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El presente trabajo tiene como objetivo principal la elaboración de una Guia Práctica

para la Producción de Crawfish Blando en Bandejas.

El cultivo se llwo a cabo en las instalaciones del Laboratorio Contepisa S.A ubicado

en la comuna San Pablo, entre los meses de Agosto a Noüembre de 1995. Para

cumplir el objaivo arriba mencionado, se utilizó animales inmaduros y maduros

sexualmente, de [a especie Procambarus clarkii; el propósito, determinar el porcentaje

de muda en ambos casos bajo condiciones normales.

Los cra*fish obtenidos para el desarrollo de esta investigación fueron facilitados por

la Hacienda "Bélgrca" del Ing. Cristóbal Verduga" localizada en Taura y por Fundagro

dirigida por el Ing. Luis Bamiol tocalizada en Babahoyo. La captura y recolección de

los crawñsh tomo varios días, siendo mantenidos los animales capturados en la misma

piscina de cultivo hasta su posterior traslado al sistema de cultivo; para el transporte se

utilizaron cajas térmicas de espumaflón con poca cantidad de agua que brindarian a los

animales cierta humedad neccsaria para su supervivencia. En el primer üaje se

transporto los a¡imales de Taura" et número de animales fue de # 550, estos fueron

tran¡fcridos a las bandejas de culüvo donde se los distribuyo de acuerdo a ciertas

caracteristicas, eritre ellas, madurez sexual y tamaño, luego se trabajo an la
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aclimatación; los animales provenientes de Babahoyo fueron sembrados una semana

más tarde, siguiendo el mismo procedimiento, el numero de animales provenientes de

Babahoyo fue de # 200; en total se trabajo con # 750. La morta.lidad existente por

transporte fue relativamente baj4 esta fue me¡or a 2 Yo .

La investigación tuvo una duración de tres meses y quince dias, tiempo durante el cual

se realizo un seguimiento diario del numero de crawñsh en condiciones de premud4

muda y muertes en cada una de las bandejas (de muda y cultivo), a fin de establecer el

porcentaje de mudas de acuerdo a Ia madurez sexual, tamaño o sexo Ciertos

parámetros como temperatura" salinidad, oxigeno disuelto y pH fueron monitoreados

diariamente; mientr¿rs que otros como amonio, rutrito, nitrato, fosfato, hierro, dureza y

alcalinidad se los efectúo una vez por semana.

Los mejores resultados en cuanto a mayor porcentajes de muda y menor mona.lidad se

obtuüeron con animales inmaduros , cuyo tamaño varío de 6 a 13 cm; para cultivos

comerciales se recomienda trabajar solo con animales inmaduros puesto que estos

tienen un ciclo de muda más cortos que aquellos anima.les maduros' el rango ideal de

tamaño pi¡ra producción comercia.l de crawfish bla¡do es de l0 cm a 14 cm, animales

más pequeños se pueden utilizar pero por su bajo peso se necesitarían más de 100

crawfish para hacer una libr4 sier¡do el número recomendado de 35 a 40 crawfish

para forma¡ una libr4 esto es animales de un peso uuiu¡io de l0 a 15 gramos- .
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El Crawfish es un crustáceo que ha sido consumido en Europa durante muchos siglos,

el crawfish rojo de los pa¡tanos "Red Swamp Crawfish" (Procambarus clarkii) y el

crawfish bla¡co "White River Crawfish" (Procambarus acutus acutus) son dos de las

especies de mayor interés comercial, estos habitan en los pantanos que rodean la

desembocadura del fuo Mississippi. (J.V Hunner 1985)

El Crawñsh rojo es Ia única especie cosmopolita (Girar I852) y ha sido introducida

exitos¿mente en Europa, Asi4 ffi"a América Central y del Sur; siendo el Ecuador

uno de los paises que ha introducido esta especie con éxito.

l¡uisina produce et 9O Yo del crar*fish en los Estados Unidos y el 85 % de su

producción es consumida localmente, sobre todo en New Orle¡nds donde se ofrece a

turistas como plato típico.(P.T.Culley 1988)

El Crawfish es consumido generalmente duro, en cuyo caso el recurso no es

aprovechado en Su totalidad ya que del a¡rimal solo s€ con§r¡me la cola que rePeresenta

el 30-33% de todo el cuerpo, el restante 70-6770 corresponde a las quelas y cabeza'

del que no se obtiene ¡nayores beneficios. una tecnica que permite la optimización

del recurso es la producción de crawfish blando en bandejas, mediante la cual el

INTRODTICCIÓN
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recurso es aprovechado en un 90-959/0 de su cuerpo. Crawfish blando (soft-shell) ha

sido consumido en Louisina por muchos años, pero el desarrollo comercial ha sido

limitado por la falta de tecnologia. Estudios realizados en la Universidad de Louisina

en 1983-1984 demostraron que el Procambarus clarkii puede ser mantenido en altas

densidades y mudar exitosamente, cre¿ndo una oportunidad para el desarrollo

comercial. La aplicación de esta tecnica puede atraer la atención de los empresarios,

que hoy se muestran apáticos ante los inconvenientes, pre§entes en el cultivo de

crawfish en estanques.

La forma en que se produce el crawñsh blando es la de mantener y alimentar el

crawñsh duro hasta que mude (ecdysis). En el periodo de intermuda (carapacho

duro) los animales juveniles muda¡án en un período rnídmo de l0 dias cuando el

alimento es el adecuado (Hunner and Brow eds. 1985). Pa¡a obtener crawfish para

muda, el cultivador debe ser capaz de poder identificar crawfish inmaduro ya que una

vez maduro, su muda no es frecuente.

La producción comercial depende de la obtención continua del crawfist¡ normalmente

durante la época de producción de crawfish, mismos que dependerÉrn de las

condiciones climáticas.
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En el Ecuador son pocas las heaáreas que se han destinado para el cultivo de

crawñsh, a causa de Ia inconveniencias del cultivo, aunque es una especie que goza de

gran aceptación en el mercado intemacional; una prueba de ello es el incremento de la

producción en Louisina, de 3000 Kg en 1986 a 20000 Kg en 1988 y en espera que en

unos años se incremente a 50O@O Kg .(Malone y Burden, 1988).

Uno de los países que se ha dedicado a la producción de crawfish bla¡do en todas las

variedades de comercialización, es España

Ecuador goza de numerosas ventajas frente a otros países, incluyendo Estados Unidos

y Españ4 entre eslas mano de obra barata, infraestructura ya existente y tai vez [a más

importante las condiciones climáticas que hacen favorable la producción de este animal

para todo el año.

La forma en que s€ comercializ¿ este produclo es de lo más variada, se¿ üvo,

cocinado, o blando; el crawfish ya se lo cometcializa en nuestro país, actualmente s€ lo

esta importando desde Españ4 este se lo puede encontrar en los supermercados, o en

los menúes de restaurantes de lujo como lo son Juan Salvador Gaüota o el Balandra.

Esta tesis presenta a manera de una guía práctica Ia Producción de Crawfish Blando en

Bandejas, basado en las condiciones normales, esto es sin estimula¡ al animsl a muda¡.
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CAPITtiLO ¡

I. CARACTERiS'TICAS DE LA ESPECIE.

l.l. Ubic¡ción Tr¡onómica.

El cangrejo rqio más conocido como Crawñsh (Procambarus clarkii), es un

crustáceo muy estim¡do y que rivaliza con la langosta como plato para

"gouñnet". Comprenden más de 300 especies y se los encuentra er todos

los continentes exc.€pto en África; solo en Louisiana existen 29 especies

conocidas de cangrejos de agua dulce, pero solo 2 se cultiva¡. En la mayoría

de las granjas, la especie dominante es el cangrejo rojo (Procambarus

clarkii)(Girard 1852), pero unas pocas zonas producen principalmente

cangrejo blanco (P. blandingii)

La taxonomia está representada en dos clasificaciones: la primera, la más

sencilla es básica; mientras que la segunda clasiñcación es más complicada y

precisa.(Avault, James W. 1972)

Ptrylua:
C¡áre:
Od¡n:
Fqili¿:
Gaoaro:

ANII{AL
ARTHNOPODA
RUSTACEA
DECAPODA
CAMBARIDAE
PRMAMBARI,,S
CI¡RKN
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Distribución del P. cl¡rkii

El cangrejo rojo de los pantanos (P. clarkii), s€ encuentra naturalmente

desde el Norte de México a través de Oklahoma, hasta el este de

Florida y a través del Norte del valle del Río Mississippi hasta el

interior del Sur de Illinois. En Méúco el P. clarkii, habita en los estados

de Nuevo Lmn, Tamulipas, Chihuahua y Coahuila; y en los Estados

Unidos, acentados en los estados de Texas, Louisiana' Mississippi,

Alabama Florida, Arkansas, Teffies€e, Kentuc§, Missouri, Illionois,

Nuevo México y Oklahoma. La especie ha sido introducida

exitosamente en los estados mexicanos de Sonora y Baja Califomi4

Carolin¡ del Norte, Georgia Indiana y Ohio.(Hunner, I.V. and J.E

Barr. 1988).

Rci¡o:
Pt¡yh¡n:
$bgüylur
clas
§r¡üd¡*
S.ric
§q6rüd@
Ord.ü
$úod.n
Scosli
&".rf¡oil¡l
flaili&
§úf¡oilto
Cásu
Srfttuo:

ANIT,IAL
ARTHROPODA
I{ANDHNATA
CRU§TACEA
T(AI.AC6'ÍRACA
Eült AIáCGTR CA
EUCARIT}A
DECAPODA
A§TAC'IDLA
MACRT'RA
ASTACOIDEA
CAII¿BAR¡DAE
CAMBARINAE
PRoCAIIIBARUS
SCAPUIICAMBAR(.E
CI-ATI(tr



29

Fuera de Norteaméric4 el P. clrakii ha sido introducido con éxito en el

Caribe (República Dominicana), América Central (Belice y Costa Rica),

América del Sur (Brasil, Ecuador, Guyana y Venezuela), Europa

(Franci4 Portugal, España y posiblemente Inglaterra" Itali4 Suecia y

Suiza), Oriente Medio (Cyprus), África (Kenya, Uganda, Zanrbia y

Zimbabwe) y en el Pacifico de Asia (Hawai, Hong Kong, Japon, China

y Taiwan). (Fig #1)

Fig' l. Distribuci¡in Mundial del Crawlish Roio

I .2. Morfologír

El cangrejo de río (Procambarus clarkii), pres€nta un esqueleto extemo que se

divide en cabeza, tórax y abdomen. L¿s dos primeras fusionados como

cia
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c¿talotórax.Todo su cu€rpo está compuesto de segmentos (tes cn la cabeza,

diez en el tórax y seis en el aMomen). [,os segmeutos de la cabeea y el tórax

está-o cubiertos por rm caparaán que encierra la perte posterior y los costados.

l,os ojos compuestros soo pedunculados y móviles, generalmente de color

negro. [a boca está ubicad¡ en la c¿beza y el ano sihudo al ñn¿l del abdomer¡

en l¡ cole o telsón (ambos eo la región ventral).(Cullley D.D,M.Z. Sard. 1985)

A c¡da lado del cuerpo bay uoa amplia caüdad branquial. El calgrejo tieoe u¡¡

ünico par de extrcmidades sujetas a cada segmento, todoo ellos articulados y

posoen muchos músculos internos. las a$ndices seos,riales están fi¡mr¿dos

por antenas y sntéoula§ rnas cortoa que tansraiteu los es'rmulos sensoriales,

procedentes del medio ambente. l^a boca la mosühryen las mandibul¡s

mqqticadorcs que triturao el alimeoto y otsoo doo grupos de apéndices, los

maxllas y los maxill@os que manejan la comida. t^a gran pilza cá¡acteristics

se us¿ para agarrar los alimmtos. l,os cuatro pares siguientes son usados para

la locomoción, srn embergo también manejan la comida y actrian como varillas

limpiadoras para el cuerpo. @.T.Cutley 1985) Fig.#2.

El exoerqueleto está formado po'carbooato cálcico ioc,rgánico (CaCO3), en

forma de calcita soportada por una malriz oryáoica coostituidr por qultim y

molécul¿s proteicas, el colo¡ c¿racterlstico es el rojq aunque puede da¡se un

colo¡ aanl cl¡ro como rcsultado de deñciencia nlimeni¡ria.
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I -3- Dimorfismo sexuel.

El cangrejo macho sexualmente maduro exhibe una§ pinzas muy largas y

desarrolladas. En la base del tercer y cuarto par de patas aparecen distintos

ganchos. Los dos primeros p¿res de aÉndices natatorios se endurecen y

servirán para transportar el esperma hasta la hembra (gonópodos).

A los machos que tienen ganchos, gonópodos y grandes pinzas se les llama

macho forma I. El cangrejo adulto alterna la forma I (sexua.lmente activa), con

la f,orma II (estado juvenil). (Avault, J.W. 1985)

La hembra en cambio presenta pinzas no tan desarrolladas, no posee ganchos,

se aprecia fácilmente el télico entre el cuarto y quinto par de patas (centro), la

otra caracteristica de diferenciación es la presencia de dos papilas genitales

ubicadas en la base del tercer par de patas caminantes Cuando los Crawfish

son inmaduros la diferenciación entre hembras y machos es un poco

complicado, pues aqui el macho no presenta ninguna característica propia del

adulto, la característica más üsible es el gran desarrollo de sus gonópados en

comparación con las de las hembras.(E.Rejmankowa. 1985)
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Antenula
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Fig,2, Wsta Dorsal generalitldo del Crowfsh en que se ,naesta
varias parles de su cuerPo.

1.4. Ciclo de Vida del Procrmberus clarkii

La reproducción del Crawfish es oüpara" con un proceso reproductivo que es

diferente ai de la mayor parte de las especies de crustáceos oüparos.
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El apareamiento ocurre en aguas abiertas a fines de la primavera (Junio a

Agosto); en esta época el semen del macho es depositado en un receptáculo de

la hembr4 esta retiene el semen en estado üable hasta depositar los huevos

durante e[ otoño (Octubre a Diciernbre). (Fig.#3). La hembra de

Procambarus cla¡kii se entierra en el fango que se encuentra en los bordes del

estanque hasta 1.5 m. No es sino hasta que los huevos se depositen' que la

fenilización ocurre. Foto #2.
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Antes que los huevos salgan de Ia hembra, sufien un cambio tanto en color

como en tamaño, pasando de bla¡co al am¿¡illo tostado y finalmente al marrón

oscuro y de 0.012 mm. a l.ó mm.(Hunner J.V. and J.E Barr 1988)

Los huevos no eclosionados, asi como los pequeños cangrejos que no pasan

por estadios la¡varios (se producen dentro del huevo) Fig.fá4' se mantienen

adheridos at abdomen de la hembra durante la etapa de estivacióq tiempo

durante el cual la hernbra pefnxrnece enterrada para eütar la desecación de los

huevos y los posibles depredadores. Foto# 3.
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La eclosión de los huevos ocurre entre 14 y 2l dias en el cangrejo rojo (17 a

29 días en el cangrejo btanco), el promedio de puestas de huevo es de 40O en

el rojo (máximo 700), las larvas reciá¡ eclosionadas durante sus dos primeros

mudas sobreüven a expensas de su ütelo. (Hunner J.V. 1988)(Fig#5)

Cuando los eslanques son Íuevamerte inundados en el otoño, las hembras

salen de sus madrigueras y los juvaniles se desprendan de ella para comenzar

un periodo de crecimiento acelerado, los juveniles generalmente buscan refugio

Caagreiif,o
dc ¡ecienle
oclo¡i&rHuevo ¡in

hace¡ eclosión
H uevo derpuÉ¡
de la cclo¡ión
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en dens¿s plantas que crecen en las orillas del estanque y cuando madura¡ se

dirigen hacia aguas más profundas.

El proceso de reproducción está muy ligado con la ternperatura y a las

condiciones climáticas, es así que en el medio natural en Louisiana, para que

haya una buena producción er las pantanos es necesario qu€ en el Otoño las

lluüas sean fuertes y que el inüerno no sea tan frio.

Los cangrejos de agua dulce, rojos como blancos son animales anuales y

pueden alcanzar la madurez en menos de ó meses despues de la eclosión, los

cangrejos de agua dulce de todas las edades son omnivoros, pero prefieren [a

materia animal, sin embargo la mayoría tanto en estado natural como en

cultivo deben subsistir con base en una dieta predominantemente vegetal.
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FiS. 5. Esquenta dcl de*anollo a¡bño¡otio del Crcwtlsh
El cigoto sc dividc prodtnicndo 2, dcspués 4, E, 16, 32, 64 cllulas, y
siguicndo asl h¡st¡ quc la pma complcta sc ba rcllcn¡do con oélul¡s
(bltrstula). Una vcz quc sc for¡n¿ la blástr¡la comisnz¿ con uD ouevo proccso
dcnomin¿do fonnación dcl plic¿uc quc sc convcrtirá cn cl tubo digcstivo dcl
cangrcjo. I¡ abcrE¡m dc la gásEula sc convcrtirá cn boc¿- Más ta¡dc sc

forma¡á otro plicguc, qur rrá cl sao. Postrriormcntc sc formarán
protuboancias cn la g[stula quc sc convcrtirán cn las difcrcntcs a$ndiccs o
ortcmidadcs dcl cangrcjo. Una vcz quc tos principolcs órganos dcl cucrpo y
las cxtrcmidadcs sc han dcs¿¡roll¡do, c[ hucvo h¿cc cclosión. Ia cabcza y
rcgión óptica cstán dcsproporcion¡d¿s con rcspccto al rcsto dcl cucrpo. El
jovcn cangrcjo cstá totalmcntc cqüpado pola sobrcvivir.(Avault Jamcs, 1972).

Corte
Transversal

Vista desde
Arriba

+ J
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1.5. Característices del Sistema Respiratorio del P. clrrkii

Sistema Reepiretorio

Los cangrejos obtienen oxígeno y eliminan dióido de carbono a través de las

branquias, en intercambio con el agua. Las branquias están situadas a ambos

lados del tórax en las cámaras branquiales; su número total es de 34, 17 a cada

tado. La segunda máxila bate hacia atrás.y adelante debajo de la boca y empuja

el agua hacia las cáma¡as branquia.les. El agua circula por debajo y desde Ia

parte posterior de la cámar4 pasando hacia adelante y saliendo por debajo de

la boca.(J E.Ban l9E8)

Mientras la cámara branquial de un cangrejo está húmed4 puede obtener

oxígeno. El oxígeno se difunde desde la atmósfera dentro del agua de la

cámara branquial, donde satura las branquias y se introduce a Ia sangre.

Si la c¿ntidad de oxígeno disuelto es baja en el agu4 los cangrejos sacarán

fuera del agua un costado del caparazón, para que el oxigeno atmosférico

pueda entrar en Ia cámara branquial por ese lado. Foto #4.

I.6. CICLO Df, MUDA.

La producción comercial de Crawfish se enfoca en el ciclo de mud4 dentro de

esta existen 5 fases, las mudas son más frecuentes en Crawfish jóvenes y en
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aguas cálidas. l,os C¡awfish jóvenes soa capaces de completar uu ciclo de

muds de cinco a diez dleq eo coadigistres ideales mientras que las mÁs üejos

(¡xro aun inmaduroe) s¿da JQ d{ns. ftIunner J,V. 1988)

Las cinco tbses en que se be clesiñcsdo el ciclo de muda soD desigradas coo

letras malrtsculas. t os estadlos y sus nombrqs comutres soa:

A- Para sru¡¡e

B- Pa¡a "a¡mazón de pepel"

C- Pa¡a la i¡terrruda

D- Para l¿ premuda

E- Para la muda popiamente dicha.

Cada fase esta drüdida eo subest¿dios, A I , A2, B l, 82, etc.

El ciclo de interoud¡ (C) es un pcriodo ate mudas, rrn6 srrie de fases

basadas eú le formulación del nuevo exoesqr¡eleto y la disolución del üejo

exoesqueleto. (llunner J.V. 1988) Fig.#6.

L¡ frse intcrmud¡ dcnomln¡dr (C4) es ur pcriodo a d cu¿l todas las cuaho

capes del a¡m¿zón han sii6 coryletadas. Esto es la epicuícula" exocuücula,

endocuticula y las capas membralosas estál todas prescotc.
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Esta fase constituye cerca de un l07o del ciclo entero de intermuda, en

Crawfish que crecen rápidamente

Fig.6. Esquena de la Muda del Caryraz.in del P. clarhii

L¡ f¡se de premuda (DO, Dl' D2' D3' IX) involucra la disolución de la capa

membrarosa, la endocuticula y mucho de la exocuticula. Al mismo tiempo la

nuevo epicuticula y exocutícula están siendo sintetizadas. Estas capas del

exoesqueleto son sr¡aves y flexibles; estas se someteran a un oscurecimiento y

endurecimiento de proteinas en la epicutícula y la exocuticul4 o calcificación

de la exocutícula continuando [a muda.(Hunner J.V. 1988) Foto #5.
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Una descripción detallada de los eventos que tienen lugar durante esta fase, es

como continua. A medida que Ia fase de premuda empieza" una separación

re¿l ocurre entre el üejo armazón y la capa de epidermis üva debajo de esta.

Este subestadio es llamado D. E[ Crawfish no esta en este periodo, ñrmemente

daerminado a continuar el proceso de muda y podría mantenerse en este

estado indefinidamente. Normalmente sin embargo enzimas especiales

empiezan a destruir el üejo caparazón. El proceso de producir la epicuticula

externa y la exocutícula del nuevo caparazón empleza en el sub€t¡dío D2.

La epicuticula tiene un cap4 pero la exocutícula tiene varias. En este período

el caparazón üejo se hace fleible comparado con el caparazóo de intermuda.

Si el üejo caparazón es quebradizo, el nuevo caparazón no calcificado estará

presente debajo de este. La disolución del üejo caparazón entonces procede a

un ritmo rápido. El Crawfish para de alimenlarse, se hace tímido y tiende a

ocultarse. Por el final del subestadio D3 el caparazón es tan frágil que

rápidamente se rompera a la menor presión. El subest¡dio IX involucra las

últimas pocas horas de la muda. La fase de premuda entera ocupa alrededor

del 6U/o del ciclo de intermuda.(Hunner J.V and J,E.Barr 1988)

L¡ f¡se dc mud¡ (Et, E2, FJ, E4) es el período re¿l en el cual el viejo

caparazón es reernplazable; esta fase es rápida, tomando menos de una hora,
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(Foto #6). Esta etapa se anuncia primeramente por la presencia de una

separación prominente sobre la superficie dorsal entre el cefalotórax y el

abdomen (El). Despues de esto el caparazón es lanzado hacia adelante (E2¡'

las patas, tenazas, agallas, y otra§ estructuras cefálicas (cabeza) son retiradas

(f,3); y finalmente la cola es retirada (E4) y el Crawñsh escapa del üejo

caparazón con un rápido impulso (Hunner J.V 1988). (Fig.#7)

L¡ f¡se su¡ve (Al, A2) es el periodo en el cual el caparazón suave y nuevo es

hinchado hacia sus nuevas dimensiones por la absorción del agua. El

endurecimiento inicial a traves del oscurecimiento de la proteína en [a

epicutícula y exocutícula tiene lugar. Antes que el oscurecimiento empieze se

dice que el Crawñsh es "mantequilla suave", la fase suave es completada en

cuestión de horas. (Hunner J.V 1988)Foto#7.

