados. Durante el tiempo que permanecen loa repro-

ductorea en loa tanques, se deben hacer cambios_ parciales -

de agua todos loa días, para limpiar los desechos del .fondo 

de loa tanquea (detritua org6nicoa) y realizar una deain.fe: 

ci6n diaria o cada doa díaa del agua. 

Al miaao tiempo deben lavarae y deain.fectarse loa tanquea y 

equipoa a uaar durante loa per!odoa de incubación y crta. 

Ea ta actividad permite tener pr.eparado dicho equipo en tea 

de la introducción de laa hembra• .fertilizadaa. 

Cabe aeftalar nuevamente que al iniciar un ciclo y antes y -

deapu6a de cada periodo, el equipo y material correapondies 

te a cada uno, debe de repararae, lavarse, aecarae y deain-
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Cactarse (tanques, componentes de loa Ciltroa, tuberías, ·~ 

tanques, ate.), para tener preparado el equipo y material -

antes de la introducci6n da loa lotas. 

Cuando las hembras se han depositado en los tanques da cr!a 

o de incubaci6n (si ea uaa eata sistema), se debe desin

Cectar al agua peri6dicamente, asto ea haca en Corma aincr2 

nizada con loa controles de agua, asta oparaci6n se realiza 

cada dos d!aa con al daainCactante que mejor convenga a la 

·explotaci6n. El uso de verd~ malaquita y azul de metileno 

son loa mAs usados comunmenta y parecen ser manos t6xicos -

(menor eCecto residual) que otros dasinCectantas sobre loa 

huevecilloa y aatad!oa larvarios. Esta operaci6n se lleva a 

cabo hasta que Cinaliza el período de incubaci6n. 

En el siguiente período que comprenda a la erra se continda 
la pr4ctica de limpieza y desinCecci6n diaria (ver l!nea de 

operaciones da control da agua). La ramoci6n da desechos se 

lleva a cabo con cambios parciales de aaua, asto se hace 

concentrando las larvas en un extremo del dep6sito, sombrea~ 

do al extremo o parte opuesta del tanque con alguna tapade
ra de cart6n obacuro; Aprovechando el Cototropismo positivo 

de las larvas para podar siConear de la zona sombreada el ~ 
limen to no consumido, los restos da las mudas, excretas y la.!: 

vaa muertas• 
En los d!as 6,12,18 y a partir da loa 26 días da· haber ec12 

sionadQ con una Crecuencia de 7 a 10 d!as se ecectda el ca~ 

bio total de agua. Esta actividad ae desarrolla hasta que -

Cinaliza al per·rodo de erra. 

La desinCecci6n del agua, se hace preCerentemente en Corma 

indirecta, as decir no directamente al agua donde se encue~ 

tren las larvas, sino al agua que ae usa para loa cambios 

parciales y totales que ademAa deba de_eaterilizarse. 

A loa 55 d!as da habar eclosionado laa poatlarvas, se deben 

de iniciar las actividades de limpieza y desinCecci6n para-



preparar los estanques de engorda que alojarán a los lango~ 

tinos juveniles. Como ya se mencion6, el drenado, secado y 

limpieza de los estanques son las actividades a realizar a~ 

tea de la introducci6n de las poatlarvaa. 

Terminado el periodo de cría se trasladan a los estanques -

de engorda, esta operaci6n se lleva a cabo durante las pri

meras horas del d!a, separando las poatlarvas enrermaa o -

sospechosas antes de su introducci6n. 

Durante el período de engorda o Cinalizaci6n las actividades 

de limpieza se hacen cada 15 días, aprovechando para reali

zar las actividades de mantenimiento. Las labores de limpi~ 

za quedan limitadas a retirar algas (si hay proloCeraci6n -

excesiva), as! como de maleza de las orillas de los estan-

ques. Cada 30 días, en el d!a que corresponde a las labores 

de limpieza, ea recomendable realizar el muestreo de peso y 

talla {para determinar conversi6n alimenticia), con objeto 

de evitar un nuevo manejo que traería como consecuencia pr2 

vocar mayor stress. 

Se recomienda hacer pruebas peri6dicae de control sanitario 

al aaua. 
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Proporcionar alimento a las larvas y postlarvas ha 

representado grandes problemas a los centros dedicados a la -

producci6n de langostinos; al eclosionar la larva su talla ea 

de 2 mm aproximadamente (7,28,38), por lo que el alimento a -

suministrar debe ser menor a su tamaao (o.4 mm promedio), es

te inconveniente se ha resuelto al suministrar nauplioa de -

Artemia ~(Figura 10), durante loa primeros 12 d!aa de -

haber eclosionado (35). De ah! que ea de gran importancia el 

cultivo de este minicruatAceo en las explotaciones de langos

tino; el uso de la "hueva" (ovarios) de lisa ( Mugil .!!J?), como 

suplemento adicioñal a loa nauplioa de Artemia, es usado tam

bi&n para alimentar a las larvas. 

Por otra parte, el uso de alimentos preparados, al

ternados con nauplioa de Artemia, son tambi&n una prActica c2 

man dentro de las operaciones de alimentaci6n especialmente -

durante loa primeros d!as de vida; aunque loa nauplioa de ~

~ ~ son esenciales para la alimentaci6n de las larvas, 

en loa a1timoa ªªºª• la oti:t..-n:c'!-:6n e importaci6n de loa huevec! 

llos resulta dir!cil y costoso para realizarlo, por lo que el 

desarrollo de cultivos de Rot!reroa, Cicl6podoa, Cop&podoa, -

Daphniaa o pulga de agua (Figura 11), inru~orioa y otros ent2 

moatr§ceos son usados cada vez mAs cómo alimentos bAsicoe(29). 

As! como el alimento vivo de apropiado tamaao para 

las larvas como dieta prererible'. se ha mencionado el uso de 

alimentos preparados a base de productos locaies disponibles 

de bajo costo, como pueden ser grano~ huevo, pescado y rrutaa 

(de desecho pero no por ello descompuestos). Ea as! como el -

huevo, rrijol de soya molido ademAa de la.carne de pescado, 

son loa alimentos que son ingeridos por las larvas, teniendo 

entre algunas de sus ventajas, su alto contenido de prote!na, 

r~"!l disponibilidad y bajo costo¡ lo que hacen que au utili-

.ión se haga con mayor rrecuencia (29). El preparado ea he~ 
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FIGURA 10: NAUPLiú DE ARTEHIA SALINA. 



