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PROLOGO 

Ante la necesidad que tiene el pals de obtener divisas y alimen

tar su poblacion cada vez mayor y ante su gran potencial marítimo se 

realizo el presente trabajo, que tiene como prop6sito poner al alcance 

de tecnicos y profesionales la metodologia mAs actualizada sobre cria 
y manejo de langostino. 

Para de esta manera tener elementos de decis16n respecto a la 

naturaleza, cria y manejo de langostino y la aplicaci6n de tecnalogla 

especifica, esto en base al análisis de los diferentes elementos que 

participan en la calidad final del producto. 
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RESUHEN 

' 
En este documento se recopilaron artículos científicos sobre la pro-

duccion de langostino, elaborados en varias partes del mundo, se mencionan , 
temas como la existencia genetica e híbridos para la domesticacion, aplica-

' 1 ' 
cion de la ingeniería a la produccion 1 progresos en la filtracion biologica, . ' 
lo mas nuevo en alimentacíon, cria en tanques de asfalto y asbesto con agua 

dura Y dieta baja en proteínas, avances en policultívos, criadero a pequeña 

escala, cultivo del Macrobrachium en el Caribe, como separar y contar post

larvas de langostino, preservacion post-mortem del producto modificando la 
1 

atmosfera. 
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INTRODOCCION 

En la actualidad se conocen aproximadamente 125 especies del genero 
' Macrobrachium de los cuales tenemos en Mexico 11 naturales y una importada, 

las cuales son: De la costa Oriental: M. Heterochirus, M. Olfersi, M. Ache-

rontium, M. Acanthurus, M. Carcinus. De la costa Occidental: M. Americanum, 

M. Tenellum, M. Occidentale, M. Acasthochirus, M. Villalobosi, M. Digueti, 
' y la especie exotica M. Rosenbergüi, esta es originaria de la region del 

' Indo Pacifico, ha sido importada por muchos paises incluyendo a Mexico, de-

bido a sus características que lo hacen ideal para el cultivo. Es menos agre-

sivo que otros langostinos, de rapido crecimiento, gran adaptabilidad y re

sistencia de manejo, virtudes que lo hacen competir ventajosamente con muchas 

especies locales. 

Este langostino malayo se encuentra en aguas dulces y solobres y excep-
' cionalmente en aguas marinas, llega a ser muy grande, el tamaño maximo total 

para el macho es de 320 mm. y 250 mm. para la hembra (Villalobos 1982). 

Para el cultivo de langostino~ es necesario emplear tecnolog{a especial 
' que nos permita aprovechar al maximo su potencial, para lo cual se necesita 

conocer su ciclo reproductivo, necesidades nutricionales, medio ambiente y 
' enfermedades entre las mas importantes. 

Para conseguir lo anterior en granjas acuicolas es necesario reprodu

cir el medio ambiente ideal, cubrir las necesidades nutricionales para que 

estos organismos sobrevivan, se reproduzcan y crezcan, para lo cual existen 

tecnicas especificas que pueden ser utilizadas para producir el doble de 
' rendimiento, hasta hoy obtenido, entre estos se encuentra la recirculacion 

del agua en las incubadoras, que pueden ayudar a los acuacultores a ser auto

suficientes; Los biofiltros pueden eliminar efectiva y economicamente el 

acumulo de desperdicios en el agua. 

El alimento representa en muchos casos el mayor costo variable en los 
' ' cultivos y puede significar el exito o fracaso de la operacion por eso es 

de vital importancia, estar al dia en los avances sobre el tema. 

El criadero en pequeña escala es apropiado para proveer de post-larvas 

los estanques de engorda, pues sin ello seria un gran obstaculo para los 
' productores en la reposicion de larvas para suplir las post-larvas destinadas 

a la fase de engorda, esto representa el mayor gasto. 
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Por otra parte tambien se utilizan procedimientos de conteo y envio 

de larvas, 'captura de adultos (Cosecha), que no afecten o alteren el ciclo 

biologico. 

En los 
' nologia del cultivo de langostino, 

' 

ultimes anos se han conseguido mejoras importantes en la tec
' tanto para reproduccion, engorda, cosecha 

y conservacion post-mortem. 
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JUSTIFICACION 

' Debido a la dificultad que existe para obtener informacion actualizada 
' sobre la produccion intensiva de langostino, se elaboro este documento reco-

' pilando la tecnologia mas avanzada sobre el tema a nivel internacional en los 

10 años anteriores o m~s a la fecha en que se inicio este trabajo, el cual 

se elabora en español y estera al alcance de·profesionales, tecnicos y pro-
• 

ductores de langostino, por lo tanto se estimulara la produccion del mismo. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Actualizar la informaci6n relacionada con la producci6n de 
langostino. 

PARTICULARES 

- Estimular la producci6n de langostino. 

- Proporcionar informaci6n especializada, que permita la 

incorporación de las tecnicas más actuales para la explotación 
intensiva de langostino. 
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CAPinJLO 1 

DESARROLLO Y CARACTERIZACION GENERAL DE LA EXISTENCIA GENETICA 
DEL MACROBRACHIUM R~ENBERGII Y SUS HIBRIDOS PARA LA DOMESTICACION. 

(Malecha, S.R., 1980) 
Introduccibn. 

La base gen~tica del cultivo comercial del langostino es real

mente estrecha a pesar de la realidad, le es apropiado estableserse en 

Ha~aii (Lee, 1979) y en cualquier otra parte (IFS, 1980; Roberts y 

Baner 1978) . 

Estos fundamentos estan basados sobre muestras unicas de un ~res 

especifica dentro de la gama de especies naturales, El ~s reciente es 

completamente extenso (Figura 1) y por .lo tanto representa potencial

mente un recurso genetico diferente para la domesticación del langos

tino. 

Miembros del proyecto de investigación en acuacultura sobre el 

langostino en Hawaii estan intentando utilizar estos recursos geneti

cos para el desarrollo, caracterización y selección de los langos

tinos existentes creados en Hawaii y sus híbridos desarrollados de 

progeneitores importados recientemente y reunidos a lo largo de la 

gama nativa del Macrobrachium Rosenbergii. 

DESARROLLO ENTRE PROGENITORES E HIBRIDOS LOCALES. 

La tabla 1 muestra los resultados de la cruzá entre los grupos 

de progenitores fundadores y sus proles. El inventario de la existencia 

incluyendo los progenitores importados (P) o el primer (F1), el segundo 

(F,) y el tercer (F•) de las cruzas generacionales. 

La columna 2,3,4, de la tabla 1 refiere al subsecuente aconteci

miento en la generación de la viabilidad poblacional post-larval (PL). 

Los valores en determinada columna como los porcentajes de estos 

en el pro~esamiento, indica el exito de la manipulación o los parame-



tros en la historia de la vida, dados en esta columna. Por ejemplo, el 

numero de hembras gravidas (Columna 2) como el porcentaje en el numero de 
' ' te~tativas de cubricion. La columna 1 prome~ia el rango del exito de cubri-

cion. 

Esto podría ser tozcamente el equivalente de la probabilidad de con-

seguir fertiles escogidos al azar y cubrirlos con hembras y machos maduros 
' respectivamente. El numero de crias vivas (Columna 3) como 

' hembras gravidas. La columna 2 indica el rango de exito en 
. ' 

sarrollo embriologico. El estado de gravidez implica exito 
' 

el porcentaje de 
' cubricion o de-

en la fertiliza-

cion por lo cual la hembra arroja los huevos 
' hacia la camara de incubacion localizada en 

fertilizados desde la gonospora 

la superficie ventral de los 

segmentos abdominales enmedio de los platos pleurales. Un infructuoso apare
' amiento resulta en infertilizacion y los huevos son expulsados en el agua, 

' dentro de las 24 horas despues de la cubricion. 

Algunas exitosas hembras cubiertas desovan sus huevos antes del perio-
' do completo (Usualmente cerca de 15 días) de incubacion, debido a disturbios 
' ' auditivos, visuales y tactiles. En la columna 3, el numero de la poblacion 

larval sobreviviente a post-larva, como el porcentaje de crias vivas indica 
' el rango de exito del desarrollo completo post-larva. 

' Se han hecho exitosos cruces entre la provivion de Aneunue y el pro-

genitor de las siguientes areas: Austria, Sri Lanka, Sarawak, Palav, Tailan

dia y las filipinas, cruzas resiprcicas se han realizado entre el malasio y 

el progenitor Aneunue. 

CX>NCLUSION 

El Macrobrachium Rosenbergii ha pasado substancialmente la divergencia 
' racial sobre su gama natural y la poblacion muestreada, representa un recur-

' ' so genetico diverso, preparadamente disponible para la domesticacion del 

langostino. 

Esto es que la estrategia optima del mejoramiento genetico es la 
' ' ' seleccion precedida por el analisis de la variacion fisiologica intraespeci-

• ' fica. La seleccion puede ser hecha dentro del abastecimiento genetico exis-

tente, o de una creada de una base poblacional representada de varias areas 

geograficas. 
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CAPinJLO 2 

APLICACION DE LA IKGENIERIA A LA PRODUCCION DE LANGOSTINO DE AGUA DULCE: 

1 

MEJORANDO EL RENDIMIENTO DE COSECHA. 
(Jaw-Kai Wang and C.Y. Lam. 1986) 

Introduccion. 

En estos tiempos, la tarea mas importante a realizar por la industria 

del langostino de egua dulce es el de aumentar el porcentaje anual de rendi-
1 1 

miento. Especialmente desde que se demostro que existe tecnología que puede 

ser utilizada para producir el doble de rendimiento. 

Buscando las ventajas de este punto se puede decir que investigaciones 

en progreso o perfeccionamiento biologico no son urgentes. 
1 

Lo que se necesita urgentemente es el des~rrollo y aplicacion de la 
1 

estrategia administrativa de ingenieria y tecnologia que deba utilizarse con-

juntamente con el conocimiento biologico ya disponible. 

El costo de la mano de obra representa del 20 al 34% del total de la 
'_... ' 

inv.ersion en la produccion de langostino, como altos requerimientos en mano 

de obra (manejo y cosecha), (Shang 1981). Se usan redes arrastradas por tra

ctor para reducir el requerimiento de mano de obra en la cosecha de los es

tanques (Willeamson y Wang 1982). Persiste un alto requerimiento de trabajo 

para el cierre y movimiento de las redes con langostino hacia la orilla 

(Wang 1982). 
' En este tiemr.a, metodos alternativos son necesarios para reducir estas 

1 • 

exigencias de trabajo o remplazar tales operaciones con trabajo mas efeci-

ente.· 

El costo de trabajo por unidad de peso de langostino puede ser redu-
' cido atravez del_ au~ento del porcentaje de ventas de langostino capturado 

' durante la operacion de cosecha (Wang 1982). 

La cosecha de langostinos grandes, de estanques donde estos inhiben 
1 

el crecimiento de los pequeños, puede incrementar el nivel de produccion 

(Malecho y Bigger 1984). 

Procedimientos operativos para el arrastre de la red por tractor y 

requerimientos de uentenimiento de los estanques estan siendo desarrollados 

para contribuir a vencer este problema. 
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Para tomar desiciones apropiadas de manejo es necesario saber la pobla

cion existente de langostinos en los estanques. Esta informacion puede ser 
' ' obtenida el dia de cosecha, si la relacion entre la poblacion de langostinos 

en los estanques y los capturados es conocida. Un procedimiento de muestreo 

para estimar el significado de la eficiencia de cosecha ha sido desarrollado. 

Eficiencia de cosecha se define como el porcentaje de la capacidad de 

venta de langostino lograda por la op~acibn de cosecha. 

CONTROL DE HIERBA EN LAS MARGENES DE LOS ESTANQUES. 

La eficiencia de cosecha puede ser afectada por la cantidad de hierba 

en los margenes del estanque. (Tabla 2). 

Los margenes del estanque requieren de recubrimiento de hierba para 

controlar la erosion, muchos productores y algunos biologos creen que el 

cubrimiento de la hierba alta debera de proveerse nó solo para protejer la 

erosión sino para dar tambien habitad al langostino en orden de reducir la 

mortalidad. 

Desde el punto de vista de los ingenieros para el control erosivo de 

los margenes solo requiere de hierba corta. La hierba alta en los margenes 

podría interferir con la operacion de cosecha y proveer de lugares para ocul

tarse a los langostinos que intentan ser capturados. 

Se realizo un experimento sencillo para demostrar que improvizados ava

nces en cosecha pueden conducir a altos rendimientos, en estanques comerci

ales con identicas practicas de mantenimiento, de una gran franja comercial 

localizada en Kahuku, Oahu, ·con mAs de cien estanques, se seleccionaron solo 

seis estanques, los cuales fueron sincronizados en su proximidad a la fecha 

de abastecimiento, densidad y plan de reabastesimiento. De cada par de es

tanques uno fue elegido al azar para tener la hierba corta mientras los res

tantes fueron dejados con la hierba a altura normal.· 

En 222 dias los seis estanques fueron cosechados 60 veces. El par de 

la prueba fue usado para desernir los efectos de las condiciones de la hier

ba en los margenes, sobre el rendimiento de cosecha. Los 30 pares cosechados 

fueron comparados con los 30 nones de la prueba. 
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RESULTADOS 

' La diferencia en produccion en estanques con y sin corte de hierba en 

los margenes se encuentra resumida en la tabla 2 la cual nos indica la fecha 

de cosecha, No de ~stanque, producción en lb. en estanques con y sin corte 

de hierba, diferencia en producción, tamaño de la muestra, n=30, de 30 co

sechas 20 fueron mayores en estanques con corte de hierba y los 10 restan

tes fueron a la inversa, el promedio diferencial en la producción en estan

ques con y sin corte de hierba fue igual a D=l8.48 lb, la diferencia en la 

varibción de producción fu~ de 2556.34, la desviación.estandar en la dife

recia .de producción fue de 50.56 lb y el error estandar en la diferencia 

de producción fue de 50.56/(30)**(t)=9.23. 