L¡ f¡se de postmudr (Bl, 82, Ct, C2, C3) es el periodo en el cual la

exocuticula es calcificada (Bt' B2) y [a nueva endocuticula es depositada

como capas de proteínas sobre matriz de quitina. Cada capa es calcificada a

medida que es sintetizada (82, Cl, C2, C3). Esta fase ocupa alrededor del

3V/o del ciclo de intermuda.(Hunner J.V 1988)
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Cuando la capa final del carapacho (la delgada), capa membranosa no

calcificada esta completa el Crawfish estara otra vez en [a fase de intermuda y

el ciclo de intermuda se completara.

Las tecnicas para uru clasificación rápida de los estadíos a sido desarrollada

El más conveniente involucra un exÍunefl externo, chequeando la relativa

dureza de v¿rias partes del cefalotórax y cambios en el color. Otros metodos

requieren un examen microscópico de los cambios que tienen lugar en las setas

o pelos de las terminales de los urópodos durante el ciclo. (La Tabla #l

provee información de ambos métodos). Fig.#9.

Durante el período de premuda el üejo exoesqueleto es digerido'

desprendiendo el carbonato de calcio inorgánico y la acetilglucosamina

(moleculas pequeñas de potímeros). Mientras que algo de carbonato de calcio

es retenido en [a sangre, hepatopáncreas y Sastrolitos (fig.#E)' la mayoría de

acetilglucosamina [[ega a estar disponible para la sintetización de la nueva

quitina. Esta es especialmente importante durante el último periodo de

premud4 cuando el Crawfish ce§a de alimentarse y la unidad básica de

glucosamina (glucosa) es utilizada. Después de la muda el Crawfish reinicia la

alimentación y pueden ser usadas ambas, glucosa y la acttilglucosamina para
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sintetizar la nueva quitina. Si el Crar¡fish tiene [a oportunidad, se comera al

üejo caparazón pues este es una buena fuente de calcio y quitina

Fig 7 . P¡oceso de mada del caagejo roio

Las dos anormalidades de la muda en el Crawfish rojo frecuentemerite

observadas en el cultivo son: el dafro a las agallas y la respiración jadeante.

En el daño a las agallas estas s€ obstruyen en la cámara branquial y

eventualmente se desintegran. En la respiración jadeante e[ estado E no

ocure, esto es que el abdomen no se libera de si mismo del exoesqueleto y el

cefalotórax es desproporcionadamente grande comparado con el abdomen.

Este problema usualmente se corrige por si misma en la siguiente muda.(Culley

M.Z. 1985)
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Pa¡a consumir rm Crar¡fish blando de alta c¿lidad es necÉs8rio su recolección

entre 2-8 horas, luego de baber mudado, de la temperatura del

agua; si La temp€rehlra esta eotfe [o¡ 68-70"F ee lo puede bacer basta eo 8

horas.

Fí9.8. Ubicrción de los Gasl¡olilos

Fig.9. Fonnación d¿ nacvdt tclss.
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T¡bla #1. Variación cn la apariencia de las selás dc los urópodos r cambios cn la

durcz¿ dcl leto durantc el ciclo dc muda &l Procambarus clarkii

Es¡adíos A, B,
c

NiDgtE¡ rel¡srción de epidrrnis cs 8p8t€rrte €n IE base de l¿s sct,.s de los

urúpodos.

El filo de Ia qidermis retraida es sruve sin una fom¡a diflinl¡. Després qtte

la rú:rrraión sÉ haca c¡mpletamerrtc aparmtc, engosta, puntos dc 106 órEi¡r¡os

setales sor proyectados al hlo F-sro Pssile en el sub€sladio I)1, con la

¡nvsSlnaciófi a los lar¡lo & sr¡s ter¡ninales se elcva¡r hria el ctntro, de los

ejes dií¡l de la nueva seta.

El filo de la epidcrmis rct¡aido úene uru d¿finición disrints. pcro no ha¡. una

erid*lcia rlc una invagn¡ción distal extensira hacia el hlo o terminsl.

Est¿dios A r ll [¡s coooo i[tErDos juslo sobre l¿s bases de la nrvas setE§ oo el¡ál¡¡

d€sgÍol lado6.

híadio A EI lluido puer¡e ser üsto a trsves de lo§ .i* d. 1"" nuet&s sgla§ e¡r e¡

cm\rfish üvo lil exo€squeleto es mul.' su¡v€ E liSerarr¡ente rigido.

Irstadio li Nsda de fluido puede scr ügo a t¡-avé; de los ejes de la nueva sela El
exoesqueleto sc tuce progfesivam€rite rItás .i8¡do.

Ilstadio C [¡c conos iltcrnos iusto sobre las boses de l¡s nuevas setas soo bieí
desa¡rolladss. El exoesqucleto es tan rÍgido pero r ma¡tie¡¡e liSerameot€

flexiblc laleral¡nc¡tte.

Esladio D lá retraccióo de la cpidcrmis cs aparet¡te e¡r las bases de las seras de lol
L¡¡ópodos

Iil arrIl¿z-ón se n¡a¡ltierc tEIl riS,ido coü¡o en el e§Ádio CSubclrdio D0

,v Dl
SUtJC'stÁüo D0

Subestsdio
Dl'
SutE§l¡dio
Dl'

tlal uru cvidencia de invaginación di*at hacia el bordc dcl tejido epirlcrmal

ret-aido crrtro u¡¡s nueva ftrma dc scta.

Subcslsdío
Dl "'

Iá invagir¡sción er csr¡pleta t- üur nueva scla foÍrudE d¡ndo la apanencia

d€ tubo6 d€flho de tubos. I¿s boses & la nucva séta no üele¡¡ termi¡al
distinta.

Subc-s't¡dio

D2,D3. tX
I',1 vieJo exoesqueleto se hace pr fesivan@te mÁ§ frágjl y el nuavo

cxocsqueleto pusir- s€r sraarado del vic¡o

Subest¿dio D2 t¿s bases de las nuevas setas tietrm r¡ra distinta fqma i¡vqtida de v. L¿s

ba¡br¡las desar¡ollad¿s sohre el eje cenl¡al de la nucva seta alc¿¡z¡n gu

mÁ\i[ia ext4[sión.

Subesta¡-lio Dl I¡s txrse de l¡-s ntrcva-s setas úcocri t¡Í¡¡ fonnÁ distints, redorxbs¡la.

S¡ rhr:iladi o I)4 Una separación aryosta aps¡ec€ eore el c¿rapacho Y el aMomen.

Iistadio E I¡ muda mis¡na

SubcstadÍo I I I¡ ¡nqrbraru ¡orí,rica ab<.lomi¡¡al Es distEridida ,v cl nu¡8en pol€riof d€l

cá¡apscho es ligs-amcntc elcvado

Subestadio I..2 El carupocho es laruado hacia tdalante y la estn¡ctura c€fálica e§

Subosl¿üo E1 l¿s polss c€mimntes son ¡airadas r el telsori es liberado del viqo
carapacho

Sub.stadio t:.t El ab<iomrn y cmporentes relscionsdos son exlraidos.

c\1raida

f,,í¡d¡or fle C¡r¡cte rí§ic¡r.



CAPITULO II

2. METODOLOGIA pAX IJI PRODUCSIóN DE CRATYTISH BIIu{D{, El\f BA]\ÍDE IA§

2.1. lnstrlácion.. dcl Silc¡nl de Cultivo

2.1.1. Ubicación de lrs instal¡cioncs

Para la ejecución de qste Proyecto se me p€rroiüó utiliza¡ tm á¡ea

disponible en el l¿boratorio "Cootepisa S.A-", localiz¿do en la Comr¡a¿

Sa¡r Pablo (km. l% vu a lvfanglaralto). El Área en cuestióo teoia las

siguientes medidas:

El cobstizo contaba con bueoa iluminación y vmtilación, asl como

dispoorbilidad de tluido eléctrico, todas, cs¡actcristic¿s importartes

para la praducción de Crawfish blándo.

2.1.1.1 Rcquerimieutoú plra It Producrión de Crawf¡¡h Bh¡do cu

Bandej as.

Ciert¡s consideracio¡cg debrn s€r tcmsdas eú cut ta para la

ubic¿ción del sist€ma de culüvo para la producción de crawfish

blando; eotre estas:

Iatgo *
A¡ctlo s
Altr¡rÁ *

7-&)n
1.70 o-
3.10 ñ-
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Loc¡lizrciiin

Es neces$io ubic¿¡ la planta para Ia producción de Cra*fish

blando m rm sector donde las va¡iaciones de teryeratura no

§esrl tqn marcadas, eüta¡do lugales dmde se r€alizeo

acüüdades agrlmlas (por uso de plaguicidas).

Lo ideal es qr¡e la plaota este ubic¿da m el mismo lugar doode

se cultiva el C¡awñs\ p6ra asegurars€ del aprovisimanriento

del recurso y disminuir el mqlt¡¡rto del ¡nimal al traasportarlo.

Ixt¡l¡cb¡cc

El craw§sh su¿r¡E debe scr culti\¡ado eo rm cobertízo cerr¡do, un

in'vcr¡adero o algrma otra clas€ de esüuclt¡¡a que reu¡s los

siguientes requisitos :

l. Provea protocción do dcpredadores.

2. Proteja los equipos y/o materiales ¡el¿cimados coo el

culüvo.

3. Provea de r¡u cootol am.bie,otal razmable.

4. El sr¡elo o piso debc teúer rma suprñcie dr¡¡a con sisteú¿

de drenaje y debe *r lavable.
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5. Se debe contar coD electricidad (corriente de 110 - 220v),

agua, bomba de agua.

6. Se debe disponer de u¡e bueoa ventilación y de buena

cleridad, de igual m¡nera el ruido debe *r el menor posible.

Ague

Es rmo de los principales requ€rimientcs, dada l¿ necesid¿d de

agru de aceptable c¿lidad, es p,reciso cootar coo r¡oa fueote de

sgua cersaru al culür¡o, esta puede scr de üpo superficial o de

pozo. Los pa¡Aoetos necesa¡ios de la cstidad de agua

rcqueridos para la producción de Crawñsh blando eo bandeja

son considerados eo el Caplhfo m (Control de Calidsd de

As*)

Ali¡ncntrciin

El Crawñsh corno se he dicho eoteriormte ss ¡a ¡¡imel

omnfvoro, hervivc,ro, detrttivo; razóo por la cual no es un facto¡

que impüque obatÁcrfo parr la producción de Crawñsh blardo.

El tipo de alirneatación que se propo'ciooo a loo c¡awñsh eo

este trabajo, es descrito en el üteral 2.7.5.
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2.1.1.2. Sbtc¡n¡ d¿ cultivo pera h Producciin dc Cnwl-lsh Blando en

Brndcjlr.

B¡ndeirs de M¡ntcnimicnto

I,as bandejas de mentenimieoto se utilizsron paI'a el

almacer¡ámie,rto y aclioatación de los Crawñsh q:e fueron

cosecbados en ta piscioa y que ñreron utilizados para la

prnducción de Crawfish blaado'

Algunos tipos de menteoimientos son posibles, pero todos

üenen ciertos ¡equcrimieotos eD comüD, poca proñrndidad, agua

de buena calidarl con m flujo coostetrfe (para remoción de

desperdicioo y aeracióo), ¿limentación rcgular, una teúperahra

del agua entrc 22-28oC, rcmoción de p'rcmuda y Crawñsh

mueftos

Este tipo de bendejas puede soputar rma densided d€ bást'e 600

crawñstr/m2, en culüvos comcrciale§l en la realización de esta

inrrcstigocion solo se trabajo cor¡ uDá deosidad de 130-l7o

C¡aw./m2, c¿otidad que reprcseote el 25-30 % de la capacidad

real de carga de la bandeja. Foto #8.
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B¡ndei¡s de Muds

Se utilizó las medidas estásdarce eo [a coDstruc€ión de las

bandejas; estas fueron:

largo: I-2Oro

AncJro: I.00 m
Prpfundirlad; 0.I0 m

Las bandejas debieron ser de u¡r color cl¡¡o y bieo il'rmin¡das

para asegurar que el crawfish see fácilmenle vrsto, recipientes

oscl¡ros y de ah¡mb,rado potrc harán mAs diffcil loc¡lizar

crawñsh en premura o muda, loe cu¿les son oscuros eo color.

Estas baodejar soportan una d€osidad de 25G'300 crawfi¡tr/m2;

eo niagrin momeato se kabejo coo este densidad e'o la baodqia

de mud¡, dado qr¡e l¡ c¿oüdad tot¡l de animales semb,rados no

repm.seotaba la carga real de las bandejas.

Para asegurar uo buen recambio de agu4 cada bandeja teola u

sistefoa de rociedo g:e aportabe uo 0ujo co¡tinuo a l¿s

be¡dejas de 8 litmarhia La cohmu de agua presente m cada

bandr{a era dc 4 cm, lo qle reprcs€otabs r¡n r¡oh¡meo de agua

en cada baodeja de 48 lito.s; el agua recirculaba todo el dia,

I
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permiüendo que i¡gresara a las baodejas un flujo constante de

Bgua ñltrada (La rtcircrrl¡ción pudo realiea¡se cada 3-5 horas).

tl,os dveles de oldgtno en el agua deben exceder los 2 mgl

todo el üempo, en culüvos mmerciales.

2.1.2. D*cripcitn del sitema d¿ cultivo usad¡ pan la koducción de

Crawlish Blando en Baudejas

El sistema de cultivo dis€ñádo para la producción de Crawfish bla¡do,

estuvo cooformado por:

Cinm bandejas, de los cuales cuatro fueron destin¡dca pala cultivo y

lr''' ¡nra la recepción de premudas @andejas de Muda).Foto #9.

El material con que se coustuyó las bedejas fue plywood marino,

rccubierto interiormente con resinc epóxica para eütar pocibles

ñltaciooes de agua" poskriorroente se lijó pora eli'nin"r aspoezas en la

super6cie de las baodejas. las bandejas fuerm *curadas" utilizando

(cianoñtas).
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A las bandejas se les hüo en su parte ctntral rm orificio para desagoe de

2" de diámetro.

La entrada de agua al sistema se l¡ hizo a Earés de una fubcrla de %"

dispuesta horizontalmeate y ubicada en Ie parte cenral sob,re l¡s

bandejas, la cual proporcionaba un flujo circular en las mism¿s-

Ie figura # 10, muestra la form¿ eo que ingresaba el agua al sistema de

cultivo.

El flujo de agua de cada ¡'n¡ de l¡s bondejas era c¡,nt¡ol¿do media¡te

r¡na láhul¡ de l'l," coloc¿da etr la tub€Í'ia de entrada; para lograr m

tlujo circular (cuyo objeüvo fue el de rernover parttcul¡s suspeodidas eo

le colum¡u da rgrq como alimedo no consumido, heces fecales, etc.,

de esta m¡nera se los elimin"hq por el desag¡e hacü el liltro) se hizo

perforaciooes a Ia tuberla (8 agujeros seperados rmo de otro por 4 cm.)

en el lado izquierdo y en el derecho toma¡do como rcfcreocia el csoúo

de la bandeja" el objetivo de crear rm flujo . Foto # 10.

Como va se meocicúó a¡terimmente del ccnho de la beodeja salta la

tuberie de desagfle (2" de ¡liámeto), dejando 3 ¿'m de tubo libre que

m¡¡caba el nir¡el de l¿ solumnq de agua con que se trabajo. I-e tubeda

de 2" de diÁmeho se redujo a l7r" para mrcctfise a 18 tuberfs princip¿l

y posteriormÉote a l" aotes de conect¿ne a l¿ bc,mba (succión y
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descarga l"). En la figura #l I se ilustra la distribución de la tuberia de

desagüe

Fig.lD. Esquenu il¿ la tlisf¡ibucilin fu agua en las baadeias

d¿ cultivo

Para este sistema se utilizó una bomba de 0.5 IIP marca: Goldsta¡, con

una capacidad de bombeo de 45 ltlmin., misma que impulsaba el agua

desde las bandejas (tubería de desague) hasta el ñltro biológico.

Una vez que el agua ingresaba al filtro biológico, esta era ñltrada y

rereptada en un reservorio con capacidad para I tn. de agua (lml :

L000 litros), el flujo proveniente del filtro era controlado por medio de

una válwla de 1V2". Del reservorio salia una tuberia de l" de diámetro

tiltro Eiologico

fegefuofio

fl2B3

§1

#5t4

Sim b olo gia

¡ Yiht 7,-

- TuDcrh PYc Yi
E B¡nllciE .lE Crü¡{o
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que proporcionaba agua renovada a las bandejas, el flujo seria

controlado medi¿nte una válwla de I ", Ia tubería que provenia del

reservorio se redujo de l" a Yz" antes de entrar a las bandejas, todo esto

con la fin¿lidad de incrementa¡ la velocidad del flujo , Ia tuberia que

salia del reservorio a las bandejas lo hacia con un ángulo de 45o al

momento de conectarse a la tubería principa.l que luego se derivaba en

Iine¿s secundarias que ingresaban a cada bandeja.

Fig.ll. Dktribucith de la tubcría dc desagüe en las bandeias
de cultivo

#3 t2

#l

#5ü

hi¡dor tH fftro
&,qtso

Y¡lii¡ lYi' 

-W

BffIfuÚe
l$r %lf

Vóh¡¡l¿ 7,"

Sidem¡ de Cultilto
Iuüerí¡ PVC Yi'

PYC 2"

I

tci¡2t
t
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Cabe mencionar que el ñltro biológico, reservorio y la bomba de agua

estaban ubicados fuera del á¡ea de cultivo a fin de eütar ruidos en el

interior. En la figura #12 se muestra en un diagrama general la manera

en que quedo conformado el sistema de cultivo.

Fig.l2. Esqueru general dc la dlsl¡ihución de bandeias para la
producción de crawfish blando

2.1J. Preparación de equipos ¡ utilizar

La preparación de equipos y materiales consistió en la inspección del

correcto funcionamiento de la bomba.

Todos los materiales a usars€ como recipientes de plásticos y de üdrio,

tinas, tuberías, cepillos, cedazos y tanques (reservorios y filtro

il
I
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biológrco), a.si como las bandejas fueron desi¡lectados coo tupoclonto

de sodio §aOCl) a ruu cor¡cürtración de 200 ppm (Amlache 1970),

fFlofunar v lvlayes I 974), (Krngstbrd 1975),

El piso y paredes del á¡ea a ¡t'iliz¡rss fueron igualrneote desi¡fectadas a

rmn coDc€ouación de 1000 pprm. de NaOCl.

2.2. Tr¡tamicnto proñlácti$ a todo ¿l Sttcrnr dc Crrltivo.

Al sistern¿ se le realizó u¡¡ tratamieúto profilácüco a fi¡ de eütar riesgos

r¡neces¿nos al mouento de sembrar los anim¿les

I cialmente se veri-ficó que el sistema ñ¡ncione bie¡ para no teoer que re¿lizsr

correcciones posteriores al üatamiento

Para esto, se bombeo I ton- de agua del pozo (fueote de agua), h¿cia el

resmrorio; a este se le adicionó hipoclorito de sodio a rmtr concsrtacióo de 20O

ppnr" (200 gr/Tn), previameote dilüdo y tqmiz¡do m l0 litroo de agua. Acto

seguido se inició la rcci¡cul¡ción del agua clorinada por todo el sistmo¡.

lnicialmente se dio el üempo oe*sário pera que todas las bandqas se lleosratr

(columru de agu 4 cm) y luego eocmder lÁ bomba qrrc iryulsarla el agua

desde las bandejrs al tanque desti¡¡do para el ñltm biológico (mismo que oo



estaba armado aún), de aqui pasaría nuevamenle al reservorio para reiniciar el

proceso.

El agua clorinada recirculo por el sistema por 24 horas, luego de lo cual se

adicionó 140 ppm de tiosulfato de sodio a fin de declorinar el agua, y se hizo

recircular en e[ sistema por espacio de 6 horas, finalmente se verificó la

ausencia de cloro en el agua por método colorimárico.

Pa¡a culminar el tratamiento profiláctico se diluyó 20 ml. de treflan en l0 lt. de

agua y se colocó la solución en el reservorio, haciendola recircular por todo el

sistema por espacio de 30 minutos, luego de esto se elimino toda el agua

empleada para el tratamiento y se realizó un enjuague con abundante agua para

eliminar residuos de la solución empleada; quedando listo el sistema para

iniciar la producción de Crawfish blando.

2.3. Prueba final del funcionami€nto del sistema.

lJna vez que se realizó el tratamiento proñláctico al sistema, se procedió a

probar el mismo para comprobar su correcto funcionamiento antes de sembrar

los animales.
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El reservorio cuya capacidad ef,a de I m3. de ag,a fue lleoado completarnenre,

aotes de der inicio al fi:nciooamienlo de la bomba para la recirculación de

egus; se esperú I que I que las bandeJas se llena¡á¡ (columna de agua 4 crn ) y

comenza¡á el rebooe por [a tubeda de desag{Ie.

AI conecta¡ la bomba esla cm€Dzó a ms¡¡da¡ el agua desde la tubffiÁ de

desagoe al ñltro biológico, en esta fase se veriñcó que las bandqas aporten el

sulicieate tlujo de agr:a a le bomba para que esta no ceüfe, de igual rnaoma era

unportsnte comprobar que el flujo de agua que entraba a la bandeja no fuera

tan alto como para que estas rcbosaran.

Es decü el flujo de agua de eabada a las baadejas y el de salida, debió ser

si¡c¡ooizado cm la capacidad de bombeo (45 ltrs,/mitr).

Una r¡ez que el agua eohaba al filtr§, se debió detrrmi¡ar la efecüüded de éste

en cuaoto a la velocidad de ñlbado, c¿so mnhario el sist€ms sufriria tm

desabastecimieoto de agua qrrc involucrarle .t"ñog en la bomba.El agua ñltsada

s¡¿ almqcr.q.lq en el reserr¡orio, de donde saldria nuer¿meote hacia l¿s

bandejas para completar la reci¡culación.
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El sistema funcionó perfectamente bien y no hubo ningún tipo de

complicaciones, los datos referentes a los caudales de cada fase son descritos

más adelante. La finalidad que se pers¡guió al probar el sistema era:

L Que la bomba tuüera el flujo requerido para suplir su demanda 45 ltVmin

2 Que el flujo de entrada a las bandejas sea el óptimo para no sufrir rebose,

ni que estas se queden secas, para esto el flujo debería ser constante.

3. Que el flujo de agua impulsado por la bomba al filtro biológico sea el idea.l

para la capacidad de ñltrado.

4 El reservorio debía de contar con [a suficiente capacidad de agu4 que el

sistema demandaba para una correcta recirculación.

2.4. Selección y Colecrión de Cr¡wfish.

Una fuente confiable de crawfish inmaduro de las piscinas comerciales o

habitat naturales es esencial para una producción exitosa del crawfish suave.