-~-

FIGURA 11: DAPHNIA ~ PULGA DE AGUA. 
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vido o cocido a vapor. en este caso se recomienda el dltimo; 

despu6s de esta acci6n se agregan vitaminas y levaduras mez-

clandolas con la masa, se deja reposar y posteriormente se a~ 

ca y se pasa a trav6s de sedazos de diCerentes tamaños. Con -

lo que se obtienen part!culas de varios tamaños para suminis

trarse de acuerdo al crecimiento de las larvas (Cuadro 12). 

El uso de Citoplancton (Clorella), para evitar niv~ 

les de toxicidad por compuestos nitrogenados a.partir de la -

descomposici6n de materia orgánica depositada en el Condo de 

loa tanques de incubaci6n y cr!a, tambi6n cumple una Cunci6n 

como alimento (8,9,45). 

La alimentaci6n de los juveniles y langostinos adu! 

tos no presenta·grandes diCicultades. Sus h4bitos alimenticios 

lo resaltari como una especie omn!vora por lo que ade~~s d~i ~ 
alimento producido por el estanque se le proporcionan· pedazos 

de pescado, huevas de lisa, granos, erutas o pelleta con un -

alto porcentaje de proteína. 

Los langostinos juveniles al introducirse a los es

tanques de enaorda dependen mucho del alimento producido por 

estos, ya que loa alimentos suplementarios son dados en mode

rada cantidad. Cuando se cultivan en combinaci6n con altas -

densidades de peces, loa lanaostinoa a menudo hacen uso del -

alimento de los peces consumiendo poco alimento adicional (15, 

29). 

~ara que loa lanaoatinos encuentren las caracter!s

ticaa ideaLea de medio ambiente en el momento de ser introdu

c idoa a loa estanques, se deben preparar 6stoa 15 d!as antes. 

Esta etapa de preparaci6n ae ha desarrollado en las l!neaa de 

operaciones aeneralea y medicina preventiva. Iaualmente se 

comprenden dentro de las operaciones de alimentaci6n, las Ce~ 

tilizaciones de loa estanque• de enaorda. 

La a1imentaci6n de loa lanaoatinoa debe de cumplirse 

bajo ciertas caracter!aticaa: 

• Alimento de menor tamaño que.las larvas 



CUADRO 12 : TAHAAO DE LAS PARTICULAS DE UN ALIMENTO ARTIFICIAL PARA 
·---- - ···- ··ALIMENTAR A LAS LARVAS DEL LANGOSTINO GIGANTE DE AGUA 

DULCE (HACROBRACHIUH ROSEHBERGII) EN EXPERIMENTOS EN LA 
ESTACIÓN DE INVESTIGACION PESQUERA EN GLUGOR, PENANG, 
MALASIA (1) 

EDAD DE LAS LARVAS 
(d!aa) 

2 - 4 

5 - 10 

11 - 20 

20 + 

(1) Del Bardach .~al (1972). 

TAHAAO DE LAS PARTICULAS 
DEL ALIMENTO (••) 

0.4 

o.s 
0.9 

1. 4 



' ,.· 

• Aliaento vivo (de pre:rerencia) o arti:f'icial de· a~ 
to valor protelnico 

• Alimanto de :r&cil adquiaici6n o cultivo 
Aliaento de maanl:f'ica palatabilidad. 

Como •• ha aancionado. laa tlcnicaa 7 aiatemaa da -
éultivo o preparaci6n da alimento• dependen d•l tipo de pro-
ducci6n 7 el nivel t•cn1co-econ6m1co que •• manejen en la ex
plotaci6n. 

La• actividaaa laportant•• en l•• operacionea de -
alimentac16n aon: 

Durante loa perlodoa de :f'ertiliaaci6n e incubaci6n ade•A• de 

loa reproductorea an man.tenimiento 7 de animal•• en:rer•o• • 
la ·al.imentaci'5n cónai.ate en al.1mentoa preparado• que ·-;•u•!· · 
niatran a raa6n del 3 al 5S de au peao vivo diario(9.27). 

En el caao de que loa reproductor•• •• mantenaar:a .. en eatan-- . 
quea de tierra. •• aiaue la pr&ctica a uaar con lo• lanao•
tinoa Juvenil••· 

La. aliaentaci6n de laa larva• 7 poatlarvaa •• realiza tal. 7 . 
como lo ·deacribe Lina< 19159) (Cuadro 13). De la qua •• toa6 -
la in:f'ormaci6n para au ara:f'icac16n an el Abaco. ·La cantidad 

·de al.iaento a •u!lliniatrar. rapraaenta al 30" del .P••o viv.o 
de la larv.a por dla (17.1 27). La proviai6n de aaua verde ~-
(Cloralla), ea independiente dal auainiatro 7 cantidad de 

·alimento.para laa larvaa, 7a qua au :f'unci6n principal ea la 
de aervir coao un tiltro·biol6a1co para loa deaecboa d• la 

deacompoaici6n da mmtaria oraAnica. 
Durante la.etapa da praparac16n de eatanquaa¡, 15· dla• anta• 
de la introducci6n da la• poatlarvaa a loe eatariquaa de en
·aorda; · aa raaliaa la primara :rartiliaac16n-. Tarainadaa la• 
operacionea 'da aanaJo 7 aadicina preventiva en loa, eatan--..., 
qu•• de anaorda (·lavado, aeoado, n1valao16n del .. :rondo. r~p~ 
rac16n· da talud•• "y canal· o poso de captura)• ·•• procede a 



."-_, -r--- CUADRO 13 : SISTEMA DE ALIHENTACION ¡ --- ·--~ . -~·-·-~---
D I A ALIMENTO Y FRECU NCIA ,e- AOO_A HARINA CAMBIO DE AGUA 

Dla Anochocor Nacho 

1 y 2 P-2 A ·' 20 Cada •allana caMbio 

3 P-4 A 20 parcial do agua y .r!! 
4 P-3 A y p 20 •ovor Jdoaochoa y 

5 "1 P-3 A y p 20 ali•onto no con•u•ido. .-. 
' 

6 "1 P-1 A y p 25 Co•bio total 

7-a 11 Al P-4 A y P- 25 Ca•bio parcial 

12 P-5 A y p 30 ,: Ca•bio total 

13 a 17 P-5 p p 30 -:t:Ca.bio parcial 

18 P-5 p p 30 :ca.bio total 

19 a 25 P-5 p p 30 e.:•b.io parcial 

26 P-5 p P- 35 Criblo ~o-tal 

27 P-5 p p 35 Ca•bio parcial diario, 
Ha ata total ··é:ada .7-10 .dlaa. 
Juvoniloa 

P: Preparado 
A: Arto•ia Salina. 
HUMEROS: NÚ•oro do voco• do au•lniatro. 