SISTEMA DE RED MEJORADO PARA COSECHAR. 

Se diseño una red mecanica, construida con procedimientos de ope

ración que han sido establecidos. Se usan cierres de cremallera para 

mejorar la eficiencia de captura. Los componentes del sistema de la red 

pueden ser adheridos a otras por medio de los cierres para der flexibi

lidad en su configuración. 

A fin de mantener un buen cierre, se necesitan largas lineas que 

son usadas para jalar la red sobre el fondo minimizando el angulo entre 

la linea de jale y el fondo del estanque. En este sistema 20 metros de 

cuerda son atados e los arreos, los cuales se usan para aplicar fuerza 

de arrastre sobre la linea guia del fondo. 

Dos personas lleban puestos los arreos o arneses caminan hacia 

atras en el estanque siguiendo la linea del mismo, arrastrando la red. 

Desatendiendo los efectos de cadena, el triangulo formado por la 

atadura de los 20 mts. de cuerda jalados a la altura de la cintura (76 

cm. aproximadamente) produce una fuerza igual al 99% de la fuerza apli

cada en dirección paralela al fondo del estanque y una fuerza vertical 

igual al 4% de la fuerza aplicada. 

Mediciones tomadas durante la operación de cosecha indican que 

aun en estanques de sedimento moderado, las fuerzas de arrastre rara-
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mente exeden de 311.4 Newtons (70 libras) y son usualmente menores de 

133.4 Newtons (30 libras), la fuerza de levantamiento en la linea guia 

de la red no debera exceder de 13.3 Newtons (3 libras) y es más parecida 

a 5~6 Newtons (1.25 libras). 

Se necesita menos peso para mantener sellada la linea guia contra 

el fondo del estanque y con esto se evita que la linea se clave en el 

fondo 

En un esfuerzo de reducir el trabajo de cosecha y hacer fAcil esto 

en estanques extremadamente fangosos, se uso un prototipo de bajo costo 

identico al sistema de grua, el cual remplaza a la cuadrilla cosechadora. 

Este prototipo se construyo de peso ligero con tubo cuadrado per

forado, telescopico 3.8 cm. (1.5 pulgadas). "Telespar" hecho por Corpo

ration Unistrut. 

En el sistema de grua el soporte horizontal y el brazo vertical 

son rígidos y el soporte d~tension fu~ hecho de cable recubierto de vi

nyl galvanizado con un diametro de 0.3 cm. (0.125 pulgadas). 

Este sitema tiene una longitud de S mts. y se extiende aproximada

mente 3 mts. en su movimiento principal. La seccion del brazo vertical 

se extiende dentro del estanque y puede quedar en posocion aproximada 

de 15 cm. sobre el fondo. 

La cuerda es atada a la punta del brazo vertical, se extiende ha

cia atras horizontalmente de la linea del fondo de la red, la mayoría 

de la fuerza actuá sobre el brazo vertical estando en posicion horizontal 

paralela al fondo del estanque. Estas fuerzas sor. trasferidas al movimi

ento principal por el cable que corre desde el fondo del brazo vertical 

a la parte horizontal del sistema de grua fijado enfrente del movimiento 

principal. 

El procedimiento de cierre uniendo la cremallera es ejecutado en 

el siguiente orden. 

La cuadrilla cosechadora toma sus posiciones: Una persona perma

nece en la orilla del estanque, otra se para detras de la bolsa cosecha

dora dentro del estanque, otros dos permanecen en el perímetro de la 

red, ejecutando la operacion de cierre. El cierre unido justo arriba de 

la linea del fango, es traida junta y cerrada. 

Despu~s de la operacion de cierre, los dos hombres se mueven a la 

orilla del estanque y los hombres de la cuadrilla en cada punta de la 
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red ejercen una fuerza de jale sobre las alas de la red, en movimiento 

de cierre. 

El hombre guia o lider jala la linea de fondo de la red para jun

tarla limpiando desechos y langostinos de enmedio de ella. La segunda 

persona realiza el cierre de la red, lo cual dura de 7 a 10 minutos. 

Ya que la secci6n de las alas de la red son removidas completamente al 

abrir el cierre, los langostinos son movidos dentro de la bolsa de co

secha dejandola en el agua de 10 a 15 minutos para permitir a los ani

males calmarse. Despues de ocurrir esto los componentes de la red son 

juntados para trasportarlos al proximo sitio de cosecha. 

NUEVA r-cCNOLOGIA SOBRE LAS REDES DE PISO. 

Se uso una red de 8 mts. de ancho y la tradicional red de pesca y 

un tubo de .PVC tapado, flotando por debajo de la .red de piso. La red de 

piso se dividio en dos secciones conectandolas por un cierre marino, una 

de las secciones se uso como bolsa cosechadora. La orilla principal de 

la red se sostuvo en su lugar con estacas de madera. Los langostinos son 

acarreados por la red de pesca dentro de la red d~ piso que fue tendida 

en la orilla opuesta del estanque. Cuando la red de pesca paso la mitad 

de la red de piso, los langostinos quedaron atrapados dentro de las dos, 

y entonces el tubo de PVC fue rodado por debajo de ambas redes forzando 

a los langostinos a entrar en la bolsa de cosecha. Una vez que el tubo 

de PVC hubo pasado el cierre marino, la bolsa cosechadora fue separada 

de la red de piso. 

Este procedimiento incremento en mas del 100% la efeciencia de 

cosecha. 

Se estan investigando otros metodos para simplificar la cosecha. 

Esto incluye bombear aire dentro del tubo de PVC que esta al frente de 

la red de piso, el aire es bombeado y la orilla delantera es levantad~ 

No necesitando ser detenida por estacas de madera. 

La efeciencia de cosecha del langostino que se comercializa ha 

estado en promedio arriba del 70% usando este sistema. 

"Este tipo de cosecha no esta limitado al langostino, pues tambien 

ha sido utilizado para capturar peces como bagre y carpa". 
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OTRAS MODIFICACIONES SUGERIDAS. 

Fase de Incubacion. 

(Fujimura 1976). Reporto que en promedio el periodo de crecimiento 

de las larvas es de 35 a 45 dias. 

(Wang y Kuwabara 1976}. Encontrar?" que la temperatura de creci

miento 6ptimo para incubadoras es aproximadamente de 32°C y que la mayor 

sobrevivencia ocurre a la temperatura de 31°C aproximadamente. 

Estos contundentes resultados sugieren la importancia de regular 

estrictamente la temperatura durante la fase de crecimento larval. 

Durante los ultimos S a 10 dias del ciclo en la cria larval, cuando 

larvas y post-larvas estan presentes la mortalidad incrementa notoria

mente (Canibalismo), esto se pudiera reducir acortando el periodo de cre

cimiento y con una cuidadosa regulacion en la temperatura del agua y 

tambien en la densidad de poblacion (49±7 larvas/litro). 
(Wang y Williamson 1976). Desarrollaron un dispositivo automatico 

separadpr,de larvas y juveniles, y lo incorporaron al sistema continuo 

de produccion. Se espera con este sistema tener un 80% en promedio de 

sobrevivencia. (Fig. 2). 

Fase de cria. 

(Willis et. al. 1976). Indica la factivilidad en la operacion de 

crla en la produccion de langostino donde la post-larva son primero.cul

tivadas en ambiente de altas densidades para producir un material fuerte 

de abastecimiento. El promedio en porcentaje de converci6n alimenticia de 

1.31:1 durante el periodo de dos meses puede resultar con este metodo. 

De costumbre se mantienen altas densidades (22000 m") solo por un 

mes (±). Despues se divide la poblaci6n en dos o mAs estanques. A estas 

densidades el crecimiento es relativamente lento pero los langostinos 

obtienen gradualmente un peso de aproximadamente 0.1 grs. en un mes ±. 

Despues de que la densidad poblacional se reduce los langostinos crecen 

pararemastecer los estanques en uno o dos meses. 
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Hay una fuerte indicación de que estanques pequeños (i0.25 Hct.) 

producen mAs que los grandes (l 1 Hct.). Esto podrie ser obio ya que 

propiamente el diseño de estanques largos y estrechos son facilmente ada

ptables a otros trabajos como en las operaciónes mecanices, tales como 

alimentar, removimiento de cieno, aereación y cosecha. 

Bajo el actual sistema de producción el alimentar es hecho a mano 

(Gibson y Wang ~977) indican que el costo de alimento es del 21% y el 

trabajo en alimentar cuesta 8.4% del costo total de producción. Al ali

mentar mecanicamente podria reducir dramaticamente el requerimiento de 

trabajo y a la vez se alimentaria uniformemente (Wang y Williamson 1976). 

RESULTADOS 

La·comparación por carga y porcentaje en la producción total se encu

entra resumida en la tabla 3 en esta se indica el No de estanque, datos so

bre 4 producciones previas en lb. y porcentaje de producción total, resulta

dos sobre el sistema de red UH y producción total en lb, en esta tabla se 

observa que de 7 estanques cosechados con el sistema de red UH, comparado 

contra otros sistemas la mayoría de las veces que se obtuvieron mejores co

sechas fu~ con el sistema de red UH. 

En la tabla 4 tenemos la ·estimación en la eficiencia de cosecha usando 

el sistema de red y estampido, se menciona el No del estanque, la producción 

·en lb, la estimación de la eficiencia de cosecha en porcentaje y la cuadrilla 

de cosecha. En esta tabla observamos que de 6 estanques cosechados con el 

sistema de red y estampido el mayor porcentaje obtenido fu~ de 73 %. 

En la tabla s· tenemos la estimación de la eficiencia de cosecha (en %) 

por el metodo de marca y desagúe del estanque, se obtuvó el mejor porcentaje 

(45.56) con el método de marca y captura contra 43.02 con el m~todo de drena

do del estanque. 

En la tabla 6 tenemos la estimación de variación usando 3 muestras en 

estanques individuales en esta tenemos el No del estanque, la estimación de 

la efici~ncia de cosecha (%), promedio y variaciÓn, la desviación estandar 

teorice fue de 0.0494, la estimación de la desviación estandar fu~ de 5.684217 % 

y la variación de la muestra fui de 32.310325. 
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TAllA 2 

RESULTADOS DE lA COSECHA El'l ESTANQUES COH COI!TE Y SIN COI!TE DE HIERI.t. 

'roducclón Dite..ncla 
CONChO Número (lb) ... 

"-<:ha &tanque &ronque Ertonque '-lucclón ~1' 
con cOtt• 

''" c:ort. 
DI (lb) 

10-25-63 C·2C>. C-~f> 149.0 96.0 5l.O 1057.36 

11-16-83 C-26. C-25 137.0 149.0- -12.0 929.21 

11-23-83 C·20.A-15 151.5 92:5 59.0 1().11.63 

12-07-83 8-19, A·2:l 171.0 110.0 61.0 11107.70 

12-14-83 C-26. C-25 135.0 n.o 63.0 1981.76 

12-20-83 C·20.A·15 107.0 50.0 57.0 1483.56 

01-04-64 8-19. A-22 67.0 2050 ·138.0 24486.93 

01-11-84 C-26.C-25 150.0 121.5 28.5 100.34 

01-16-84 C-20.A-15 36.5 59.0 ·22.5 1679.61 

01-25-64 8-19,A-22 178.0 135.0 43.0 601.08 

02-01-64 c-:zo.c-::15 107.5 54.5 53.0 1191.42 

02-06-84 C-20.A-15 117.5 81.0 36.5 ·3:24.61 

02-16-84 B-19.A-22 133.0 100.0 33.0 210.74 

02-23-84 C-26.C-25 . 100.0 ~.o 42.0 553.05 

02-29.84 C·20. A·l5 155.5 94.0 61.5 1850.46 

03-07-84 8-19,A-22 190.5 191.5 ·1.0 379.59 

03-14-84 C·26.C-25 155.0 56.5 98.5 6402.72 

03·22-84 C·20.A-15 166.5 187.5 ·21.0 1$58.91 

03·27-84 8-19, A·22 121.0 127.5 -6.5 62 •. 15 

04.()4-84 C·26.C-25 166.0 69.5 96.5 6066.65 

04·11-84 C-20.A·I5 151.0 128.5 22.5 16.U 

04·18·84 8-19,A·22 120.5 111.0 9.5 80.69 

04·25-84 C·26.C-25 149.0 ee.o 61.0 1807.70 

OS-01-84 C·20.A-15 54.5 66.5 -12.0 929.21 

05-04-84 8-19, A·22 61.5 124.5 -63.0 6639.48 

05·11-84 C·26.C·25 84.0 64.0 20.0 :2.30 

OS-18-84 C·20.A-15 173.0 171.0 2.0 271.69 

OS-23-84 8-19, A·22 77.0 151.5 -74.5 8645.84 

05·31-84 C·26.C·25 117.5 101.5 160 • 6.17 

06-07-84 C-20.A·I5 95.0 104.5 -9.5 783.05 

Tomot\o de lo mueslto. n • 30 

PtomediO dn8!enci01 en 10 prOduCción en esronoves con v sin cot1e de hierbo; o • 1 e 48 11) 

Oi!erenciO en 10 ..OrioclÓrl de prOducción • 2556 34. 

~ión 951ondor en 10 drlerenco de producción • 50.5611) 

EITOI8$10nd0r en lo d~er41("Cio de ~iOn • 50.~30)••(112) • 9.23. 