El acceso a más de una fuente es recomendable por lo que la población puede

cambiar rápidamente. Poblaciones pueden madurar rápidamente o pueden

estancars€ en su crecimiento por falta de alimentación.
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2.4.1. Sektción de la Lspocic

En l¡uisi¡¡rq bay dos especies de crawñsh de rqmaño adecuadol el

crawl-lsh rojo es el anim¡l ¡referido y el cravlfish blanco que oo ha

respoDdido bien a cultivos i¡tetsivos.

Pa¡a el des¿¡rollo de esta tesis se seleccic,no el craudsh rojo

(Procamban:s clarkii) que es la pnncipal especie utilizada en Ia

prüduccióo de crawfish blando por tenef, ut ritmo de muda alto en

rclación con el C. blaDco.

2.d.2. Reconocimiento dc Crawfsh Inm¡duros

No todos l6s rnimqles ¡l¿ rrna ¿sp€cjs puedea ser usados para la

p¡oducción de cr¿wñsh bl¿ndo, la cl¿rrc del éxito es conocer cuát

crawfish se ba selecciorado.

El cr¿wfish se)orahocúte medu¡o muda i¡ñecuedemrate; mien[as que

el in¡naduro, enseguida de que se le de un adecuado cuidado.

El reconocimieato del c¡awñ¡h i¡rtrsdum y maduro, masculinidad y

ferüheidsd del crawfish es criüca para el éxito. l¿s estrucn¡ras
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reproducüvas pu€den ser vist¡s fácil¡nente y ser rndicadores exÁctos

para determinar si u¡ c¡awñsh es mnduro o no. Además el c¡awdsh

maduro normálmente tieoe te¡:¡zas más lerg¿s y nnq coloracióo mÁs

rntensa (roja y nega).

Los ¡ninrqles seleccio¡¿dos pa¡a el desanollo de estl investigación

fueron de ambas c¿¡acteristicas sen¡¿le¡ (meduros e inrnaduros), coo el

p$pósito de establecer la difereacia eo el porceotaje de muda en cada

uno. Generalmente los animales ifftraá¡roo se cncueoban en utr rango

de taru.üo pequeño ftasta los 14 cm).

De la población total (750) cotocada en el sistema de culüvo, solo el

27% aproximadamente era de crawfish inrnaduros; esto se debió

principaloente a que [a época eo que fie caph:m los animqles no era la

oportuns (Ifio-fuosto) puef €n esta los c¡awfish estatu¡ eaterrados,

hacieodose diflcil l¡ captu¡e y seleccionqmieoto de lo,s a¡imqles. La

m.ayoria de los nnim¡les fueron caph:radoa en las madriguerar.

Un crawñsh pequef,o no n€c€§áriametrte es i¡¡nadu¡o el c¡awfisb

maduro pequeño prede pareccr iffnadum por su ramafio y tenazas

pe$¡eñás, estos son comuu€s en piscinas suprrpoblsdas o coo poco

alimeoto.
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2.4.3 Recolección de Cr¡wfish l¡.m¡duro

Para le p,rod. r"ción c¿mercül de crawñsh bl¿¡do es imprescindible el

correcto reconocimjento de animales inrnaduros, dado que de esto

dependere la obteoción de mayores porcentajes de mud¿.

l,6s qnimql¿s captu¡ados pere esta invesügacióo fueroo de dife¡eule

grado de medu¡ez sexual, los crawfish hmaduros fueron recoleptados

en la piscin¡q de culüvo, etr zor¡as doode se etrcotrlrD abrmda¡te

vegetación (pancas de aÍoz) o mediáftte tranpas coo atractsde,

miealras que los enimqles maduros se los captum de los agujen:s

loc¿lizedos a la orilla dcl estanque.

tPa¡a recolecta¡ adr¡ales i¡r¡edrnos recomrendo h¿cerlo coloc¿ndo

ab¡rndqnte pances de armz (húmeda eo las orillas).

2.5. Técnkas d¿ Transporte y Alnacen¡micuto,

Técnic¡ dc TrrruDortc

Se debe teoe¡ cüdado cn le obtación del crawñsh dr:ro, evitando gue cea

maluatsdo duatrte lá cáphire, úeffpofte y nlm¡cao¿jg.
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Los siguientes puntos son los más importantes, si el productor espera obtener

crawfish blando de buena calidad y minimizar la monalidad en los sistema de

muda.

I . Usar solamente crawfish que hayan sido mantenido en trampas por un

corto tiempo y que no hayan sido expuestos a bajos niveles de oxigeno (<2

ppm) y a temperaturas altas (>32'C).

2. Inmediatamente después de la cosecha, el crawfish debe ser empacado

flojamente, manteniéndolo bajo sombra y expuestos al agua una vez cada

3-4 horas (rociado o sumergdo por 3 a 5 minutos).

3. Idealmente el crawfish deberá ser cosechado en un periodo no mayor de 4

horas y colocado directamente en un tanque con agua fresca y aeración o

en el piso del tanque recibiendo una llovizna continua de agua. La

temperatura del agua debe ser similar a las del agua de la cual los crawfish

fueron colectadas. Si el agua donde el crawfish fue colectado es >29"C,

estos serán colocados en agua con una temperatura no mayor a esta.

A¡tes de ser trasladados al sistema de muda, la temperatura del agua será

gradualmente disminuida a 22oC en un período de 2 a 4 horas. El

crustáceo será colocado en las bandejas de cultivo y acllmatado por un

tiempo de 24 horas.
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4. Eütar el uso de crawfish almacenados en frío ya que aunque el crawñsh ha

sobreviüdo al fio, cuando se coloca en un sistema de mud¿" existe una

alta mortalidad esporádica causada por el estrés de cambios de

temperatura, captura y transporte o por una condición ñsiológica relativa al

ciclo de muda.

Si et crawñsh alm¡cenado en frío es el único suministro seguro para el cultivo

de crawfish blando, se recomienda el siguiente proceso para reducir la

mortalidad de muda:

/ Empaca¡ crawñsh, flojamente en cuartos temperados.

/ Rociar con agu4 drenar y colocar en frio.

/ Rociar los crawfish una vez al dia con agua frí4 antes de que este

listo para ser coloc¿do en el siste¡na de cultivo.

/ Remover los crawfish y ajustar la temp€ratura del cuarto frio

lentamente (2-4 horas o hasta que este activo).

/ Rernover los crawñsh muertos.

/ Coloca¡ los crawfish activos en el sisterna de muda.

Almrcen¡micnto

Sisnbr¡ de los crawfish en las Bandejes de Cuhivo-

I-os crawfish con que se desarrollo esta investiSación provenian de dos

fuentes. Un total de 55ó crawñsh fueron traídos de la Hacienda



«,

"Bétgica", propiedad del In. Cristóbal Verdug4 localizada en Taura;

estos animales fueron cosechados en 4 dias y mantenidos en una jaula

en la piscina de cultivo hasta su traslado al sistema de cultivo. El

segundo lote con un total de 204 animales. era procedente de la

Estación FUNDAGRO, localizada en Babahoyo y dirigida por el Ing.

Luis Barniot, estos anima.les fueron capturados una semana después del

primer lote y transportados al sistema de cultivo el mismo día de su

captura. E[ informe de siembra es descrito en la tabla II.

T¡bl¡ II. Informe de Siembr¡
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Distribución de los Crawlish en las Bardejas de Cultivo.

Una vez que s€ rec€pto los animales provenientes de las piscinas, estos

fueron distribuidos en las bandejas de cultivo principalmerte por el

grado de madurez sexual.

Antes de ser colocados en las bandejas estos fueron sexados, pesados y

medidos, indiüdualmente a ñn de eütar errores en los cálculos

posteriores; todo este proceso se lo realizo antes de la aclimatación.

Foto #l l. (Ver ANEXOS)

En las bandejas se coloco un total de 750 animales distribuidos en

cuatro bandejas, quedando libre una bandeja que fue destinada para la

recepción de premudas. La tabla III, describe la distribución de Ios

crawfish en cada bandeja de cultivo.

El üaje desde las piscinas de cultivo a las bandejas duro 3 horas desde

Taura y cerca de 5 horas desde Babahoyo hasta las instalaciones del

Laboratorio localizado en San Pablo, en cada uno se registro una

mortalidad muy baja que fre menor alZo/o en ambos casos.
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Trbh. IIL DISTRIEUCION Df, LOS CRAWFISH f,N LA§ EANDFJA§ DE
CULTIVO

SALINIDAD { PPT

Bandcja dc MudaI
-I 

itura[ 6.0 - e.ellt{ 66 150)
Taura200 [0.0 - r 3.el3 15-l {6
Taur¿[1.0 - 17.9182 200.l I18

Babahoro2$) no.s - l5.ll5 6lt t 32

SALINIDAD O PPT

2.6. Aclimatrción de Crawfish en Bandejes de Mantenimiento.

Cuando los crawñsh son transferidos desde las piscinas a las bandejas de

cultivo, ellos estan expuestos a condiciones de estres; ya se¿ por el moümiento

o por el hecho de ser colocados en un nuevo medio.

Los tecnicos de aclimatación varían, p€ro se pueden seguir ciertas

recomendaciones, mismas que fueron empleadas en este trabajo.

Bandcja de MudaI

TauIa[ 6.0 - 9.91l2 262

Tau¡at7 9l I r0.0 - r 3.91:l 71
l aural5l ll.r.0 - 17.91+ 8.1 67

Babahovot5E llo.5 - r5.ll5 t6 t22

(Hgcr
ITrl¡l Rrneo dc TamrñoBudejr I Erilbr¡{ M.chc

Tord 12t n6l ?§

I]

Bmrleir I Origelr¡t¡lTrilrho¡¡
Taaarb
R,r4o de

TDt l xt6 u"

3E
f
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l. Después que los crawfish son colocados en las bandejas, no deben ser

perturbados durante algunas horas.

2. Exponer al crawñsh a cambios graduales de ternperatura" et cuál puede

tomar algunas horas.

3. Los crawfish no son colocados directamente dentro del agua a causa de las

diferencias químicas entre el agua del estanque y el agua de cultivo, si a los

animales no se los aclimata lentamente al nuwo medio, las muenes se

incrementarán.

Los siguientes procedimientos fueron aplicados:

a Cuidadoso transporte del crawfish y vaciado de las cajas de transport€

dentro de las bandejas secas de cultivo.

Dejar caer poco a poco agua dantro de las bandejas hasta un cuafo de la

profundidad existente; cerrar el paso de agua y dejar al crawfish por lo

menos seis horas.

Adicionar nuevamente agua, lentamente a un nivel de 314 de pulgadq

luego incrementar [a tasa de flujo de agua ligeramente por otra§ dos horas;

eleva¡ la tasa de flujo a $r tasa total.

La baja tasa de agua pemite al crawfish ajustars€ lentamente a cambios de

lemperatura de la nueva agua que recibe. Es muy importante que el período
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de aclimatación dure por lo menos 24 horas; transcurrido e§te tiempo el

alimento es dado en pequeñas cantidades de 2 a 3 veces al dia; es muy común

para el crawñsh consumir de 3 a 5o/o de su peso en alimento por algunos días

después de la aclimatación, pero ls tasa declina¡á posteriormente al l7o por

dia.

2.7. Proceso Operacional (Manejo en Bandejas).

Operación

Después de la aclimatación las actiüdades son menos intensas, existe una

rutina diaria conformada por.

0 Alimentación.

(9 Control de la densidad:

Remover muertos

Transferir mudas

(!) Identificación del Crawfish er pre-muda (dentro de los dias de muda),

identificáodolos por el camblo de color; son removidos de la bandeja de cultivo

y colocados en las bandejas de muda en donde ocurre la mud4 despues

guardarlos an refrigeraciórq luego empacado y congelado
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Manejo de cultivo en bandejas

La máxima densidad que deben contener este tipo de bandejas es de I libra de

crawfish por pie cuadrado (25-30 animales = I libra); la densidad para las

bandejas, utilizadas en el sistema de cultivo de esta investigación era de 350-

400 crawfish como máximo, siendo empleado solo el 50% de la capacidad de

car8a.

Los crar¡{sh en premuda y muertos fueron removidos de las bandejas de

mantenimiento, en cultivo comerciales estos deberán ser reemplazados

inmediatamente. Las premudas remoüdas fueron transferidas a las bandejas

de muda; todos los crawñsh remoüdos deben ser tomados eÍ cuentas y

aootados diariamente en hojas de registro por bandejas. Revisar las t¿blas de

las Hojas de Registro de los crawfish remoüdos diariamente en Anexos.

Todos los Crawfish deberán poseer las dos quelas, aquellos con una sola o

ninguna quela son dificiles de comercializar, los Crawñsh no deben ser

perturbados, ni estresados a excepción del momento del alimento, se debe

reducir la perdida de calor del aguq utilizando cubiertos especiales que a la

vez eütará que eslos sean molestados.

Foto # 12.
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Al cubrir las bandejas se debe dejar un espacio para que la luz entre a los

mismos y halla un fotoperiodo natural (de l2 a 14 horas) en esta inve§tigación

se trabajo con un fotoperiodo de 14 horas de luz y l0 horas de oscuridad,

dado que el mayor porcentaje de mudas ocurre durante e[ dia.

Proporcionando una correcta alimentación, aún en condiciones de

sobrepoblación se puede eütar canibalismo.

La mortalidad registrada durante el tiempo que duro esta investigación fue

muy baja" no supero e|0.4tr/o diario en las bandejas de cultivo, y en la bandeja

de muda no se registro mortalidad; en cultivo comerciales la mortalidad no

debe ser superior al l% diario en bandejas de mantenimiento y 0.370 en

bandejas de muda.

2.7.1. Aclimateción

Asumiendo que el crawfish fue aclimatado apropiadamente y sobreüve

en los primeros dias, ellos deberán todaüa sufrir ciertos ajustes

fisiológicos. Fisiológicamente el animal ha sido estresado y su

sistema químico interno necesita un nuevo equilibrio.
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El auü¡al pucrle reasumir su ali¡ncntación p€ro pocos nnim¡les e¡rt¡an a

coudición <le preruuda. Una acliruat¿ción completa puede tomar de

hasta 2 scr¡¡nr¡as.

Eu la tnL¡ll lV se pucrle aprecinr el patrurr de muda san¡¡al e¡¡ el

sisteura de cultivo; luego que los enimr¡les se l¡a¡r aclimatado al tuevo

trrcrlio, erislc rnr increrrrcnto en el rrtuuero de r¡rudas.

Gráfico # L
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(1988); pequeñas diferencias en el porc€ntaje de premudas en un

cultivo en bandejas puede ser notado entre do§ densidades, una de % de

libra y otra de I libra de Crawfish por pid. El incremento de la

densidad a I lb/pid representada en un 337o mas de animales y en el

número de premudas aumenta un 34o/o.

2.7.J. Alimentacién

La a.limentación se la realizaba 2 veces al día, pero a menudo resulto en

sobrealimentación y perdida de alimento, lo que podría ocasionar un

incremento en el amonio total, el nitrito que es muy tóxico y materia

orgánica. Cuando los Crawñsh son colocados en las bandejas pueden

consumir un 570 del peso de su cu€rpo por día durante algunos dias

( 1.2 lb. de alimento en 24 libras de Crawfish). Sin embargo la tasa de

alimentación se estableció en un l% diario. Se recomienda

preferiblemente proporcionar múltiples alimentaciones, en esta

investigación se comprobó que los Crawñsh consumen mayor cantidad

de alimento en la noche; por tal motivo se alimenta en la mañana

(08H00) y en la noche (20H00), siendo la cantidad de alimento

suministrado de acuerdo a la biomasa existente en cada bandeja.
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El Crawñsh en cada bandeja desarrolla un patrón alimenticio y se puede

varia¡ la tasa de alimentación de acuerdo a los requerimientos.

El número de prernudas producidos en una bandeja de cultivo esta en

función de una a.limentación ¿decuadq de la temperatura" densidad,

condición del organismo y probablemente de otros factores que están

relacionados con su desarrollo.

El alimento no debe contener más del 3570 de proteína; se debe tener

mucho cuidado al trabajar con alimento de alta concentración de

proteinas pues estos pueden ocasionar problernas con el tratamiento de

agua debido al amonio producido. Al trabajar con alime¡ro de alto

porcentaje de protein4 es necesario aumentar la tasa de flujo de agua

para remover el amonio total que es excretado. En este ensayo se

utilizó dos tipos de alimento, el primero, avena Quaker se lo

proporcionaba en la mañana y el segundo, alimento peletizado

DIAMASA al 32% de proteina se lo colocaba por la noche.Ambos eran

aceptados por los animales sin ningún reparo. Foto # 13.

2.73.1. Sist mr Diglttivo

Los cangrejos Procambarus Clarkii son herbívoros, omnívoros

y detritívoros. Comen plantas, animales y desperdicios-
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La comida es troceada por las pinzas y se transfiere a los

primeros affndices cefálicos, estos apéndices agaran [a comida

y la empujan entre las mandibulas, donde se tritura y diüde,

según pasa a través de los bordes dentados de la boca.

El tubo digestivo se extiende desde la boca al ano, un corto

esofago conduce desde la boca hasta el estómago. En el

estómago, los partículas alimenticias son trituradas por la pared

gástrica, que contierien dientes quitinosos controladas por

músculos. De ahi pasan al intestino medio que contienen

glárndulas que s€Eregan enzimas y que absorben la sustancia

alimenticia. La principa.l gftindula digestiva es el

hepatopancreas, el intestino medio no está revestido de quitina

y es muy corto. Fig.#13.

t3lóm.oo trtórnego

cidr¡co tno

hedrloI(Éno
Gótlrico F¡Tfo

Fig.l3. Aparato Digrestivo del Caagreio Roio
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Los alimentos obtenidos s€ usan para el crecimiento y para

energía. El crecimiento se realiza a saltos, debido al

revestimiento que pos€e el Crawfish (Caparazón), que debe

mudar para crecer. [.a alimentación se ve, pues, intemlmpida

por cada muda y el crecimiento se realiza por ciclos de

alimentación muda.

2.7.4. Desarrollo de Premude

A medida que el Crawfish en intermuda alcanza la condición de

premud4 s€ produce un cambio de coloración con un

resquebrajam.iento del exoesquelelo.( Foto #14). El Crawfish se welve

mucho más oscuro y el color rojizo de los lados desaparece.

2.7.4,1. Fases de Muda

L EI áreá dorsal del carapacho comienza a oscurecers€,

tomándose de cafe grisáceo a cafe; de 7 a l0 dias antes de

la muda.
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2. La coloración oscura comienza a migrar debajo de los lados

del carapacho. Los bardes inferiores del carapacho, aún

están firmes cuando se les aprieta (5 a 7 dias).

3. Los lados del carapacho continúan oscurecido§ y los bordes

inferiores del carapacho aún están firmes (3 a 5 días).

4. El carapacho se presenta uniformemente oscuro y los

bordes inferiores comienzan a debilitarse, volüendose

flexibles cuando se les presiona (2 días).

5. Los bordes inferiores del carapacho comienzan a

desprenderse por arrib4 dejando

exoesqueleto (menos de I día)

generalmente dentro de 24 horas.

expuesto e[ nuevo

La muda ocurre

Crf.{;ritáireo (á.e, &jrstl)

Crfé{)§.1r¡¡ t)r¡i¡

Tdlllírdtc (X.:[¡ Bordes infcn,¡n* flenblcs. l,.+fqldiñi€Io
ddl (,r+¿d}o t plr¡r dE l¡ t¡nnh d.l Firn€r
segnxr¡1o abdninrl ¡ tl (tflkrürr (mudr)

Bl¿r o Ood{nudá)

C!féRoji¿o (d.m) I)ura

El tiempo descrito en esta fase de muda sucede exclusivamente

e¡r animales inmaduros; para aquellos crawfish jóvenes

maduros, la muda es infrecuente y puede tardarse hasta cerca
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de dos meses, mientras que para los viejos maduros [a muda

puede tardar más de tres meses.

El patrón de color en este estado de postmuda es el mismo que

en el de premud4 excepto porque el color grisáceo no es

evidente en la post-muda en este estadío, son más brillantes

que an premuda y los bordes inferiores del carapacho son aún

más flexibles pero no quebradizos. Si se coloca el Crawfish

que esta en postmuda en la bandeja de los que están en muda,

ataca¡án a los recién mudados. siendo esta una de las c¿usas

principales para su separación.

Una forma de conñrmar un estado de prernuda, es rompiando

cuidadosamente la punta de la quela (l/8 de pulgadas) y

suavemente halar la extrernidad rota de la quela, se verá la

flexibilidad de la piel si es que el Crawfish está en premuda.

2.7.4,2. Cuid¡dos de Premuda
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No hay requerimientos alimenticios desde que ocurre la muda

y estos deben ser cambiados inmediatamente a las bandejas de

muda.

Las premudas son muy sensibles al estrés causado por manejo

y transportación; dependiendo del cuidado que se tenga para la

captura y transporte dependederá el porcentaje de mortalidad.

Las premudas no deben mantenerse fuera del agua por más de

2-3 minutos. En sistemas comerciales las bajas de pranuda no

deben ser mayor al 3 a 5% por día.

2.7.5. Temperatura

Se recomienda mantener la temperatura de la bandeja de cultivo entre

80-82'F (26.5"C-27 .5"C) a esta temp€ratura los Crawfish üejos e

inmaduros mudan a una tasa alt4 pudiendo muda¡ bien hasta 70-72oF

(21"C-23"C); temperatura por sobre los 90oF (32'C) estimulan mayor y

más rápido el número de prernudas, pero se incrementa¡á la mortalidad.

Dado que en esta investigación se trato de obtener mudas en

condiciones normales, la temperatura promedio no excedió los 24oC,

obteniéndose sin embargo resultados satisfactorios, que serán

analizados más adelante.
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2.7.ó. Tasa de flujo de agu¡ en las bendejas de cultivo

La tasa de flujo de agua en las bandejas de cultivo varían en sistemas

comerciales de 0.5-2 GaVmin, en una bandeja de 3x8 pies para sistemas

de recirculación, se recomienda 2 GaVmin. Altas tasas de flujo son

necesarias para remover el amoniaco excretado por el crawfish

El sistema utilizado en e[ desarrollo de esta tesis fue el de recirculación

de agua y la tasa de flujo de agua que entraba a las bandejas de cultivo

err de 2 GaVmin (8 lt/min), en bandejas de 3.28x3.9 pies; cada agujero

del sistema de rociado aportaba con 0.5 ltlmin, cada bandeja tenía 16

agujeros en su sistema de rociado, dispuestos de tal manera que creÍra

una circulación en las bandejas que eliminaban materia orgánica.

2.?.7. Mortslidad

La mortalidad en sistemas de cultivo de producción de crawfish blando

se debe principalmente por mal manejo, por mala calidad de agua o por

altas densidades. La mortalidad en esta investigación no supero el

O.2o/o dtano,los dalos están registrados en tablas que son analizadas en

el capitulo V.



2.8. Manejo en Bardejas de Mudr.

Una bandeja de muda es requerida por cada l0 bandejas de cultivo; en estas se

debe usa¡ densidades más bajas que en las bandejas de cultivo.