- 57 -

la f'ertilizaci6n org4nica del suelo (23,29). Para realiz·ar 

esta operaci6n, se distribuye excremento de vaca y limo en 

el suelo del estanque, paso contínuo, se introduce agua ha~ 

ta un nivel de 20 a 50 cm a partir del rondo del estanque, 

Esta se deja durante 2 a 3 días, para posteriormente termi

nar .de llenar a l - l.5 metros de prof'undidad. 

En Asia las densidades de poblaci6n dependen de varios f'ac-

torea como son: 

Si loe langostinos son para ser cultivados solos 

o en combinaci6n con peces 

Si 6stoa son cultivados con peces, las especies y 

número de peces aer4n equilibrados 

La calidad del a¡~a y f'ertilidad del estanque • 

• Variedad y cantidad de f'ertilizantea para ser ua~ 

dos 

Calidad y cantidad de alimentos disponibles (30). 

La introducci6n de especies de peces herbívoros ayudan a -

controlar el excesivo desarrollo de plantas acuáticas y f'i

toplancton además de f'ertilizar los estanques con su excre

mento (29). 

La carpa verde o herbívora (Ctenopharinaodon idellua), car

pa plateada (Hrpophthalmichth~~ molitrix), c~rpa cabezona -

(Aristichtys nobilia) y la lisa (Mu¡il cephalua), son al¡u~ 

naa;_de_ laa eepeci~a de peces que son usadas para cul ti varee 

con el lanaoetino~ con aran 6xito en las granjas piscícolaa 

de Aeia (9,29) .• 

Para. cultivar en combinaci6n l~n¡ostinoa con peces, loa ra~ 

aoa de poblaci6n son de 5,000 a 15,000/hectárea, si son cu! 

tivados solos la densidad ea d~ 15,000 a 30,000 por hectárea, 

pero no solamente la densidad depende del número y especies 

de peces, eino tambi6n de la calidad del aue~o y aaua de loa 

eatanquea (Cuadro 14)(29). 



CUADRG 14 RANGOS DE. POBLACION PARA EL LANGOSTINO GIGANTE DE AGUA DULCE 
(MACROBRACHIUM ROSEttBERGII) CULTIVADO SOLO Y CON PECES EN· EL 
SUDESTE ASIATICO. . 

CONDICIONES DE LOS 
ESTANQUES 

rico 

••dio 
pobre 

rico 

medio 

pobre 

RANGO DE POBLACION 
(LANGOSTINOS/HA) 

LANGOSTINOS CULTIVADOS 
SOLOS 

15,000 
10,000 
6,000 

LANGOSTINOS CULTIVADOS 
CON PECES 

6,000 
12,000 
.t,000 
8,000 
2,000. 
.t,000 

(1) Bardach et. al. (1972) 

RANGO DE POBLACION 
DE PECES 

co•pleto 
•itad · 

· co•pleto 
•itad 
co•pleto 
•itad · 
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Estos rangos de poblaci6n del Sudeste AsiáticÓ son conside

rablemente menores que los rangos usados en criaderos desa

rrollados en Hawaii; Puerto Rico, Honduras y Panamá (3,6,20 

29,.35). 

El suplemento alimenticio a proporcionar durante el período 

de engorda del langostino debe contener un 75.% de materia -

animal y un 25% de materia vegetal (granos y desechos de -

erutas o legumbres), suministrándose a raz6n del 5% del pe

so vivo diario de loa langostinos (la mitad de la raci6n en 

la maHana y la otra mitad por la tarde)(9,29). 

Deapu'a de introducir las postlarvaa-a los estanques, ea r~ 

comendable realizar cada 30 d!ae la Certilizaci6n usando p~ 

ra tal prop6eito, excremento de vaca previamente Cermentada. 
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El desarrollo de esta l!nea reviste de gran impor-

tancia al igual que la de medicina preventiva y la de alimen

taci6n. La consecuencia deade el punto de vista econ6mico de 

las operaciones de control de agua es la de evitar grandes -

p6rdidas de ejemplares principalmente durante el periodo cri

tico del langostino. 

La mayor!a de los langostinos del g6nero Macrobra-

.5.lli.!!!• pasan una parte de su vida en los esteros (·estadios -

larvarios) en donde el medio acuático de estos lugares difie

re mucho de loa medios ambientes del aar, r!os, presas, lagos 

etc. (Figura 12). Ya que su medio es salobre, variando el po~ 

centaje de salinidad de acuerdo a la afluencia del mar o de 

las fuentes de agua dulce. Dicha aalinidad es de vital impor

tancia para la sobrevivencia de larvas y postlarvas de langa~ 

tino, de ah! que ese nivel se controle estrictamente durante 

la cría y cultivo de este crustáceo. 

En cuanto a los langos_tinos juveniles y re_producto

res sus requerimientos de agua se suplen con agua dulce, en -

el caso del !• rosembergii en el Sudeste Asiático se practi

ca su cultivo en estanques provisionados con agua salo~re(29~ 

El uso de cualquiera de las dos rormas de suministro, depende· 

del costo econ6mico del recurso a usar. 

Los problemas de contaminaci6n del agua se tratan -

de evitar al máximo conforme a las prácticas expuestas ante-

riormente (8,20,27,29). 

Es necesario llevar a cabo la Ciltraci6n y eateril! 

zación del.agua tanto dulce como marina a utlizar durante el 

cultivo con lo que_ae evitan problemas de infecciones bacte-

rianas, mic6ticas y parasitarias. Pero no evita los problemas 

de contaminación por lo quP. el uso de pruebas qu!micaa cuali-

jtivas (papel tornasol, indicadores color!metroa, etc.) nos 

yuda a detectar estos problemas•. 

• Ae~ilar, v. L. comunicaci6n personal (1983) 
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FIGURA 121 

--- ---
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El control de loa parAmetroa f"í•J..~.C>:-<tui.llri.caa.,-·--· 

otra de las operaciones a realizar durante la exp.lotaci6n .de 

langoatino. Dicho control ea el mismo que se practica en el 

cultivo de peces, pero los parámetros son diCerentea. Aunque 

estos varían en loa diversos períodos del ciclo del lanaoati-

no. 

La temperatura, pH y o 2 (ppm) son loa parAmetroe 

que más destacan en el control de agua, la turbidez, no2 y d~ 

reza del aaua son otr~a que tambi6n se llevan a cabo. 

Dentro de las operaciones de control de ag.ua se co!! 

templan las siguientes actividades: 

Durante el períod~ de Certilizaci6n loa reproductores se -

alojan en tanques conteniendo agua dulce o salobre (no más 

del 7% de salinida~)• debiendo estar proviatoa·de aireadorea 

para mantener la ox·igenaci6n de 5 a 6 ppm y si son neceaa-

rioa, adaptar calentadores con termostato para mantener la 

.temperatura de 28ºC ! 1°. En cuanto al pH, este debe mante

nerse entre 7.8 a 8.3; así como la dureza del agua debe co!! 

tener arriba de 100 ppm de caco3 , y el 00 2 no menor del 75% 

(8,9,~0,27,29,32,39). 

