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RESUMEN 

 
 
 

Balao Chico es una zona del Cantón Naranjal de la Provincia del Guayas que 

posee un microclima tropical influenciado por la cordillera Molleturo, con 

infraestructura propia para el desarrollo de un cultivo en general. Posee ríos 

importantes como el San Pablo y el Jagua que abastecen a los cultivos 

agrícolas y acuícolas siendo una zona altamente productiva, especialmente 

en: banano, cacao, camarón y tilapia.  

 
 
 
Se comunica con otras partes del Ecuador como Machala y Guayaquil a 

través de la vía Panamericana. La población rural se dedica en un alto 

porcentaje al cultivo de banano y cacao produciéndoles ingresos económicos 

estables. 

 
 
 
En el presente estudio se realizó una caracterización de esta zona a fin de  

determinar el estado actual de ciertos sectores dedicados a la actividad 

acuícola en el país, conocer sus nuevas metodologías de manejo, describir la 
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evolución en el cultivo de nuevas especies y comprender la interacción de 

estas zonas con otros lugares dedicados al cultivo de camarón en Ecuador.  

 
 
 
Determinar el número de hectáreas en producción y la infraestructura 

utilizada en la actualidad. Describir ventajas y desventajas del sector, 

describir los problemas en la producción acuícola como  también en el ámbito 

socioeconómico de la población y realizar una propuestas técnicas para el 

desarrollo del sector 

 
 
 
Refiriéndonos específicamente a esta zona de estudio se encuentran 

empresas dedicadas al engorde de camarón y tilapia, obteniendo 

producciones altas en invierno y relativamente bajas en verano. Los niveles 

de tecnificación son muy bajos y solo dos empresas son tecnificadas y el 

restante de hectáreas de producción son artesanales. 

 
 
 
Existe asesoramiento de empresas dedicadas a la venta de insumos para la 

producción y un abastecimiento de larva de una buena calidad. Las 

metodologías de cultivo utilizadas en Balao Chico ha dado buenos resultados 

en las producciones de camarón y tilapia, produciendo un beneficio mutuo 

tanto para el productor como para las empresas relacionadas al sector 

acuícola.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El cultivo de camarón en Ecuador ha ido evolucionando en su manejo, 

tratando de reducir los costos en el cultivo, siendo más eficientes en el 

manejo, en la aplicación de nuevas metodologías de cultivo y tomando 

conciencia de no perjudicar al medio ambiente. 

 
 
Se ha propuesto varias alternativas para la producción acuícola del Ecuador 

como producción de tilapia, policultivo de especies haciendo referencia 

específicamente a la producción de camarón y tilapia, cultivo de moluscos  y 

maricultura. 

 
 
En el año 1998 Ecuador produjo 252.985.907 de libras de camarón (Según 

anexo 10), llegando así a ocupar el segundo lugar de países productores de 

camarón en el mundo, con un hectareaje de granjas camaroneras estimado 

en 180.000 hectáreas en producción. A lo largo del tiempo, la actividad 

camaronera ecuatoriana ha sufrido el ataque de enfermedades que 

ocasionaron altos porcentajes de mortalidad, las cuales el camarón pudo 

adaptarse paulatinamente, hasta la llegada del virus de la mancha blanca 

que produjo mortalidades de hasta un 90%.  
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El virus fue detectado por primera vez en el año 1992, en el noreste de Asia 

en el camarón Penaeus monodón y para Enero de 1999 el síndrome fue 

detectado en América Central específicamente en tres países (Nicaragua, 

Honduras y Panamá) en camarones Litopanaeus vannamei. En la provincia 

de Esmeraldas fue donde por primera vez se detectó este virus y desde 

entonces se ha presentado  grandes mortalidades a lo largo de la costa 

ecuatoriana. (Ormaza, 1999.2000) 

 
 
En la actualidad los niveles de producción han superado a las libras 

producidas en 1998 llegando a 264.361.763 libras en el 2006 (Según anexo 

10), con un hectareaje estimado de 140.000 has en producción, lo que 

demuestra una mayor eficiencia en la industria camaronera del Ecuador.  
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CAPÍTULO 1 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Características generales de la zona 

 

     Cantón Naranjal. 