2.8.1. Temperatura en Bandejas de Muda

La temperatura en estas bandejas fue la misma que s€ registro en las

bandejas de cultivo, 24'C (75"F) promdio durante el dia. Las mudas

debe¡r ser recogidas en menos de 3 horas a esta temperatura, para su

posterior comercialización.

Las tablas de la temperatura registrada en el sistema de cultivo durante

el día es analizada en el capítulo III (Calidad del Agua).

2.8.2. Patrón de Muda en 24 Hor¡s

Durante las quince semanas que duro la invesrigacióq se registro el

número de mudas por día en cada una de las bandejas, tanto en agua a

4 UPS como a 0 UPS.
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En las primeras l0 semanas de cultivo los crawfish estuüeron

expuestos en las bandejas a una salinidad de 4 ppt.; en este tiempo se

registro el mayor porcentaje de mudas durante el di4 desde la 08HO0

hasta las 17H59 se contabilizo un total de 237 crawfish mudados que

represento el 92.2o/o de las mudas obtenidas en el sistema de cultivo.

Por la noche se registro desde las 18H00 hasta las 23H59 un total de

16 crawfish mudados que represento el 6.22o/o de las mudas obtenidas

durante las l0 primeras s€manas de cultivo a una s¿linidad de 4 UPS.

En la madrugada el porcentaje de mudas registrado fue bajísimo, entre

las 00H00 y [as O4H00 se obtuvo el l'58o/o. Los datos relacionados

con el número de mudas oblenidas durante l0 s€manas de cultivo a 4

ppt. de salinidad expresados en un período de 24 horas se detalla en la

tabla V Gráfico #2.

En la segunda fase de la investigaciór¡ se trabajo con una salinidad de 0

UPS, el tiempo que los crawñsh estuüeron expuestos a estas

condiciones fue de cinco setnaras, tiernpo en el cuál se registro el

mayor número de mudas durante el día entre las 08H00 a las 17H59 se

número de crawfish mudados fue de 73 que repres€nta el 86.900lo de

los crawñsh mudados. Por la noche, entre la§ l8H@ a las 23H59 se

contabilizo 5 animales mudados, esto es el 5.95% del total.
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En horas de la rnadrugada entre las 001100 a las 04H00 se registro 6

crawfish mudados, que repre¡¡ental el 7.l4vo de las mudas. l,os datos

recoprlados del total de mudas obtemdos dura¡te las S sernanas de

cultiro en agua a 0lfPS y expresados en rm penodo de 24 horas es

descrito eu la tabla VI. Gráfico f3.

De rnauem general el nrayor núurero de muda. se re¡istro du¡ante el

dra, con tm 90.9% del total de muda contabilizado en 24 horas, en las

l5 sernaoas de cultrvo. Por la noche mudo el 6.15f,oy et la madrugada

el 2.93Vo. El valor mAs alto de mudas durante el dia se dro enEe las

10H00 a 12H00, En la tabla VII se prcsentan los datos de muda

recopilados duraute t¡es meses de culüvo y expresados en un patrn de

muda de 24 horas. ffifico #4.

PATRON DE MUDA DE.L CRA*TISE RO.T()
DUR-{I{TE IO SEMANAS DE CLTLTTVO EN AGUA SAI,OBRE

DURANTE UN PERIODO DE 2.t EORA.S

[08H00 - 09H5e] 35 13.62

[10H00 - l lH59l 69 2 6.8.t
[l2H00 - l3H59l 6? 24.t2
Ir4Hoo - l5H59l 4t 15.95

ll6H0o - 17H591 30 I t.67
Ir 8H0o - leHse] 9 J.50
[20H0o - 2rH59l 4 t.57
[22H00 . 23H5el l. l6
[0oH0o - 0tH5el 0 0.00

[02H00 - 07H59.] ,t t.57

Tofsl & Mnels¡ fu7ccrúEF

7Vr4I 15" I0Q.o0 7

TT,BL{ V
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TABI,A T'¡

TABI,A YII

PERIODO {2a hoTarl Total & Madas

PATRON DE MUDA DEL CRAWTISE ROJO
DURANTE 5 SEMANAS DE CULTryO EN AGUA DUITIE

DURANTE UN PERIODO DE 24 TIORAS
furcento¡c

19.0.1

I r6H00 - 17r-rJel

I J

71

9

l6

t5.50

20. l9
[03H0o - 09HJ9]

ll2H0o - l3H59l
lloHoo - t lH59l

ll8H0o - l9H59l

fooHoo - 0lH59l

[20H0o - 2lH59l

[22Hoo - 23H591

ll4Hoo - r 5H59l

100.00 "n81
[o2Hoo - 07H591

TOT|IL

l. l9

'i.t4

I

6

0

I L13

2..10

2.,1¿

10.71

PATRÓN DE MUDA DEL CRAWTISE ROJO
DURANTE UN TC'TAI, DE T5 SEMANA§ DE CULTr!'O

EN UN PERIODO DE 2,1 HORA.S
PENODo {21 hual IOT,4L MÜDA§ Puc*¡¿j¿

[08H0o - 09H59] 48 1¿ 08 .,á

25.24 !;IroH00 - l lH59] 36

ll2H0o - r3H59l 't8 22.83 "h

ll4H0o - l5r{591 59 11 lO't"
[16H00 . r71J59] 39 I1,43 9r

Il8Hm - reHJgl l1 3.23 '¡o

[20H00 - 2rH59] |.76 c/o

[22H00 - 23H591 ,1 t.t1 ,o

[0oH00.0lrls9] 0 0.00 c¿

[02Hoo - 07H59] 10 2.96 9.

TQr,4!. 3rl 100.00 cÁ

l8

2

ól
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2.8.3. Colccciiin y MencJo dc ler Mudes

En sistrmas comercisles cu&tdo las bandejas están ll€oas de Cra*ñsh y

se llegan a prsducú de l0O a 200 mudrs dierias, es uecesano ler¡er uo

contol rrurucioso del número de premudas recogidas ya que puede

existir csnibalismo eo l¡s bandejas de n¡a¡teoimiento: se puede dejar

pasar lm l9o de mudas oo rerolectadasfoto # l4); gl mejor método pafa

colectar mud¡s es remover y fecontar los exoesqueletos vacios v luego

recoger las ürudás. Foto # 16.

El Cr¡r¡fish blaudo cua¡do se lo esta g6lscrenrl6 debe ser colocado en

un bondeja o recipieote coo agua. no debrn ser apilados eo más de 3-4"

de proñmdidad (7.6 o l0.l cm.) para evitsr dáflos enüe ellos, despues

de haber colectado todas las mudas estas soo empacadas y refrigeradás

2.8.4 Varieción en li¡ t¡s¿ de mud¡

l¿ variación de la tasa de muda se la cslculs de acuerdo al nrimem de

crawfish removidos dia¡iamente, para asto la población en el sist€ms de

cultivo debaü sef, co¡.§lÁnte, es decir que los uawfish rer¡ovidos

deberá¡ ser i¡¡nedialamnte, para culüvos comerciales el

porcentaje de muda c¡osidrrsdo óptimo es mayor al 6 % de I¿

pobl¿cióo diarie
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2.9. Ilfcrredeo y Comcrri¡liz¡ción dct Cb¡wñsh,

El presente listado dc las dilerentes foroas y pftcios €o que se comercializa el

c¡awfish fue hecho por FUNDAGRO (Ivlrnruj pa¡a la pn:ducción v

Cotnercielizqpi6¡ de crawñs\ I 994):

. Vivo no PurBsdo.- precio t3-3.5 Kg.

a Vivo Purgsdo.- manlenido sin alimcnt¿ción; en agu limpia por un pcrlodo de 4g

horas pala cüminar contcrudo dcl tsEcto digestivo. prccio $+5 Kg.

a Colss Cocinsdas.- c¡cin¡das por un pcriodo de 15 minutos, luq¡o de lo cuá.I su

cola es pelada y la ceme empsc¿ds al v¡clo en fund¿s de I Kg. Su cola represcnta

el l5 o/o del peso tolsl, se necesitan de 6 a 7 kilogramos de eni¡r¡sl entero pars

producir I kilogramo de came de cola. precio $8-16 Kg.

r Colas Cocin¡das y Conccladas.- prEcio 38-16 Kg.

r Clrawfish Ente¡o Cocinado.- cn¡stác¿o es clssific¿do y loo que üenen pesos

nr.ayorcs a 45 gr. son cocinádos y cmpec¡dos en c¡j&s nrástcr pan luepp ser

congelados y enviados al meft¿do. precio en Europa S?-S.S Kg.

¡ Crawlish Proc¡s¿do.- crawfish prepar-ado dc difcrcntc forrnas, anpacado y

vcndido cn supcrmcrcados. El prccio dcprndc dcl producto.

¡ Crav¡fish Bl¡ndo (Soflshell).- el ü¡imsl es coloc¡do en ul siíemE ps¡8 que

mude, luego es congÉhdo, efirpocádo y eoviado al menado en cqjas msstef. Este

es un p¡oducto muy espec¡a¡ y su demanda üeoe un eumento coffteút¿. p¡rcio

en d merudo $11-17 Kg.

'El rango de tarnalo ideal pa¡a l¿ come¡cialización en crulquiera de estas formas es de

ia l0 cm.
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Agua de pom, agua superñcial o agua reciclada tratada pueden ser us¿das en las

bandejas pero estss deben ser de r¡¡a cahdad aceptable.

En el desar¡ollo de esta ilvesügación se utilizó en los dos primems rneses, agua de

pozo y en el ultimo mes se trabajo con agr¡¿ dulce (superficial) a fu de observa¡

posibles varüciones en la coodición de muda del c¡awfish.

El crawfish puede tolerar el cloro en rangos de 0.2{.3 mgnt (Avault James, l9g5);

por tal motivo al trabajar con agr¡a potable es recomendable r*mover el cloro

medrante aeración.

3.l.Temprratura

l¿ teryerah-¡ra del agru a las baodejas de cultivo rn loe meses de Agosto a

Septiembre fluctuo ent¡e los 20.C a 26"C durante el dia, Ia teúper&tura

promedio fue de 22.5"C. Et los mns€s de Octubm a Noüemtre la temperahrra

tuvo rm ligero incremeoto y rcgisfo valoes de 2l"C a 26"C du¡ante el dj¿ cm

un pronrcdio de Za"C; la teryerah¡¡a ambieote se mantuvo en r¡o valor + l.C a

+2'C con r€sp€cto a la del agu4 si*rto el promedio en los úeses de Agosto a

CAPITULO III
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Septiernbre de 32.0-5"C y err los meses de Octubrc a Noüemb¡e de 23.42"C.

l,n tnbln Vll[, conlicrrc cl rcgistro de ln tcuqrraturn prurrredio seural¡¡l ell las

burdejas de cultivo y el anrbieute. GráIico #5.

'I¡bla VIII.

ll Semanas

Ut

I'cch a

13t/o7t95. 06/081951

ll4/08/95 - 20/08/951

tzitoetgiil/ostsil

I oC ¡tmbiente t oC Bantlcjns

2l_o 22.5

21.0 22.5

I r.^fv 22.5

2L6-
I

Il28io8l9J - ol/09/951 2l .n

VI 104t09t95 - r0/09/951 21.4

vtl Ir l/09/95 - t7t09t9sl ? 1.6 ?lo

Ir 8/09i95 - 24/091951 21.8 2J.?

125/09/95 - o r/lo/951

Las nrediciones sc renliz¡run dos veces nl dla con un tcmrónrcl¡o graduado dc

0'C a 100 "C. A tLn de est¡blecer datos reales de la teuperatura durante las 24

horas, se rcalizó el contnrl dos veces durante los rucscs de cultivo, los datos de

est¿s rnediciones se encueutrol registrados eri la tablÁ IX. Gráñco# 6.

tdcal-nrente ln lern¡rraturn dcl agua del¡crá estar entrc 8ooF a 82"F (de 26.5"C a

27.5"C) ¡lero tenr¡rcrotrrns de ti5'Ir a 90"F (29'C a 30"C) son aceptablesl esta

22.5II 2l.olo7 /ost95 - l3l08/e5l I

27.8

24.O

23.6

23.4

21.6

24.O

24.1

24.1

2i.l
xv

V III

XII

xlv
XIII

tx

XI
x 102 0/95 - 08/¡ 0/9J I

loe/ro/95 - t5fia/95l|

[06/r l/9J - t2ltv95l

I6/10i95 - 22/t0/951

12yto/gs - 29/totg5l

[.]o/t 0/95 - 05/t t/951

24.4

2 5.0

74.6

74.14

24.7

24.7

I ¡:}II'ERA'TUI¡A PR()N1I],DI() SEMAITAL I

I

I
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tenr¡rrntura se la lc,grn nl«lia¡te c¡lentnmiento del agua en el rescrvorio, en

esta investigación no se re¡lizo este procedinúetlto, puesto que el objetivo em el

de establecer porc.cntnje de muda diario en condiciones oomrales y no elr

condicioues idcnles.

't'rbl¡ L\.

I\tF.SES 
^GOS'|'O 

.. Sf)mIEMBRlt

IIORA t "C ,/t nblrnlt r"C rr¡ndrjü
21.8009h00 23.40

Ii ohoo | 24.20 2t.to

--4ro
26.0t)

t3h00 ?6.to

t 4h00 zrw t ,eoo 
_l

I rh00 76.OO

15h00

24.80

17lr00 24.00

22.50

t9h00

20h00 22.OO

2ll'(X) 21.90

22h00 2t.70

25.00

26-00

25.00 I 25.00

24.70

2 4.00

23.60

22-90

22.50

21.90

21.70

(;()N f ROI, DE I,A 'TEÑITT,RA'I'T]RA EN ¡4 I¡ORAS

21.60

21.60

21.50

21.60

2t.20
20.00

20.20

21h00

00h00

01h00

02h00 21.50

20.l02t.60
z L80 20.40

20.J0

20.70

20.9022.U)

2l .80

21.80

0Jh00

041¡()0

05h00

0 7h00

06h00

2 l.l0

71.,46

0 th00

from,

22.60

2.1.05

l2l¡00 
I

16h00

rshoo I

| 22.00
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Cua¡rdo la te[p€ratura esta por sobre los 30'C, la t¿sa de muda es alta pero la

mortalldad se incrementa, esto se debe a qt¡e ciertos procesos ñsiologicos se

aceleran resütáodo muchas r¡oces letal para el oryanis66. eo cultivos

comerciales resr¡lta conrtsniente trabajar con alt¿s temperaturas.

TrH¡ # D(.

T{T,SES OCTI'BRE , NO!'IE]IÍBR.E
EORA t !c AEL.ütá f oC Beddrr
09h0,0 24.00 2?.20

11.5 0

2.1.40

I 2il)0
r rb00

26.20 25.70
25.70

l4t¡00 ?6 30 2 5.30
lsmo 26.20 2 5.90

26.20 26 00t6m0
I 7h00 26.20 26.20
l8m0
l9boo 25.70 26.00
20boo ?5.60 2 5.80

2 riúo 2 5..tO 25.60
22ñO 2 5.00 2 5.00
?3boo 2¿.80 24.00
0OttOO 24.30 23.80
0l i¡OO 24.OO 23.50
02mo 23.00 2 3.00
0J boo 22.30 22.70
04b00 22.70 21.00
05h00 22.40 21.00
06h00 22.40 21.3 0

07boo 22.50 2L.60
0 thoo 2 3.00 21.90

Prom- ?4.42 24.V7

rBa rsu imtst{¡rita !o s. Etb¡jó co. c.¡.¡l&ú.!¡to, I¡ üf¡rrrn dc r¡a¡pra¡¡ (gndor) co d oüivo

¡o fix ¡ryor ¡ +l 2 Endor §.üttArrdo6, por lo tero m sr ¡rrdr r&urr qrr Éros lrbr"s iú¡y¡ co r¡¡t

i¡cttú¡.ofo st¡.6c¡ti'/o &l afuso dc ¡¡od¡ ro b brodcjs dc coüiro,.

C()}¡TROL DE LA TEIÍPER]I,I.IÍNÁ ElT ?II
BORA§

I
Irom I 25.00

l lboo I 26.00

i 27.00

I

I

26.00 I

I

I

I
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.].2. M¡teria cn Suspe nción

E¡ el sistema de cultivo, agua de pozo o de un lago puedefl ser usadas, pero

algas, matena orgá.n.icr, sedr:nento y organismos acu¡ticos deben ser

remorrdos. Descüdos eD esto, inc¡ementan el riesgo de inüoduccion de

enl'ermedades y parasitos y hace la limpieza más dl-fic¡l debido a la

acu¡¡ulacion de soJimentos; a ñn de eüt¿¡ estos inconvenientes las bandejas

fueron drenadas y limpiadas sernsriakDenle.

J.J. Quimi:a del Agua.

AJ¡unos estáodares de calidad de agua propia para peces son ta¡nbien

aceptadas por el crandsh; ente estas se iDcluyen:

pH 6.5-8.5, este parárnetro fi¡e monitore¿do diaria¡¡rente media¡te el uso de

papel rndic¿dor y cuyo result¿do siempre fue de un pH 7.

S¡tinid¡d, fue ot¡o de los parámehos controlados dia¡iamente, en uD aicio

trnmeros dos meses)fue de 4 UPS; para el frnal (últrmo mes)la s¿linifl¿fl s6¡

que se trabajo fue de 0 LrPS,



I¿ salinidad ideal para el cultivo es menor a 2 UPS, pero en valorcs <10 IIPS

el crawñsh sobn'ive y crece, ar¡nque el crecimiento no es el óptrmo. La

salinidad es crlúca en valores de l0- l 5 llPS, en esta el cra\Mñsh üve por varias

serr¡flrlas peru no crec€ y puede morir.

Dureza y AJc¡liniüd (ambos como ca¡bonato de calcio CaCO-3). Dureza v

alcalinidad se deben eDcontrar en el agua de uo sislema de cultivo eo valores

por sobre los 20 mg,4t.

Estos valores pueden vanar considerablemente, por ejemplo; c¿lcio, alcaludad

y oxigeoo puetleo ser ahos; pero el calcio alto c¿usa que el crawñsh bla¡do

endurezca mÁq ¡fpiie, a mer¡os de 20 mg/lt. el calcio no es ciertamenle

perjudicial y puede ser beneficioso para alargar el tiempo de c¿lciñc¿ción del

nuevo carapacho.

El Olgeno se m&rtuvo or el agua de las bandejas a rm val¡ de 7.2 mgflt,

debido a la buena rcoovacióo de agua en ell¿s, este valo¡ fue co¡stante a

cr:alquier hora del di:a. El oxlgeno debe estar siempre por sotre los 3 urglt err

srstcmas de p¡rducción de craufish blendo. t¿ medicióo del oÉgeno se Ia

realizo dia¡iar¡reote uüizando un oxigeoómetro portátrl marca OTTERBINE.
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i¿ Tabla X rlcscribe el cur¡rleo de la léc¡rica y/o irstnrmentos utilizados para

re¡liz¡r c[ contnrl dc 1'ntátttelros tisicos y qrtituicos tlcl agrut

'l'¡bl:r \,

Rcfornncl¡:
-f r'r'Ihc.niül 

^ssisLYrt:q 
lrinccand Ordt:ing

hr üe Lr§A-Cdl 80o-227'4224'f all'lrtt fcr mtxe infon¡¡alic'n

ln,rtn¡rnrnto o T{f
rlcL'trr\fot,tnletro

lJit¡oe¡rr. nntonia
Iispi'rr. Nitrilo, LR

[0 a o.50 nrp.1 NII3-N!
Mét¡xlo Salicilato

[0 ¿ 2.50 rn lPO4-pl

[0 ¡ 0.300 mp1 NO2-NI
Mótodo D ia¿oqiacióo

[0 a 30 m94 NO3-NI
Mctc¡lo Cndmio Reárcción

[345 a l0.0tt0 nrp.4t Cs y Mtl
Método Titrinutico
[0n lal
lrti'l,xh' (\,lorinrritrico

ILúto de..tñtón

[0 a 120 UPsl

[O r l6 l'l'\t ().1)l

lvlét'.rjo Phovsr-l ortofDsf¿ro

[0 a 3.0{) ntg4 }'el
Métorlo Ferrover

I c.. Ilierro tol¡l

hsprc. Nitr¡lo, HR

tispe<. Fesf¡to, Rcactivo

I tst Kit, Model AL-'I.4
Hach
Papel lrxli,'a<k'r

!¡sls§:Mil§l§l¡Y-
Refi á.tor¡etro

.FxrÁmrlro
ltut¡nirr'fut¡l

llie¡ru I t't;r I

,Ul:nlirtirlnd
lco¡ro CaCOf

)xi¡,'n,'l).

¡Jitrit )

Fosf¡to

Nitrato

II

Solirrirlrrt!

l'
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J.4. Srr-¡la¡rcias l óxk-as.

Se debe te¡er cüdado con sustatrcias como el sulñro de hidrógeno 1SH2). que

es probablcmente tóxico po¡ encirnq de I ppu. pesticidas. aguas Degtras-

residuos rndustriales y exc¿so de fertil¡zantes (eo particular cornpueslo de

.,rdmgeno)t so¡ J las sustancias princi¡xles que causaD e menudo la muene del

Crar¡4ish: ¡moni¡co, nitrito, hie¡ro.

Estas l/ .bas sust¡ncias fueron morutoreadas cada senra¡ra usardo para ello el

espectrotbtómetro. result¿dos obtenidos son ¡uostrados an las rablas xtr. xtrL

XIV Fotos f 17, f18.

l,as trluestras fu¿¡6¡ ¡¡4¡¿dqs en todo el sistenra; band{as, rcservo¡.io, desagüe,

¡xrzo v anqliz.rdas posteriorureote eo el t¿boratorio de Calidad de Agua del

CENAIM y Aquanotra S.A du¡ante los mcscs que dr:rú la investrgación.

J.4. l. Amonio Tot¿l

Es delinido como le concent¡ación de NH3 (amoniám) máq la NH4

(anronio) El primero ¿s ¿ltom¡ote tóxico mimtras que el seguodo es

relativameote tóúco.
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El radio de NH_l a NH4 está en relsción di¡ectn cou el pH del agua. A

niveles de pH menor a 7.3, el amonio total está a¡ la fom¡a de NH4, sr

el pH alcanza r¡¡As de 7.1, el NH4 se comie¡¡za I convertü a la tirm»

tóxic¿, NH3. Con pH eotre 9-9.5 el 30-50o/o del total de amomám será

N}Il. l"a coowrsion del NH4 a NH3, está relacior¡¿da con el hldróxido

ds ¡rnlloi6 (NH4OFD, y cundo el pH sube l¡ conversión es a NHj v

ouando el pH baja la conversión es a NH4.

NFI3 es tóxico y volátil, por esto se evapore rápidanrente en el arrc, el

MI4OH tambiéo es tóxico pero no es vólátil, es soluble y lrerr¡r¿nece eD

el agua. lás muertas son atribuidas a anrbos, pero los test no hdic¿¡ la

cántid¿d de NH4OH disuelto en el agua.

El crawfish exc¡eta amonio y amoniaco deutro del ague, también la

descompoeicion del alimento eulneota la c¿nüdad de amodo total.