- ·En el moment·o en que las hembras f°el<"tilizadaa sean introdu

cidas directamente a loa tanques de cría, la salinidad del 

aaua ea del 3% y a partir de este momento cada dos días gr~ 

dualmente se incrementa la concentración de sal en el aaua, 

hasta lleaar a un 18% al día catorceavo de la incubaci6n -

. (Cuadro 15) • manteni6ndoae ea te porcentaie hasta el momento 

de la ecloai6n. 

Al inicio del período de cría se aiaue la práctica del cam

~ ~o aradual de salinidad, a la par con las operaciones de 

·edicina preventiva y alimentaci6n. Loe cambios parciales ., 

• En caso de utilizar este medio como cultivo. 



_C!!!~RO ::!:? PROCEDIMIENTO PARA EL CAMBIO GRADUAL DE SALINIDAD 

DIAS PERIODO SALINIDAD (") 

1 y 2 lncubacl6n 3 
3 y 4 .. 6 
5 y 6 " B 
7 y B " 10 
' y 10 " 12 

11 y 12 .. 14 
13 y 14 " 16 O> 

"' 15 - 19 .. 18 1 

1 - 6 cda 18 
7 - 12 " 20 

13 - 18 " 25 
19 - 24 ... 30. 
25 - 30 .. 35 
31·- 37 " 35 
38 - 44 .. 30º 
45 - 51 " 25 
52 - 58 " 20 
59 - 65 " 15 

·. 
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dj aaua son restituidos por el mismo voldmen de aaua con el 

mismo porcentaje de salinidad y características Císico-qu!

micas. Los cambios totales se hacen para aumentar o dismi-

nuir la salinidad del agua, evitando de esta Corma el mane

jo brusco de las larvas y postlarvas durante esta operaci6n, 

evitando los cambios r6pidos de temperatura del aaua, ya -

que el shock t6rmico produce alta mortalidad a las larvas -

y postlarvas durante el proceso de cr!a•. 

Entre loa 30 y 40 dlaa de haber nacido las larvas la salin~ 

dad del aaua es de un 35" (con lo que se trata· de iaualar 

las características C!sico-qu!micas de un estero), la que 

disminuye hasta un 10-15" de salinidad antes de la introdu~ 

ci6n de las postlarvaa a loa estanques de engorda (Cuadro 15). 

En caso de que el periodo de engorda se realice en.aaua du! 

ce, los 6Ltimos 10 d!as del periodo de cría se dedican a -

adaptar a las Rostlarvas a ese medio, disminuyendo aradual

mente la salinidad de 15 a 0%. Si se cultivan en aaua salo

bre este proceso se pasa por alto. El desarrollo de este -

procedimiento ea a partir de la t6cnica citada por Ling(l969, 

1976) y Fujimu~a (1972). 

- Se han citado las características que debe tener el agua de 

·loa estanques ya sea salobre o dulce. La elecci6n de·una u 

otra depende del eCecto directo que ejerza sobre los coatoa 

de producci6n de la granja. 

El manejo de los estanques varía considerablemente de uno a 

otro· ·sistema, aunque loa cuidados son loa m:iamoa. Loa .con-

troles p·eri6dicoa de la calidad qu!mica y sanitaria del --

agua se hacen mensuales o quincenales; el control .. de tempe

ratura, pH y oxígeno disuelto en el agua ae realiza del dia 

rio (tres veces al d!a). 

Loa rangos de 7.8 a 8.2 de pH, 28ºC a 30°C de temperatura y 

Aguilar, v. L. comunicaci6n personal (1983). 
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3 a 6 ppm de oxígeno son loa aceptables para el período de 

engorda¡ cuando la dimensi6n de loa estanques son muy gran ... 

des. ea conveniente colocar aireadores para asegurar una -

buena oxigenaci6n del agua, adem&a de proveer de un adecua

do Clujo del líquido que la mantenga Creaca y oxígenada du

rante el día (evitAndose el aumento considerable de la tem

peratura del agua durante las horas del mediodía)•. 

Desarrollada la dltima línea supeditada que integra 

al Siatema de Programaci6n y control en el cultivo de langos

tino y con el criterio Cundamentado en las experiencias de e~ 

plotaci6n de este crustAceo, especia1-mente del Macrobrachíum 

roaemberaii, llevadas e.n el Sudeste AaiAtico, Hawaii, Centro

amúrica y otros países como el nuestro ( 4, 16, 21, 22 .• 31) se pr.2 

cede a ia graCi6aci6n del Abaco. 

• Experiencia personal durante el Servicio Social que preat6 
en el Programa de langostinos, desarrollado por al Fideico
miso LAzaro C&rdenaa en la Ciudad da LAzaro CArdenaa, Mícboa 
can, M6xico -
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IV. GRAFICACION 

Deapu6a de haber desarrollado la inrormaci6n de ca
da una de lea actividades importantes correspondientes a rn~ 

nejo, sanidad y medicina preventiva, alimentaci6n y control -

de aaua de acuerdo al ciclo biol6aico-productivo del lanaoat! 

no (linea •atriz), ae procede a la araricaci6n ~e las lineas 

y la realilla •6vil. 
Para tal rin ae utiliz•rA el matarial que deecribe 

Aguilar, ·v.A. (1), en la elaboraci6n ~e Abacoa. En este caso 

la eacala a usar en l~ araricaci6n eerA de un millmetr~-por -
dia, escala que puede ampliarse para racilitar au interpreta~· 

ci6n y destacar objetivamente la inCormac16n y con eato eim-

pliricar el manejo de esta herramienta de proaramaci6n y con

trol. 
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PERIODO DE FERTILIZACION: Inicia con la introducción de· loa 

reproductores seleccionados para este periodo. su duraci6n es 

de 6 dias (escala: l dia = l mm). 
Pl!•TlllZACION 

• 
PERIODO DE INCUBACION: Su inicio se mares al término del pe~ 

r.!odo de. :fertilizaci6n,, su duraci~n es de 19 d.!as rnarcándose 

dicho tiempo en la arA:fica. 

,. 
PERIODO DE CRIA: Su ara:ficaci6n empieza al momento de la ec12 

si6n (:fin d~l periodo de incubaci6n). Comprende dos etapas, -

la priaera de 35 d!sa que es la larval y la postlarval que d~ 

ra 30 d!aa, indicándose loa tiempos en la ar4:fica. 