El cantón Naranjal está ubicado al suroeste de la provincia del 

Guayas, y limita al Norte: por el cantón Yaguachi, sirviendo de límite el  

río Taura, desde su desembocadura en el río Guayas hasta llegar a 

sus límites con la provincia de Cañar hacia el noreste. Por el Sur, con 

la provincia de El Oro sirviendo de límite el río Siete; por el Este, con 

los linderos de la provincia del Guayas, Cañar y Azuay; y por el oeste 

por el canal de Jambelí, de Sur a norte hasta llegar a la 

desembocadura del río Taura. De este perímetro se excluye la 

parroquia Balao. (Gobierno Municipal del Cantón Naranjal, 2007) 

(Figura 1.1) 

 

 
Gran parte del territorio del cantón Naranjal es cruzado por haciendas 

dedicadas al cultivo de banano (Foto. 1.1), cacao, caña de azúcar, 

café, algodón, arroz, entre otros. Sus bosques producen maderas de 
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toda clase como laurel, sándalo, cedro, palo de balsa y mangle. 

(Gobierno Municipal del Cantón Naranjal, 2007) 

 

FOTO 1.1 CULTIVO DE BANANO EN 
LA COOPERATIVA 10 DE ENERO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: Autores, 2007 

 

La superficie del cantón Naranjal es de 2.015,3 Km2. Su cantonización 

fue el 7 de Noviembre de 1960, presenta una zona plana cercana al 

canal de Jambelí y otra zona montañosa cerca de la provincia del 

Azuay con una altitud promedio de 30 metros sobre el nivel del mar 

(m.s.n.m). (Gobierno Municipal del Cantón Naranjal, 2007) 
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FIGURA 1.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN NARANJAL EN 

ECUADOR 

 
Fuente: (Gobierno Municipal del Cantón Naranjal, 2007) 

 

 
El nombre del cantón Naranjal proviene según informan los habitantes 

de la zona, de los primeros grandes sembríos  de naranja, los mismos 

que fueron desapareciendo por las enfermedades que atacaron a las 

plantaciones y sustituidos por los grandes sembríos de cacao y 

banano. (Gobierno Municipal del Cantón Naranjal, 2007) 

 

Su población está constituida en gran mayoría por criollos y mestizos, 

generados por cruzamientos de costeños, serranos y españoles 

(Gobierno Municipal del Cantón Naranjal, 2007) 
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La población en el área urbana es de 20.438 personas y en el área 

rural es de 33.386 personas. La población total es de 53.482 

personas, el 53,26% son hombres y el 46,74 son mujeres. (Gobierno 

Municipal del Cantón Naranjal, 2007) 

 
 

El cantón Naranjal limita con las provincias de El Oro, Azuay y Cañar. 

Su cabecera cantonal es la parroquia de Naranjal. El cantón Naranjal 

esta dividido en 5 parroquias urbanas que son: 

• Taura 

• San Carlos 

• Jesus María 

• Naranjal 

• Santa Rosa de Flandes (Ver figura 1.2)  
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FIGURA 1.2. DIVISIÓN PARROQUIAL DEL CANTÓN NARANJAL 

 

           Fuente: (Gobierno Municipal del Cantón Naranjal, 2007) 

 

PARROQUIA NARANJAL. 

La parroquia Naranjal del cantón Naranjal de la provincia del Guayas 

es una zona netamente productiva que representa un porcentaje alto 

en el cultivo de productos agrícolas de ciclo corto y de ciclo largo 

que están orientados al consumo local, nacional y de exportación. 
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La flora y fauna es exuberante además de ser un atractivo turístico por 

su riqueza natural. Esta parroquia se extiende sobre un terreno con 

pocas elevaciones y grandes manglares en la parte costera junto al 

canal de Jambelí.  

 

Sus tierras son reconocidas por la gran cantidad de ríos y esteros que 

hacen de este sitio un lugar altamente fértil y apto para la agricultura, 

ganadería, cultivo y captura sostenible de especies bioacuáticas. 

 

La zona tiene un gran potencial turístico, actualmente la municipalidad 

del cantón Naranjal está impulsando proyectos de bioturismo. 

(Municipio de Naranjal, 2007). El cultivo de camarón en la zona ha 

despuntado significativamente con relación al cultivo de banano y 

cacao que son las fuentes de la economía local.  

  

Las haciendas se dedican también a la ganadería produciendo leche y 

carne para la población interna y cantones vecinos. El comercio local 

es una de las actividades que genera muchas divisas, encontrándose 

un comercio dedicado a la compra y venta de los productos que 

provee de insumos necesarios para la actividad camaronera, agrícola 

y ganadera (Foto 1.2). 
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FOTO 1.2 GANADO DE LA HACIENDA JAMBELÍ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Autores, 2007 
 

La industria bananera y cacaotera son las más desarrolladas en esta 

zona, siendo fuentes de trabajo para los habitantes del sector.  