-20-

TAlLA 3 

COMPARACION '011 CAJIGA Y 'OIICENTAJE EN LA "IIODUCCION TOTAL 

Prooucc1onec Prev.as lle<IUH PrOCiuc:elon 

lb ('!lo o• '•O<Iuc:elón TolaQ Sistema Tolo! 
Esronaue !M (lb) 

No. 2 3 • 5 "•oclueelón 

21 156 186 1_09 101 143 270 9b!> 
(16.2) (19.3) (11.3) (10.5) (14.8) (28.0) (100) 

13 180 122 180 202 199 233 "16 
(16.1) (10.9) (16.1) (18. 1) (17.8) (20.9) (100) 

1$ 99 113 171 168 124 194 869 

'" .4) 
(13.0) (19.7) (19.3) (14.3) 22.3 (100) 

16 120 133 139 212 195 259 1058 
(11.3) (12.6) (13.1) (20.0) (18.4) (24.5) (100) 

• 64 64 111 157 149 214 759 
(B 4) (8.4) (14.6) (20.7) (19.6) (28.2) (lOO) 

19 175 !44 244 319 196 227 1305 
(13.4) 

'" .0) (18.7) (2.44) (15.0) (17.4) (100) 

14 73 142 199 173 247 198 1032 
(7.1) (13.8) (19.3) (16.8) (23.9) (19.2) (100) 

TAlLA. TAllAS 

ESllMACION EN LA EFICIENCIA DE COSECHA 
USANDO El SISTEMA DE IIED Y ESTAMPIDO 

ESllMACION DE LA EFICIENCIA DE COSECHA 
POR El METOOO DE MARCA Y OESAGUE t>El ESTANQUE 

E.atimoc:ón 
de lo Enelonelo 

Estanaue ,roóuec:lón de Cooeeho 
No. (lb) ('%) 

13 233 63 

14 214 61 

9 193 66 

19 227 55 

14 198 73 

16 179 63 

Cosecho 
de 

Cuodrllla. 

UH 

~ 

KPC 

KPC 

KPC 

KPC 

Eslimoc:lón de lo elic:ienclo 
de cocecho 

con el m•todo 
1M marca y c:opturo 

Ee('!l.) 

PnJebo - ' par Ho: Ee • Ed 

24.44 

2.22 

2.22 

11.11 

38.89 

38.89 

22.22 

16.67 

45.56 

Focihdod de Groclo • 9 
VoiOf de 1 • 1.07 

Pqt > 1.07)• 0.169 

&tlmaclon de lo 
ellclenclo de cooecho 

con el m•tooo de 
dtenodo del manque 

Ed ("4) 

27.48 

9.26 

5.74 

9.01 

43.02 

39.16 

23.49 

20.22 

38.95 
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TAlLA 6 

ESTIW.CION DE VAR14CION USANDO TRES MUESTRAS EN ESTANQUES INOMOUAUS 

&t1moc:tón de lo Ellc:ienc:io de C:OMCno 
Eftanoue 

Muestro 1 

25~ 

2 24.4 

3 45.~ 

4 31.11 

Vonocl6n de lo muestro • 

"' l'tornecllo 

Mueotro2 Muer!to3 

.... 5 30.00 33.33 

28.89 2667 26.67 

43.34 2889 42.60 

27.78 23.34 27." 
32.&> 

• (97.~1+4.95065+11.~+1!>.19!)9Y4 

•32.310325 

Estimoct6n de lo des\4ocl6n IIS1ondor • 5.68.2171 '!lo 

-0.0568 

p • (33.33+26.67+42.60+27.41Y4 

•32.&lo0.32&l 

Q • (l.P)• 1.0.32&>•0.67&> 

- .'Cp.Qyn 

•/10.32&>. 0.67&lV90 

•0.0494 

Voltoc:lón 

97.~1 

4.95065 

11.~665 

15.1959 
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CAPITULO 3 

PROGRESOS EN EL USO DE FILTRACION BIOLOGICA. 

Introduccion. 

La recirculacion del agua en las incubadoras puede ayudar a los 

acuacultores a ser autosuficíentes. Los biofiltros pueden eliminar efe

ctiva y economicamente el ac6mulo de desperdicios en el agua de incu

badoras. 

En el bíofiltro son cultivadas dos clases de bacterias, asi que 
1 

el toxico amonia producido en el agua de las incubadoras es convertido 

en nitrato, que es un componente menos toxico, el cual es facilmente 

removido del agua. El amonia es un verdadero compuesto toxico y es el 

mayor producto de desperdicio de los animales acuaticos. 

El mecanismo del biofiltro es sencillo. Son inoculadas dos espe

cies de bacteri~ dentro de la camera de arena de coral o grava en el 

fondo de la unidad del filtro. La carga de desperdicio del agua de los 

estanques es bombeada sobre las bacterias, las cuales consumen el amo

nía contenido en el agua. En el proceso llamado nitrificacion, una de 

las especies bacteria! llamada nitrosomas convierte el amonia en un 

componente de nitrito, el .cual es toxico a la larva de langostino. La 

otra especie bacteria! Nitrobacteria convierte el nitrito a nitrato 

componente menos toxico; El nitrato puede ser removido del agui por di

ferentes metodos incluyendo el alimentar plantas acuatices. El nitrato 

es utilizado por la planta para su crecimiento. 

El sustrato de arena o grava tambien elimina desperdicios solidos 

del agua. Una vez que el agua ha sido tratada, puede ser devuelta a los 

tanques de incub~cion. 
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USO DE FILTRACION BIOLOGICA EN LA PRODUCCION EN MASA DE LA 
POST-LARVA DE MACROBRACHIUM ROSENBERGii EN SISTEMA CERRADO. 

(Jean Michel y et.al. 1989) 

Los criadores usan la tecnica de cultivo larval intensivo (100 

larvas/litro) en agua dulce recirculada en un biofiltro (4% del volumen 

total del cultivo en sistema cerrado). No habiendo cambio de agua dura

nte el cultivo larval, se surte agua nueva solo cuando son cosechadas. 

las post-larvas. 

CONDICIONES DE CULTIVO. 
Salinidada 12% del eclosionamiento a la ultim·a post-larva colec

ctada. 

Temperatura• 30-31°C (Regulada por resistencia de calentamiento). 

Luminosisdad• Nunca vertical, si lateral, por luz natural o lam

paras de alogeno de 400 Watts. 

Alimentacion• Artemia Naplii vi va o congelada y partículas finas 

de polvo fresco o seco. 

El principal criadero esta compuesto de 4 modulos de cultivo in-

dependientes cada uno de ellos y constan de (Fig. 3); 

Tres tanques de 5 m' en forma de tina de baño. 

Un tanque en forma de embudo de 1.2 m'. 

Un biofiltro de abastecimiento por gravedad para los estanques 

de cultivo. 

Un filtro de arena con 75 Kgs. de capacidad. 

Una resistencia de calentamiento de 400 Watts. 

Una bomba con un caballo de fuerza y capacidad de 10 m' de agua 

por hora. 

La proporcion del agua recirculada es del 48% por hora en el cul

tivo larval. El biofiltro esta hecho de 0.70 mts. ca~a seccion. Un tubo 

de PVC de 3.6 mts. de largo colocado horizontalmente y abierto en su 

parte superior. La maxima capacidad de sustrato bacterial es de 700 

litros, y esta hecho de piezas de coral empacadas en bolsas de red de 

10 litros. Varios discos en forma de platos dispuestos en tal forma que 

incrementan el fl6jo del agua a 20 m'/hora en el filtro. El filtro es 

cargado progresivamente durante el cultivo larval, con bolsas de coral 

activado, estando ya colonizado de bacterias nitrogenadas. El llenado 
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del biofiltro comienza cinco dias desp6es de depositar las larvas y ter

minando el vigesimo dia, de acuerdo al progreso que se considera en el 

incremento larval y excreción de amonia. Las normas de este progreso 

fueron ajustados a trav~z de la experiencia (Fig. 3). 

La acción de incrementar bolsas, debe anticiparse al incremento 

de excreción. La máxima concentración de nitrogeno de amonia NH 3-N Y 
nitrato de nitrogeno NO,-X que se determino en 1 mg/litro y 0.3 mg/litro 

respectivamente datos tomados de (Armstrong 1976, Armstrong et. al. 1978 

Wickins 1976 )'de Acuac4!ltura Guayana 1989). 

La proporción de la biomasa bacterial nitrogenada, esto es el sus

trato de coral esta hecho fuera del criadero, en una unidad especial. 

Esta proporción esta hacha para cada ciclo de producción contestando asl 

a las necesidades planeadas. Estas necesidades son identificadas del 

nómero de post-larvas ordenadas. Por lo tanto es necesario planear una 

producción precisa. 

PREPARACION DE LA BIOMASA BACTERIAL NITRIFICADORA. 

Esta preparación es hecha en dos tanques de cemento de 2.5 m' cada 

uno, esta equipado con una rampa de aire en el fondo, para cubrir las 

necesidades de oxigenación del amonia y nitritos. Las bolsas de coral 

son dispuestas en un enrejado. Se cubren los tanques con plastico oscu

ro y las bolsas se mantienen el la oscuridad permanentemente para esti

mular el desarrollo bacteria!. Cada tanque produce 1.7 m' de sustrato. 

El desarrollo de las bacterias Nitrificadoras tiene lugar en aguas 

de 12% de salinidad, identica a los estanques de cria, a temperatura 

ambiente de 26°C- 31°C y por abastecimiento regular de amonia comercial 

(192 grs. NH,/litro). 

Esta cantidad de amonia estimula la actividad bacteria! como son 

los nitrosomas y nitrobacterias que naturalmente estan presentes en el 

agua. Estas bacterias son organismos quimotropicos los cuales adquieren 

energía por oxidación del amonia a nitritos y de nitritos a nitratos. 

Esta energla las faci.lita el uso del carbón inorganico (CO,), para esta

blecerse y multiplicarse (Spotte 1979). 

El volumen del sustrato bacteria! a ser activado y la cantidad de 

amonia a ser usada es calculada una v~z que se conoce el numero de lar

vas a sembrar en los tanques de cultivo (80% de sobrevivencia entre el 

estadio larval a la post-larva) y el volumen de cria usado, (con densi-
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dad de 100 post-larvas /litro). Del volumen de crías, es determinado el 

volumen de sustrato bacterial a ser activado y es igual al 46% del volu

men de los tanques de cultivo o el 4% del volumen total del sistema ce

rrado (AQUACOP y Acuacultura Guayana S.A.). Es deducida del numero de 

larvas, la cantidad máxima de amonia que puede ser producida en un d!a 

(Excreción larval, pudrimento de la materia organice como el desperdicio 

de alimento, desperdicio bacterial). La cantidad maxima es producida en 

e: vigesimo tercer dia de cultivo (con esta tecnica) cuando la biomasa 

larval y la cantidad de comida distribuida en 24 hs. es mayor. Del pri

mer estadio larval, esta cantidad es de 0.03 mg. por un periodo de 24 hs. 

(Lemarie 1976). La preparación de la biomasa bacteria! esta hecha de 

este valor. 

Amonia comercial (192 grs. de NH, por litro de solución). Se usan 

30 litros de amonia concentrada por evaporación, multiplicando el factor 

por 2 y 3 para determinar el volumen de amonia a ser_utilizado para la 

maxima activación bacterial. Este procedemiento de trabajo es sistematice 

Y anula medidas regulares de concentración amoniacal. Esta preparación 

de sustrato virgen comienza en los ultimes 30 días. La preparación esta 

hecha de agregar cantidades incrementadas de amonia, incrementos adicio

nales se agregan después de checar la completa oxidación de amonia y ni

tritos para anular los fénomenos de inhibición (Painter 1970, Jones y 

Hood 1980). 

Agregar amonia dismiouye proporcionalmente la cantidad de sustra

to transferido al biofiltro. 
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FIG. 3. MODUlO DE CillA LAIN~ EN SISTEW. CEIIIW>O OE W.CIIOIAACHIUM IIOSENIEIIG\1 
CIIIADEQO COMEIICW. EN ~UA.YANE AQUA.CUlTVIIE. 5. A." 

1 . Tanque de elfo larval (5 m3¡. 

2. Tanque BUFER (1.2 m3¡. 

3. Bombo [10 m3/h) 

4. Fit!ro de arena [75 kg) 

5 Re51S!encio de colenfamien•o ( 4CXXl WJ 

6. Boo~t!ro. 

7. NMII del dren. 

e. Surtidor de aguo pOf gravedad 
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CAPITIILO 4 

ALIME~TACION EN LA PRODUCTIVIDAD EN EL CULTIVO DEL LANGOSTINO. 
(Karl Heinz Haltschmit Martinez 1988) 

Introducción. 

El alimento representa en muchos casos el mayor costo·variable en 

los cultivos y puede significar el exito o el fracaso de la operación. 

Un buen alimento debe de contar con los siguientes requisitos: 

-Que cumpla con los requerimientos nutricionales de la especie. En 

cultivos intensivos y semi-intensivos esto es tan critico, ya que parte 

de la dieta es proporcionada por la productividad natural del estanque. 

-Que sea atractivo a los organismos. De nada sirve un buen alimen

to si no es consumido. En este sentido se a visto que la razón de inges

tión disminuye despues de usar durante mucho tiempo el mismo alimento. 

-Que no se desbarate en el agua y lo puedan ingerir bien. Muchos 

cultivadores sospechan que gran parte de los formulados sirven mas bien 

de fertilizantes que de alimento ya que no tienen ligantes y se desmo

ronan rápidamente. Adicionalmente, los langostinos no poseen un molino 

gastrico, manipulan y mastican su alimento con los apendices bucales 

externamente, y a menos que el alimento tenga una buena consistencia 

las partículas se pierden ~ son arrojadas lejos por la corriente de agua 

que sale de la cámara branquial. 

-Que sea fácil y sencillo de conservar. Lo ideal son peletizados 

secos que se puedan mantener a temperatura ambiente. Lo unico que se 

requiere en este caso es de un almacen bien ventilado, seco y libre de 

roedores. Hay que considerar que aun bien conservado el alimento va per

diendo su calidad.nutricional y es recomendable que el alimento no ten

ga más de seis meses de elaborado. 