ICl__.. 

e• 1 A 

lA•VAS f'OSTlA•VAS 

. 
u 30 , 
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PERIODO DE ENGORDA O FINALIZACION: Despu6s de 65 días de ha-

ber eclosionado las larvas, se aeHala el inicio del período 

de engorda en que las postlarvas pasarán a ser juveniles. 

En este caso la duraci6n del período ea de 156 d!aa hasta. que 
se envian al mercado. 

O flNALIZACION 

JUVENILES 

/ , 
IS6 

DENSIDADES Y TALLAS: Para concluir con la línea matriz, se -

citan iaa denaida~ea de poblaci6n para los periodos y etapas 

del ciclo as! como la talla al inicio de los mismos, que ayu

dará al control del crecimiento y peso durante el desarrollo 
del cultivo. 

PERIODO DE FERTILIZACION: 

PERIODO.DE IUCUBACION: 

PERIODO DE CHIA: 

LARVAS: 

POSTLARVAS: 

!!~!!!.!!? 
3 Hembras : 1 Macho 

1 Hembra por Ta·nque 

de cría 

100-150.Larvas/Litro 

~~ 
12 cm 

12 cm 

- 2 mm al ecl~ 
aionar. 

20-50 

- 1.5 cm al. ci 
nal de la -= 
etapa larval 

Poatlarvaa/Litro _ 4 • 0 cm al. 1'i 

ENVIO A 
IMEllCAll() 

nal de la eta 
pa poetlarval 

PERIODO DE ENGORDA: 3-5 Juveniles por m~ 

tro cuadrado. 
10-12 cm ·al 
Cinal del. pe 
r!odo de en= 
gorda (Cose
cha). 
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ETAPA DE PREPARACION: Esta etapa se indica 10 días antes de -

que inicie la incubación. 

ETA .. A DE "IEPAIACION 

10 

llNCUIACION 
1 • • 1 
1 . . 

INTRODUCCION.DE HEMBRAS FERTILIZADAS A LOS TAUQUES DE CRIA:La 

señalaci6n de esta operación se hace al tl'rmino de· la etapa de 

preparación e indica el inicio de la incubación. 

RETIRAR HEMBRAS FINALIZADA LA ECLOSZON Y FIJAR DENSIDADES AL 

- INICIO DE ·CADA PERIODO o ETAPA: La grat'icación se h.ace. al tt§r

mino del per!odo de incubación. 

.. 

ll!TllAI ..,_.... flNALIZADA 
&A IC&OllOH 
PIJAI DINllDADl!S Al INICIO 
De CADA ... llllODO O ITA .. A 
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ETAPA DE P*EPARACION DE ESTANQUES DE ENGORDA: Esta operaci6n 

se señala 50 d!as (SO mm) despu6s de la ·eclosi6n. 

so 

ITAl'A.Df 
l'Rfl'ARACION 
DefSTANQUH 

f ENGORDA 

TRASLADO DE POSTLARVAS A ESTANQUES DE ENGORDAi Dicha ·actividad 

ae indica a loa 65 d!as despu6s de la eclosi6n (finalizado el 

per!odo de cr!a). 

5D 15 

TltASLACO Cé 
l'OSTlARVAS A 
ISTANQUES DE 
INGORDA 

MUESTREO DEL 10% DE LA BIOMASA PARA CONTROL DE PESO Y TALLA: 

Esta actividad· se grafica cada 30 d!as a partir del inicio -

del período de enaorda hasta la cosecha. 

30 

MUESTl•O 
Hl'l-o llOMAIA 
l'HO Y TALLA 

MUEHHO 
l°"'lt llOMAIA 
1'110 Y TALLA 

MUHTHO 
_..ellOMASA 
l'flO Y. TALLA 

30 

CAPTURA, LAVAQO Y EMBALAJE. Eataa operaciones se 

do finaliz~ el período de engorda; 

30 

MUESTREO 
ldt. llOMASA 
l'ISO Y TALLA 

36 \ 

indican cuan· 
CAP,TURA -
LAVADO 
·l~IALAll 
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MANTENIMIENTO DE ESTANQUES: La graficaci6n de esta actividad 

no se realiza en esta l!nea pero se indica cuando se haga la 

11mpieza de los estanques dentro_ de las· ope.racio.nes. d.e Sani.:. 

dad y Medicina preventiva. Con este punto se finaliza la gra_ 

Cicaci6n de esta l!nea. 
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LAVADO Y DESINFECCION DE EQUIPO PARA LOS PERIODOS DE 7ERTILI

ZACION, INCUBACION Y CHIA: Esta actividad se indica 10 d!as -

antes de la incubación. 
LAYADO Y DESINPECCION DE EOUll'O 
ARA LOS PERIODOS DE HITIUZACION, 

INCUIACION Y CllA 

10 

DESillFECCION DE TANQUES DE CRIA: Se marca cada dos d!as dura!! 

te el per!odo de incubación. 

NPECION 
TANQuES 
CllA 

2222222 21 

LIMPIEZA Y DESINFECCION DIARIA DURANTE EL PERIODO DE CRIA DE 

LOS TANQUES DE CRIA: Se indica durante el per!odo de cr!a. 

LIMPIEZA Y DESINP!CCION 
DIAllA DUIANTE ESTE 
l'EllOOO DE LOS TANQUES 
DE C•IA 

65 
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LAVADO Y DESINFECCION DE ESTANQUES DE ENGORDA: Se marc~ 50 -

d!as despu~s de la eclosión. 

- 50 

LAVADO Y OHINPECCION 
Of ESTANQUES DE fNGOáOA 

SEPARACION DE POSTLARVAS ENFERMAS O SOSPECHOSAS ANTES DE SU -

!NTRODUCCIOH A LOS ESTANQUES DE ENGORDA: La graficaci6n ds e~ 

ta operaci6n se hace a los 65 dlas de haber eclosionado las -

postlarvas. 

15 

SEPAIACION OE POSTLAIVAS 
ENPEIMAS O SOSPECHOSAS 
ANTES OE SU INTIODUCCION 
A LOS ESTANQUES IJf 
ENGORDA 

LiMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS ESTANQUES CADA 15 DIAS: Esta 

actividad se indica durante el periodo de engorda cada 15 -

d!as. 

LIMPIEZA y MANTENIMIENTO DE LOS ESTANQues CADA 15 OIAS 

15 15 15 " IS IS IS IS 15 21 
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MUESTREO SANITARIO 10% DE LA BIOMASA CADA 30 DIAS: Se marca -

c~da 30 días durante el período de e~gorda. 