 

Las granjas camaroneras, la extracción de cangrejo por las 

cooperativas creadas en la zona dedicándose un 30% a esta 

actividad,  las huertas de frutos tropicales y la presencia de abundante 

manglar han sido un aporte significativo  en la economía del sector.  

 
 

En Balao Chico y partes cercanas se encuentran precipitaciones que 

van en un rango promedio de 500 mm a 750 mm y 750 a 1000 mm en 

todos los meses de lluvias. Este rango promedio de precipitaciones de 

500 a 750 mm abarca aproximadamente la mitad de la parroquia 
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Naranjal encontrándose otro rango promedio de  precipitación que van 

desde 750 – 1000 mm y abarca una parte mucho mas pequeña que la 

primera. (Según anexo 2) 

 
 

1.1.1 Ubicación Geográfica 

 

La zona conocida como Balao Chico está ubicada dentro de 

la parroquia Naranjal del cantón Naranjal de la provincia del 

Guayas. En el presente estudio se va a denominar con el 

nombre de Balao Chico a todo el sector comprendido entre 

los siguientes límites naturales que se han fijado para esta 

caracterización: 

 

• Al Norte el río San Pablo que luego cambia de nombre 

a río Canayacu. 

• Al Sur el río Jagua o también llamado río Siete. 

• Al Este las estibaciones de la cordillera Molleturo hasta 

1200 m.s.n.m. 

• Al Oeste el canal de Jambelí. (Figura 1.3) 
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Campamento Balao 
Chico

Limite sur
Rio Jagua o 7

Limite norte
Rio San Pablo

Canal de Jambelí

MARFRISCO

CAMACONGO

Coop. Grajas del Mar

Coop. 24 de Mayo

Campamento Balao 
Chico

Limite sur
Rio Jagua o 7

Limite norte
Rio San Pablo

Canal de Jambelí

MARFRISCO

CAMACONGO

Coop. Grajas del Mar

Coop. 24 de Mayo

  FOTO 1.3 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE BALAO CHICO 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google Earth, 2007 
 
 

Para la caracterización de la zona de estudio se eligieron 

límites naturales claramente reconocidos en el lugar y 

perennes a través del tiempo.  

 

     1.1.1.1 Ubicación U.T.M.: 

         Vértice 1 (Noroeste): Latitud: 636000 Longitud: 9701000 

        Vértice 2 (Noreste):    Latitud: 650000 Longitud: 9697000 

        Vértice 3 (Sur-Oeste): Latitud: 633000 Longitud: 9692000 

        Vértice 4 (Sur-Este):   Latitud: 650000 Longitud: 9688000 
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FOTO 1.4. MAPA DE BALAO CHICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Fuente: (I.G.M., mapa topográfico, 1987) 

 
 

El nombre de Balao Chico que se le da al sector de estudio se 

debe a la presencia de una hacienda que alrededor de unos 

cincuenta años atrás era una de las cuatro haciendas más 

grandes que formaban la parroquia Naranjal y que en la 

actualidad, todas estas haciendas están divididas en 

herencias  e invasiones y pertenecen a diferentes dueños. 

(Coms. Pers.: Ing. Oswaldo Ayala Núñez, 2007) (Ver foto 1.4) 

 
En la actualidad la hacienda Balao Chico está catalogada 

como un lugar poblado (INEC, 2007) y su actividad es 
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agrícola y ganadera en su totalidad. Se conoce como 6 de 

Julio a todo el conjunto de cooperativas que están en Balao 

Chico como Granjas Marinas, cooperativa 6 de Julio, 

cooperativa 10 de Agosto o San Pablo, cooperativa 12 de 

Octubre. 

 
 
 

1.1.2 Características climáticas 

Balao Chico posee un clima tropical, cálido y húmedo que se 

presta para el desarrollo de productos agrícolas, ganaderos y 

acuícolas. Los meses más secos de la parroquia Naranjal, 

donde las precipitaciones son escasas, con Agosto, Octubre, 

Junio, Mayo y Abril.  Las temperaturas registradas promedio 

van de 26 a 28 ºC. (Según anexo 3).  