-Que sea barato. Para esto hay que utilizar subproductos agríco

las o ingredientes que sean económicos y se produzcan en la región. 

Lo que se conoce sobre los requerimientos nutricionales óptimos 

para el crecimento comercial del langostino esta basado en gran parte 

por observaciones empíricas. No se ha podido elaborar dietas de "mínimo 

costo" debido a que se desconoce información básica, por ejemplo reque-
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rimientos nutricionales del organismo y la disponibilidad de los nutri

entes de los diferentes ingredientes para el animal. 

La información experimental que se utiliza es escasa, a pesar que 

numerosos estudios resaltan el hecho de que esta ares de investigación 

es prioritaria. Se han hecho varios estudios, pero debido a que se han 

usado muchos diseños experimentales, es dificil hacer comparaciones y 

llegar a conclusiones. 

A continuación ve·remos lo mas relevante de lo que se conoce acerca 

de los principales componentes que forma una dieta y algunas formas de 

preparar dietas para larvas y adultos. 

COMPONENTES PRINCIPALES DE UNA DIETA. 

Proteínas y Aminoacidos: 

Los estudios que se han realizado para determinar los requerimi

entos proteicos se han hecho utilizando ingredientes que se usan para 

dietas animales. Las fuentes proteicas que más se han usado son la hari

na de soya, de pescado, de camaron, calamar y algunos materiales locales 

como pluma de gallina, etc. 

De acuerdo a New (1976) el nivel óptimo de proteínas para camaro

nes y langostinos está entre 27 y 35 %, pero Millikin et. al. (1980) 

encontraron que el mayor crecimiento se tuvo a niveles de 40 %, Sick y 

Millikin (1983), llegaron a la concluci6n de que para juveniles hay que 

usar 40 % y para adultos (más de 4 gr) entre 25 y 30 % es suficiente. 

Respecto a los aminoacidos las investiQaciones han mostrado que 

en general los requerimientos son similares a los de otros animales; sin 

embargo, aunque se han hecho algunos estudios con Macrobrachium no se 

conocen todavía cuáles son las necesidades cualitativas y cuntitativas 

de los aminoacidos en las dietas formuladas, debe de ser similar al pa

drón de aminoacidos que presenta el cuerpo del organismo. Esta composi

ción para el caso de langostinos se puede ver en el articulo de Farman

farmain y Lauterio de 1980. 

Lipidos y Acidos Grasos: 

Se cree que los crustaceos no pueden tolerar cantidades superiores 

al 10% de grasas en su dieta. En general no se usan valores mayores al 
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8 % ya que complica la elaboraci6n del alimento y hace que se desbarate 

m~s rapidamente en el agua. 

Al usar diferentes tipos de lipidos se han observado diferentes 

resultados, esto indica que su composici6n es importante. 

En general los lipidos con acidos grasos de cadena larga poli-in

saturados, son importantes para el crecimiento de los crustaceos. Se ha 

postulado que niveles bajos de acidos grasos poli-insaturados tiene un 

efecto inhibidor sobre el crecimiento. El aceite de pescado, aceite de 

linaza y aceite de soya tfenen una cantidad elevada de ácidos grasos de 

la familia del linoleico y se dice que estos son esenciales para la die

ta. Shwbatt et. al. (1973) proponen que el nivel 6ptimo se encuentra en

tre 1 y 2 % de ácido linoleico en el alimento. Se ha observado que el 

aceite obtenido de cabezas de camaron proporcionado al 3 % de la dieta 

produce un crecimiento elevado y mayor cantidad de carotenoides que con 

una dieta control. 

Carbohidratos: 

Se ha demostrado que los crustaceos pueden digerir los carbohidra

tos y la presencia de muchas carbohidrasas, incluyendo alfa y beta ami

lasa, maltasa, sacarasa, quitinasa y celulasa lo confirman, aunque la 

presencia de las ultimas dos se origina probablemente de bacterias. Por 

~ los estudios que se han hecho con camarones se deduce que los crustáceos 

utilizan los polisacaridos complejos más eff<:ientemente que los azucares 

simples y se a postulado que la glucosa en la dieta se utiliza rápida 

pero eficientemente para el metabolismo energetico, mientras que la glu

cosa que se ha desdoblado en polisacaridos se absorbe mas lenta y eficas

mente. 

Los investi~adores mostraron que para juveniles de Macrobra

chium Rosenbergii una raz6n de lipido : carbohidratos de 1 : 3 a 1 : 4 

ocasiona una utilizacion más eficiente de las proteínas que razones de 

1:1 y 1:2. 

La celulosa se incorpora a las dietas generalmente como ~elleno, 

y rara vez sobre-pasa el 5 % en alimentos comerciales, pero Corbin, ~ét:·al. 

1983 ·concluyo: 

Que remplazando hasta un 30 % de almidon precacido can fibra de 

celulosa no se muestra un efecto deprimente sobre el crecimiento. 
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Que las dietas con hasta 20 % de celulosa estimulan el crecimiento 

en langostinos maduros. 

Que se muestra una actividad endógena de celulosa sobre todo en 

adultos, 

Que la celulosa puede incluirse como nutriente en las dietas y 

hacerlas más economices. 

Minerales y Vitaminas: 

Varios autores han determinado que el contenido de cenizas en los 

langostinos varia de 15.9 a 21.3% de peso seco lo que sugiere que la 

nutricibn mineral debe ser importante ; sin embargo, los requerimientos 

nutricionales de minerales y vitaminas no han sido determinados (Corbin 

et. al. 1983). 

Muchos de los ingredientes que se utilizan para la elaboración de los 

alimentos tienen contenido elevado en cenizas y lo qu~ se hace comdn

mente es añadir una cantidad baja de minerales. 

Estos minerales son los usados para otros organismos; por Ejm. 

para camarones (Ver algunas formulaciones en el articulo de New,l976). 

Para langostinos una que se utiliza se puede ver en la tabla 7, 

Respecto a las vitaminas, se ha encontrado que las del grupo B,C 

y E son necesarias para los crustáceos. La vitamina D puede ser ingerida 

en parte con la dieta, aunque tambien puede ser sintetizada. La impor

tancia de la vitamina A es debida a que sus precursores, los caroteno

ides son importantes para la pigmentación. La vitamina K parece tener 

un efecto antagonistico en algunas especies de cr6staceos. 

Al igual que lo que sucede con los minerales se tiene con las vi

taminas, no se conocen bien sus requerimientos y las premezclas son mu

chas veces las mismas empleadas para organismos terrestres, lo que pue

de ser no solamente un desperdicio sino hasta resulta~ perjudiciales. 

Algunas premezclas para dieta de camaron se pueden ver en New (1976) y 

en la tabla 7 se ve las premezclas utilizadas por una compañia en 

Hawaii (Corbin et. al. 1983). 

Ligan tes: 

Los ligantes son de gran importancia, ya que con ellos no sólo 

afectan la textura y palatabilidad del alimento que es besico para que 
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el organismG la ingiera, sino que interviene tambien en el tiempo que 

puede estar en el agua sin que se desbarate. 

El alimento ideal debe ser blando o hidratarse hasta que quede con 

una textura suave, ya sea tipo de pasta o gelatina, pues ha sido demos

trado que esta presentaci6n siempre es preferida a una seca y las razo-· 

·nes de crecimiento son mayores. Esto se debe probablemente a que los 

langostinos no tienen molino gAstrico en la camara anterior del proven

triculus y los alimentos secos ocasionan una congesti6n que afecta el 

mezclado con las enzimas digestivas (Forster, 1972). 

Un alimento tipo pasta es dificil de conservar y en general s6lo 

se utiliza para alimentaci6n de larvas o en algunos lugares donde reex

truyen los formulados secos mezclados con pescado fresco, pero hacer 

esto en la mayoria de los casos es también un problema de conservaci6n. 

Las dietas comerciales no llevan ligadores, salvo el almid6n pro

pio de las harinas de malz o trigo que se utilizan como ingredientes; 

esto se debe, principalmente, a su alto costo, representando muchas ve

ces el SO % del valor del alimento. En la revisi6n de New (1976) se pue

de ver los diferentes ligantes que se han probado y las dosis a las que 

se emplean. 

ALIMENTO PARA LARVAS Y ADULTOS. 

Alimento para Larvas: 

AdemAs de los nauplios de artemia que son el alimento base, se dan 

·otros alimentos para complementar la dieta y bajar los costos. Se han 

usado muchos alimentos pero en general coinciden en que son magros, con 

alto contenido proteico y bastante insolubles. A continuaci6n se dan 

algunos ejemplos de alimentos preparados. 

Carne de pescado: Se lava para quitar el exeso de grasa se muele 

y se hace pasar a trav6s de un matiz de acero inoxidable que varia de 

250 a 800 micras, dependiendo del tamaño de las larvas. Se hace una sus

pensi6n con esas particulas y se añaden al tanque de cultivo. Este ali

mento ya preparado puede congelarse, pero los resultados no son tan bue-

nos. 

Dietas a base de huevo: El componente bAsico es el huevo de gallina 

al que se agregan sustancias complementarias como harina o pulpa de pes-
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cado, calamar, mejíllon, etc. Para preparar estas dietas se muele muy 

bien todo y se pone a cocer a baño maria para cuagular el huevo. Para 

darselo a las larvas se tamiza al tamaño adecuado, forzando la pasta 

atrav~s de la malla metálica de) tamiz con los dedos y haciendo· una sus

pensi~n con agua. 

Dietas formuladas: Son mas caras y su elaboraci6n es més complicada 

pero se almacenan fácilmente y su manejo posterior es mas sencillo. Como 

ejemplo tenemos la dieta utilizada en Aquacop (1983) que se puede ver en 

la tabla 8. 

Los ingredientes se muelen muy bien hasta obtener una pasta suav~ 

se le agregan los alginatos y los churritos formados se pasan por una 

solución de clururo de calcio que le de mayor firmeza. Posteriormente se 

seca, se muele, se tamiza y se guarda en un lugar seco. 

Alimento para Juveniles y Adultos: 

En general los alimentos para juveniles y adultos son los mismos, 

solamente el tamaño de las partículas se ajusta de acuerdo al tamaño del 

organismo. En algunos lugares utilizan dos alimentos, muy similares a 

excepción del contenido proteico, para juveniles de un 35 a 40 % de pro

teínas y para adultos de un 20 a 30 %. 
La composición de varios tipos de dietas comerciales utilizadas en 

Hawaii, asi como dos dietas utilizadas en PanamA se pueden ver en la 

tabla 9. En la tabla 10 se presenta el análisis proximal de diferentes 

dietas en Hawaii y además dos son alimentos fabricados por purina en 

México: la iníciharína que es una fórmula para crianza de pollos y la 

bagrestarína diseñada para peces y la cual fué utilizada para las prue

bas de engorda en ciudad Obregón, Sonora. 

Las dietas más usadas en Hawaii son las Waldron's Prawn Pellet 11 

y #2. En un principio la dieta más comón era una diseñ~da para pollos 

(Broiler Starter) y las que se han formulado para langostinos son modi

ficaciones de esa, que demostró ser deficiente en situaciones de baja 

productividad natural. 

En caso de que se quiera elaborar un alimento y ya se cuente con la 

formula, los pasos a seguir serian los siguientes. 

1.- Moler en forma separada todos los ingredientes secos, de manera 

que pasen por un tamiz de 500 micras. 
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2.- Pesar las cantidades de acuerdo a la fórmula • 
• 3.- Mezclar perfectamente todos los ingredientes secos, teniendo 

especial cuidado con los minerales y vitaminas. 

4.- Agregar los aceites o grasas y seguir mezclando. 

S.- Añadir la suficiente agua para que quede una pasta de consis

tencia similar a la masa para tortillas. 

6.- Pasarla dos veces por un molino de carne o por una peletiza
dora para formar los chorritos. 

7.- Colocar los chorritos sobre charolas y ponerlos a secar para 

que la humedad sea inferior al 10 %. Este secado puede ser al sol, pero 

lo mas conveniente es en secadoras con aire forzado. 

8.- Encostalarlo y guardarlo en un lugar seco. Este alimento puede 
mantenerse bien por unos 3 o 4 meses. 
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TAlLA 7 

MEZClAS Of VITAMINAS Y MINEIIAI.ES 1JSADAS EN AI.~UNAS DIETAS 
EWOI!ADAS ,ARA LAN<iOSTINOS EN HAWAI 

o) fSíO mezclO de ~omrnos se or'lode a 10 dielo 01 0.02~% 

Elllendomino dehidriOdulo 

t>J La mezclO de mne<ole$ se ar'lode o 10 aoe1o pteporooo 01 Ó.29i 

Fuenle Waldror'I'S Milhng Co. Honolulu. Hawai. Cortlin. El 01. 1983. 

~.o u 

1237.0U 

... 1U 

O.llmg. 

3.3mg . 

... 9mg. 

2Umg. 

67.1 mg. 

8.2mg. 

0.3mg. 