MU!SHEO SANITARIO· 10, llOMASA CADA 30 DIAS 

'T 'l' '3f 'T 
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2J?!~.!~2~!~ de alimentaci6n: 

ALIMENTO PREPARADO 3-5% DEL PESO VIVO DIARIO (P.V.D.) DURANTE 

.LOS PERIODOS DE FERTILIZACION E INCUBACION: Dicha operaei6n -
se indica dentro de loe periodos de incubaci6n y Certilizaci6n. 

AUMINJO 
P•EPA•AOO I 

. 3-5 ... r.v.o.
1 

u 

1 

' 1 
1 
1 

'ALIMENTO PREPARADO Y ARTEMIA SALINA 30% DEL PESO VIVO DIARIO 

'DE LAS LARVAS. (VER DESARROLLO DE LA LINEA DE OPERACIONES DE 

~LIMENTACION TABLA 13): La gratieaei6n comprende a partir de 

la eeloei6n hasta los 65 d!as de vida. 
___ A•TIMIA 

-PllPA•ADO 
. H '"VD 

2112 S l SS 

H 

i • b 
21 
11 
IS 
13 
11 

• 7 

PRIMERA FERTILIZACION DE LOS ESTANQUES DE ENGORDA: Esta oper.! 

ci6n se aeHala 15 días ante• de que Cinalice el pe~{odo de -
cr!a. 

PÍilMHA 
fHTUIZACION 

1 
1 

t 
1 
1 

' 1 
1 • 
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FERTILIZACION DE LOS ESTAllQUES DURANTE EL PERIODO DE ENGORDA 

Y SUMINISTRO DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO 5% DEL PESO VIVO DIA-

RIO DE LOS JUVENILES. Laa rert111zaciones de marcan cada 30 -

dla• durante dicho perlado y e1 auainiatro se seña1a a1 cen-

tro .de· 1• arArica. 

AllMINfO SUl'llMINJA•IO s% P. Y. D. 
Pl•TlllZACIONIS ,. .. . s• 

.. .... >o . 
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REPRODUCTORES: AGUA DULCE O SALOBRE: Con el seffalamiento de 

esta marca a partir del inicio del per!odo de fertilizaci6n 

comenzaremos la Gltima l!nea que integra al ábaco desarrolla-

do. 

• 
CAMBIO GRADUAL DE SALINIDAD: Esta grafieaci6n inicia a partir 

del primer d!a de la incubaci6n y termina al f!n del per!odo 

de cr!a (TABLA 15). 

JUVENILES: 

CAMllO GIADUAl Df SALINIDAD 

______ -~-~e _s~~~~!..D.:'~- _____________ ~% 

• • • • 
O SALOBRE: 

7 7 7 7 7 

• 
311 

2S 

• 
IS 

'º s 

La indicaci6n de esta opera-

ci6n se realiza dentro del per!odo de engorda. 

JU V f N l .l f S AGUA DULCf O 1Al081f 

156 
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TEMPERATURA, DUREZA, ·02 , pH, D0
2

: Estos parAmetroa ~!aico-qu! 

micos se indican en la parte ~uperior de la l!nea y se especi 

f'ican· lós valcirelÍ de cada per!odo. Con este· punto se teráiin·a 

la araC1cac16n de las l!neas que integran el Abaco. 

TEMPERATURA 28ºC 28,5°C 27-31ºC 

DUREZA ppm < 100 <100 .. < 100 
. '• 

º2 " 
6 6 3-6 

pH 7.8 - 8.3 7.8 - s.5 7.5 - 8.5 

ºº2 "') 75 " > 75 " ')75 " 
, . REPRuDUCTORES IllCUBACION ENGORDA 

y 
CRIA 
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Reglilla Movil Calendarizada: 

La graduaci6n de esta reglilla corresponde a la escala usada 

para la graCicaci6n de las líneas supeditadas. SeHalando el -

mea en Corma progresiva y con su tiempo exacto. 

ocTueae 
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V. RESULTADOS 

Terminada la arat'icaci6n de cada. una de laa· lln:eaa · 

que con~orman al &baco. ae inteararon laa arAt'icaa en un con

junto, tomando como base la linea matriz colocada en la parte 

superior del &baco, para la ubicaci6n de las demaa lineas au

peditadaa. 
La proaramaci6n y control de operaciones en una un! 

dad de producci6n de lanaoatino (&baco normativo). preaenta a 

continuaci6n la aiauiente eatructura: 

Lr?IEA UATRrz: Pl'i.mera &rilf'ica en la parte superior. 

LINEA DE ·OPERACIONES GENERALES DE MANEJO:. Seaunda ar&t'ica de

bajo de la linea matriz. 

LrNEA DE OPERACrONES DE SAfUDAD y NEDrcrNA PREVENTIVA: ·Terca

"ª .ar&t'ica colocada bajo la linea anterior. 

REGLrLLA MOVIL: El elemento de control de laa actividadea pr~ 

aramadaa aituada entre la• llneaa· que cont'orman el &baco. 

LrNEA DE OPERACrONES DE ALIMENTACrON: Cuarta ar&t'ica aituada 

~bajo de la realilla movil. 

LINEA DE OPERACIONES DE CONTROL DE AGUA: Quinta ar&t'ica que -
ocupa la.parte int'arior del &baco. 
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PROGRAMACION Y CONTROL DE OPERACIONES 
EN UNA UNIDAD DE PRODUCCION DE LANGOSTINO 

• Ta&.LA••- - ·r- ••• 

F ICL08IO• 

E 

UNEA 
MATRIZ 

R 
T 

iNCllBACION C R 1 A ENSORDA o FINALIZACION -· 

-··-
ADE LINE 

s 
OP 
GENERAi.E 
CE MANEJO 

1 
L 
1 

LARVAS z ........ _ 
A TA-.S OI e 100- 110 
1 ClllA 
o ,. LAllVAllLITllO 

• •• H 

•TAUA-HLL-·A--
.. -···-nn&.-A 1.118--- ,.._,. __ ALI-

LASCLO .... 
""'" .. -~¡,¡,•te• 
H - l'iiltlODOO STAPA.. 

.., ........ _ . •• ªº 

LINEA DE 

DESANllW> 
Y MEDICINA 
. ·~·- ...... 

LAVADO YHMn __ _ _ L.08,.. __ ___ 

1-TCMA 

_ .. _ D aaaaaaaz.U 

ENEllO . P'EallEllO 

ªº 

POST LARVAS " u " E ,. 1 L E s 
zo-so ·-. olUVllllLIS. ll'O• lllT RO CUA D• AD O 

l'OITL~ . -

••• 

TllMLADO OI POSTUlllYA9 A el .. -..... _ .. 
•TllN -..... . .. -
. 

llllS81'119 
__ ... 
NMYTALLA 

•• ao 10 

1101 

I 

1 • • 

llAllTS•l•llllTO Dll lllT.._S CUA•OO 
LlllPlllZA DS llSTOS 

r-•• -'"'" -- -·---WtaLLA PUOW TALLA 

- 10 

llU•aW•A aA•IYA•IA 
10 ... H LA atOllAaA e&•• ....... 