 
 

1.1.3 Fuentes de agua 

 

En Balao Chico existen diferentes acuíferos naturales 

utilizados por la población de la zona, la que cuenta con 

plantas de tratamiento y distribución de agua potable por 

tubería mediante tanques elevados para aumentar la presión 

y que el agua llegue a las viviendas.  
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Específicamente sectores aledaños a la hacienda Balao Chico 

reciben el agua apta para el consumo humano por una planta 

potabilizadora de agua ubicada en el sector de Luz y Guía. En 

época de invierno donde las lluvias aumentan su intensidad 

colapsa esta distribución por fallas en la infraestructura.  

 
 
En los lugares donde no llega el agua potable por tubería se 

utilizan pozos y el agua se transporta por tanqueros hasta las 

camaroneras. En el sector existen tres ríos los cuales bañan 

toda la zona de Balao Chico: 

 

• Río San Pablo 

• Río Balao Chico 

• Río Jagua. (I.G.M., mapa topográfico, 1987) 

• Posee dos cuencas importantes como San Pablo y Jagua 

y  dos subcuencas San Pablo y Jagua. (INHERI, 2007) 

 
Se encuentran también diferentes esteros por los cuales 

mucha de la infraestructura agrícola, bananera y ganadera se 

abastece de agua para sus cultivos, los más notables en este 

sector son:  
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• El estero San Vicente que proviene del río San Pablo 

que baña en su totalidad a la hacienda Balao Chico y la 

cooperativa 6 de Julio. (I.G.M., mapa topográfico, 1987) 

• El estero San Jacinto que se inicia del estero San  

Vicente y que también baña la cooperativa 6 de Julio. 

(I.G.M., mapa topográfico, 1987) 

 
Para tener un mayor abastecimiento de agua dulce empresas 

tecnificadas y con alta infraestructura como Marfrisco, 

empresa camaronera asentada en la zona, se ha visto en la 

necesidad de crear un canal artificial de algunos kilómetros de 

longitud con el fin de abastecerse de agua la cual proviene de 

la  cordillera hasta llegar a sus instalaciones. (Coms. Pers: 

Cristhian Ortega, 2007) (Ver foto 1.5) 

 

La cantidad de agua que demanda continuamente los cultivos 

agrícolas de Balao Chico es alta, así también se han creado 

varios canales artificiales para satisfacer la demanda de agua 

dulce.  
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     FOTO 1.5 CANAL ARTIFICIAL DE MARFRISCO 

    

 

 

 

                     
 

                   Fuente: Autores, 2007 
 
 
1.1.3.1 Zonas de inundación 

 

Balao Chico posee una alta vegetación en la zona 

montañosa y manglares contiguos al canal de Jambelí. 

Los manglares se encuentran en la zona inundada 

permanente. (Según anexo 7). Las zonas propensas a 

inundación son las de mayor interés en este estudio 

debido a que en este sector se encuentra la mayor 

cantidad de cultivos agrícolas y Acuícolas. (Según 

anexo 7) 

 

Las zonas que se encuentran inundadas 

permanentemente se extienden a lo largo del cantón 

Naranjal comprendiendo las parroquias Naranjal, Santa 

Rosa de Flandes y Taura sectores que están en el 
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perfil costanero que tienen relación directa con el mar. 

(Según anexo 7) 

 
 

1.1.4 Características del terreno 

En Balao Chico se puede apreciar claramente una zona fértil 

y apta para el cultivo de productos tropicales como banano, 

café, cacao entre otros. Actualmente el manglar esta 

protegido por las concesiones que el gobierno ha 

proporcionado a los habitantes de la zona dedicados a la 

captura de cangrejo de manera sustentable.  

 
 

Debido a la presencia de enfermedades que acabaron con los 

primeros cultivos de naranja, nace una de las actividades 

agrícolas que generó en sus momentos altos ingresos 

económicos por la gran cantidad de cultivos artificiales en la 

zona como es el cacao.  

 

Nuevamente la presencia de enfermedades disminuyó notablemente 

el cultivo de cacao dando pasó a la actividad bananera que hoy 

representa el tercer rubro más importante del Ecuador. (Gobierno 

Municipal del Cantón Naranjal, 2007) 
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En Balao Chico no existen plantaciones de arroz, lo cual 

contrasta con el resto del cantón Naranjal que es uno de los 

primeros cultivadores de arroz a nivel nacional. (Según anexo 

11) 

 
 
El uso del suelo es compatible con cultivos de cacao y café en 

suelos con aptitudes para la ganadería. (Según anexo 12) 

 
 
Las camaroneras se encuentran en las zonas propensas a 

inundación, están rodeadas por el manglar y en menor 

proporción por pasto cultivado y cultivos de ciclo corto. (Según 

anexo 11) 

 

 
 

1.1.5 Vías de acceso 

 
Naranjal se encuentra comunicado con la provincia de El Oro 

y con los cantones Bucay, Milagro y Guayaquil por una red 

vial en buen estado, la Panamericana que ha sido rehabilitada 

por el Consejo provincial del Guayas. 