~.1 

56.0 

... 5 

0.25 

0.~ 

0.10 

2.646.0 
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TAlLA 1 

COMPOSICION DEl ALIMENTO AI!TIFICIAI. IITILIV.OO 
'ARA LA ALIMENTACION DE LARVAS DE M. IIOSENIERGII 

¡AQUAC~. 1913) 

TAlLA 9 

'!lo en Pe.o Seco 

27.6 
27.6 
69 
69 

14.0 
1.0 
1.0 

15.0 

~9 

19.7 
7.7 

FORMULACIONES 'AilA LA EWORACION DE ALIMENTOS PARA LANGOSnNOS EN HAWAI 
(CORtiN ET AL., 1913) Y 'IIJ>WM (COM. PERSONAL) 

lnlc:lo~no Waldron'• Waldron'• 
fnllred'-nt" Woldron'• PrownNa. 1 l'rcrwn Na. 2 

M orto 4.0 4.0 
Molz ~2~ ~.75 ~75 

Horino Mmillo Oigod6n 10.00 
Horino de sovo 24.25 27.00 2500 
Horino de hueso v come 7.00 11.00 eoo 
Horlno de O!ún 5.00 
MezclO de lollomlnos 1.2~ 1.25 1.25 
MezclO de mlnerole5 1.2~ 

Melazo 3.00 

CrlanUI Engorda 

~de pescadO 25 1~ 

~deSOVO 20 10 
GU!endemoil 15 1~ 

Soi\Odo de 11\go e 15 
Sorgo 20 35 
Acel!e onlmol 10 e 
Fos1010 de c:olcio 1 1 
PremazCIO de lollomlnos 1 1 
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TAllA 10 

COMPOSICION Pl!OlCIMAI. DE VAIIIAS DIEJAS USADAS 
PNI.A El LANGOSTINO 

CompollciOn ~~ 
Morce1 Prolelna Grota FlbroC:Nda ~ 

lmln.) lmln.) {mcb.) ,,.._, 

Comatlon Speclol 
Prown Feed 27 4.5 5.0 8.0 

l!~ FI9Sh WCIIe! 
PrownFeed 38.5 3.1 2 .. 0 12.0 

Woldron's Prown No. 1 24.0 3.8 5.1 6.5 

Wotcton's Prown No. 2 24.0 3.0 3.0 6.0 

Watdlon's BrOiter S1orte1 24.0 8.0 .c.o 9.0 

Pu1noE~. Mor. 
Ro1lon 25. 250 10.0 5.0 7 

lnlclorlno (Purlno) 20.0 2.0 5.0 8.0 

8ogres10111no (l'utlro) 36.0 •. o 5.0 7 
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CAPITULO 5 

CRIA DE LANGOSTINO EN TANQUES DE ASFALTO Y ASBESTO 
EN AGUA D~~A Y CON DIETA BAJA EN PROTEINAS. 

(Bartlettp and Enkerlin E. 1983) 

Introduccion. 

La industria del langostino aunque reciente se expendio rapida.ente 

y hay escaces de informacion sobre las condiciones 6ptimas para criarlo. 

En un estudio ·para determinar la factibilidad de cultivo del Hacro

brachium Rosenbergii en la vecindad de Monterrey en el noreste de H~xico, 

se encontraron algunas condiciones que aunados al conocimiento ya exis

tente aumentan los parametros.bajo los cuales esta especie puede ser cul

tivada. 

Bartlett P. y Enkelin E. 1983. Criaron el langostino Hacrobrachiwa 

Rosenbergii en tanques de asfalto y asbesto, con agua dura y dieta baja 

en proteínas. 

El langostino fu~ criado por 158 dias en cuatro estanques de 25 m' 

cada uno, dos de los estanques tenian fondo de tierra y los otros dos 

fondo a base de asfalto y asbesto, con agua de una dureza de 1000 ppm y 

con una dieta conteniendo 14 % en proteínas, la producci6n estuvo sobre 

un promedio de 660-1270 Kgs/Ha. con el 97% de la biomasa final, en lan

gostinos de tamaño comercial con 17-70 grs. 

Los resultados fueron comparados con otros estudios hechos en re

giones templadas y sugirieron que aguas con índices altos en calcio pero 

bajos en carbonatos pueden no inhibir el crecimiento del langostino 

Macrobrachium Rosenbergii. 

Material y metodo. 

Langostinos juveniles Macrobrachium rosenbergii emparentados, entre 

1.5 y 3.0 cm se depositaron en dos pequeños estanques a una densidad de 

180 por estanque. 

El estanque 1.- Fué construido de fibra de vidrio y asbesto e im

pregnado con·asfalto. 

El tanque 2.- Tuvo un forro de politileno cubierto con 5-10 e•. de 

tierra. 
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La ¿apacidad m~xima del estanque fu~ de 7 x 7 mts. y con profun

cidad de 0.6-1 mts. Con un área considerable de orilla la cual no fué 

usada por los langostinos, el ~rea efectiva estuvo aproximada a 25m'. 

El agua bombeada de un pozo tuvo una dureza de 1000 ppm. El analisis del 

agua esta representado en la tabla 11. 

Los langostinos de los estanques que se muestrearon 54 dias des

pués de haberlos depositado, y 28 dias después se disminuyo el nivel del 

agua y se capturaron todos los langostinos para medirlos y pesarlos. En 

este día la mitad (86) de los langostinos del estanque 1 fueron trasfe

ridos al estanque 4 de diseño similar y la mitad (85) de los langosti

nos del estanque 2 fueron trasferidos al estanque 3 de diseño similar. 

Después de 30 y 58 días los estanques 1 y 4 fueron de nuevo mues

~reados y 44 dias después la temperatura bajo a 16 °C y los cuatro es~a

~ques fueron cosechados, se midieron y se calculo el total cosechado de 

cada estanque. 

Se dio alimento comercial para pollos, granulado (Purina, formula 

:recentina) en una proporcion de 18 grs. por dia a cada estanque y se 

incremento después de cada muestreo mensual entre un 4 y S % de la bio

masa estimada. 

El cociente de convercion fué calculado para cada estanque del to

tal de comida ofrecida por la biomasa final. 

De acuerdo a las especificaciones el alimento contenía un mínimo 

de 14 %en proteína y 2.5% en grasa y un máximo de 9 % en fibra. 

Resultados y ·Discusion. 

Los resultados se resumen en la tabla 12. 

El 97 % de los langostinos cosechados tuvieron cada uno un peso 

~ayor de 17 grs. un peso aceptable en el comercio local. 

La variacion en los resultados se puede atribuir a la diferencia 

de los estanques y los tratamientos. 

Lo importante de los resultados es que a pesar de la dureza del 

agua (1000 ppm) y una dieta baja en proteínas (14 %) los langostinos 

continuan creciendo. 

Bajo estas condiciones, como sugerencia por este trabajo y el de 

Boonyaratpalin y New 1980, el uso de dieta suplementada en baja proteína 

puede ser adecuada y podría representar un ahorro en el costo del recu

rso proteico. 
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Tabla 11 

Analisis del agua de poso usada en eataoquea de langostino. 

--------------------------- --- ---
Cationes meq/1 ppm Aniones meg/1 

Calcio 14.1 283 Carbonato 0.0 
Magnesio 6.3 77 Bicarbonato 4.6 
Sodio 4.0 92 Sulfato 10.8 
Potasio o.o Cloro 7.6 

Total 24.4 452 23.0 

pE 7.2 

Alkalinidad* (Ca CO•) rango en estanques 58-86 ppm. 

Dureza* (CaCO,) rango en estanques 940-1060 ppm. 

ppm 

281 

518 
270 

1069 

*Se uso para esta determinacibn la prueba lit modelo FF-1. 

Tabla 12 

ResUJDen de resultados del crect.ieato ea 158 dias. 

--------- -- ------ ----
Estanque Sobrevivencia Promedio de Producci6n 

~%2 Carsa ~B2 tKslHa2 
1 60 27,0 590 

2 62 33.0 780 

3 92 32.1 1272 
4 92 24.9 908 

Converci6n 

alimenticia 

2.52 

2.63 

1.58 

2.30 

Se sugiere que no se menosprecien los lugares con aguas duras si 

el nivel de carbonatos (Normalmente medido por alcalinidad) no es alto. 
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CAPITULO 6 

AVANCES EN POLICULTIVOS. 

Introducción. 

El policultivo incluye varias especies acuAtices, es una de las 

estrategias de manejo mas complejas y menos entendidas en la actualidad. 

Dentro de las decisiones se debe considerar la selección de especies, la 

combinación de especies, las razones de siembra, el tamaño individual de 

siembra y las practicas de alimentación y fertilización que interact6an 

colectivamente para determinar la producción por especie, el tamaño me

dio de los organismos y la ganancia.· En climas templados, las decisiones 

son mas criticas ya que los organismos deben llegar a_l tamaño comercial 

en periodos de tiempo relativamente cortos. 

El policultivo de langostino con otras especies no ha ganado impor

tancia debido principalmente a que los peces con los que se puede culti

var en general no son muy comerciales y además implica estar consigui

endo las crias de esos peces en los tiempos adecuados. Este exceso de 

trabajo y la falta de incentivos economicos no ha hecho del policultivo 

una estrategia muy atractiva. 

Por otra parte, ha habido mucho interes en los policultivos ya que 

al combinar diversos organismos de hAbitas alimenticios diferentes, se 

usa mAs efeicazmente ~1 alimento natural y suplementados, y es una estra

tegia que incrementa la estabilidad del ecosistema, pudiendo elevar la 

producción neta y las ganancias. 

Adicionalmente la gente que cultiva langostinos se ha dado cuenta 

que uno de los principales problemas del langostino e~ su territoria

lidad, que se refleja por la inhibición del crecimien~o en altas densi

dades. La importancia de esto radica que en situaciones de monocultivos 

no es muy aconsejable sembrar a altas densidades porque se va a tener 

una distribución de tamaño muy grande y solo una porción de la cosecha 

va a tener un tamaño comercial. 
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POLICULTIVO DE LANGOSTINO n1ACROBRACHI1J~ ROSENBERGII) 
CON ALEVINES Y BAGRES ADULTOS (ICTALURUS PUNCTATUS) 

EN ESTANQUES DE TIERRA. 
(M. Miltner and et.al. 1983) 

Este estudio se realizó para determinar la factibilidad de creci

miento del langostino en policultivo con bagre de canal. 

El estudio tuvo lugar en 18 estanques de 0.04 Ha c/u. Se deposi

taron langostinos jovenes (con un promedio de 28 mm de largo) en todos 

los estanques en proporción de 2,471/Ha. 

En algunos de los estanques se depositaron alevines de bagre con 

un p~so de 0.05 grs. c/u a una densidad de 98,840 y 197,680/Ha. Otros 

estanques recibieron alevines de 13 grs. a una densidad de 3,707 y 7,413/ 

Ha. La sobrevivencia del langostino en todos los estanques fue del 95.9% 

en p;cmedio y no fue afectada por la precencia del bagre ni hubo alguna 

correlación con la densidad del abastecimiento del bagre. 

El re"ndimiento del langostino después de 10.7 días en el periodo de 

engorda fue de 107 Kgs/Ha en promedio, con machos cosechados en propor

ción de 11.5 animales por kilo. 

El rendimiento en peso del langostino estuvo independiente del sis

tema de producción del bagre (alevines y adultos) y de la densidad de 

abastecimiento. 

El maximo rendimiento de langostino fue de 203 kgs/Ha esta se ob

tuvo de un estanque donde los langostinos se crearon solos. Machos con 

peso de 97.1 grs y hembras de 60.9 grs., pero la falta de replica hace 

esta inferencia inconclusa. La sobrevivencia de alevines y el promedio 

de rendimiento fueron del 40.8 % y 963 kgs/Ha en altas densidades y el 

SO % con 603 kgs/Ha en bajas densidades. El bagre adulto tuvo una sobre

vivencia del 51.2% y un rendimiento de 1,305 kgs/Ha a baja densidad y 

en alta densida¿ fue de 51.2% en sobrevivencia y 735 kgs/Ha de rendi

miento. Datos sobr·e analisis preliminares sugieren la factibilidad de 

integrar langostinos en la producción con alevines en la fase de engorda 

del bagre, teniendo disponibles contingentes de langostinos jovenes. 
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POLICL~TIVO DE MACHOS HIBRIDOS DE TILAPIA CON LANGOSTINO 

MACROBRACHIUM ROSENBERGII; Y EFECTOS DE LA DENSIDAD 

SOBRE EL RENDIMIENTO. 
(Dan Cohen and Ziva R. 1983) 

Se examinaron los efectos de la proporción en abastecimiento de 

ambos, machos híbridos de tilapia (Aureaxnilotica) y langostinos jovenes 

(Macrobrachium Rosenbergii), con respecto a las caracteristicas de ren

dimiento de producción. 

Se han examinado dos densidades de tilapia; 3000/Ha y 7500/Ha es

tas combinadas con tres densidades de langostinos jovenes: 5000, 10 000, 

y 15,000/Ha en 22 estanques de tierra de 400 m" cada uno. 

Se encontro que el crecimiento de la tilapia estuvo fuertemente 

afectado por la densidad de abastecimiento, en tanto no se encontro efec

to alguno en el crecimiento de la tilapia con varias densidades de abas

tecimiento de langostino. 

El rendimiento final de tilapia fué de 2738 kgs/Ha/año con densi

dades altas y 4531 kgs/Ha/año con densidades bajas. 

El rendimiento de langostino fué fuertemente afectada por la den

sidad poblacional pero fué independiente de la medida de abastecimiento. 

El rendimiento del langostino fué de 586 kgs/Ha/año a baja densidad, 

1033 kgs/Ha/año a media densidad y 1430 kgs/Ha/año en alta densidad. El 

promedio final de peso fué inversamente relacionado a la densidad de 

abastecimiento del langostino y alcanzo 35.0 grs en baja densidad, 31.0 

grs en media densidad y 26.0 grs en alta densidad por organismo. 

La proporci6n de sobrevivencia de ambos tilapia y langostino est

uvo por arriba del 85 % en.~odos los casos. 

La concluci6n principal de este estudio en que la combinación de 

machos híbridos de tilapia y juveniles de Macrobrachium Rosenbergii en 

policultivos es posible desde que se encontro no habe~ interferencia 

entre las dos producciones con respecto a su crecimiento. 
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EFECTOS E~ EL TAMA~O EN LANGOSTINOS JOVENES (MACROBRACHIUM 
ROSENBERGII) ANTES DE DEPOSITARLOS EN LA ESTRUCTURA DE POBLACION 

Y PRODUCCION EN POLICULTIVOS. DIVIDIENDO LA POBLACION EN TRES 
FRACCIONES. 