Cuando el pH es menor a 9, el amonio total no debe exceder de 0.5

pprn El ñltro biológico con sus bacterias ayuda a convertt el ¡mooio

total a nitrito tóxico v fitrslmeote a nitrato que no es róxico: la

conceatración de arnonio vario de acuerdo al porcetrtaje de rcc¿¡nbio

realizado; el agua de p@o terolá r¡¡e concrot¡acióo promedio de 0.200

mg/lt de amonio, los ni¡rcles en las bendejas de ct¡Iüvo fue¡on de 0

m8/11 al hacer un rec¿mbio del l$Qoá ^¡rtq ¡'es dtns duraute l¿s dos
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pnmeras senuf¡as, a l¡ tercefa y cttaftá sen¡áoa lá concentf&clru de

a¡rionio se fue incrementañdo basta 0 320 Bg/11 de NH3-N en las

baudejas de cultrvo (la principal c¿usa tue que el filtro biológico ntr

estaba listo para eotrar en firncionamiento; en esta etapa el frltrc

bi,rlógico no curnplia su comeüdo, pues al bacer un rec¿¡¡bio total, no

se Frmltla la corrcrta prolifemción de las bacterias uitniicentes

errcargadas de convertir el aruonio a nilrito).

Es recr¡mendable que al trabajar con un filtro brológico se lo haga

"nradu¡a¡" por un tiempo conveniente (aprorimadamente dos semanas)

a lin de permrtr un afloramiento de bactenas n¡trilica¡tes que van a dar

el éxrto dese¿do al fi.ltro.

Al i¡ucio de ta quinta ser¡a¡u de cultivo, el recambio fue infenor ¡l

2Cl9o seroan¿I" y el amonio 6tuvo preseDte en valores de hasta 0.380

mg/lt de N}I3-N eo las bandejas de cultivo, el comportamiento preserte

en los ¡¡imqles no se vio afectado pese a u.a elevada concentración de

amoruo eo el medio, poco a poco los ¡¡¿lores de amooio fuerou

disminuyendo, para la noven¿ semaoa la concsntración de amomo fue

de 0. l?0 mg4t.
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Pam [a décir¡¡ sefi)áfia se bajo la snlinidad a 0 UPS, y se trabojrl con

urú tase de rcca¡nbio inferi¡¡ al 20olo sem¡nal, el agua dulce rcgistnr

tu)¡ coDcentración de 0.180 mg,{t antes de entra¡ en cootacto cotr el

sistan¡e de cultivo, en las bandejas de culüvo el ffirodo lleBo a registrar

valores de hasta 0.200 mg^l. De los valorcs de a¡roruo y ortrrto

registrados psra esta etapa del cultivo; los más bojos se dreron en las

rDuestras tonradas en el reservorio: debido a la acción de l¡s baclenas

rú trüioantes del ñlt¡o biológico.

3.4.2. Nilrito (NO2).

Es uruy tóxico para el crawfrsh, en sisteoras a kavés de flujo abierto el

rútnto no se preselrta corlo un problema para los cultrvos por que este

esta formado por las bacüerias conwrtidora de amoruo

la situación es drferente en eistemss de recirculación; la ¡:oblación de

bacterias en el ñIho biológrco fi¡ocion¿ en la conversión de amonio

total a nrtrato (NO3), sio embargo, el compuesto ¡ntermedio es rutrilo.

Srstenras ope,acrooales de reci¡culación para pnüuccrón de craw.frsh

btando debe¡ de ser monito¡eados periódicameote los niveles de uitrito
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Si el ti.ltro biológico esta d¡señsdo inapropiadarnente, se puede tener

severus probletus por acrmulació[ de nit¡ito en el agua. Se

recomieoda nrÁt)tener eo el ¡nedio de cultivo orveles i¡fenores a 0.,i

ppm de nitrito, el crawfish puede sobrcüvir 2 a 3 dl¡s con niveles

supenores a 0.4 pprn.

El nitrito lilrlO2-) prcseote en el sisteru de cultivo se mantuvo eD

valores ¡»r debajo del nivel crlüco; cualdo se trabajo con rec¿mbios de

hasta urr 20Oo/o sen¡a¡¡al se obtuvo valorcs de 0.25 ppn. a 0.29 ppm.

En rec¿mbios rDenDrEs al 2090 se'n¡nal, el nit¡ito regisuó en las dos

pnrneras se[unas valores com¡xeodidos en rangos de 0.25 a 0 38 ilg¡l

en l¿s tres sernenas sigüentes los valores oblenidos fueron de 0.0T ppm

a 0.24 ppm, la dismi¡ución de estos valores se debe a l¿ efecüüd¿d del

liltro biológico.

AI trabajar el ul'imo mes con agua dulce tambiéo vari¿¡on los valorcs

de nitrito, estos registraron 0.18 p,pm. a 0.24 pprm- Foto # 19.

3.4.3. Hierro (Fe)

El hierro es exúemadamente tóxico pa:.a el crawfis\ el hierro eo

caotrdedes tao belas como 0.1 ppm, ha sido rclaciomdo coo l¿ mue¡te
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de cra*'lish en ¡nuda. El crawlisb toma e[ hier¡o prescnte y lo actunul¡

en las branquias, ilterfirier¡do en la rcspiración.

Los oretodos más comur¡es pam remover el hier¡o son le ñltración y la

areaoion en un recipienre apafie, antes de infoductrlo al sistema de

cultivo. A conceutraciones de 0.01 ppm no ha existrdo rungun

probiema. La tierra a¡cillos¿ de color roja y aurar lo preseutan hieno.

El hlerro es liberado de la tierra si presenta pH menor a 6, sr el pH esLr

eotre 6-7 el t¡rerro permanece en la tierra. llay que chequear el hrerro

de la ñ¡ente de agu.r antes de bombearla a.l sistem¿ de cult¡vo.

El hierro t¿mbién estuvo presente en el sistem¡ de cultivo de crawñsh

blnudo; los vaiores registrados fi:eron de 0.01 a 0.10 mg^l. Los

valores siempre se m¡ntuüemn bajos en las bandejas, estos no se

exccdieron de 0.04 ppm, siendo el valor máq frecuente de 0.01 ppm.

Los valores altos pertenecian a la mueska caplada del agua provemente

de la bomba al ñltro, la causa aparente era el oxido desprendido del

impeler que era de estruch.¡ra metálic¿.

El agru de poao rna¡te¡ie un lalor corista[te de 0.0_] ppru salvo una

rx¿sióo en que se registro rm valor de 0.10 mg/tt. El egua dulce

preseataba hierro a rma c¡¡ncenhacióo de 0.04 ppm. t os valores

registrados se etrcootrabsrl dento del rango tolerable. Foto H20.
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En la tebla XI, se muestr¡¡ los p8rámetros ideales ¡xra el cultivo v

producciót de crawdsh blando eo boldejas.

T¡bl¡ Xl.

ParÁ¡Eofro5 Rocomcnd¡dos p¡r¡ e¡ Ctlttvo d6¡ Red C.rfqlsh

En las siguientes tablas se describen los valores momtore¿dos de

lmonlaco, rutrito, oibato, hierro, en el agua del sistema de cultivo, en
las mism"s la salinidad del agu y porc€ntsje de recambio.

Eu la t¿bla # XII no se coulaba cou un ñltro biológrco que sctue
favor¿blemente eo el mejoramiento de la c¿lidad de agü debrdo a la
falta* de m¡du¡ez del ñlfo (por rm recambio excesivo qu"e uo permitró la
prolil-eración de bacteri¡s tritiñcáDtes).

!-n la¡ tablas #XIII y #XIV se puode apreciar el co¡recto traba;o del
ñltro biológico, y como se trtá¡teñi¡ rrn¡ calidacl de ag¡a aceptable; se
puede oboervar como los valores de las susta¡cias tóxicas Juminuye
desde que ingresa al filho hasta que regrEsa nuevame.nte a las bandejas.

PAR,{..I.TETROS nfEr§¡,! ODcor+¡dó¡
0.c-15'c

> I pprtr, tet¡J., t ppm

L<id > 10.5 i .. 4
Optimo l0O ppo

Nir'ito

Clrtcimitro Optimo: 21"C.27.C

No &b< existi t¡ el uEdio

Ieopcra¡ua Creci!¡i.du Mhiq»: < lOt

Coaco ¡iO2-N

| ¡pru cooo
C¡CO3
<l

C orrccob-acion
Oügeoo eo el

PH _--
Alk¡lüid¡+
Durez¡

6.5 - 8.5
50 - .r0o

oo e!

lGl5 sobrcvivc POr V¿rtrs §elruu¡¡s püo no
Sdinidrd
SuLfrrro

ue*e.
< l0 qecc

E@

l

I
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T¡bla XII

ANÁLISIS DE C}.LIDAD DE, AGUA
HoJ ¿ de Reoistros

S¡lt¡¡td¡d : { UPS

RerrDülo:20O S.ru5¡¡t

'Valorcs promcdios

o- l0O% dc rcc¡mbio c¡dE trcs dÍEs

FF,(.TIA BA}.DEJA { Tra¡. liCt pH F¡
(ñB lr) (E¡llU

tvo, !+ot
(Éa h)

o2
(EDlt)

I

0 140 t04

a tdc

c ?50

o24O l4180

'B¡n,1rJ¡r ar Cl c 000

0 0r 0 000

40 cc

2r 6

Dcr¿ur 21 6

:_i 0

1 40 c0

oo2 i oooo | 13oo io2?o i ? 20

7 I 002 o22O iIOOO o 2?o 
i

t!a

I r 68/95
ll

0 270 124?1 8 0 0¡ 0 00cl 45 l0
21 7 1 00r 0 000 41 80 o2?ol?20

D¿s¿Br,¡ 21 8 002 0 000 52 80 c 290

0 250 ló¿245 1 0i o2¡0 4l )C

l

l &08,4J

t25 1 004 0 l?0 l8 ?0

I n *."-. i zzr 004 0150 31 4A 0 260 ??0

Dc!.Su. 1 005 0 2?0 40 40 0 2?0 720

216 006 0 1:9 45 30 0 210 440

15/tfr/9 -\

] 'g-,*r* l 224 1 002 0 200 d0 20 o2io i ?20

7 0 0r 0 280 ]9'0 c 2?0

D.ogr- »4 1 004 0 220 ¿2 l0 0 240

260

I

I

I
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'Iabla ¡ XIlI

ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA
HoJa de Reqrstros

S¡ünH¡d r ,l LIPS

Recrmblo: <t0 o,ó S+¡n¡nd

rEC]IIA D.{NDEJ{ T T.ú¡. I'cl

t1rc8Dt
')4 6 42 d0 0 2:c lao

¡ 'Brndc;s 22\ 002 0 t80 óó 80 0 290 710

0120'l c01

Dc¡¡etx t2 l 1

2ll l 002

0ll0 6ó 70

04i0 7? 40 0 220 124

45 t0 0240 l40o

I

o&09,o5 |

'B¡í&J¡5 228 1 002 0 300 60 t0 o!0oi?20

ztü 1 3 280 60 l0 0 l4i 120

Dcrrsu! :?6 0 3r0 l? 00 0 18C

z)4 1 0c2 0 250 4l 00 0 240 t')0

I 5/(»/9'

'B¡r!d.)¡r lt8 ,1

0 0l 0 ll0 44 80 0160 ?20

::5 I 001 c 180 4t tc 0 100 120

D.riatE 2t: 1 005 0 240 56l0 01?0 '7 ?0

24 .\ 002 o 240 41 80 0 140 t40

'B¡¡¡dctr¡ 221 1 001 0 100 19 l0 0 070 124

222 1 001 0 070 44 2A 0 0?0 120

7?\ 1 005 0 i00 t8 q) 0 t?0 12C

25 1 14 40 0 260 ( t0

29/l],D5

'Bsd.lú 231 1 002 0 120 4' 40 0 t20 t20

ll 4 1 120

D..¡SL :28 ) 001 0 120 4t 60 0 140 120

?.4 1 4t 20 0 02ó t20

Rec¡¡nbio < 209c, lo quc sc rE ¡izó c¡ r¡lid¡d ñ¡c ¡cpos cl agua ptrdida

por 6ft'aciooes, evap(noóD, 6iforó, dc.

I

I
I

I

IttI

I
I

I

DG¡¡sü. I

I

I I

I

oor lorco |4260|olco
I

, lomlo24o

f¡o:Io::ro I r. I[^-"":"f]§o
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T¡blr # XIV

ANAL DE CAI,IDA-D E AGUA
HoJ¿ de Regrstros

S¡tt¡rld¡d I 0 UPS
Rerrublo: <20 96 Scm¡¡r¡t

FF-CITA BAÑD&'A d T.r¡r. I'cl Fr NCB lYol o!

06rJ 0/!9r

256 00{ t80 0 0«t )20

t11r0D1

'B¡íd.J¡¡

Dcegrt

2tl 002 0 r90 JÓ éO 0 045 'l 20

0 019 1240 0r 0 r80 49 25

?ll 002 0 200 ú1 12 0 Dró ,. 20

14, 00{ 0 160 4t0 00r2 o lJ
I l

2.On O/95 I

i '**,* 221 1 002 ú 200 45 l0 0 200 720

I Rr¡¡r¡cno 22 1 1 002 0 t90 4t 12 l0 t9O

Desastt ? 003 0 2c0 44 88 02t0 ,' 20

0 180 2to 0 010 690

7t t1ot95i

I 'B-¿,", l-l o 1 002 0 200 t9 82 0lrc 12A
1 002 0 200 ló 08 0 210 ?20

Dn¡su. 2r 6 7 005 I740 47 08 a 120 720

:4 1 I 00{ 0 t90 2 r0 00tó

0i4 I /9,

'B-d"1., 24t 1 001 0 200 l4 9' o J20

239 1 0 190 34 02 0 2t0 120
1)1 ool c2t0 42 6i c l8c 12A

FI{

I

I I

A Porrbh I 2.2 I ¡ Toor
I

I

II

002

I D.'.s'¡.



4. DISEÑO DEL SISTDMA DE C-IJLTIVO

4.I. Skt¿¡na dc rgua.

En un cultivo fácil, el crawfish está confi¡ado a ur¡a búodeja con cerc¿ de 1,,

de flujo coati¡uo de agua, misnra que rtebe de sú de bueDa calidad para

asegurar sobreüvorcia y crecimiento.

Dos ti¡>os de sistcuns pueden scr usados 1»ra la producción de crawlish

blando:

I Abierto o sisterur de flujo directo.

I Cerrado o sisterna de reci¡culación.

Su uso depcnderá de las c¿r¿cterlsücas particulares y coosideraciotres

eco¡¡óruicas

En el desarn¡llo de esre rrabajo se escogió el sisrema de ¡ecirculeción debido a

vanos as¡reclos que son dcscritos a continu¿ción-

4.1.1. Slstcme de rcclrculeclón o de fluJo cerr¡do.

CAPITULO TV



106

Sistems dc flujo carado o t¡mbién llÁmado de recirculacióq, en este

sistema el ague pasa e t¡ards de las ba¡&jas por medio de uo

rrea¡rismo de rocisdo, luego es bombeado a r¡n filko biológico pera

ñnalmcote ser dcpoaitada en un reservorio antes de quc estÁ retorne e

las bandejas.

Ent¡e las wnl.ajas de este sistem¡ se incluyen:

Uso de poca cantidad de agru.o

a

a

Costos bejos de c¿lenl¡miento (opcic¡:al)

Cont¡ol de c¿lidad de agua.

EL sistrm¿ utilizqdo requiae de uu voh¡rnen nrinimo de 200 ühos

destirudoo para reci¡culación.

El rcs€rvcrio dispmiblc pana el desarmllo de esta iarasügación cr:enta

con rrnn capacidad de almaen¿micnto de l(m ütros (l Tn), desti¡ad¡s

para la rccirculación de aguq e¡ decir el rccipiente a uriliz¡rse €sta

sohredimef,siooádo, aregurándose de est¡ ma¡rcre rma óptirna

rccirculeció,n y además se eslerla optimizando la calidad dct agru.

l¡ utilización de uo flujo dirccto mpre*zrtarla un costo muy alto en la

prodxción dc crewñsh bl¡¡do, dado el clevado rcquerimicnto dc agua.

En el sistcúrá de culüro se requiere de 2 galooes de agua po minuto
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por cáda bandejq el gistema cuenta cotr 5 bandejas; es decir se

neccsitarir de 14.400 galmes de agua por dla, pera suplir la d€máodá

requenda

4.2. Di:cño y Coant¡uccbn dcl Filtro Biotógico.

4.2.1. Dkeño

Dado gue el sisteoa dc agua seleccioo¡do para la profuccióo de

Cr¡wfish ble¡do en baodejas ñ¡e el de recirculacióq se debió adaptar

rm ñltro biológico a 6n de elimin¡¡ todos los cambios prodrrcidos en el

agun entÉ de hecerle recirculari el propósito del ñlt¡o biológim es de

eliminn' el amonio y okos compr¡€stos cátsblicos, di¡nte la

conversión de amodaco a nitrito y de nitrito I nitsto.

El Eltro biológico estu¡¿o conformedo por ranias capas @«osas) de

distintos rneteri¡les, enhe los que se eocuentra.n:

I Valvas de octra trihrads y clnsiñcada en dos tema.f,os, cada capa

con un groom de 5 cm (total l0 cm).

r Gravilla (5 cm).

¡ Carbón acüvado (6 or)

ó Conchilla (4 cm).
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Las ca¡ms esfuüeron drspuestas de acuerdo al tamár\o y ¡r,lrosrdad del

nuterial (Fig.# l4)

Vista Lateral

Yista 'fransvemal

Fig.14. Diseño dcl Fibro Biológico

I anque Etemil

Conchill¡
rbón A¡fvado

Gr¡ülla
Vth¡a dr 0st¡r

. !:¡:L--1tjr:1r':-:r..¡.:.rrr Roclador

Vá tvr It

lá

i . / i -,

C¿rb6n Adiv¡do

- Gr¡vilh

Vah¿¡ dc Osl¡r

M¡ll¿ Plásüca
Co n ch ill¡

Í'uenle: Weatoo, eoracuhur4 pág- 154-('1992)

I

I

I
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Cada cape estuvo separada por medio de m¡lt¡ plástica qrre impcdta la

migración de los materialer r¡sádos de rrn¡ a otre capa y q¡e adcrrás

facütaba la rcrnoción de lor materiales para su limpieza; el recipiente

uülizado pa¡B contener et ñltro biológico ñ¡e un tanque ETERNTI cm

capacidad para 500 lts.

El tanqrc etemit estsba eler¿ado a 3.15 m del suelo y sus dime¡siones

se det¡ll¡n a contint¡ación:

El sopoíc püra cl tenquc fuc dc nudcra cn forma dc u¡u tonc.

4.2.2. Conrtrocctiu

P¡wio al a¡mado del filtro biológico se realizo rma desinfección el

co,nteoodu y a cada uno de loa materiele¡ que co¡forr¡a¡on las distintÁ¡

capas del fihr'o biológico Er tanque ñ¡e desinfectado a¡teriormente,

cuqndo se r€alizó el tar4miedo prof,rláctico al sistema.

' (Ver capthfo tr, 2.2).

Trü@óilál
60 cm
77 cm beso infrrior
92 cm bese superior
98 cm besé irfedor

I l -1 cm base super.ior
¡ 5 cm.

J00 lts,

Lor¡o (budes intemos):

Fume dol tanque:

Ancho (botdor iítúmóB):

Vor¡rrr¡uu-L

de nus pattdes:

tr¡ra:
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l,os mátcf,iales que cmfrmarc,n las cepas del fiIho biológico ñrerm

adquiridos en lugares ccrcaDü¡ a la playa. c¿da rmo de estos fi:e

colocado en rcipientes de I0O litios para su posterior desinfeccióo, en

cada recipiente se coloco 50 gr de cluo diluidos en l0O liEos dc agua y

se dejo los materiales sumergidos por espacio de 24 horas.

Una rrez hanscurrido el tiempo de clsinado, se realüó r¡n levado ccn

abrmdante agua a ceda matrrial; para elimin¡r el clso rcsidul se

coloco nuer¡amente los matcf,isles en l¡s tinas, estra vez se añádió 30 gf

de üosulfato a log 100 litros dc agus y se sunergió loo matmiales pü

un tiempo de ua hora. U¡a r¡tz te¡mi¡ado el procso & de¡i¡feccióo

de loo matmialcs sc inicio el a¡medo del ñltro biológico.

Inicialoatc se perfoo el tanque etsnit en rmr esqufun dc la pade

inferior para adaptár uoá válvula d€ l% pulgadás que serrrirla para

rcgular el flujo dc agu al ¡esen¿orio.

Se coloco rrn¡ m¡lle plastiñcada en la base inferior del tanque púr¡

eütar ñ4e de metcri¡l y posibles Laporsmientm eo las fuberlas, luego

se procdió a coloc¡r la primera cÁpa , esta ñrc la de v¡lvas de ost¡a

lrihrrads" está c¿ps rcprrcsentabe I 0 cm de grooc,r. Foto # 2 1 .
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Sotre la primera capa se coloco ,mr¡ rn¡ll¡ plastiñcada con el p'ropósito

de establecer una separación enlrE r¡Da y otra c¿pa: la segunda capa

estur¡o cooformeda pu' gravilla cuyo grooor ñrc de 5 cm- Foto #21 .

l¡ te;rcsa capa la constihryü el c¡rbón activado qrr rcprrcrcoto m

grosor de 6 cm, como ütim¡ cápa se colfto lÁ conchilla guy6 gr,osor ñr

de 4 cu- En geoeral el ñltro biológico fue confomÁdo por cuatro

cspas, con utr gfosor total de 2J c'm Foto #21.

L¿ Tabla XV contiene todás Iss medidas que conformarm el sistems

experimeotal para l¡ producción de Cr¿wfish Bl¿ndo en Bandejas

DIMEI{SIOI{ES DEL SISIEMA EXPERIMENTAL

ó. C{,rrh¡ I05

T.b¡¡ xv. Dhd¡doL. dC üorc orptr{nrute¡.

Se ¡eccsitebe de r¡¡a úlvr¡la qrrc ccntrolare el c¡ud¡l de egua

promiente de les be¡ddas al frlro, para esto se adapto r¡¡¡ vúlvr¡la de

l" ya q,r" la capacidad de descarga de la bmbo de agua era de 1". A

PROÍI,N D¡IIAD IIOñ,F'DID^D
DIL AdUA (r)lr)

8¡ol r0t 0t, 0ó0 005 019

YOtrrMtt{

0rv
0tt 0t0 0 0t9 0 tÍ)

l-c<lo & Gr¡nlL¡ 105 0tf 00J 0 0t9 0 0{,

L.c!o C¡tóÁ 105 0t, 0o{ ó 0t9 005,t

lrtüo d. C,r¡lrll¡ r0J 0lJ 004 0 089 0 0ló

l0J ,m 102 095 105 L 0t0

I¡ t0{ 0r0 004 0 0{t

Dx'ÜI§cIÓN IIJln{trI t,.» ^¡CtOl¡.)
l.xtÁ
(r) (¡¿,

Erdq! 
I | ," I

I I

I



A dich¿ válwl¡ se adapto un tubo pertbrado que rociaba el agua sobre

el filtro biol(tgico. Foto #22.