 

Se encuentra a 111 Kilómetros de Guayaquil al suroeste de la 

provincia. (Gobierno Municipal del Cantón Naranjal, 2007)  
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Principales distancias a:  

• Guayaquil 81 Kms.  

• Quito 485 Kms.  

• Milagro 117 Kms.  

• Yaguachi 126 Kms.  

• Salinas 256 Kms. (Gobierno Municipal del Cantón 

Naranjal, 2007) 

 
Balao Chico es una zona con limitado acceso, por vía 

terrestre se puede acceder desde la carretera principal 

llamada Panamericana que comunica a Guayaquil con la 

provincia de El Oro y a las camaroneras en vehículo propio. 

(Gobierno Municipal del Cantón Naranjal, 2007). 

 
 

1.1.6 Desarrollo socioeconómico del sector  

 

1.1.6.1 Características demográficas 

La población total de la parroquia Naranjal es 30.161 

personas de las cuales 15.671 son hombres y 14.490 

son mujeres; el índice de envejecimiento masculino es 

de 19.08 y el femenino es de 16.4 con una tasa de 

crecimiento demográfico de 2.95%. (Ver figura 1.3) 

(Infoplan, Noviembre del 2001) 
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Fuente: (Infoplan, Noviembre del 2001) 

FIGURA 1.3 PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES DE LA 
PARROQUIA  NARANJAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

     

1.1.6.2 Educación 

Con  respecto a la educación la tasa de alfabetización 

de mayores de 15 años de edad es de 91.09 %, la tasa 

de asistencia escolar primaria masculina es de 82,79% 

y la femenina es de 85,83%; la tasa de asistencia 

escolar secundaria masculina es de 31,02% y la 

femenina es de 37,76%; la tasa de asistencia escolar 

superior masculina es de 4,38% y la femenina es de 

5,68 (Ver figura 1.4 A y B). (Infoplan, Noviembre del 

2001) 

Población de la Parroquia 
Naranjal

52%

48%

Porcentaje de hombres Porcentaje de mujeres
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FIGURA 1.4.A PORCENTAJE DE HOMBRES QUE TIENEN INSTRUCCIÓN 
    ESCOLAR, SECUNDARIA Y SUPERIOR EN LA PARROQUIA 

NARANJAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Infoplan, Noviembre del 2001) 

FIGURA 1.4 B. PORCENTAJE DE MUJERES QUE TIENEN INSTRUCCIÓN 
    ESCOLAR, SECUNDARIA Y SUPERIOR EN LA PARROQUIA 

NARANJAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: (Infoplan, Noviembre del 2001) 
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1.1.6.3 Salud 

En la parroquia Naranjal se encuentran 40 

profesionales que prestan sus servicios en la parroquia, 

el personal de salud por cada 1.000 habitantes es 1,33. 

El número de personas discapacitadas es 1440 que 

corresponde al 4,77%. (Infoplan, Noviembre del 2001) 

 
1.1.6.4 Vivienda 

El número total de viviendas es de 7.862, las viviendas 

con servicio de agua por tubería en su interior 

representan el 50,67%, las viviendas con servicio 

eléctrico tienen un 79,37%, las viviendas con servicio 

de eliminación de aguas servidas por red pública de 

alcantarillado representan en su totalidad con el 

34,88%, el porcentaje de viviendas con servicio de 

eliminación de basura por carro recolector es de 45.38, 

el porcentaje de viviendas con servicio telefónico 12,02; 

porcentaje de hogares que tienen vivienda propia 

63,07; porcentaje de hogares que viven arrendando 

22,44. (Infoplan, Noviembre del 2001) (Ver Figura 1.5) 
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FIGURA 1.5 PORCENTAJES DE VIVIENDAS CON SERVICIOS BÁSICO EN 
LA PARROQUIA NARANJAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: (Infoplan, Noviembre del 2001) 
 

1.1.6.5 Características económicas 

La población económicamente activa  (PEA) es de 

11.128 y el porcentaje de trabajadores en la rama 

agrícola, silvicultura, caza y pesca en la PEA es de 

46,27%. (Infoplan, Noviembre del 2001) 

 

Los trabajadores de la PEA que aportan al seguro 

social son 1.229. La mayor parte de los habitantes de 

los obreros de Balao Chico viven en un alto grado de 

pobreza, el porcentaje de trabajadores en la PEA que 
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están o fueron afiliados al seguro social es de 17,44%. 