IJI .. llOI 

I I 

....... 
•uau11ao -···-N•YYALLA 

1• 

T 
LlllPllEZA Y llAllYlllllllllEllYW - LOS IESY&•oUllES CADA IS Dl&S 

.. •• •• •• •• .,. . . •• .. . . 

llAllZO A8111L llAYO • UNIO •ULIO AeOSTO 

=.:. 

..... .... 

""""" LAV .... 
EllllALMI 

SEPTI E 11a1111: 



UNEADE 
OPtRACIONES 

DE 
AUMENl'"~ION 

TEMPEIUlTUIU 
~ZAPPll 

01 •PM .... 
DO e 

i..INEA DE 
OPERACIONES 
DE CONTROL 
DE AGUA 

••TERVALO K• OIA8 

1 

ALlllKMTO ........... 
s-a .. P.V.O. 

z••c ·-• ., ...... ,,. ... 

CAlllllO 

.. . . 
o .... 

.,e ... 
o .. º u ,. .. 
ºu o_. .. ,. 
:; o 
•e 
~ .. .. 
• azzzzza • 

ll'JllHTIMIA -· .. -
so .......... 

. , 

" " 
" 

zua • 1 •• 

z ..... 
e 100 

• ?.•-e.• .u ... 

GaADUAL DE SALINIDAD 

... DE . .. •••••• .. 

• • • • . . 7 

.. 
mir~uam 

o . . 
A 't 

• 1 
o 

• •• 
IS 

•• 
11 

• 
• 

•• so 

.. .. 
H 

SI .. .. 
•• 
IO 

• 
7 7 ? 7 

z!I 

so 

' 

•&.am••- •MPLSM•al'Aa• ... P.•a. 

F E•TILI ZA CI O•ES 

•• 

RT- Sl"C 
CIDO ... . ..._._. ...... 

• • 

so so 

olUVE•ILl:S A•- DULCE O SALO SSE 

••• 

.. -· ~ 

...... 

s• 
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Para complementar eate aietema de proaramaci6n y e~ 
cili tar el desarrollo de la.e act.ivid.adea proarama.da,e. ea nec.!. 
aario elaborar un control de la p~oaramaci6n, den~minada hoja 

de reaietro de actividades (hoj• de trabajo rutinario)(l) u -

hoja de trabajo (2). 

Eate éontrol, de acuerdo a laa n~c~aidadee de la -

aranja da lanaoatino aer6 diCerente en relacl6n a lo que ae -
desea producir. Loa datos a cona·idera.r en eate elemento aon: 

i) Dla de la aeaana en la que ae eCectuar6n laa operaciones 

aeftaladaa por el 6baco. 

ii) Operaciones a realizar o actividades. 

iii) Persona qui6n deaarrollarA la actividad. 

iv) Ndmero del tanque de crla, incubaci6n o estanque donde -

ae deaarrollarán la& act1vidade3. 

v) Fecha a la que correaponde el reaiatro de laa activida-

daa desarrolladas o por desarrollar. 
vi) Observaciones de laa activ!°dadea realizadas o por reali-

zar. 

Llenadas con anticipaci6n laa hojas de trabajo con 

laa actividades correapondientea para cada 6rea de operaci6n 

de la aranja, hay que detectar al&unaa operacionéa comunes -
que ae encuentran diatribuidaa en toda la aemana y puedan ser 
aodificadaa en au ejecuci6n,· adelant6ndo1aa o retraa6ndolaa 

dentro de loa llaitea de una aemana (1,2). 

A continuaci6n ae presenta un ejemplo de hoja. de 

trabajo y c.on lo que ae teraina el capitulo de reaultadoa. 



... 

HOJAS DI a1oisno DI ACYIV 1 DAOIS 

1 
"'º· .... al fl• '" ····"· NUMHO Oll 

DIA OPHACIONIS A l IALIZ Al TANQUI O HAaAJADOI O aSHVACIONIS 
ISTAÑ.;;.; ••. 

LUNES 

MAUIS 

MlllCOllS 

JUIVIS 

YlllNIS 

SAaADO 

OOMINOO 
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VI. DISCUSION 

En las tareas administrativas y operativas de una -

eapresa acu!cola, las ventajas que presenta el Abaco radican. 

#n lo objetivo que pueden tener en el proceso de producci6n, 

en la estimaci6n de presupuesto para loa recursos que se nec~ 

aiten a lo larao del ciclo, as! como una ayuda al cAlculo de 
costos estimados para la proaramaci6n de cultivos Cuturos. 

El Abaco como instrumento administrativo ea una he
rramienta Gtil para el equilibrio de la producci6n y sostener 

en Corma constante la producci6n y d'emanda del producto. 

El control de las actividades principales son indi

cadas en el ábaco en las Cachas que deben realizarse, de esta 

Corma se veriCica si el ciclo de producci6n se desarrolla con 

Corae a lo proaramado. 
Para el operador de una empresa acu!cola el 4baco 

seaala sus actividades a realizar sin esperar la indicaci6n u 

orden para au ejecuci6n, el mismo conocimiento de estas oper~ 

cionea para el trabajador implica un control eCiciente de los 

mismos. 

La utilidad que representa al M6dico Veterinario -

Zootecnista, ya sea responsable de la explotaci6n o asesor de 

la misma, implica una visi6n aeneral de la proaramaci6n real1 

zeda a las actividades de cultivo como son manejo, medicina -

preventiva, alimentaci6n y control de aaua a las que cual---
quier deaviaci6n de lo esperado, le permite hacer el reconoc~ 

miento·:y evaluac16n de cada una de ella• y por lo consi&uien
te la prevenci6n, correcci6n o aoluci6n en el momento oportu-

no. 
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Aelicaci6n: 

La incorporaci6n del ·abaco como herramienta admini.! 

trativa • la• empre••• acul·cola•. ea un heého .objetivo. no i!!! 
porta el modelo de explotaci6n 0 au operaci6~ .e• aenct-lla y -

perm1te la t'laxibi.lidad da proaramar datoa· de cualqu1er tama

fto. En una incipiente acti.vidad zootAcnica a nivel nacional -· 

coao ea el cultivo de lanaoatinoa 0 la aplicaci6n del Abaco i~ 
plica la atenc16n en todo• loa puntoa iaportantea que requie

re la explotaci6n del cruatAceo. 