El caudal de agua que in¡resaba al filtro e¡a de 45 ltpmin, r¡-reatras el

ñltrado del agua se hacla a razón de a3 5 hlmin, el excedente de agua

fl.s ltrs) no i¡volucrabs ru¡ desiase, pr:es el contenedor del tiltro

biológico tenia una capacidad de 500 ltrs. Foto # 22.

[¿ bomba utilizádá para la recirculación del agua fue r'n¡ Goldstar de

0.5 HP, co¡¡ uru capacidad máxma de bombeo de {-S 1157¡¡i¡., ¿ rrnr

á.ltura DuxirnÁ de 43 nretros, conducto de carya v descarga l,'.

El agua que ingresaba a las bandgas lo hacla a razon de 2

galoneVminuto; cada bandeja teoie un sistema de n¡crado cooJbn¡udo

por 16 agujeros de aproximadamente 3 mrn de diáD€tro, cada agujero

aportabe a la bendeja rm flujo de 0 5 lÍmin Foto #2 3.

:f.3 Reguleción del flujo de egue

El flujo de agua en el sisrems de cultivo debe de ser de 2 galones/min para

¡rrtrg>rcionar al crar+fish rm medio adecuado v facilitar su muda, sin embargo

el crawfish ea rm oryanisr:ro $¡e soportÁ cc,ndiciones extrtrrras de c¿lidad de
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agur. es nc€sañr) reüsar y regular diariemente los tlujos de agua en el sistenra

a t-rn de eütar derrem¿Írientos que ocasioneo pérdidas de agua o de anrnules

ctt el srslerrm de culüvo.

Es oecesario controlar el t)ujo de entrada de agua y el de salida de las

balJejas, liltro biológrco y reservorio.
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5. Rl.st. t_ L\ Y DISCI,SIL)N

[,os resultados obtemdos en c¡da un¡ de I¿s bandeias de cultivo durante qurnce

seu n¡as son a¡¡ali".¡¡dos rnetli¡¡rte gráticos estarüsticos. T<Sos los datos tüen¡lr

recopilados dlrnarnente v rc?resentados eo tablas, mrsmas que seran anrhz¡d¡s

en el desam-¡llo de estc caprtulo.

5.1. li¡'aluacbn del uúmem de mud¡s obtenido en cada una de tas bandejas de

crrltivo.

Eandeia , I

Esu bandeja fus destinqcla a la rccepción de crawñsh en pren¡uda provetuetrtes

del resto de las bsndejas de culüvo. Es eo esta baudeja que deLrerá¡ ocr¡¡ri¡

las mudas; ¡ls los cnimeles eo prrnuda traosttridos a este bandeja se obtuvo el

100% de mudas y no existró mortaüdad, un total de 341 crawfrsh mudarrro e:n

es¡a bündeja dr¡rante el tiempo que druo la rnvestigacióD, lo que rep,resenu el

46% de crawtish s€mbfados. La tabla #XVI muestra el número de crawñsh

mudádos en la bandeja f l; tn agtu se.lob,re (aups), se rElistró r¡¡ toul de 257

ruudas que represestan el 35% (en 2 meses; y el lSYo eo I mes)) del total de

cr*.trsh sembrüd(x, eD eguÁ dulce se obtuvo 84 mudas que rtpresenta el lWo

del total de crawfish sembrados (en I mes).
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T¡bl¡ X!'L

{ UP§ I

Ilrf¡rha To¡¡l
I l3? 't5 251

o r-rs I

Drnd¡lr # Uó¡¡br¡J
I J9 84

llandeia f 2

,\l r¡rcmr el culüvo se op€r'J coo agr¡a de poz,r.l (lado que er¿ la fuente r¡ras

accesible y económicá, la salinidad fue de 4 UPS. La c¿Dtidsd de crawlish

colmados eo esta bandeiá iniciaimeote fue de l-s0, todos ellos pro¡/enieotes de

Tau¡a, entre las c¿¡acterisüca de esta poblacióD se puede decr que todos estos

crar¡fish eran sexual¡¡ente innraduros y su tam¡ño variaba de 6 a 9.9 cm.

Esta c¿ntrded rcpres€nto el ZWo de la poblacióu absoluu en el sisteoÁ de

culüvo, de l¡ 6rr¡l u¡ ¡¡!6sro de 84 crawfish eran hembras ( I 9.81% del total de

hen¡bras en el cultivo) y 6ó machos QO.2Wo del total de nrachos) (Tabla

X\III. Grálicos d7. fB) En poco más de dos rieses de culúvo eotra¡:n a

condicióD de prcmuda 72 hemb¡ras que sipiñco el i9 _56yo del total de

herirbras urudád.os etr todo el cultivo, y 40 o¡achos que eqüvallan al S3.i3o/o

del total de machos nudedos en las bandejas; rm total de ll2 a¡imaies eo

prÉu¡uda fucror: obtelridos eo ests batrdeja, dicha cifra reprres€olo el 43.57vo del

Del¡[e de trúr tor¡teúrte r:¡ri¡L mod¡do. r 4UPS y 0 LIPS- I

BDrd€ts # I Esobro

M.c¡o. I f ot¡l
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total de ¡nim¡les que eoharotr en cmdición de pmmuda dr¡ra¡te l¡s diez

seoaDás que duro el culüvo o ruu salinidad de 4 ppt.

(Iabla XVI[; ftficos flg,fl10).

En esta fase de la investigacióo en este ba¡deja, la rrortelidad ñrc de Ogq los

datos se mr¡cst¡a¡ en l¡ tabla XD(. ffiñcoa Hll, flll.

la seguda fase de l¡ inrrcstigación ñrc expooo a loo crawñsh a m cmbio de

s¡linii¿d ¡ 6¡ de obserr¡a¡ su respuesta , se bejo lá saliddad a 0 ppt. El

número de pnimqles existcnies en esta batdeja era de 3g cuyo r.alor rcpreseoto

el 8.67Vo de la población absoluf¡ en el sistems" de esta poblacióq 12 eran

hembras y 26 rr,achos, corrcspondientes al 5.g2% y ll.2(Pro respecüvrmente

del totel de la población (tabla XX; Cráfimo il13,il14).

un¡ c¡ntidad de 38 c¡ewfish ñ¡eron rtmoüdo¡ de esta bandda en coodición de

ptmud4 misoa que significo el l007o de la población en esta beodeja y el

45.?3Yo &l total de c¡awfish en prcmuda en el sislema de culür¡o, dc esle

porcentaje, np,rcsento el 3}.769,t del total de hembras nrnoü,tqs y el 57 _77Vo

del total de machos remoüdos en condición de premuda duienle las 5 sem¡¡as

que dum el culüvo e,'ne salinid¿d de 0 ppt. fiabla XXI; (Hñco #lS, #¡6)
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Dt¡rante u tolal dc 15 serne¡¡s de culüvo no se registro mort¡lided en esta

bar'deja. (Iabla XXII; Gtáficos # 17, # l8)

Be¡delr # 3

Sc sembró tm total de 20O crawfi¡h prrovenientes de Taura, de esta población

r¡n 32Yo eran in¡¡eduros sexualmente y el restante 68% eran maduro¡, el rango

de lqmrño c«nFodido de loe crau¡ñ¡h era de l0 cm a 13.9 crn. Esta

c¿ntidad ftpres€nto el 26.66Vo de la población abooluta, d¿ l¡ s¡rql, lJ4 eren

bembrss (36.21Vo &l total & beobras en lar bandejas de cultivo) y 46 machos

(14.1 l% del tolal de machos). Oabla XYII; frficos #7, #8)

Un totel de 90 anirules frE treffferido a la bandeja # I en condición de

prtmuda, cantidad que significo el 35.0lYo del total dc pemudas r€moüdas en

el sistema de cultivo, de esta c¿nüdad 68 fuerun hembras y 22 rnachos

(conespordieote al 37 .36Vo y 29.33Vo respec.tivamente, del tot¡l de hembras y

machos removidm de las bandejas de culüvo),

Clabl¡ XVIII, Gráficos #9, # l0)

En esta bendeje hubo mut¡lidad, rm totel 19 crawfsh mr¡rieran (12 eran

h€rnbras y 7 machos), esta canüdsd sipiñco el 2.5Yo dc mutalided dc la

población ebaolute, 9.5Vo e¡ la band{a de cultivo y el 34.54% del to{¡l de
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crewfi¡h muertoc en el sirtems dr¡rrnte las 10 s€runas que duro el cultir¡o a

r'n¡ salinid¡d de 4 p'pt. Cfabh XD(; ffificos # I l, # I 2)

En el cultiro con egus a 0 UPS, se mantenla una pobtación de 9l qnimqles

(20.77% del total de la población), de los cuales 74 era¡ hembras y 17 eran

machoo (35.929o y 7.32Vo del tot¿l de bembras y machos rcspecüvamente en el

sistema de cultivo) fiabla XX; ftficos#13,#14)

De dicha c¡¡tidad 17 nnim¡l¿s enharon en premuda (14 h€mbms y 3 machos),

qu€ repres€oto el 20.23Vo del total do crawñoh rE@oüdos en pftmudE etr el

¡iatema de cultivo. (tabla XXI; fuñcoe # 15, # 16)

I^a m«talid¡d eri.skote eo esta bondoja fuo de 14 crawñsh (10 bembrae y a

rnáchos), que sipiñco el ? .SYo de la poblrción ab,soluta, I 5 . 3 8% de Ia

población en la boodeja de culüvo y ol 3 l. I l% del totrl de crawfish mu€rtos en

el sisbma durante las ci¡co sema¡¡g qr du¡o el cultivo a r¡ne salinidsd d€ 0

ppt. (Tabla XXII; Gráñcoo Hl7,#18)

Bandeia fl 4

El nrhe¡o de crawfist¡ colocedo en esla bandeja fr.rc de 20O (origen: Taura),

senraltrrente medwu, cuyo tarprño ve¡io de 14 c¡n a 17.9 cm. Ests ciña

comspmdió el 26-66Va del totel de Ie población en el sistÉfla de cutüvo, de
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estos Il8 eran hembras (27.83Yo del total de hemtras en el sisteme) y 82

machoo (25.15% del total de mechos en las bandcjas).

(Iable XVII; frficos #7, #E).

Un total de 34 a¡iÍules entrarco a prcmrda y ñum transferidos e l¿ bandda

de mude (#l), esta ciña repre-scnto el lf .22Yo del totel c¡awfish ftrnoüdos eD

el sistem¡ de cultirro, de los cr¡ales 24 eran hembrss (13.18% del to{.el de

hembres mud¿da¡ en las bondejas) y l0 eran rnachoo (13.33Yo d€l total de

machos mudados) (Tabl" XVIII; (hficos #9, #10)

En esta bandeja se registlo rm totrl de 15 crawñsh muertos (10 hembras y 5

rnachos), que sipiñco el 2Yo de la población total en el cultivo, 7.5% de la

población en la bondeja y 27 -27Yo del total de ctawfish muettos rcrroüdos c,n

las l0 sr,úúss de culür¡o a u¡a salinidad dé 4 ppt.

(Iabla XD{; Hficoa illl,fll?).

Pa¡¡ el culürc ¿ un¡ salinid¿d de 0 ppt, se cont¿ba con tm total de l5l

crawñsh en esta bandeja (84 hembras y 67 machoo), que repesentaban el

34.47Yo del tot¡l de la población en el sisteúra de cultivo |4077Yo del total de

hembras y 28.87% del total de m¡choo). (Iabla XX; (hñcos # I 3, # I 4).
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Para esla tase del cultivo, solo 6 crewlish entraroo a prernuda t7. l4qzo del total

dc craw't-rsh rernovidos en premuda eo el slstelna).(Teble XXI; Gtáticos 15.16).

La uortalidad rqiistrada en esta bandeja fué de 12 crawlish muertos, uús¡na

quc represetrto el2.'/Yo de la población total er el sisle¡na de cultrvo. 7.9olo de

la ¡nblación en la bandeja y 26.66Vo del total de crawfish muertos ren¡ovidos

en las baldejas. (Tabla XXII; C¡ráticos #17, llE).

Ila i¡#5

Un total de 200 craq4ish fueron semb,rados en esr¡ báldeja. cqvo lugar de

ongen fue Babahoyo fUNDAGRO), todos lo anir¡ales de esta ba:rdeja fuenrn

sexual¡nente m¿du¡¡s v su ta¡r¡^a$o variaba de 10.5 cm a 15 cm. Esta cantidad

re¡rrcsentaba el 26.660/o de la población absolute, de los cr¡qle§ 6E fueron

hu¡b,ras v lJ2 machos (16.03% y 40.49/o respec.üva.mente. del total de

crar¡fish hernbn¡s v machos eo el sistema de cultivo).

(Tabla XVtr: G'ráficos fl7, #8).

FuerDo nmoüdos de esta bandeja y t¡amferidos a la baodeja de muda u¡ toul

de 2l cmwfish (18 bernbras y 3 machos), que repre*ntaba el 8.l0yo del tourl

de c¡awdsh rco¡ovidos eu prcmuda de las bandejas de cultivo.

(Tabla XVIII; tulicos #9, # l0).
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El nru¡rero de uuertos en esta bande¡a IaUPS), lüe de 2l crawfish, que

sigmfico el 2.8% de la ¡rcbhción absoluta, 10.5% de [a población en la baldela

y el .'18. l8o/o del total de crawlish muerto rcmovido del sisterna de cultivo

iTabla XIX, ffiñcos á ll, #12).

.{.1 tromerto de bajar la salirúdad e 0 ppt, se contaba con una p,rblación de 158

crawtish 13ó hanrbras v 122 nracbos), que represenlsba el 36.07% de la

población absoluta (l,l.41%o del total de her¡rbras y 52.58% del torat de

uuchrrs). lTabla XX: Cnáticos # 13, # I4).

De esle urunem, 2l crrauttsh f'ueron tranqtLridos (9 hentbras v 14 nuclrtrsl a l¡

baLrdeja de muda, esta signilico el 27.38Vo de l¿s premudÁs rernoüdas en las

bardejas de cultivo tz).O7Vo del total de las hemb,ras y I j.jl9¡o del total de

nuchos). (Iabla XXII (háñcos # 15, # t6).

Se registro u¡r total de l9 crawfrsh muertos durante las 5 seoa¡as de cultivo a

0 UPS., cantided que represento un 4.3% de la prrblación absoluta. 12.02 de la

población en la bandej o. y 42.?2Vo del total de crawfish muertos en las bandejas

de culüvo. (Tabl¿ XXII; Gráñms # 17, # lS).
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T¡Ur XI/II
DIÉ¡It¡dólr üs Ctrrl¡ RoJo eo b Ea.dGh d. C\Jüvo ¡ u¡ ¡üdid dc

T¡bl¡ XVIII

T¡bI¡ XD(

Ntu¡Gru, hErd{G dcCffit Muárb m b E0¡dGrE dr C.rdtlyD r m¡
S¡lldd¡d da 4

hdlrs# Ilc¡Drr Mróo¡ Tot l Emtm¡ M.dot Told'l 84 6 130 t9.81 % 20.2t ./. 20.02./.
3 154 46 200 36_23 .A l4.Lt.a 26.6ó .t
4 I l8 82 200 27.83 64 25.16 y. 26.66 ./.
5 200 t6.t3.A 40.49 V. 26.66 .A

I0ü0s +6 lqL00 tt 100!W q6

Númo¡o PorcmrqJo dc Chrü¡r M¡d¡do¡ Glt Lt Bmd.hú dc Ctttvo I l¡n¡
S¡hU¡d dr a pll,

Bmddr # Ilorbru M¡cñá¡ Tol¡l R.rit{¡¡ TotC
2 tt2 39.56 .,L 53.33 ./. 43.57 ./r
3 68 22 90 37.16 ./. 29.33 ./. 35.01 c/.
4 24 l0 34 t3.t9 13.13 y. 13.22 0A

5 t8 3 2l 9.89 % 4.Ol % 8.10 %
71 251 r00.00!a l0ü.0e% l{xt.fb}t

fl RoDbrr Mrcñoi To{¡l Eontr¡* M¡sbor To{¡f) 0 0 0 o.00 % 0.00 r/. 0,00 %
3 t2 7 l9 33.33 % 36.A4 .í 34.54 i$
4 l0 5 l5 27.77 5.26 27.27 .A
5 lt 38.88 0/. 36.A4 '/. 38.tA./.

100.{xr9€ t00,fi)ct ioa,so%

681 ti-
!21¡ .. ná 7§

| 721 4t

1l z)

3{
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T¡bl¡ XX

DLt¡{üudó¡ r}e Ctrr¡Éf, RoJo cn hr [odofo dr Ciltlvo r rm¡ ¡üd¡d dc
opÉ

Budd¡fl HcmD,rp Tof¡I H{hDi:¡, M¡clor To¡¡l
2 l2 26 38 5.92 % 467 .A

3 74 t7 9t 15.v2 .h 7 -32 '/o 20.77'/c
4 28, A7 14.47

5 36 t22 158 17.17 ./o 52.J8 % 36.07 %

r00.Q0+i t0{Lm% 100.0{¡É

T¡bl¡ XXI
Nfucro y Porcen§o do Ctnv0d¡ ¡md¡ilor or lrr trdoF rlá Ctlfve ¡ m¡

¡¡lffid¡d do O

Bl'ldefd ll4obfft M¡tlór To{rl Ilfülñr l.Htor Tütd
2 t2 26 38 30.76 ;n s7 _77 % 45.23 %

l l4 3 l7 33.89 o/t 6.66.4 20.21 ./o

4 4 2 6 10.25'/¡ 13.33 .,r 7.t4 .,4

5 9 l4 23 21.O7 33.33 % 27 -:t8 ./.

100.004ó 100.00cÉ r4ú.009r

T¡bl¡ XXÍI
Ntri.rc I Pófrfrqló dó ctüll¡lr MúÉrd. 6 rr. Edalrr aó ctltlró. ü

r¡¡tud¡d d. o

EltdeJr d E¿Ehc¡ Mralor Tórd E¡üLf¡r Mrtt. Totd
z 0 0 0 0.N vo 0.00 % 0.00.,ó
l l0 4 l4 34.i8 % x.oa..4 ll.lt %

4 8 4 t2 27.59 ./. 25.OO./. 26.66 ./.

5 l9 37.91 V. J0.00 % 42.22

l00.0rr§r 100.0ú+ü 100.0040

t1.20

841 671 l5 r | 10.77

-l06l

l\'tstqt

391 { &

I lll r

?91 Ii t!
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5.2. D¿tcrminrciin del nrtjor porrcDtrjc dc mudr dunntc el tirmpo &

cultivu

De eslás observacifftes se obtuüeron los siguienles rcsultados:

Pon Bradcla¡

El moyr poruntaje de mudas se dio eú la bandeja #2, en doode hubo rnáq

nrschos mudadod (85 7yo) que hembras (60.69/0), e.r esta boDdeja üudo el 75%

de su población, eo las primerar l0 sem¡¡¡s de culüvo (agua a 4 ppt de

calinida$. t as premudas ¡emoüdas de esta bandeja sigaiñco el 43.57% del

tolal en la¡ bandejas dc cultivo y el l4.9Yo de la población aholuta.

En agua a 0 UPS, se obtuvo el 25% ¡csfantc de can¡¡fish en premuda. En esl¿s

mndiciooc¡ se obtuvo el 45.23Yo & premrdas rcgirhadar en la¡ bordej¡s de

cultivo, y el 8.6% de h poblacióu absolutÁ.

El cultivo tuvo rrm duación de 15 s€msoas (98 dlas), üc,mpo dt¡¡ante el cuál se

hizo un seguimiÉ to di¡rio del número de nnim¡le,s ef, premudá y posteric,r

mud¿. Sc hicieroo l¡s otacrrnciones l¡nto en nnim¡l¿3 por bandeja cmo pctr

a¡¡gss d€ tqrnrfio. De igual rrtaD€ra se estableció el porcenlaje de muda en

agua salotre (a upa) y eo agtu dulcc (0 upo).
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la siguiente bardeja con m¡yu número de mrldes ñrc la fl3, cru¡do el cr¡ltivo

c@l€nlá egua e u¡u salhidad & O ppt se rcgistm el 45Vo &e crawñsh en

premudas de su población (47.8Yo &, rnachos y 44.15Yo de hembrar) El

porccntaje de premudas en rel¡ción a la población absolutá frrc del l29q y al

35% de les mudas rcgislradas en todo el sistem¡ de culüvo.

Al trabajar cotr egr¡8 a 0 UPS. se obtuvo el l8.6Yo de crawñsh en premuda de

los cuales el mayor porcenteje corrcspondió a l¡s bernbras (18.9/0) y el menor

a los machos (17.6). El número de premudas en este bardeja curespoodió al

2O.23Yo &l total de mudnq regislrado en este sistema de culüvo y el 3.9Yo de la

población abaolutr.

El krser lugar corespmde a la bandeje f4 en agua selohre y fi¡elmente le

bandeja #5 cm el meoor porccotajc dc mr¡das. En agua dulce la bandej¡ #5 se

ubica en tercrr lugar y Ia bandeja #4 a csrtinuación.

Por Rr¡mc dc Trmrfos

El nrimem dc c¡awñsh por tamdlo esta ñ?reseilÁdo €n l,e tsbl¡ XXtrI, en la

misme ccosta la población de acrrrlo e la s¡lidded. Cháñcos fllg,HZO.
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T¡H¡ XXII.

Poül¡dón Tead ¿c C¡rrrl¡ü Pqr T.-.*o*

{ UPg

Rü¡toa trirnürí ¡úrúór ford
[ 6.0 - 7.51 48 30 't8

[ 7.6 - e.0l l0 l9 49

I e,r - 10.5] l5 37

110.6 - r2.o.l 72 l8 I t0
ll2. r - r 3.51 109 6l t70
113.6 - I J.ol 102 103 20J

ll J.l - l6.JI 47 19 86

[ 16.5 - t8.0] I l4 l5
750

o uPs

¡I¿übrr l\ilrdúü IUÍAL
I 6.0 - 7.51 l6 t6 32

[ 7.6 - e.0] 2 J 7

I e.l - ro.5l o 0 0

110.6 - 12.01 t8 26

u2.l - 13.J1 l0 t
I r3.6 - lr.0] 74 9l l6'l
Ir5.l - r6.51 37 38 75

[16.J - r8 0l 0 t2 t2

232 út

Los crawfish en ogua salob,re (a UPS) mudarm r su msyorLe en el rmgo

co,rymdido eote 9. I a 10.5 cm, cuyo pu'ccnlaje fuc dcl 89.18% de la

población tolal (eo este raogo); le sigue el rango de 7.6 a 9.0 cm cuyo

porcenlaje ñrc del 85.7%, el rango de ó.0 a 7.5 cm con rm porcentoje de

crawñsh mudado del 58.97% del totsl de le poblacióu.

n4

5el 4zl
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Los lsmrños cmprcodidoo de I0.ó a 12.0 cmy de 12.l a 13.5 cm alcanzarm

m porcenlajc de c¡awñsh en pmmr.lda &l 42.7Vo y 30.589o rcspecüvamente;

crawfish cm mayor rango de rrmqfb no presentarm mudas.