(Ilan Karplus and et. al. 1987) 

Se compro de una criadora comercial un lote de 34,000 juveniles 

(95 días de edad y con promedio de 0.22 grs en peso c/u), se depositaron 

en un estanque de 240 m' el cual se encuentra dentro de un invernadero, 

siendo alimentados a diario con pelet de pescado con un 25 % en proteína 

a niveles aproximados al 10 %de su biomasa. El crecimiento fue monito

reado en base de muestreos. El promedio mínimo y maximo de la tempera

tura del agua en el fondo del estanque fue de 26.6 ± 1.2 oc y 31.2 ± 

1,5 °C respectivamente, La aereación fue constante por medio de un com

presor, manteniendo-concentraciones de oxigeno de 8.4 a 9.9 mg/litro. 

Después de 78 dias, ·se capturaron 18,000 langostinos con un promedio de 

1.1 grs en peso. Esta captura relativamente baja (53%) fué porque mu

chos langostinos se perdieron en el fondo fangoso del estanque de cria. 

GRADO DE TAMAÑO 
Los langostinos fueron graduados con un clasificador de tamano 

mecanice (hecho por Fisherei Bedarf Blaschake, Weiden, Alemania) usado 

para clsificar peces ornamentales. 

El tamaño de los langostinos se calculó pasandolos a travéz del 

graduador mecanice siendo ajustadas las distancias entre las barras las 

cuales componen el piso de la caja clasificadora. De 30 a 40~langostinos 
fueron puestos dentro del graduador mecanice, agitandose manualmente 

por 30 segundos, los langostinos que pasaron por entre las barras for

maron la fracción baja (promedio en peso de 0.4 grs). Después las barras 

fueron reajustadas a una apertura mayor y se agito de nuevo por 30 se

gundos, los langostinos que pasaron entre las barras formaron la frac

ción media (promedio en peso de 0.9 grs) los que restaron formaron la 

fracción alta (promedio en peso de 2.3 grs). 

La fracciones baja, media y alta comprendieron el 23, 45 y 32 % 

respectivamente del lote total de langostinos. 

Fueron graduados en tamaño un grupo control, al azar y recombina

dos en orden para evitar diferencias de manejo entre los grupos. 
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ABASTESIMIENTO DE LOS ESTANQUES DE ENGORDA. 

El experimento se llevo a cabo en 19 estanques de tierra de 400 m" 

c/u Y 1 mt de profundidad aproximadamente. Muestras de cf.u de los cuatro 

grupos fueron depositados en 3-6 estanques a una densidad de 2/m" (Tabla 

13 y l'Y), la proporción óptima de abastecimiento en policul ti vo encon

trada en investigaciones previas (Wohl-Farth and et. al. 1985) 

Todos los langostinos fueron contados y puestos en charolas 

a baja profundidad para la prueba de viabilidad. Solo aquellos capaces 

de bajar de la charola fueron depositados. La distribución de peso al 

abasteci~iento (Fig. 4) fu~ estimada de muestras tomadas al azar de cada 

grupo. Los estanques fueron abastecidos con alevines de tilapia, carpa 

coman, carpa plateada y carpa herbívora (Tabla 13). 

MANEJO DE LOS ESTANQUES. 
El abastecimiento de agua de hizo solo para mantener el nivel ade

cuado. Se abonaron los estanques seis dias a la semana con gallinaza 

seca, la proporción de abono se incremento de 50 a 175 kg materia seca/Ha 

/dia. Los incrementos segun la biomasa de los peces (Wohl-Farth, 1978). 

El pelet de pescado con 25 % en proteína se abastecio de acuerdo a la 

demanda de seis dias a la semana. La cantidad de alimento fu~ en un ter

cio de la cantidad estandar aplicada en el ensayo, en el cual esta el 

mayor suministro (4 % de la biomasa de la carpa comón mAs 2 % de la bio

masa de la tilapia), Esta cantidad se incremento con intervalos de dos 

veces por semana de acuerdo al peso determinado por muestreo. 

ANALISIS. 
Al terminar el experimento, todos los langostinos fueron clasifi

cados y sexados de acuerdo al tipo morfologico (Ráanan ·1982). El tipo 

de forma en machos incluyendo grandes machos (BC), madianos a grandes 

(OC) y pequeños (SM) y los grandes que perdieron sus tenazas (NC). El 

tipo morfologico de las hembras incluyendo hembras cargadas (BE) hembras 

sin huevos pero con la camera abierta indicando que previamente estas 

desovaron (OP) y hembras intactas indicando que no hubo desove y al ter

mino vírgenes (V), 
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RESULTAOOS. 

Estructura de la poblacidn de langostinos. 

La población de hembras (54-56 %) estuvo ligeramente más alta que 

los machos en las fracciones alta, media y el control (Tabla 1f), en la 

fracción baja, la frecuencia de hembras fue menor que los machos (46 %). 
Esta proporción de sexo se desvia significativamente de 1:1 (P<0.01). 

El grado en tamaño tuvo un fuerte efecto sobre le frecuencia del 

tipo morfologico de los diferentes machos y hembras (Fig. 5). La dife

rencia de SM y BC fué significativamente en las tres fracciones. La fre

cuencia de SM fué de 52, 32, 8% en las fracciones baja, media y alta 

respe'ctivamente. El BC mostró una tendencia opuesta, con 3, 10 y 32 % 

en las fracciones. baja, media y alta respectivamente. 

La frecuencia de V fué de 94, 78 y 37 % en las fracciones baja, 

media y alta respectivamente. Estas hembras maduras mostraron una ten

dencia opuesta, incrementando en frecuencia de la fracción baja a la 

alta De 3 a 43 1: para BE y de 3 a 20 % para OP). 

La frecuencia del tipo morfologico en las hembras del grupo de 

control fue entre esas fracciones graduadas media y alta. La distribu

ción en peso afecta grandemente la Banancia neta desde que los precios 

del langostino son dependientes del tamaño. La ganancia neta de la fra

ccion alta fue casi nueve veces más que la fracción baja y casi doble 

que la fracción media. 

El significado en peso de las tres fracciones no difiere signi

ficativamente de la del control. Asi el grado en tamaño tiene un gran 

efecto en el peso y ganancia neta de las diferentes fracciones, pero 

no incrementa el total de la ganancia neta. 

Se concluye que el abastecimiento por clases graduadas en peso 

no resulta en incremento de la ganancia neta. 
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TABlA p 

DETAllES DEl SISTEMA EN POliCUl11VO 

Promedio en Pe50 (g) 
Inicial 1 Final 

13 150 

52 498 

230 980 

105 401 

0.4 -2.3' 2\.l-32.0' 

TABlA 14 

DETAllES DE lA COSECHA DE LANGOSTINOS 

Peso en CoeQclente Grueso de 
(g] de Variación Produ=lón 

Inicial Final Inicial Final (KgJha) 

2.3 32.0 58 28 560 

0.9 26.6 33 36 467 

0.4 21.3 33 51 332 

1.1 27.9 82 44 476 

Sobrevlvencla 
(%) 

75 

98 

98 

98 

88 

Sobre- Proporción 
vivencia en 

(% Hembras 

87 55 

67 56 

91 46 

87 54 
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FIG 4. GRAOACION DE 1.A ~II.ACION ot I.ANGOSliNOS I'OR I'E$0 
(FRECUENCIA DE D!$Tl!IIUCION DE LAS MUESTW) 
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FIG. 5. rAOPOACION DE MOIIFOnros tN ""'CHOS Y MtMaW 1M LOS $iN'O$ 
POR CADA MOAFOTIPO ES UN FIIA~MENTO. 

(El IOb<Hac:rllo no IJ9nlllc;a diferencia) 

(Duncan's Multíple Range Test, P<0.05). 

MORFOnPO MACHOS MORFOnPO HEMIW 

~Sm ~nC wocmbcWjbeoop~ V 
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CAPITULO 7 

CRIADERO EN PEQUEÑA ESCALA. 

Introducción. 

El criadero en pequena escala del Macrobrachium rosenbergii (de 

Man) fue preparado por las autoridades de desarrollo pesquero de Halasia 

para proveer de post-larva a los estanques de engorda. Se localizan en 

Bagan Lallang, Sepang, Selangor, Malasia. El criadero se encuentra a 

300 mts de la orilla del mar. El agua marina se bombea durante la marea 

alta y es almacenada en estanques, el abastecimiento de agua dulce es

tuvo a cargo del departamento de recursos hidraulicos surtiendo tan solo 

18000 litros/mes. De este modo el cambio total de agua dos veces al die 
para los estanques de crta fu~ imposible. 

PROGRESOS EN LA SELECCION DEL SISTEMA APROPIADO PARA EL 

CULTIVO DEL MACROBRACHIUM ROSENBERGII PARA EL CRIADERO EN 

PEQUENA ESCALA. 

(Ong B.U., 1983) 

Este estudio fu~ realizado para evaluar el sistema de agua recir

culada en vista de la escases de agua dulce. Se compraron dos sistemas 

de cultivo (1) Sistema de.cultivo en agua clara est!tica con cambio de 

agua parcial y (2) Sistema de agua clara recirculada con filtro biolo

gico. 

Los promedios de producción del sistema de agua recirculada y del 

sistema de agua estática fueron de 29.7 y 34.7 post-larvas/litro respec

tivamente. La diferencia no fué significativa (P>O.OS). El uso del sis

tema de agua recirculada reduce el trabajo y conserv$ agua significati

vamente. Este 61timo probo ser vital por la escases de agua dulce. El 

filtro biologico es sencillo~ barato de preparar, de este modo se con

cluyo que el sistema de recircular el agua es el apropiado para este 

tipo de criadero. 

Material y Método. 

Abastecimiento de Larvas. 
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Las hembras gravidas se obtuvieron de los estanques de engorda. 

Una hembra peso al rededor de 19 grs produciendo mas o menos 2000 larvas. 

Un promedio de 100 hembras fueron mantenidas en un estanque de cria con 

capacidad de 100 lts. Sobre el eclosionamiento de las larvas fueron saca

das con cifón y colocadas en recipientes para una estimación antes de ser 

trasferidas a los estanques de cría. 

Sistema de Cria Larval. 

(1) Sistema de cultivo en agua est~tica con cambio de agua parcial. 

Se usaron en este sistema tanques conicos de concreto (1.5 mts de diame

tro por 90 cm de altura) (Fig 6). La base del tanque estuvo 60 cm sobre 

el nivel del piso. La pendiente del cono fu~ de 0.5 durante los primeros 

20 dias, el 70 %del agua fu~ cambiada una vez en dos días: sucesivamente 

el 70% del agua se·cambio diariamente. Un gramo de tetraciclína se agre

go cc~o medida profilactica despu~s de cada cambio de agua. La densidad de 

abastecimiento vario de 40 a 46 larvas/litro, con. un promedio de 42 lar

vas/litro, tres ciclos o replicas fueron realizadas. 

(2) Sistema de agua clara recirculada con filtro biologico separad~ 

Este sistema se preparo con la adición de un filtro biologico localizado 

junto al estanque de cria, (Fig 7), El agua fu~ pasada del estanque de 

cría al filtro biologico por medio de una bomba. Como el agua escurría del 

filtro biologico, se disminuyo el bombeo. El flujo de agua se mantuvo a 

180 litros/hora. El filtro.biologico tiene 60 cm de díametro y 90 cm de 

altura. Se lleno de grava hasta 70 cm de altura. Es necesario colocar una 

malla fina en la base del tubo que sirve para conducir el agua bombeada al 

filtro biologico. Por consiguiente el agua que es perdida por medio del 

sifón se remplazo. La densidad de abastecimiento vario de 29 a 47 larva/ 

litro con un promedio de 38 larvas/litro. Cuatro replicas se realizaron. 

Técnica de Cría Larval. 

En ambos sistemas, el nivel del agua se mantuvo a 15 cm de los bor

des, lo cual corresponde a un volumen de 1000 litros. La salinidad del 

agua disminuyó gradualmente, empezando de 12 ppt a 8 ppt cuando el 80% de 

larvas terminaron la metamorfosis. 

Se uso aereación central durante todo el periodo de cria y para dar 

cumplimiento despu~s de la tercer semana de cria fue necesario aereación 
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fuerte, Por la noche, se uso un calentador para acuario para mantener a 

27oC el agua. Desde el tercer dia a la metamorfosis las larvas se alimen

taron con nata de huevo y artemia Nauplii. El tamaño de las partículas 

de nata de huevo variaron de acuerdo al tamaño de las larvas. Los diferen

tes diametros en las redes que se usaron fueron de 32, 24, 16 orificios/ 

cm', Las larvas fueron alimentadas cada 2 horas durante el dia. El 6ltimo 

alimento de la tarde consistía de Artemia Salina Nauplii recien cosechad& 

La cantidad vario de 1 a 5/ml dependiendo del consumo de la noche anterior. 

Resutados. 

Sistema en agua estatica. 

La sobrevivencia larval durante el periodo de cria fu~ bueno. El 

promedio es de 82.7 %. Las primeras post-larvas se observaron despu~s de 

18 o 20 días. La metamorfosis termino 40 dias despu~s de la ecloción. El 

promedio de producci6n fu~ de 34.7 post-larvas/litro.- Los resultados se 

resumen en la tabla l5. 

Durante la cria la calidad del agua fu~ monitoreada una vez al dia 

lo cual se resume en la Tabla 1'6;, La temperatura decendio por la mañana 

y se incremento por la tarde. El oxigeno disuelto tuvo niveles altos du

rante los primeros 14 días y decendio conforme trascurrían los dias. El 

pH se mantuv6 estable alrededor de 7-9. La amonia, nitrogeno y nitrato

nitrogeno permanecieron constantes. 

Sistema de Agua Resirculada. 