(Infoplan, Noviembre del 2001) 

 
 
 

1.1.7 Infraestructura de apoyo 

Balao Chico es una gran hacienda que posee un campamento 

donde se encuentran las viviendas de las personas que 

trabajan en las camaroneras,  bananeras y cultivos agrícolas, 

las cuales son mantenidas por las empresas que están 

asentadas en la zona. (Ver foto 1.6) 

 

Existe luz eléctrica proveniente de la empresa eléctrica en el 

cantón Naranjal  y otra que es generada por las empresas del 

sector y compañías grandes.  

 
No existe alcantarillado y es común el uso de letrinas o pozo 

séptico, cada camaronera tiene su campamento o cuadrilla 

donde se alojan los trabajadores de cada empresa.  
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FOTO 1.6 ENTRADA A LA HACIENDA BALAO CHICO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2007 

 

 
La mano de obra no es calificada, la mayoría de personas que 

trabajan en el sector agrícola y acuícola son propias de la 

zona y de otras partes del Ecuador. El servicio policial es 

escaso, solo existe un destacamento policial que muchas 

veces no  funciona. No existen centros de salud en la zona 

por lo que los habitantes de Balao Chico  acuden a  Naranjal 

en caso de enfermedad. 

 

       1.2 Relaciones con la industria acuícola nacional 

 
Las empresas dedicadas a cultivos de banano, cacao, cultivos bio -

acuáticos se preocupan por mantener las vías en un estado 

transitable por que existe gran afluencia de camiones ya sea para 
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transportar la cosecha de camarón, tilapia, banano u otros productos 

agrícolas. Existen buenas relaciones con la asociación de 

cangrejeros 6 de Julio, ellos tienen acceso libre hacia los manglares, 

por razones de seguridad se identifican primero en garita y se 

comprueba con la lista de los miembros de esta asociación de 

cangrejeros.  

 

Peso   de  Balao   Chico      en   la   producción   camaronera   de  

Ecuador 

Se estima que en el Ecuador hay 180.000 hectáreas construidas 

para la producción de camarón de las cuales actualmente hay en 

producción un estimado de 140.000 hectáreas (Datos extraoficiales 

de la CNA). Balao Chico posee alrededor de 2.446 hectáreas 

dedicadas a la producción de camarón lo que representa 1.75% del 

total de camaroneras activas del Ecuador. (Ver figura 1.6) 

 

El Ecuador en el año 2006 exportó 264.361.763 libras de camarón. 

(Según anexo 10) y el hectareaje estimado usado en monocultivo de 

camarón en Balao Chico es de 2.116 ha. (Gobierno Municipal del 

Cantón Naranjal, 2007) 
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FIGURA 1.6 HECTAREAJE DE PISCINAS CAMARONERAS DE BALAO 
CHICO CON RELACIÓN AL HECTAREAJE ACTUAL DE CAMARONERAS 

EN ECUADOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Autores, 2007 

 
 

Se realizan 3 ciclos al año con promedios de producción de 1.500 

lb/ha en invierno, 1.000 lb/ha entre invierno y verano y 700 lb/ha en 

verano. (Según tabla 1.) 
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140000has 
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Fuente: Autores, 2007 

TABLA 1. ESTIMADO ANUAL DE LIBRAS DE CAMARÓN  
PRODUCIDAS EN BALAO CHICO 

 
 

Según época 

del año. 

Promedio (libras /ha) Hectáreas libras 

Invierno 1.500 2.116 3.174.000 

Intermedio 1.000 2.116 2.116.000 

Verano 700 2.116 1.481.200 

   6.771.200 

Un ciclo al año. En Policultivo   

 700 330 231.000 

    

   7.002.200 

 

 

Balao Chico representa aproximadamente el 2.65% de la producción 

total  de camarón en Ecuador (Ver figura 1.7) 
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FIGURA 1.7 COMPARACIÓN DE LAS PRODUCCIONES ANUALES 
DE CAMARÓN EN BALAO CHICO  CON RELACIÓN A LA 

PRODUCCIÓN ANUAL DE CAMARÓN EN ECUADOR 
 
 
 
 
 
 

F

u

e

n

t

e

:

  

Fuente: Autores, 2007 

 