El mayor pcrcmtaje de cmwfish en pmmuda fue para l¡s hembras con r¡n

porentaje totnl de 42.9ZVo y las macho¡ con el 23.01%,

Table XXIV ftñcos H2'1,#22.

T¡bl¡ XXrV.

NümcrD I Porl.rtqrG da Hü Md¡do¡ Pm B.utor rñ f udfo

4 TIPS

TOT*¡.., n.übrÉ Mdtri
[ 6.0 - 7.Jl 32 66.00.h n6.00 "/o

[ 7.6 - e.ol 28 l4 42 93.00 % 73.ñ.A
I e.r . ro.5l l5 t8 33 1m.00./. 8l.00 ./.

[l0.6 - r2.ol 39 4'l 54.tO y. 2t.oo.,t
[12.] - 13.51 39 t3 15.70 0/. 2l.ffi '/r
113.6 - 15.01 20 8 t9.60 )L 7.OO o/.

lr5.r - r6.51 9 o.oa "/t
[16.5 - l8.ol 0 o 0 0.00 % 0.00 0/.

75 t§3 &nVo trrol 0á

En el sislcmá con ague dulce, lo¡ maytres porccntajes de muda se ern¡€trtran

tembiéo enl¡e un rargo de taruño de 6.0 a 10.5 m). el total de la población

c¡mpr€odida eo este rengo mudo (l00Yo). Se puede doi. q* el patrón de

mud¿ fi¡e el mismo que seobtuvo en agua salob,re.

Tabla XXV. ffiñcos H23,il24.

Bu¡oc

0l el

l&

le.oo.4

lu+ourrr Ir{¡dÉ.

'43
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T¡Db XXV

Nfum y forcraf¡t rl¡ C.¡¡rr0¡t Md¡¿or Pur Ra¡or rta Inetio

O IJF§I

Rn¡or Emhro TCffAI. Ilfl!¡Lr¡r
[ 6.0 - 7.51

[ 7.ó . e.ol

16 l6 32

7

t 00.00 % 100.00 9i
1 5 t00.00 % 100.00 ./o

I e.r - ¡0.J¡ 0 0 0 o.oo .tt 0.00 .¿

[10.6 - 12.01 7 l0 l7 38.80 0/. 38.44o/t

02.r - 13.51 4 t2 6.70./" 19.00 .,r

Ir 3.6 - 15.01 4 5 9 5.44 0h 5.30 ta

ll5.I - l6.sl 5 7 r3.50 % 5.20 ",1

Ir6.5 - r8.o] 0 O.OA '/¿ O.OS o/¡

I&,f,t I9.8 rt

5.3. Dctc¡ml¡rclótr dcl m.yor porftntrjc d¿ mortrldrd cn hr btndcJar dc

culüvo.

Dr¡¡a¡te el tienrpo que dum el culüvo, la rcmoció¡ de anirnale¡ mu€rtod nrc

diaria, la mortrlided esf¡ det¡llada por bandejas y por ratrgos de rrmaño.

Por Br¡dclrs

l^a bendeja #l no preseoto mortalid¡d er el üeurpo que dum el cultivo, que ñre

de 15 scm¡¡es.

El rnayor porcmlaje de mortalidad €o agr¡a colohre (prim6ra fase, I0 sanarus)

3e dio en la ba¡deja f5, cm m porccotáje del 10.5% de la población de dich¡

bandcja y ft?ñreot¡ndo el 2.8Vs del tot¡l dc le pobleción. I^e ceusa de e¡ta

mortslidád se le ecredil¡ a la agresiüdad eo eslos animáles provtnieotes de

0l 0

3I {ól r.r

M¡{ior lil¡ets
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Bababoyo, sobre todo de loo mechos pers coo las hrmbr¡s e¡ el momeoto de l¡

coptü.

Le badeja fl3 prcscote cl rcgrmdo lugar en Efftalidad coo el 9.i% dc la

pobleción existente en la bandeja y el 2.59o de la población tolal crr el sirtema

dc cnlüvo; la bandeja #4 pumto u¡a mutalidad del 7 .5lvo, r€spÉcto I su

población y el 2.01% de la poblacióo abeoluta.

L¿ mortalidad tol¡I en las baodejas de culüvo ñ¡c del 7.37o. Iá tabls XD(

detall¡ el nimrem de animalca muertos por bandejas en el sislGúá de cultiro a

una s¡linid¡d de 4 ppt. ffiñc¡6 il||,fl12.

En agua dulce la mortalidad se im€metrto ligeramente, eu esta ccndición la

ba¡deja #3 tuvo el maycr porctotaje de mct¡lidá4 este fue del 15.38% d€ la

población existsote en la bardeja y de un 3.2% de la población absoluta; sin

embergo la bandeja #5 mantenla el mayu porcentaje de mortelidad eri rclación

a la población total, este rcpresentaba el 4.3Yo. l^e bendeja #2 con rm 7 .9Vo &

la poblacióo o<istente y el?.7Vo de mc,¡talidad del totel de la población en el

sistema de culüvo.

I^a mortElidad tot¡l en este culüro a u¡5 g"linidád de 0 ppt ñ¡€ d€ 10.27%.

Tabla XXII. hficos il17,H18.



Durante las l-§ senu¡ras que duro el culüvo. la mortalidad global fue del I l.,io,'o

en las bandejas de cultivo, y de 0olo eo la bandeja de utuda

Por Rangos dc Tamaños

L¿ nuyor monalidad en agua salobre se dio eo u¡¡ raogo de t¿¡ruño de l0 6 cln

a I I 0 cu¡ cou u¡ 17.2olo de la población elostenle eD este rarlBo. uo lO tigo de

ruonaüdad se registru eo el rango de 9.1 cm a 10,5 cru.

Los tatrraf,os cr:nrpreldidos ertre 12. I cm a lJ.5 cu¡ lepresetrtrirun el l0ozo de

mortalid.ld. de ll.6 crr¡ a l5.ll cu¡ con r¡l 4.87-9ó. de 15.l cur a 16.5 crn el

? i?oh y de ló.6 cm a lE cm el 2.0%0.

No existio n¡ortalid.rd en los tanuflos compreudidos en url rango de 6.0 cn¡ a

7.5 cü) v de 7.6 cm a 9 cm, estos taf¡talos comprenden solo ¡ninrqles

¡n¡uadu¡os (badeja #2).

En los rangos de 10.6c re 12.0 cm y de 9.1 crn a 10.5 cm se registru la mayor

mortalidad perteoeciente en su mavori:a a la bandeja #5, en la cuál se

encontrabBn ani¡nrles prowruentes de Babahoyo y cwo coru¡:ortamieDto era

excesiva¡rente agresivo (asociado a l¡ falt¿ de reoovación de reproductorcs en

las piscinas de culüvo ] que hqn ocasioudo rrn¡ degeneracion de la especre),

los aoin¡¿les de Taura no pres€útsron este comportam¡eüto.
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El ruryr''r porcerrtaie de mofalidad p(rr sexo correspoDde a l¡s l¡e¡¡rtnas cr¡rr el

S.4% v los nr¿chos con el 5.89'0, esto es c¿usadó pnnci¡rrrhneute por [a

agresiüdad del macho a.l copular a la hembra, el macho se coloc¿ det¡ás de la

hernbra y la i¡movilua con sus quelÁs posteriormeote la l,oltea y procede a

copularla la hembra es r¡¿ltrada por el macho que le ocasrola cortes que

causan la postenor rnuerte del aormal.

l,a tabla )LX\il rletalla el nrlmero y porcrntale de c¡¿wfish muerros por rargos

de támaño en el sisteru¡ de cultivo con egua salob,rel los porcenláies descnben

C¡ráticos 4 2-5. r 26.

l'¡bl¡ XNVI.

Benbn¡ Ecnbr¡r
[ 6.0 - 7.51

[ 7.6 - e.ol

0 0 0l 0.00 0,'" 0.00 9'.

o ol o 0.00 qo 0.0O e¡

t e.t - lo.5ll o 1 .¡ 0.00 18. t0
4 l9 20.60 10.50[!0.6. 12,01 ] 15

nz.l - 13.51| ll 6l 17 10.20 9/o 9.80 0zo

[13.6 - r 5.ol 2 IO 7.80 0/o 19.00 6/"

[5 r - 16.51 I I ''
2.5 0 0.¿

14.20 0,oIró.5 - r 8.ol I 2 .l I OO OO o,/"

36 !9 55 &,S o¡r 5.82 qb

En el agua dulcc, la tDávor mortalidad se rcgtstro entre loe tan¡años de 12 I cnl

a I 3. -5 cnr con un 2o.'l%o de la poblacióo perteúecieúte a este rar\go> de 10.5 cur

: lvr¡-""" ¿" ct"*t h lrr*.o. e¡ e¡ s¡*"-" ¿c cult"o . oor-s.mgr¿ ¿o a ups I
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á lE cfll se obtuvo el 16.6%. pera el rargo cornprrn<jit]o en l-i.6 cnr ¿ l5 cr:l

el porceulaje fue de 9.5%, de t0.6 cm a 12 cm un 6.g% v de ru 4.Oozir pera

t&maños eut¡e l5l a 16.-5 crn

No se regisrraron ruuertos €n ros tfluárlos cornprendrc.los entre 6.t) cnr a I0.i

cu Tabla 4)LXVII Gráficos ilZi_HlB.

I'st l¡ XXVII.
trimero de flrrrtf*r ñfuortor eIl el Süd errr¡ de Chlüvo ¡ ur¡ S¡litxktsd dc O f:ps;

La rnayor nmrtalidad en el sistern¡ de cultivo se dro en la bandeja #5, en

especial en el rango de 12.1crna l3.5cm. La bandeja f3 y #4 registraron un

leve incremento de morl¿lidad c¿uudo tal vez por el c¿¡nbio de salinij¿¿ 6 *,
las drferencias qul¡oic¿s del agua.
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FOTO # 2
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FOTO # 3
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FOTO # 4
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FOTO # 5
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FOTO # 6
FASE DE MIIDA

SECUENCIA DE MUDA
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FA§E DE MT,IDA
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FOTO # 6
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FOTO # 6
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FOTO # I
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FOTO # 12
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FOTO # ls
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FOTO # 14
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FOTO # 15

FOTO # 16
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FOTO # l8
OS E CA-L AGUAR

w§
ñF

t.¿

I
T

a>

II

't
I

>
.T*!

tI

f
J

¡



l5l

FOTO # 19
PRESENCIA DE NITRJTO
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FOTO # 2l
CONSTRUCCIÓN DEt, FILTRO BIOLÓGICO
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FOTO # 23
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GRAFICO # 2
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GRAFICO # 3

PATR.ON DE MUDA DELCNAWFI§E ROJO EN
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GRAFICO # ¡l
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GRAFICO # 5
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GRAFICO # 6A
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DI§TRIBUCION DE CRAWTISE FOR BANI}B.'AS EN
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GRAFICO # 9
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NI'MÉ,RO DE CRAWFI§H MUERTO§ POR BANDF.IA A
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DTSTRIBUCION DE CRAIITISE POR BANDEIA Tfi
SISTEMA DE CULTIVO CON AGUA DUIfE
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GRAFICO # 19
POBLACION DE gBr{WIfrsH EN LJIS BANDE TAS DE CULTIVO EN
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[,r.lo5]

[7.6 .9 0]

[6 o - 7.5]

200 2J0

HúEco d. Crriti

c\
\o
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GRAFICO # 21

TOTAL DE CRAWTI§E MUDA.DOS EN BANDEIAS DE

CULTryO EN AGUA SAI,OBRE
100
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50
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EIE¡abn¡
lM¡cho¡

PORCENTAJE DE CRAWTISE MIJDADO EN I'A.s

Tosl

GRAF¡CO # 22

DE CULTIVO EN AGUA §AI.OBREBANDEJA§
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éó 0ü,r
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ElIIoabr¿¡

!M¡chs!
OTOTAL

TOTAL DE CT.A\T?ISE MTJDADOS EN I,A's BANDE.IAS DE

CI]LTTVO EN AGUA DUI,CE

Total

GRAFICO # 23

T.l¡rño lcr¡l
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GRAF¡CO # 24

IIORCENTAJE DE CRAWTISE MUDADOS EN BAND&IA§ DE

CULTTVO EN AGUA DUI-CE

l@@/o

90 0091

80 ocp,ó

70 00q,r

6O @/o

50 0O¡i6

40 0096 EHcobn¡
llfrchos

30 wA
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0 00%

Total

TlIa¡no lrrl
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trlt rsbfl!
llJ¡clor
OTot¡l

TC'TAL DE CRAWTISE MUERTOS EN I,AS B,C'NDE'AS DE

CULTryO EN AGUA SAI.OBR-E

Total

GRAFICO # 25
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GRAFICO # 26

PORCENTAJE DE CRAWTISS MUER.TOS EN Tá.S

BANDE^¡AS DE CULTWO EN AGUA SAI.OBRE
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GRAFICO # 27

TOTÁ.I, DE CR.A.W[.ISE MUERTOS EN I,]t§ BANDEJAS DE
CIJLTIVO EN AGUA DT,ITCE
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GRAFICO # 28

PORCET{TAJE DE CRn.WFISII MUERTOS EN I-A.s
BANDEJAS DE' CULTTVO EN AGUA AGUA DULCE
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TABLA XXVIII

Medición y Ser¡ie dc los Cr¡wfrsb destinrdos el Cultivo

ProcendeDcia: Taur¿ - Hacienda 'Bélgica'
Día de Siembna: 3l/07/95
Tamaño (Rángo): 16.0 cm - 9.9 cml
To{al Sembrado: t50 crarrfish
Total Hembr¿s: 84

Total Machos : 66

HEMBR4S K)ml

MA(:HOS «',ñ)

9.8 7.0 E.3

9.2 6.8 6. -5 7.5 8.6

9.9 7.8 9.4 7.2 8.9

9.1 9.0 7.2 9.9 6. _5 7.s

9.9 6.7 It.6 9.0 9.6

7.2 8.5 9.8 9.9

71 8.0 L:] 9.6 98
7.7 6.'l ,+o 9.1 9.6

6.5 8.0 6.9 6.{ 9.3

7.O 72 '7 .9 7.2 9.2

7.o 8..¡ 7.6 9.0

7.8 88 7.1 6.3 7.2 80 E7 8.2

8.0 7.1 72 ti.0 7.1 7 t.) tt.6 6.2

7.A 7.1 7.E ó.0 6.2 6.0 8.9 6.+

9.0 7.3 9.2 70 6.5 9.0 6.0 6.8

7.2 6.0 97 6.{ 7.2 6.6 6.6 7.2

9.2 6.0 90 6.8 It. { 6.7 71 8.7

9.2 77 75 Ii.8 tt.8 65 1.0 88
7.t 6.8 6.+ 6.0 7.1 7.5 7 .11

8.0 8.0 6.3 9.0 1.1 7.9 7.9

8.0 7.0 6.0 9.3 6.5 E.2 7t)
1t ¡t 63 70 9.2 6.3 8lt 65

IIII

BANDIJA #2

Iso loz

f6nT6T

lozl

ó.4

Isr

le o l

l:-t l

--:--:-_'l
tt]
70

i o.¡ l
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TABLA XXIX

Medición v Sc¡¡ie de los Crawfish de¡tinedo¡ d Culüvo

Procendencra: Taura - tlacienda 'Bélgica"
Dia de Siemh¿: 3ll07/95
Tamaño (Rángo): [l0.0 cm -13,9 cml
Tolal §embr¿&: 20O cra$fsh
Total Hembras:
I54
Total Machos :

16

l? t¡ ]]3 l?0 ll.E r 1.2 t27 I3,? I t.8 It 7 t3.6 ll8 176

I ?.1 ]]8 13.0 I1.0 Itl¡ l]2 't2 6 B8 lt I Itt0 LlI tf .1 I J.2 t2{
tl2 t18 lt 8 12 l llI Il2 l2 .l ll8 12t l:r 0 t0.l 10I

t0.9 l-l li I t.0 Itl( r2 0 t0 6 t22 ll1.1 Il.6 t2.8 I l.l I1.6

10.8 t2 5 I J.3 I Z.{ 10.9 l2 :| ll ll 126 ll 8 t2 9

I l.r5 )l? ltt t25 l:r 0 12 8 t2 0 l].1 n1 I1.4 t2 rl lt.0
t29 t2I l? I ¡J.2 I l.t 12.6 12.5 t0 ti L]6 t3.4 107

to 1l il9 l0 t t22 r2.5 130 l3 0 1.1..1 l l..t t?.0 t:¡.9

l0l I1.8 l'12 I ].1 I -1.4 t0 f) l0 5 1!.5 r 1.8 ll6 l0 ri ll.8 I t.6

t0.2 l:l 0 12.4 11.8 ll2 I1.9 l2l lt.+ l0 ti tt l ll7 121 11.ó r0 9

ll (¡ t l.:l t3_2 Il.6 I2.2 t22 l0 9 t0.] rí llr, I t.8 4

to,cEos (e)

12.2 1 3.2 10.8 10. E I 1.5

I 1.6 t3.E l0 l i.8
I 1.8 I2 l3 12..t

l :1.8 I 1.8 I 3.9

I 1.2 I -1.8 I 3.8

I 3.8 12.8 I 3.9

I 1.3 ll I I3.-5

I 1.4 r 3.9 12.9

I 2.8 t3.7 1 2.4

l0 l3 I t.9
1 3.9 t 0.8 t2

HEMRRAS (L'm)

BANDEJA #3

n8

17.4

12.0

ll.9

ll.2
rrt4l

-iq
-"¡l

I rt.4 J rr.r I

I tz e

l,*

J 
' 

r.2 
|

fi rr-lH

I rz o

++il-lrrsf-
I ¡o ¡ I

lu 6f-
t23T-

-*-
t 3.E I

I ro.+ |

r
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TABLA XXX

Medición v St¡¡b de loc Cr¡wf¡h desthrdo! ¡l Cultivo

Procer¡dencia: Taura - llaclenda 'Bélgrca'
Dla dc Siembra: 3l/07/95
Tamaño (Rango): [ 14.0 cm -17.9 cml
Total Ser b,rado: 200

crar¡.fish
Tual Hembras:
ut
Total M¿cbos :

82

HEMBR.AS (Cm)

t5 I 1.1.0 15 2 I {.:l I 5.5 I {..t 1.1.9 r5.l 16.2 16.l I 5.9

15.2 l.t..l l{. t I .t. E l.t 5 16.3 15.3 l +.0 ll i t{ 0 li 0

lr)..1 16.2 I 5.0 I {.5 I +.2 I1.6 I5. ¡ t5.2 t 5.2 t r..l 16.0

t7 .2 1.1.i 11.2 1.1.2 l5 0 I 5.8 1.1.5 t 5.5 I.t.0 I 5.2 ló I
t5 3 l.t 3 14.3 1.t.2 l.¡ 0 t{.1 l{ + t.1.6 t.1.0 1.1.I t6..1

I 5.1 l.f 2 15.6 I {.2 16.3 15.2 l.l I 15 2 t6.3 t 5.2 15.8

I l.8 16.0 1.t.9 l{ I t5 0 t6. l I +.0 1.r.0 t.t. I l.l 2 I+.0

t4 6 15 0 l.t 2 1.1 0 15.2 15.2 I {.8 l{ 5 11 9 l {.3 14 9

t{ I l6.0 t 5.5 l{.{ t5 2 t ó.0 I.1.5 t{. t t 5.0 l.t l
ts.2 t1.2 l{ 0 I 5.0 l+.1 15.0 I +.0 15.3 t6.0 16.2

t 6..t t6.2 16.0 I {.0 t+.I l.l .l I 5.2 I 5.3 l.t ¡t 16. I

MA(.HOS ((i¡)

t {.3 t{0 t5 .t t7.5 t4.6 t7 0 t79 I 5.5

1.t.6 14.6 I 5..1 l.t lt 16.0 l {.2 t6 {l l.l.:r

I {.6 l+ 0 15.0 l+.I 16.2 15.0 1.1.5 17.5

t'l .t) l+.I 16.0 172 t 6..t l.¡.2 15.{ l{.tt
I +.2 t5.0 16.5 16.6 1.1.2 l 5.l 16.0 I 5.5

I -1. ( ) l.¡.2 t {.2 15.0 14.5 1.1.0 15..1

I 5.5 I1.2 14. I t 5.6 t.t I It 3 t6.0
I 5.:l 15.2 1 5.2 15 5 I.t..l 11.2. t62
I 5.5 t6.2 15.5 14.0 16.2 t7 .9 t7 .2

16._] 15.2 15.0 t 6.l I 5.2 17.6 I 5.9

15.l I ó.8 1.t.3 [ 6.0 16.0 t 7.¡ l7.o

#4
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TABLA XXXI

Medición v Scx¡ie óe loc Cr¡wfish desiinsdos ¡l Cult¡vo

Procen&ncia: Babalpyo - FUNDAGRO
Dia de Siembra: 06/0Ei/95

Tarnáño (Rango): [l0.5 cm -15.1 cm]
Total Sembrado: 200 cr¿$ñsh
Total Hemb!-¿s: 6E

Total Machos : 132

MACHoS (Cm)

t2.6 t5 I ll.9 I 2.5 12.6 13.0 t.1.2 I 5.0 1l2 15.0 1{.9 13.6

t5.I l+.8 l2.E ll6 ll 'l I l.{ t5.I l.t 6 ll0 l{.6 14.0 lllr
t 5.0 t+ 7 13.2 I l.{ 10.ó I 3.8 l.t.9 12 0 I 1.2 r 5.3 I 5.0 13.9

1.1.9 l{.0 I 2.3 13.0 13.l I l.lt l:].ó 13.+ ll9 1.1.8 t2.7

1.1.6 t{ u 13. I I 1.8 I1.0 t2.6 l]I l5 5 I 1.9 r 2.8 12.9 I1.9

15.0 I 5.0 10.8 13.6 t2.l 11.0 13.6 t.r.I I 2.9 l].6 t2.6 12.8

I 2.8 l{ 6 1.1. I l 2.l I :].3 15. I t2 0 13. { I 1.9 t22 ll0 t2.6

1.2 o t2.tt |.1.7 .ó 13.5 l 2.8 13. I 13.2 12.(¡ n 126 I 1.2

I I.5 t 0.6 15.0 l].5 I ?.6 l2."1 r.6 13.6 .0 1 2.5 l0 fl t 4.0

1.t.2 l.¡..1 I1.8 t.t. t t t.9 l{ 6 12.6 t .1.5 t0.5 l {.0 I t.9 15. I

1.t.0 I5.0 t2.9 12.0 r 2.0 I 5.2 10.8 I1.6 2 13.6 t2 9 l5.t)

1.1 0 I t.9 t2 6t 3.2 l1.0 12.2 l l.l
I t.9 I 2.9 126 r 2.8 I 3.8 I 3.4 I1.2

t 3.3 I :l.lI1.8 13..1 I {).8 9

I1.2 I 1.0 t2.2 r 3.3 t.t.0 I 1.9

B8 I l.{I 1.9 12.9 t26 1 2.8

tt 13..1 t0.tt I 1.9 13.1 I l.{
12 0 13.5 I 2.8t2.6 I 1.2 I t.9

lt 7 ll0 t0.5 l2 I 12.6 I 2.6

l0 9 I 1.2 t2.9 I 1.910.9 ll8
I 1.2 I 2.9 13.9 10.9 t?.7 I 2.9

n6 t 0.6 I 1.5 I 1.9I0 5 l0 5

IIIIIIIII

HEMBR4S (Ca)

BANDEIA #S

to.7
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Tabla XXXI I

BANDEJAS DE CULTIVO
Hoja de Registro

Pobl¡ción : l$
S¡linidad : { UP§

Bandcja # ?