La sobrevivencia fue buena,a excepci6n de la tercer replica, fallo 

la aereaci6n durante una noche causando el 10% de mortalidad. El porcen

taje de sobrevivencia en la tercer replica fue de 57.6% comparada con el 

promedio total de 78.5 %. Las primeras post-larvas se observaron despues 

de 19-20 dias. La metamorfosis termino 35 dias despu~~ de la eclosi6n. El 

promedio de producc16n fue de 29.8 post-larvas/litro (Tabla 1:5). 

La calidad del agua se monitoreo una vez al dia, se resume en la 

Tabla 15. La temperatura decendio por la mañana e incremento por la tarde, 

El pH estuvo cerca de neutral. El oxigeno disuelto tuvo altos niveles al 

comienzo pero decendio ya avanzado el periodo de cria. Amonia-Nitrogeno 

y Nitrato-Nitrogeno incrementaron al final del ciclo de cria. 
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Discuci6n. 

En promedio, el sistema de agua estática produjo S post-larvas/lt 

mas que el sistema de agua recirculada, pero la diferencia no es signifi

cativa (P>O.OS). Además, el sistema de agua recirculada tuvo dos ventajas; 

La reducci6n en el costo de trabajo y la conservaci6n del agua. Desde que 

no se utilizo el cambio de agua por el uso del sistema de recirculaci6n, 

los requerimientos de trabajo se redujeron del 20 al 30 %. Aquacop, 

reporto que el costo de trabajo fu& el mayor desembolso operacional con

tablemente fue del 65 al 80% del costo total. 

Concluci6n. 

La converci6n del sistema estático al sistema de recirculaci6n po

dría conservar grandes cantidades de agua dulce y reducir el requerimiento 

de trabajo. Esto podría resolver el problema de la escases de agua dulce 

y reducir el costo operacional. Asi, el sistema de agua recirculada es 

apropiado para este tipo de criadero a pequeña escala. 

DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS, DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION DEL TAMAÑO 
POST-LARVAL (EN LA FASE DE CRIA) DEL LANGOSTINO MACROBRACHIUM 
ROSENBERGII. (Cohen, Brody and Cohen. Paul A. Sandifer. 1985) 

En acuacultura el ciclo de vida del Macrobrachium Rosenbergii esta 

dividido en tres fases. 

Fase 1.- Incubadoras: Donde las hembras gravidas desovan y eclosio

nan nuevas larvas (2 mm) y continua el desarrollo larvario atraves de la 

metamorfosis a post-larva (1 cm). 

Fase 2.- Criadero: Donde la post-larvd se desarrolla hasta el esta

do juvenil (3-4 cm). 

Fase 3.- Engorda: Donde los juveniles son criados en estanques de 

tierra hasta el tamaño comercial (10-15 cm) (Ra'anan y Cohen 1982). 

La eficiencia economica en la fase de cria, depende fuertemente de 

la densidad de abastecimiento de la post-larva. La densidad puede ser 

incrementada como lo permita el aumento en el peso corporal y·asegure una 

alta sobrevivencia de la cria juvenil, sin ejercer efectos negativos en 

el potencial de crecimiento de los juveniles ni su libertad dentro de los 

estanques de engorda. 
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El crecimiento heterogeneo en las especies acuaticas ha estado 
asociado con; 

1.- Factores Intrinsicos; Diferencia gen~tica, el orden de eclosio

namiento y la edad en la metamorfosis, (Newkirk et. al. 1977, Sandifer y 

Smith 1979). 

2.- Factores Ambientales; Proporcionando un incremento en la compe

tici6n por los recursos limitados tales como espacio y comida (Magnuson 
1962). 

3.- Factores Sociales; Tales como la posici6n dentro de la jerar

quía en tamaño (Brown 1946), estatus social y territorialidad (Symons 
1972). 

Larvas de un mismo desove pueden trasformarse en post-larvas en 3 

a 7 días (Ra'anan y Cohen 1983), (Smith y Sandifer 1979) reportaron que 

prematuras metamorfosis no confieren ventaja en el crecimiento, ni una 

metamorfosis tardia confiere desventaja alguna en la ~oblación de la post

larva Macrobrachium Rosenbergii. 

Efectos iniciales en la densidad de abastecimiento sobre el creci

miento de la post-larva. 

Incrementando la densidad de abastecimiento afectó la dinamica en 

la distribuci6n de tamaño en la poblaci6n juvenil en diferentes formas. 

El promedio en crecimiento y grado de variación del tamaño disminuyo a 

medida que incremento la densidad. Esto se puede interpretar como· eviden

cia de competición de los grandes sobre los chicos. 

(Smith y Sandifer 1978) Observaron una gran variaci6n en proporción 

al crecimiento la cual puede ser causada primeramente por efectos gen~

ticos m~s que por factores ambientales. (Malecha et. al. 1977) Sintio que 

la variací6n en tamaño fué debido por interacci6n social más que a la 

segregación y clasificación independiente de genes que: controlan el cre

cimiento. 
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'ROOUCCION ,OST.WV.\1. EN SISTEIAA DE RECIRCULACION Y ESTAnCO 

Estótico lleelreuloclón 

2 3 Promedio 2 4 ,,0~10 

lorvo 
Número 46.000 40.000 40.000 42.000 47,000 29.000 44.000 32.000 38.00J 
LO'VQII ~6 40 40 42 47 29 44 32 38 

Posi·IOrvo 
PrOducción 30.160 35.220 36.796 34.733 38.200 26.365 25.330 29.386 29.820 

('lió) Sobre"'-1Cio 056 88 97 82 7 81.3 90 57.0 91.8 78.5 
Post·IOFYG'I 30.2 352 388 34.7 38.2 264 25.3 29.4 29.8 

[)o ele me!omorlosis 
Primo no 21 18 18 19 19 19 20 20 19 
ummo 40 37 37 38 33 33 35 35 34 

CALIDAD OElAGUA EN LOS SISTEIAAS OE IIECIRCULACION Y ESTAnCO 

'orómelrot ele Eo!ó!lco Reclrculoclón 
Colldoel Clel 

Aguo llongo "'edlo IIO"QO Medio 

Temperatura ('CJ 25 e -275 27 1 25.9-27.9 27.1 

pH 70 83 79 7.0 -7.4 7.1 

~(pprnJ 6~ 78 7.0 6.1- 7.6 7.0 

Amonio N (pprnJ 24 2.4 0.9-2.9 1.9 

Nlfra!O n (pprn) 28 2.8 1.6- 4.3 2.9 
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FIG. 6. ESQUEMA Da IISTtMA mAncO 
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CAP:rruLO 8 

VARIOS PROGRESOS EN EL CULTIVO Y PRESERVACION 

POST -MORTEN DEL LANGOSTINO. 

Introduccion. 

Un gran obstaculo para los productores de langostino es la reposi

cion de larvas, para suplir las post-larvas destinadas a la fase de en

gorda, esto representa el mayor gasto para los productores. 

La gran variacion en el crecimiento individual que ocurre en los 

estanques, especialmente en altas densidades de poblacion siendo esto una 

significativa perdida de biomasa debido al canibalismo, esta diferencia 

de tamaño incrementa el trabajo, es necesario tecnicas de cosecha parcial 

para capturar los langostinos de mayor tamaño. (Dallas E. Alston 1989). 

Para la industria del langostino es de vital importancia separar la 

post-larva de la larva para no perder biomasa a causa del canibalismo, es 

dificil realizarlo a mano ademas que se provocaria stress y requiere de 

mucho tiempo, esto se debe hacer rapido y eficazmente (Theodore I.S. 

Smith and J. Stephen H. 1977) describen un aparato para separar post

larva de la larva de langostino. 

El conteo y envio de juveniles de langostino es otro problema pu~s 

hacerlo a mano es demaciado.manejo y no es exacto, la forma de envio es 

importante pul!s en este hecho se pierde gran parte de la poblacion de 

juveniles (West and Thompson 1983-1985) mencionan un aparato contador 

de langostinos juvenes, optico-electronico de alta velocidad. 

El principal problema que existe en la industria del langostino es 

la de conservar en buen estado el producto post-co~echa, cuando el merca

do o centro de consumo mas cercano se encuentra a cientos e incluso a mi

les de kilometros y tiene que ser almacenado por largos periodos. Sabemos 

que los productos a~uicolas son altamente perecederos y como tal deben 

ser procesados tan pronto como sea posible. (N. Passy and C.H. Mannheim 

and D. Cohen 1983) han estudiado los efectos combinados de la temperatu

ra de almacenamiento con una atmosfera de CO,. 
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CULTIVO DE MACROBRACHIUM LA PESPECTIVA CARBEÑA. 

(Dalias E. Alston. 1989) 

Sistema de Reposicion. 

La colecta de huevos de langostino para la operacion de cria es 

obtenida de los estanques de engorda. Los huevos incubados estan adheri

dos a los pleopodos de la parte ventral del abdomen de la hembra por un 

periodo de 19 a 21 dias, gradualmente se tornan de color naranja al gris 

conforme avanza el estado de incuba:ion. Una vez que se tornan gris oscu

ro la hembras son trasferidas a tanques de incubacion donde el agua tiene 

una salinidad de 4-6 ppm, después que la larva eclociona, las hembras son 

retiradas de los estanques incubadora. Las nuevas larvas tienen una longi

tud de 1.9 a 2.1 mm y pueden tolerar salinidades cambiantes de 13 ppm sin 

aclimatacion. Temperaturas optimas de cria son de 28 a 31°C, las larvas 

pasan atravez de 1: estados de desarrollo en los ultimas 18 a 45 dias an

tes de sufrir la metamorfosis a post-larva (juvenil primario). Metodos de 

cria larv~l de langostino a post-larva han sido bien desarrollados en el 

carbe, utilizando tecnicas que se han obtenido de diverso~ paises y que 

pueden ser adaptadas. 

Cria en agua Clara. 

Como alternativa al sistema que utiliza fitoplancton en el proceso 

de cria de larvas, se usa mas comunmente en la cria larval en el caribe. 

Esto dependera de la frecuencia de intercambio de agua o de la recircula

cien de agua filtrada 

Agua marina para el cultivo de larvas es usualmente clorada y fil

trada antes de ser diluida; El sistema de resirculacion cerrada es usado, 

pero el gasto de mantenimiento biologico, filtro mecanice o esteriliza

cien incrementan los costos de operacion. 

Algunos productores utilizan el sistema de las dos fases de cria 

larval, tomando ventaja en la conducta de grupos densos de larvas. 

Como siempre productores caribeños sienten que altas densidades de 

larvas durante los primeros dias contribuye a retardar la metamorfosis a 

post-larva. La causa exacta de este retardo esta sin respuesta, pero pue

de ser debido a la deficiencia nutricional. Inicialmente las larvas son 

alimentadas con calamar, pescado enriquecido con natillas de huevo, arte

mía o dietas comerciales secas. Las densidades finales de larvas general-
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mente son de 30 a 70 litros, con reportes de sobreviviencia de un 35 a 

60 %. Las altas densidades larvales en el caribe son mantenidas en tan

ques de fibra de vidrio de forma cilindrica-conica, forma de cupula, te

niendo un buen diseño de circulación para la distribución del alimento. 

Ususalmente altas densidades de larvas estan en tanques de 1 a 2 m' y no 

en los de S a 8 m'. 

Estado Post-Larval. 

Las larvas nadan activamente en posición de columna, mientras que 

las post-larvas nadan o se adhieren a substratos artificiales o a las 

paredes de los tanques. Durante los ultimas 10 dias del periodo larval 

cuando ambas, post-larvas y larvas estan presentes, incrementa la morta

lidad, como la post-larva tiende a atacar a la larva y a la nueva post

larva. Tempranas cosechas o colecta parcial de post-larva se realizan 

haciendo circular el agua en rapidos remolinos. La post-larva tiende a 

nadar cerca de las orillas mientras las larvas debiles se congregan en 

el centro. 

Fase de Cria. 

En el curso de las tecnicas de manejo típicamente se usan estan

ques de cria de 0.1 Ha en los que son depositadas de 350 a 625 PL/m' 

criandose por espacio de 30 a 60 días. Los estanques de cria se llenan 

de agua 1 o 2 dias antes de ser depositadas las post-larvas. Durante es

ta etapa los langostinos son alimentados con raciones altas en proteínas 

(40%) en proporción del 20 % del peso vivo. Los estanques de cria han 

tenido mayor beneficio desde que los productores han tenido mayor control 

sobre la calidad del agua, horario de alimentación, la ración alimenticia 

y los depredadores, las post-larvas son sencitivas a altos valores del pH 

del agua, asi que los estanques deben mantenerse a uó pH de 7 a 8.5 y nun

ca deberan ser superiores de 9.0; Por esta razón aguas verdes (agua que 

contenga algas) no son recomendables para los estanques de cria, ya que 

la fotosíntesis del alga provoca aumento en el valor del pH durante el 

dia. Los estanques deben ser llenados con agua clara o con carga de sedi

mento, los cuales son filtrados para remover depredadores. Estanques con 

plantas acuatices tal como algas filamentosas (Chara Sp) tienen valores 

de pH altísimos. Desde que se usa la siembra de altas densidades de PL, 
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los estanques de cria tambien usan los recursos tales como agua, tierra Y 

trabajo más eficientemente. 

Los juveniles de 0.5 a 2 gr son cosechados de 2 a 3 veces por medio 

de redes de malla SE~A de aproximadamente 6 mm de diametro. Despues los 

estanques son vaciados atrapando los juveniles restantes en coladeras en 

forma de canasta dentro del estanque o en la salida del drenaje. La fase 

de cria ayuda a preveer con gran exactitud el momento de ser depositados 

en los estanques de engorda. La sobrevivencia es mayor ya que los grandes 

juveniles son fuertes. 

Estado Adulto. 