Peso de Balao Chico en la producción tilapiera de Ecuador 

 
El Ecuador exportó en el año 2005 aproximadamente unas 

24.101.029 libras de tilapia a Estados Unidos nuestro principal 

comprador. (Según anexo 10) 

 
 

Balao Chico cuenta con 330 hectáreas dedicadas al policultivo de 

tilapia y camarón con una producción estimada de 5.610.000 libras 

Producción de camarón en Balao Chico en 
relación a la producción nacional

264.361.763

7.001.464
0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

Producción de camarón
en Ecuador (lbs)

Producción de camarón
en Balao Chico (lbs)

Li
br

as



  30

anuales lo que representa alrededor de un 23% de la producción 

total de Tilapia en Ecuador (Ver Figura 1.8) 

 
 

FIGURA 1.8 COMPARACIÓN DE LAS PRODUCCIONES ANUALES DE 
TILAPIA EN BALAO CHICO  CON RELACIÓN A LA PRODUCCIÓN ANUAL 

DE TILAPIA EN ECUADOR 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Autores, 2007 

1.2.1 Proveedores 

La postlarva de camarón es transportada de los laboratorios de 

la Península de Santa Elena. A pesar de que Machala está 

mucho mas cerca de Balao Chico, la mayor cantidad de 

proveedores de insumos son de Guayaquil, esto es debido a las 
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facilidades de financiamiento y a los servicios extra de los 

vendedores. 

  

En Naranjal no hay industrias desarrolladas de insumos a gran 

escala y por la relativa cercanía a Guayaquil (2 horas) la mayor 

cantidad de insumos se los transporta de esta ciudad y se lo 

lleva a las bodegas que están en Naranjal para que sea mas 

rápido el abastecimiento por parte de la empresa distribuidora 

del insumo al productor. Los principales proveedores de 

Balanceado en el sector son Alimentsa, Diamasa y  Proinsu. 

(Coms. Pers: Biol. Holguer Samaniego. 2007) (Ver foto 1.7) 

FOTO 1.7 DISTRIBUIDORES PRINCIPALES DE 
BALANCEADO EN BALAO CHICO 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autores, 2007 
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1.2.2 Clientes 

La venta de camarón se realiza a nivel local, la producción se la 

vende a las empacadoras que se encuentran dentro del país. 

La única empresa productora de tilapia en el sector es 

Marfrisco, en este caso el producto va directo a la empacadora 

del mismo grupo donde es procesada y embarcada en menos 

de 24 horas. La producción de tilapia que no llega al tamaño de 

exportación es  vendida a nivel local en los supermercados del 

país. (Coms. Pers: Ing. Cristian Ortega, 2007). 

 

1.2.3 Competidores  

La industria camaronera de la zona no compite entre si, porque 

todo lo que se produce es comercializado fácilmente a 

empacadoras o intermediarios de la zona, el precio del camarón 

varía de acuerdo a la habilidad de negociar del productor de 

camarón. La competencia se realiza entre los proveedores de 

insumos, los cuales tienen estrategias para captar mayor 

cantidad de clientes en el sector.  

 

Los beneficios que dan los proveedores de post larva es dar un 

mayor porcentaje de lo facturado debido a las mortalidades 

alrededor de un 5% que se dan en el trayecto desde el 
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laboratorio a la camaronera y un aproximado de 6-8% de 

mortalidad en la aclimatación previa a la siembra.  

 
Los distribuidores de balanceados y de insumos utilizados en el 

cultivo de camarón y tilapia como Expalsa, Agripac, NL Proinsu, 

Frutamar, Purina, Nicovita realizan visitas periódicas a los 

propietarios de las camaroneras para ofrecer el producto dando 

créditos, una buena atención al cliente, realizando análisis de 

agua y suelos gratis, asesoría técnica y el servicio de transporte 

del producto sin costo adicional.  

 

Estas estrategias no causan una competencia directa entre los 

camaroneros pero sí influye en forma indirecta porque el 

productor puede elegir el servicio que le sea rentable de 

acuerdo a sus necesidades. Todos estos factores hacen que en 

esta zona haya una sobreoferta de insumos acuícolas que en 

ciertas épocas del año, cuando las producciones de camarón 

bajan, (Coms. Pers. Biol. Holguer Samaniego, 2007) 

 
 

1.2.4 Infraestructura de apoyo 

Para que una zona dedicada a la producción acuícola funcione 

en forma rentable  debe estar integrada al sector comercial del 

país con el fin de que en todas las épocas del año tenga 
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disponibilidad de insumos, tecnología, equipos y cercanía a las 

fábricas  procesadoras, además de estar cerca de los 

proveedores de postlarvas de camarón. 