0 t /{t/95 I I

I2 02lEl95 I

I Il 03/E/9s
2{ 0.1/E/95 2

-5 05i8/95 -l
1

Ifr 06/8/e5 I

7 07ta/g5 1 2

I0{t/E/95 I

9 09iftl95 l l
Il0 l0/E/95 2

2II I t/a195 )
0t2 t2t8/e5 (]

l.l l3i8i95 3

ll l¡/8/95 {
l5 l5l1v95 5

Il6 l6/tti95
t7 t7/8t95 I

0l8 l8/8i 95

0l9 t9/al95 0

020 20t8/r)5 0

2l 2liEi95 I

0'r1 22/8t95 0

02.1 2l18/95

21 2ltEt()5 I

0 025 25t&t95

l26 26t8t95 I
27 27tet95 l

228 28tEt95 1

I29 2t)tat95 I

ll(, l0i 8/95 l
03t 3 r/8/95 0

0olt9t95 0

Itl t'tz/9/t)5 I

0i4 03/9/95 0

l5 0+/9/95 2

REMOCTÓN DIARIA Df, CTAIITI§ñ EN PREüUDAS Y IIIUERTOS

¡c lI)TAL rllil nTAI rECHA PR.EMUDAS MI'f,RTOS
I

I- 3-
lrlsl¡Ir
lo

-

:

:
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Tabla XXXII

BANIIE"'AS DE CULTryO
Hoja de Regilro

Pobl¡cióo : lfl)
S¡linidrd : { UPS

Brndej¡ # 2

36 o519/95 .l {
I17 06/9/95 I

38 0119t95 l ).

l]9 08i9l95 3

{0 09/9195 5

Itl lo/9/t)5 I

.t.t2 t1t9/95 +

6.t:l t2t9/95 6

{.t l1/9/95 l 3

.15 l{Di 95 3

l.t6 15/e/95 3

I17 t6/9/95 I

l+t{ \7 [) r)5 3

0.19 lE/9/95 0

50 t9l)/95 .)

5l 1 320t9t95
I52 2U9t95 I

51 22/9/95
-l

2

I5+ 13 /9te5 I

055 21/t)195 0

0 056 25t9/95
I57 26/9/t)5 I

0 o58 27t9t95
059 28/9tt)5 0

I«) 29/9/95 I

I6l 3019/95 1

o62 o l/ I o/95 0
()6i 02/tol95 0

+6-l 0l/10/95 {
265 0{i I0/95 2

tó 05/loig5 I I

267 oó/ l0/95 2

ll2 I l2

REMOCIÓN DIARIA OE CNAW.rTSH UÑ PRE'IIIUDA§ Y IIÍIITRTO§

NiA§ Ff,('H A IPREMTID^S MTIf,TNOS TOTAL COME¡{TARIOS
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Tabla XXXIII

EANIIEJA§ DE CULTIVO
Hoja de Registro

Pobl¡ción:
Srlinidrd:

38

O UPS

Bendeje # 2

0I 07ltol95 0

007 08i 10i95
2l 09/r0/95 2

0{ t0/Lo/95 0

15 I li 10i95
216 l2lt 0/95

-17 l3l10/95 5

3u I .1/ l0/95
09 l5i I0/95 0

Il0 l6lt0/95 I

Ill l7/10195 I

2l2 l8/ r0i 95 1.

IIll t 9/r0i95
1I{ 20 Ol95
IIl5 2U l0t95
3l6 22/tOt95 :]

00t7 23 t\t95
Illt 21/LOt95 I

0l9 25/lOt95 0

210 )6 Ot95 2

02t 27/lOt95 0
022 2E t\t95 0
I29/LOt95 I

I2.t 't(vtlv95 I

l25 3 I / t0/95 I

026 0l/ I l/95 0

I27 02/ I t/95 I

II2ri t,3/t t/95
I29 (»/r l/95 I

I05/t t/95 Il0
3l 06/lI/95 2

JtiJ8

RE]! DIARIA DE CBAWFISH ElY PREMUDA§ Y MUERTOS

Ff,CHA PRNMTIDAS r}IUERTOS TOTAL COMEI{TAXIO{



lE6

Tabl¡ XXXIV

BANDE"IAS I'E CULTTVO
Hoja de Regisro

Pobl¡cién
Srlinid¡d

200

{ u}§
B¡ndeja # J

II 0l/tt/95
2 02/u95 :1 .l

I 0 30-vE/95

I+ (»/tt/95 I 0

5 05/r3/95 2 I 3

I
'l6 06iftl95 I

7 o7/8t95 ) 0 1

8 08/8/95

9 (\9lal95 2 0 7

2l0 l0/8/e5 2

lt I l/8i 95 2

lt2 t2/4t95 .t 0

1.1 l3/8/95 I 7

I.l l{/8/95 9 0 9

I¡5 t5t8t95 t 0

l6 I6lE/95 3 0 I
2t7 t7 lEtt)5 2 o

ltt I tt/8/9 5 0 {)

¡9 19/8/95 I 0

20 70lii/<)5 0 0 0

I2l ?t/8/95 I 0

22 22/Í\/95 0

721 21/E/95 I I

21 21tÍ 95 0 0 0

I25 25¿8,t95

26 26/8t95 0

027

2tt 2 0 228/8/95
I29 29/Atg5 I 0

.lo
2 0

Ill I t/8/95 0

.12 0l/9/95 2 I

() 033 o2/9t95
.l:11 03/9/95 I

t5 M/9/95 0 I

REMOCIÓN I'IAruA DE CRA1ITBH EN PREIruDAS Y MUf,RT(X

# DIAS PRf,MUI'AS MIIf R.TOS TOTAL foiltf,NTAR.ros
rlz

lo

4

2

I

I {

3

30/E/95

0

t ---r--t ]

lrl

z7tstes | 3 |

H
2
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T¡bl¡ XXXIV

BA¡¡DEJAS DE CULTÍVO
Hoja de Registro

Pobleción
Salinidrd

200

{ UPS

Brndcj¡ # J

16 0

017 06/9t95
I {,t o719/95 0

39 0ri/9D5 7 {)

09/9/95 I I-l{)

:]. r0t9t95 ) I
.,

12 I l/9/95 7 0

0 I.t3 t2/9t95 I

.1.+ t3/9/95 0 0

I 0.15 l{/9/95
0.t6 fit9tr)5 0 0

17 t6/9t95 0 0 0

I I{tt t719195 0

.t9 1a/9/95 0 o 0

0 250 t9it)/t)5 2

I5l 20t9t95 I 0

o 052 2t/9195 0

5l 22t9195 I t

I5.t 21t9t95
o55 21n[)5 I

56 I 0

057 2619t95 0

58 27 /9t95 2 0

0 I59 2a[)/95 I

60 I 0

0 26l
I l62 ot/10/95
063 02i t0/95 0

0 0l,.l 03/ t0/95
o65 04/ l0/9-5 o

(6 05/ t0/95 I o

o67 06lt0/95 0
10990 l9

REMOC¡ÓN DIARIA DE CRA}ITISR EN Ptrf,If{'DAS Y IIUERTOS

It TOTALf.ECHA TIUXRTOSIDAS

¡-yrlttfL lirl

0

I

2

I

I

2

0

25t9195

I

rl
2

2

0

0-0

o

2

f-o

-0r_

I zgtstgs

I lolens
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T¡bla XXXV

BANITFJAS DE CULTIVO
Hoja & RegJstro

Pobl¡ción :

S¡linid¡d:
9l
oIIP§

Bandeja # J

2I 071t0t95 t I

I I 7I 08/ t0/95
2l 09/ t0/95 I I

0 2 )-l l0/l(v95
0 0I t/l(r'95 0

I12/10/95 I 0(¡

0 I7 r 3/10/95 I

.lll l.l/ l0/95 l I

I I9 t 5/10/95 0

2l0 l6l l0/95 I ¡

0 0ll t"t / to/g5 0

Il2 I tii l0/95 I 0

I Il:t l9/ I O/95 0

0l.¡ 20ltot95 o 0

0 3l5 2ytot95 l
ol6 22fi0/95 0 0

0 2t7 21 U95 2

ollJ 2.ti l0/95 0 0

00 019 25fiOt95
) 220 26^0/95 0

oI 27 Ot95 0 0

0 t)22 28110t95 0

021 29 Í1t95 0 0

0 I2{ 30/ l0/95 I

025 I ti t0i95 0 0

226 0t/|195 l

00 027 o2t I I t95
0 00

029 0{/ I l/95 0 o
0o ol0 05/I lD5

I I3I 06/tt/95 t)

3ll'l l{

REMOCTÓN DTARIA DE CRA}TTISE EN PRtrIUÜITAS Y IfUf,RTO§

DAS

l03/ I ri 95



ln9

Tabla XXXVI

Pobl¡cién
200
S¡linided

BANDEJAS DE CULTryO
Hoja de Regilro

{ UPS

Band€je # {

I0l/8/95 I 0

002 oltEt95 0

I I03/8i95 0

0oI ()¿/8/95 0

o I) 05/ti/95 I

2l)6 ()6/8/95 .,

0 I7 t)7lalg5 I

00 0( )8/ft/95

0 09 09/8/95 0

oo 0l0 l0/E/9s
I0I t/t{/95 I

0t2/E/95 0 0l2
Iotl l3/8/95 I

0 Il.t uta/95 I

20l5 t5lEl95 2

0 (,l(r t6/a/f)5 0

I0t7 t7/8t95 I

0 Ill,t l8/8/95 I

II 0l9 l9i8l9s
I020 20/8/95 I

22va/95 I I2t
6I 222 22lal95

I I23 23/U95 o
()() 021 21t&t95

0 I25 25/at95 I

II 026 26tEt95
o0 027 27tAte5
00 02AtAtt)5
00 029 29A 95
20 2l0 30/8/95

o 0ll .l I ilrl95 0

I0 I\2 0lD/95
I I33 02/9195 0

I01t9/95 0 I3+
II ol5 u/9/95

N.EMOC'IÓN DIARIA DE CRAWflSH EN PREMUDAS Y MT}IRTOS

frlas TOTAIIrft ,I S'ECEA

I
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Tabla XXXVI

BA¡¡DEJAS Df CULTTVO
Hoja de Registro

¡ UP§

Bendeje # {
Pobhciila :

2fir
S¡linided :

00 0l6 05i 9/95

0 077 txt9t95 {)

00 o:18 07t9t95
0 039 08/9/95 0

00.t0 09/9/95 0

o 0.ll t0/9/95 (,

00 t).12 t l/9/95
0 I.11 tzt9/95 I

0t1/9/95 0 0+.1

I0l-5 l.t/9/95 I

0 otf, ts19l95 0

I0 It1 t6/9t95
0 0{8 t7 /t)/t)5 ()

II t){9 lE/9/95
I 25() t9/9I)5 I

II 05l 20/9/95
0052 2v9/95 o

f) I53 2219/95 I

II o5.r 21t9t95
0 I55 2 t)t95 I

025/9t95 o 056

0051 26t9/95 o
I27l9t9s I 058

I Ii9 28/e/95 0

I29t9t95 I 0«)
II 06l 10t9t95
{}0 067 0 t/lo/95

I I6l 02lto/95 0

Ioti l0/95 () I6.1

0065 o.t/ I oie5 0

0 0(f, 05/ IOi95 0

II 067 (b/10i95

l5 {93{

DIARIA Df, CRAWFISH EN PRf,MUDAS Y MUERTOS

IDAS UUERTOSl# DiAS
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T¡bla XXXVII

BANDIJAS DE CULTTVO
Hola dc Rcg,isuo

Pobl&ción :

l5l
Selinidrd : O UPS

Bendeja # {

0 0 0I o7^o195
0 0) 08/ I Oi95 0

I3 09/10/95 I (l

0 I+ l0/ I o/95 I

()5 tt/totg5 0 {)

0 1) 06 l2lt0/95
01 r li l0/95 0 0

0 0 0It l .t/ t0/95
I9 r5/r0/95 I 0

0 I Il0 t6ltt/95
0II t7^ot95 0 0

0 0 0t2 I E/10/95
0ll t9l t0l)5 0 0
00 0l+ 20/ t(195

2 21,5 {)

0t6 2Z^O/95 () 0

I I11 21^U95 o
()tlt 0 0

0 I II 
(.)

{}20 26/LOt95 {) 0

0 02t 27 / t0/95 0

221 ?alto195 () 2

l I21 29 Ot95 ()

0 021 loi 10/95 0

3l/10/95 o I I25

002l:¡ 0l/l l/95 o
0 I27 02/tt/95 I

I2ti 03fiv95 I 0

I I29 G{/l l/95 ()

110 05/l l/95 I I

0 I l:ll 06/ I I /95

l7 l6I

R.EMOCIÓN DTARTA Df, CRAIIT'ISE EN PREMUI}AS Y MUERTO§

hi^( rf,CEA PREMUDAS MUf,RTOS TOTAI, COÑIE¡TTARIOS

2Ut0/95

7 95

25llolq5



192

Tebla XXXVIII

BAIT'Df,"'AS DE CULTTVO
Hoja dc Rcgistro

Pobletión :

S¡linid¡d:
200

4 UP§

Bandeja # 5

0

2I I2

I Il 0

0+ 0 0
1 25 0

I6 l r/8p5 0 I

00 0
,| t2t8t95

0 0It 13/8/95 0

9 u/at95 I 0

0IO l5/8/95
ll 16lf!95 I I

0t2 t7/t/95 I

l1 I ti/1t/95 0 o

0 0l.l l9/E/95
0 0l5 20t8/95

()l6 2UAl95 (J

1)l7 22/8/95

ltt 23tU95 0

0 0I9 2.1i8l95

0 020 25t8t95 0

026/A/95 0 {)2t
022 27/8t95

21 2A/Atr)5 0

0l1 29t8t95 0

2-i 10/iy95 0 0

0 026 I l/E/95
027 0t/9/95 o t)

0o2t9t95 0 {)

029 01n/95 0 t)

030 0.1/9/95 0

o5l9/95 0

0 I32 M''19/95 I
(Jl3 07/9/95 0 0

II 0't.l 0tti 9/95

0 235 09/9t95 2

DIARIA DT] CRAWTN ;H EN PREMT IDAS Y ¡}IUER-ros

I TOTAL

I

I oo¡vqs
loz¡arss
108/8/95

lo.Jl8¡ss

Irolvos

0 0I

I

t

I
0

f-olo

ol

lo

Ir

0l

Iol
|_ , -f,-l

0
0

0
0

0

F
l- ,-
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Tabla XXXVIII

BANDEJA§ DE CULTIVO
Hoja de Regisro

.I UPS

Bendejr # 5
Pobleción :

200

S¡linid¡d :

136 to/9t95 I I

0 {)37 Iy9t95 0

lt2t9t95 0 3

tlt9tss I I39

04o l.t/9/e5 {) fl

0 04t t5t9t9s ()

0t2 t619lt)5 () 0

2 2+:¡ \7l9lt)5
I+{ t8l9 /()5 I o

I I.t5 t9/9/95
:1+6 20t9/\)5 0

I I 21',7 2v9t95
I+8 22tt)195 {) I

I 0 I.19 ?1/9t95
-)

50 21Dtf)5 I I

0 f)5l 25i9l95 0

052 26t9t95 0 0

5l 27/9t95 0 l I

l I5+ zEl9t95 o

55 29lt)lt)5 I 0 I

I I56 10/9195 (J

I57 ovto/95 I 0

0 05ti 02/tot95 0

I59 03lt()195 0 I

0 06{) 0.1/ l0/95 0

0 06l (.t5/tol95 0

0 062 ()6^0195 0

2l 2l

REMOCIÓN DIARIA DE CRAWFISñ f,N PRf,MUDA§ Y MUERTOS

I RüI ift TOTAI. T,tI Itfr E

II]

0

0

I

12

0-3
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Tabla XXXIX

BAXDEJA§ DE CULTIVO
Ho.¡a de Registro

Población :

Srlinidad:
r5E

O UPS

B&nd€ja # 5

00I 07not95 0
?.I1

Io3

II 0+ l0/ l0/95
I05 I l/10/95 I

0 2l2l10/95 2ó

2.0 2.1 I 3/ 10i95
0 2I .1/ t0/95 2

II9 t 5/10/95 0

00l0 t6i l0/95 0

l Ill l' l(l195

ot2 1

II 0ll
IIt+ 0

I2t/to/9s 0 It5
2It6 221t0/95 I

I1) Il7 21/tOt95
00Itt 21/t0/95 (,

() I25/t0195 Il9
I0 I70 26^0t95

I I1l 27/L0t95 0

I0 I77 28/ l0i 9s

I )29^O195 I

00 02{ 30/ l0i 95

2I25 3li l0/95 I

00 026 0t/ I l/95
I 1I27 02 t/95

2I I28 0l/l lD5
'l

19 0.r/ I l/95 0

I(l I30 05/11/95
)0. ()é.nv95 2

l9 t223

Rf,MOCIÓN DTARIA I'E CRAWFISH EN PRf,MUOAS Y MUERTOS

TOIALMT]ERTOS

0t/ t0/95
09/ t 0/95

,l

l8/10/95
t9/ t0/95
20/L0193

t

5

2

I
I



Conclusiones

Por los ¡esultados obtenidos en esta invesügación se concluye que:

/ ta profucción de crawfish bl¡ndo en bandejas es posible en nuestro

pals dada les fevorables coodiciones, enúe estes, ambieot¿les, de

inftaestructura y m¡no de ob,ra .

Dad¿ las condicio,nes cli¡náticas, m¡estm pais puede producir todo el

ef,o, sihración que tro ocurre en l,ouisi¡nq o m Espatra @rincipales

producto,res de crawñsh).

I¿ i¡fraestruch¡ra para la producción de crawfish bla¡do es scúcilla

y no muy costosa" mierrtras lá rÉqucrrde para el culüvo en prscina

(ñ:ente de crawfi.sh) ya existe eú nr¡eÉ¡Ío pala (piscin¡s

camamneras).

lvfr¡o de obra no rcprrcscata el costo qrc oigoifica eo los pnncipales

palses productms, y en particular para producir crawñah bla¡do no

se o€cesitá de mucbás p€rsmás,



196

I La realización de esta investigación permitió conñrmar que los

crawfish de inmadurez sexual tienen un ciclo de muda muchos más

corto que aquellos maduros. Los mejores resultados de muda se

obtuvieron en animales cuyo tamaño estuvo comprendido entre los

6 cm a 12 cm. Es necesario tomar en cuenta que para cultivos

comerciales solo se debe trabajar con crawñsh inmaduros de una

talla comprendida entre los l0 a l4 cm de longitud (el tamaño no

necesariamente es indicativo de la madurez sexual)

/ El mayor porcentaje de crawfish mudados se los obtuvo por la

mañana, entre las 10H00 Y 12H00; este patrón de muda permite aI

productor lener un mejor conocimiento del comportamiento en la

ecdysis del animal y asi agilitar la mano de obra disponible

/ El crawfish es un animal que por sus cualidades no tiene mayores

problemas en cuanto al manejo, es una especie rustica y no presenta

mayores inconvenientes en [a alimentacióq en el caso de esta

investigación no se pretendió an¿lizar las ventajas de la

alimentación, solo se procuro alimentar a los animales para

mantenerlos; sin embargo se puede mencionar que el crawfish

acepto el alimento sin problemas, la dieta se baso en Avena Quaker

y alimento balanceado (peletizado ) Diamasa al 32 % de proteína,
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bnndado en por la meñana y noche; la dosiñcación dependio

duectamente de la biomasa eústente eo c¿da bandela de cultivo. El

alimento swmnistrado represetrto el I % de la biornasa en c¿da

bande¡a,

,/ En esu invcstrgacion se t¡abújo con dos salnidades, cl crawlish es un

anunal que pircde tolcra, hests l0 LrPS, sicndo cl idcal >1, sm cmtrargo cl

porccnta1c dc mudu no sc vio i¡rlluido di¡cct¿mcntc por la saltnidad, rna_s

bien como tbctor dctcrminanlc se considcra cl grado de madurez sexu¿l

del a¡úntal, los rcsult¿dos obtcnidos 8 d¡Jtrentos salnidadcs füeron

¡nrccrdos.



,/' Es necesano reahzar pruebas con dietas de dif'erente porcentaje de

protei.ua a ñn de establecer la incidencra en el ciclo de muda del

craufish.

./ En esla rnvestigación se procuro trabajar en condicrones normales

de cultivo. srn estimular Ia muda del crawfish; para cultivos

c()mercÉles se recorrienda tabajar con temperah¡¡a, pueslo que a

lcmperaturas superiores a los 28oC el craufish acelera su proceso

de muda y de esta uranera se optrmiza la prulucción de crawñsh

bla¡do.

/ La tzlla recomendada pala optrmizar la producción comercial de

crawñsh blando es de l0 a 14 fin, ¡ñi'nalgs muy pequeños no es

aconsejable por su peso bajo.

,/ El nrtnero de crawñsh preseute en las bandejas de cuitivo debe ser

constante; crawñsh remoüdos, Euertos o en premuda deben ser

úrrDedratamente sustituidos a ñn de Ea¡teDer wn produccion

constanle

Recomendaciones
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,;¡ l)atli k,s llilritrrs nll¡rer¡ticios rJel crnrvl'ish observados en esta

rvcslí¿¡lciórr, sc recouüerrdn nlillenta¡ a los ¿nimales solo por los

r¡xrhes. n li¡¡ rle evitar el dcs¡rerdicio.

/' El árca r.lt'stürntla para l¡ pr.¡rlucción de crawfisl¡ bla¡do debe ser L¡

sufici'rntetnente segura, veltilada e ilumi¡ada pa.ra evitar eskesor al

nrúrrrnl y oltc¡ur ¡le est¡ uralern el proceso l'isiológico.

./ Se Iet,luielrda hncer agujeros rle I/4" a la tuberla, a lin de evit¡r

tilpot rnt I ti,-.ltt()s. A lncnos quc cl flu.jo sea dc 2 glrtrü1., el rigu¡ no

saklá cotr la sulicie¡le lLerza y eslo Do scrá adecunr.lame¡rte

airc:r<h. cn cxso que el flujo sea bajo, el agua deberá ser airca«la

nlltr..s dc errltnr nl cultivo.

./' I'nm r.rrllivtrs c'nrercifllcs se rcc.n¡icr¡tln l'rl»njar n u*a de¡rsitlntl rk:

I lb.i f ic' rl., c¡aullsh.

/ Es lrc.r.':slrirl c,\nlnr con varics ñlcnlcs de apnrvisionamictllo par:r

evikrr dcsnt¡astc.ciluielrto del recurso, de prefereneio se recourie¡dn

instalar c.l cultivo en la nrist¡u zoua <le las piscina.
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