Se usa una tecnica de engorda continuo, basado en el sistema de dos 

fases: 

Fase 1.- En estos estanques se depositan 7 juveniles por m' y cada 

dos semanas .son cosechados parcialmente con redes.de 2.5 cm de diámetro, 

juveniles de 7 cm son trasferidos a los estanques de la fase dos. 

Fase 2.- Aqu{ se depositan 2 langostinos/m', se hace cosecha parcial 

con intervalos de un mes con redes de 4.5 cm de diámetro escapando los pe

queños y atrapando los grandes. Los estanques son vaciados en un 20% antes 

de la cosecha y asi incrementar la eficiencia de la cosecha. Los estanques 

de ambas fases tienen una dimension de 0.5 a 1 Ha que se llenan a una al

tura de 1 a 1.5 mts. Para prevenir una pobre calidad del agua, se alimenta 

a un porcentaje que no rebase de 30 Ks/Ha/dia. 

Hay reportes de porcentajes de produccion en el caribe que osilan 

entre 1200 a 3000 Kg/Ha, se han reportado 3500 Kg/Ha por los pioneros, 

los cuales usan el sistema de dos fases o la tecnica de resiembra de 1.6 

juveniles por cada langostino cosechado. 

La operacion de procesamiento es lo critico del proyecto. Después 

que los langostinos son comercializados con cabeza, se ha puesto enfasis 

en sacrificarlos tan pronto sean cosechados, de esta manera se mantiene 

firme la textura de la carne. 

Los langostinos deberan ser cosinados tan pronto sean retirados 

del congelador. 

El promedio de vida del cascaron de langostino de agua dulce con

servado en hielo es de 10 días aproximadamente. 



-67-

Policultivos. 

Operaciones de policultivo caribeña con tecnicas satisfactorias en 

pequeña escala indican producciones de 700 Kg/Ha con un 71 % de langos

tino, pesando 40 gr o mAs y 2600 Kg/Ha de tilapi~ en promedio de 395 gr 

cada una. 

Los trabajos estan siendo terminados en-la Universidad de Puerto 

Rico, se desea incrementar el rendimiento de la tilapia mientras se man

tiene un buen crcci~iento y sobrevivencia del langostino. 

Los investigadores definitivamente estan en la corriente de facti

bilidad a continuar con cosechas parciales, seguidas de resiembras de 

tilapia y langostino en los estanques. Con un continuó suministro de pe

ces y langostinos, esta técnica podría permitir una gradual expanción de 

operación a peoueña escala, eliminando la necesidad de congelar el pro

ducto para conservarlo. 

Los investigadores estan trabajando con la tilapia roja híbrida en 

jaulas en cultivos semi-intensivos de langostino. Resultados preliminares 

muestran no haber efecto en la producción de langostino. 

Se esta considerando policultivos con peces tropicales y langostino 

o con el uso de especies forrajeras. 

APARATO PARA SEPARAR POST-LARVA DE LANGOSTINO 

MACROBRACHIUM ROSENBERGII. 

El aparato se diseño.para separar post-larva de la larva de langos

tino rApida y eficazmente. Este consiste de un tanque cilíndrico con un 

cilindro interior y otro exterior dentro del tanque. El agua de las cama

ras esta interconectada por fisuras angostas. El agua es bombeada desde 

el centro hacia la camara exterior lo cual establece un flujo circular en 

en la camara interior que contiene la población larval y post-larval. La 

post-larva que es fuerte y sobrenada continuamente se ~oncentra en la ca

mara exterior. Las larvas que son nadadoras debiles se adhieren en la ca

mara interior. El promedio de eficiencia de separación en tiempo y porcen

taje es de 0.5, 1.0 horas y 79 %, 93% respectivamente. Este aparato nos 

permitira reducir costos de producción. 

Descripción del Aparato. 

El aparato esta contruido para fijar un cilindro de politileno en 
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el centro, de unos 4S cm de alto por 117 cm de diametro. Esto produce 

un tanque con un concentrico y con camera de agua interior y exterior 

(Figura 8). Antes de la instalaci6n, un cilindro de politileno con 62 cm 

de diametro es ranurado verticalmente tres veces, de S mm de ancho por 

los lados y otras ranuras de S mm de ancho al rededor de la base. Estas 

aberturas conectan la camera interior con la exterior y sirve como pasa

je para agua y post-larva. Ya en operaci6n el agua es bombeada en el cen

tro esto produce un flujo circular que llega a la camera exterior. Una 

secci6n semicircular de 13 mm de diametro de tubo PVC se pone en los fi

los de las ranuras verticales, esto es para mejorar el flujo del agua den

tro de la camara interior, se agrega agua en la camera interior para for

talecer el flujo circular. 

Operaci6n. 

Para hacer funcionar el separador post-la~val, apropiadamente 

serciorarse visualmente que el flujo principal se establezca y la pobla

ci6n de larva y post-larva sea puesta en la camara interior. La post

larva se orienta rapidamente y nada contra la corriente entrando a la ca

mara exterior por las ranuras. En cambio la larva es incapaz de nadar 

contra la corriente y se queda en la camera interior. Despues de 30 a 60 

minutos la mayor parte de la post-larva ha pasado a la otra camera, que

dando la larva en la camera interior. La post-larva es removida y el nu

mero es estimado por conteo, despues de colocar los animales en tanques 

de aclimataci6n. El siguiente paso es regresar la larva al tanque de cul

tivo con agua solubre, para terminar la crianza. Durante la operaci6n de 

separaci6n el movimiento en el fondo del tanque es activo y continuo. 

Para prevenir accidentes a la post-larva al llegar a la camara interior 

se coloco a 30 mm de alto y S mm del exterior del fondo de las ranuras 

horizontales una barrera de politileno de forma circular. Una linea de 

aire alrededor de la base del cedazo dispersa las larvas que e~tan en el 

centro de drenado. 

Prueba para Demostrar la Eficiencia. 

La eficiencia del separador se demostro usando una poblaci6n combi

nada de post-larva y larva 380-1 en el tanque de cultivo. Despues de dos 

periodos de operaci6n (O.S y 1.0 haras) larvas y post-larvas son removí-
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das en las dos camaras. Post-larvas en la camara exterior se cuentan, al 

mismo tiempo las larvas y post-larvas que quedan en la camara interior, 

son es~1madas en 0.33-1 muestras obtenidas de la población nos indican 

que queda una concentración de 27.3-1 en el recipiente. 

Resultados. 

La eficiencia de este aparato separador mejora aumentando el tiempo 

de operacion (Tabla rn, durante el tercer periodo de 0.5 horas la efi

ciencia fue de 75 a 86 % (Promedio 79 %) se emplea una población de apro

ximadamente 8400-13,800 animales. Al incrementar por una hora la opera

cien resulto una separación de 92-94 % con una población de casi 14,800-

16,600 langostinos. 

Discución. 

El aparato es rápido, eficiente y economice ($170 USA). Wang y 

Willimson (1976) designan que el aparato debe ser usado en el periodo 

final de larva. La eficiencia en promedio es de 95 %. Con este aparato 

se reducen los costos. 

SISTEMA DE CONTEO Y ENVIO. 

(Rogene K. Thompson. Jean-Marie Huron 1986) 

Un contador de juveniles Óptico-electronico de alta velocidad esta 

~n operación desde Septiembre de 1984; Este contador es el unico deseñado 

en el mundo para contar microscopicamente langostinos juveniles. Ha sido 

descrito por West y Thompson {1983-1985) la instalación operacional y di

seño del contador en la incubadora. 

Este nuevo metodo electronico de contar juveniles es más rapido y 

exacto que los anteriores sistemas de conteo a mano. E,l aparato es capaz 

de contar por lo menos 200,000 juveniles por hora con una exactitud del 

90 %. Significativamente es menos el estress, como el nómero de operacio

nes involucradas desde mover los tanques en la colecta y procesamiento 

de conteo. El total del tiempo de la operación ha sido reducido de S a 2 

horas y son necesarios 3 hombres, comparado con los 7 previamente. 

Los juveniles son trasportados ahora en tanques de fibra de vidrio 

de 60 litros aereados con compresor de aire portatil, en lugar de ser 

colocados en bolsas de plastico selladas conteniendo agua y oxigeno. Este 
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nuevo sistema tiene las siguientes ventajas. 

1).- Es menos el estress al conteo, siendo una operación (15 min) 

desde el conteo a la distribición, comparado con las 3 operaciones (40 

min) con el otro sistema. 

2).- Es menor la labor, se necesitan 2 hombres para preparar la re

mesa, en lugar de cuatro. 

3).- El porcentaje de mortalidad al envio, especialmente con juve

niles grandes (1.2 cm de largo) y el tiempo de envio sobre 1 hora ha de

sendido considerablemente. 

4).- Esto es menos costoso: El ahorro en los sacos de plastico y 

abastecimiento de oxigeno. 

EFECTOS EN LA CALIDAD DEL LANGOSTINO HELADO, PRE-TRATADO 

Y MODIFICANDO LA ATMOSFERA. 

(~. Ydssy, C.H. Mannheim and D. Cohen 1983) 

Se estudiaron los efectos combinados de la temperatura de almacena

miento con atmosfera de CO,, el conteo inicial de bacterias, empaque con 

co,, lavada del caparazón del langostino Macrobrachium rosenbergii. La 

calidad del material crudo en termines de conteo inicial bacteria!, y va

lores de hipoxantina prueban un factor importante en controlar la vida del 

caparazón. El descabezado y un intenso lavado reduce la carga bacteria! 

inicial en poco ± una magnitud adecuada. El empaque en hielo provee bene

ficios, esto previene la desecación y retraza la fase de crecimiento bac

teria! de 1 a S días. 

Efectos similares se obtubierón con atmosferas de CO, y temperaturas 

de 4°C, extendio la vida del caparazón de 2-3 dias a 8-9 días sin detri

miento del sabor. 

El mejor criterio para estimar la vida del caparazón son la apari

encia visual y el olor del producto sin cosinar,después de cosinarlo tien

de a eliminar el olor, sabor y endurece la textura. 
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FIG. 1 

ESQUEMA O[l TANQUE DI$EÑAOO PARA SEPAIWI 
POST .uJIVA DE MACIIOIIIACHIUM IIOSENIEII<ill 

VISTA LATIIIAL 

C6moro eJC1emo --+---
C6moro 1n1emo -~-----+
~en--------4--------~--~ 
Tapo dren ---~-----+---i:: 
F'asoie hor1lon1ol --+---, 
Bonero c~culor --t===:;::;t_ __ ~~ 
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Tabla n 

RESULTADOS DE 1.-' 'RUEIA AL TANQUE DISEÑADO 'ARA SEPAJWI 
'OST·WVA DE WVA DE IMCROIAACHIUM ROSENIERGII 

nempa 'oblación Numero Número 

'"'•ba de Eotlmada E•nmado de 
Operación Lorwy de ,OII·IaiYOI 

(~) ,OOI·Iarvoo ,OSI·Iarvoo Separada• 

05 13.797 4,746 3.560 

2 05 8.4~ 5.540 4,765 

3 05 8.360 2.272 1.727 

4 1.0 14.808 7.268 6.83Z 

5 1.0 16.570 4,178 3.844. 

• fr.:IEI'lCoo de seooroclón • (Numero oe P06'·1orvos seoo•0d051nú'n&•O de POS1-IoNO$ 
"" lo DOOioelón) l 1 00 

Eftclenclo 
cM 

Separación • 
('!(.) 

15 

86 

76 

94 

92 
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DISCUSION GENERAL 

Se dice que gran parte del cultivo de crustAceos es todavia un arte, 

debido a que el manejo de los organismos es hasta cierto punto empírico. 

Bajo el mismo sistema y condiciones de cultivo, se pueden obtener 

resultados diferentes, si los operarios son distintos. 

Sin embargo dia con dia se descubren mas detalles, que al estandari

zarse, se producen cultivos mAs estables y resultados predecibles. 

M~xico, atrav~s del Fidecomiso, Fondo Nacional para el Desarrollo 

Pesquero ayuda a la elaboracion de tecnologia, pu~s en Monterrey al noro

este del pais se realizaron estudios para determinar la factibilidad de 

cultivo del Macrobrachium rosenbergii que fueron cultivados en tanques de 

asfalto y asbesto, con agua dura y dieta baja en proteínas, encontrando al

gunas condiciones que aunados a los conocimientos ya existentes, aumentan 

los parametros baja los cuales esta especie puede ser cultivada con mucho 

exito. 

La mayoría de los artículos aqui recopilados son temas nuevos en 

Mexico, dicha tecnologia se puede adaptar y es por lo tanto 100% aprove

chable en el pais. 

Es mínima la inversi6n y en ocaciones no se tienen que hacer modifi

caciones, unicamente cambiar la forma de realizar las cosas para aprovechar 

la tecnologia, obteniendo asi· muchos beneficios al aumentar la produccibn. 

Vivimos en un pals en donde se dan las condiciones 6ptimas para cul

tivar y explotar las especies marinas con un mínimo de inversi6n, por lo 

tanto debemos procurar tener los avances tecnologicos ya existentes para 

obtener un maximo de rendimiento. 
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CONCLUSION GENERAL 

Que la totalidad de los autores coinciden en que el langostino 

Macrobrachium rosenbergii es la especie con mayor adaptabilidad, de 

rápido crecimiento, resistencia de manejo y menos agresivo ; virtudes 

que lo hacen competir ventajosamente con otras especies. 

Por estos motivos es la especie de langostino mAs cultivada a 

nivel mundial, en México son muchos los lugares donde ya se trabaja con 

esta especie exótica y aunque todavía se hace con las demas especies 

nativas sin duda el langostino Malayo (Macrobrachium .rosenbergii) sigue 

ganando popularidad. 

En base al presente trabajo de recopilación de avances tecnologicos, 

se podran formular nuevas ideas que permitan el incremento en la produc

tividad de la cria y explotación de langostino en nuestro pais, incre

mentando asi el progreso económico de México. 
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