Como Abaco noraati.vo da la pauta a una adaptaci6n y 

"apllcaci6n en otr.aa ea!)eciea· de lanaoatino y cruat&ceo11 coao 

ea el caaar6n¡ au deaarrollo. intearaci6n y arat'icaci6n en -
·tarainoa aiaiiaraa peraite taabian. au incorporaci6n a culti

vo• de moluacoa coao oati6n y caracol. aal como en eapeciea -

pi.aclcolaa como la trucha. carpa y tilapia que han aido aua-

ceptiblea de explotaci6n deade hace muchos aftoa en nuestro -
pala. 

Limitaciones: 

El ai.atema de proaraaaci6n calendarizado ea un aux! 

llar de la proaramaci6n de actividadea u operaciones importa~ 

tea de la explo.taci6n aculcola ·Y airve como un control en el 

proceao productivo. 

Loa proc'eaoa biol6&icoa quedan t'uera de nuaatro co~ 

trol por lo qua loa promadi.o·a obtenido• a travAa de di.t'eren-

tea ei.tudio•. permiten ••tablecer ••di.da• como b••• para .ind! 
car con aprox1aaci6n eventos del ciclo bio16&ico del lanaoat.!· 
no~·. lo q.:.e io 111111.ta coao un lna.truaento exacto. pero al apr2 

xiaado~ 

El Abaco elaborado con 1nt'oraacl6n en baae a la ai

croloc.a11zaci6n aolaaenta ea operable. an eae 1uaar 0 pero pua.,.. 

•' · aervtr co•o aodelo aetodo16atco para la · elaboract6n de 
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otros 6bacoa con las variantes que ae den en cada caso. 

Como un instrumento auxiliar administrativo tiene 

que valerse de ~troa elementos complementarios como son info~ 

mea de operaci6n, reaistros de lotea, controles aemana1ea y -

todos aquel1oa que conforman el proceso administrativo de una 

empresa aculcola. 
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VII. CONCLUSIONES 

i) La adminiatraci6n como uno de loa pilares de la zootec

nia, ea factor indispensable en las actividadea·acu!co

laa, mediante ella ae puede hacer un uao racional y ef! 

c&z de loa recuraoa diaponoblee. Raz6n que ae da en 

explotaciones grandes o pequeftas, con aran significado 

para las dltimae que requieren un establecimiento firme 

y una expanei6n acorde a eu p1aneaci6n. 

Den~ro de la planeaci6n, funci6n admtnietrativa indiape~ 
sable en cualquier empresa acu!cÓia, __ la proaramaci6n d.!, 

.sempeffa un papel importante. El predeterminar el cura~ 

a ee~uir en un proceso bio16aico-productivo marcando la 
secuencia de eventos que lo componen, aeffalando loa ob

jetivoa, el tiempo y.recursos neceaarioa en cada acci6n, 

enmarcan someramente loa objetivos de la programaci6n. 

ii) Los procesos que se desarrollan, requieren de la verif! 

caci6n, mediante controles que permitan accionar medi-

daa de prevenci6n y correcci6n en loa casos de d~avia-

ci6n de lo programado, por lo que el control cumple su 

objetivo como func16n administrativa. 

Ui) El sistema de programaci6n calendarizado cumple au pro

.P6•i to como elemento auxiliar de su proaram.aci6n y con

trol de 1aa .acciones y operacionea principales que se -

lleven a· c'abo en las explotaciones acu!colaa. 

Diaeftar el Abaco implica conocer toda• aque1laa particu 

1aridadea del cultivo á explotar, que ee van a incluir 
en la programaci6n aegQn la reai6n do.nde ae instale. E.! 

to incluye saber mediante la recabaci6n de. 1nformaci6n 

la duraci6n del ciclo. bio16aico y productivo de la esp.!. 
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cie a explotar (veaetal o animal), y que conformar& el 

desarrollo y establecimiento de su l!nea matriz, de que 

depende la impiementaci6n y operaci6n del Abaco. 

Recabar informaci6n tAcnica de la especie a cultivar y 

ae! como características propias de las mismas y recur

sos adicionales para au.operaci6n, son elementos a con

siderar para delimitar aquellas tareas que se aujetarAn 

a programaci6n y contro-1. 

De tal manera que, consultar a loa acuacultorea de la -

zona adem~.• de la visita a. centros de investigaci6n ---. 

acu!cola~ consultar a expertos en la materia y recabar 

literatura especializada, ioa dat.;a necesarios que se -

obtenaan de toda esta ca-pitulaci6n sean lo mAs f'eacien

te para la integraci6n de- la info_rmaci6n. 

iv) La operatividad del Aba_co radica en agrupar laa tare.as 

consideradas para su proaramaci6n aeleccionAndolaR de -

acuerdo a sus caracter!aticaa, como son las operaciones 

de manejo, med~cina preventiva, alimentaci6n y control 

de agua. 

v) Aquel.lea actividades muy t_Acnicaa se facilitan al repr~ 

sentarse diagramAticamente, como son las operaciones de 

ali~entaci6n y controles de agua, esto represe~ta al -

trabajador objetivamente el desarrollo, avance y cumpl.! 

miento de sus tareas principal.ea de la explotaci6n. 

vi) El. elemento m6vil del. &baco en este caso la real.illa c~ 

l.endarizada, hace de este sistema de programaci6n un 

instrumento f'l.exible, ya que permite programar todalli l.as 

operaciones en fechaa exactas al. r.ol.ocar la fecha pirad~ 

terminada en el. punto de inicio. El Abaco da tambiAn l.a 

pauta, si por al.auna raz6n. natural a·e adelanta o retra

sa una actividad por un período corto (d!aa), dentro de 



vii) 

1o contemp1ado, basta con reprogramar a partir de la C~ 

cha exacta del evento todas 1as operaciones subeecuen-

tes. 

El Abaco es un instrumento dtil y pr6ctico para e1 adm! 

niatrador, operador y M6dico Veterinario ZÓotecniata r~ 

1aclonados rion 1as actividades aculcolas. 

viii) Laa limitaciones del Abaco son principalmente las si--

auientes: 

Es un instrument~ de tioo regional 

No es una herramienta exacta, ya que eet6 sujeta 

a un proceso biol6gico 

Requiere de elementos auxiliareá para su mejor 

funcionamiento. 

ix) E1 ábaco como BiRtema de programaci6n ca1endarizada; es 

un elemento administrativo necesario para cua1quier ex

- p1otaci6n aculco1a no importando su tamafto por 1o Cacll 

y objetivo de su operaci6n. 

x) La adaptaci6n de la metodo1ogla de programaci6n y con-

tro1 de cu1tivos agrlco1ae es aplicable a 1as ex~1ota-

ciones aculcolae. 
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