 
En la 6 de Julio se concentra la mayor parte de empresas 

camaroneras y de piscinas, poseen un buen acceso del 

producto a las fábricas procesadoras de camarón ubicadas a 2 

horas de Guayaquil y de fábricas de alimentos balanceado por 

lo que siempre hay un respaldo y beneficio mutuos en estas 

empresas.  

 

La mayoría de proveedores de postlarvas de camarón son 

relativamente cercanos a estas granjas, estas provienen en su 

mayor parte a la península de Santa Elena  y en menor 

cantidad a los laboratorios de Machala. Existen lugares 

especializados para la adquisición de equipos para acuicultura 

lo que genera una confianza en los productores de la zona.  
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CAPÍTULO 2 

 
2. EVOLUCIÓN DE LA ACUICULTURA EN LA ZONA 

2.1  Evolución de especies cultivadas 

Debido a los decrecientes precios internacionales de camarón, los 

grandes productores decidieron incursionar en el cultivo de nuevas 

especies bioacuáticas con el fin de que la acuicultura ecuatoriana no 

dependa exclusivamente de una sola especie, sino que esté preparada 

para afrontar en cualquier momento una crisis comercial en el sector 

camaronero. Para ello se desarrolló el cultivo de otro tipo de especies 

que se adapten fácilmente a la infraestructura existente, con un valor 

comercial similar y rentabilidades altas como las que proporcionaba 

hasta año 1998 el camarón ecuatoriano reconocido internacionalmente.  

 
 

En el transcurso de los años en Balao Chico se ha cultivado 

tradicionalmente camarón. Empresas como Marfrisco asentadas en la 

zona realizaron un estudio piloto para el cultivo de red claw (langosta 

australiana), lo que dio buenos resultados con respecto a la producción 

de esta especie. Se acondicionaron algunas hectáreas dedicadas a la 
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producción de camarón, se consiguió toda la infraestructura necesaria y  

la tecnología adecuada para hacer de este ensayo un proyecto exitoso 

que le de la oportunidad a esta empresa y al Ecuador de obtener otra 

especie cultivable a gran escala aprovechando toda la infraestructura 

disponible en el sector. (Coms. pers: Ing. Christian Ortega, 2007) 

 
 

El cultivo  de red claw no resultó rentable debido a que los precios de 

venta del producto no cubrían los gastos de producción que se 

demandaban en ese momento (Coms. pers: Ing. Christian Ortega, 

2007) 

 
 
En la actualidad el proyecto de Red Claw no está en funcionamiento y 

la infraestructura que fue adaptada para este cultivo se la utiliza hoy en 

día para la producción de tilapia en policultivo con camarón, siendo una 

de las más reconocidas en el sector acuícola ecuatoriano, como 

productora de tilapia. Además posee infraestructura y tecnología 

adecuada para este tipo de cultivo. (Coms. pers: Ing. Christian Ortega, 

2007) 
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Según habitantes de la zona no hay una presencia marcada de red claw 

en el sector por el cultivo piloto que se realizó en Marfrisco hace años. 

(Coms. pers: Ing. Christian Ortega, 2007) 

 
 

2.2  Desarrollo de áreas de cultivo 

El 1989 se prohibió la tala del manglar y la concesión de nuevas áreas 

para la construcción de piscinas camaroneras. (CAAM. 1996). 

 
 
A finales de los años 1969, en el área de Balao Chico se construyeron 

camaroneras con piscinas que iban desde 10 a 50 has, en esa época 

se creía que mientras mas grande era la piscina mucho mas camarón 

se iba a producir y no tomaron en cuenta el manejo de la granja ni el 

conocimiento de metodologías de cultivo, aun menos el impacto que se 

estaba generando en el medio ambiente.  

 

 A finales de los años ochenta hasta 1998 se detuvo la expansión de las 

camaroneras en la zona debido a que la mayor parte del terreno no 

explotado donde había manglar fue concesionado a los habitantes de la 

zona para que los manejen de forma sustentable; pero que al mismo 
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tiempo genera fuentes de ingresos al sector sin perjudicar al medio 

ambiente. (CAAM. 1996) 

 

En la época de la presidencia de León Febres Cordero se autorizó a un 

grupo  camaronero americano la construcción de 250 has de piscinas 

camaroneras, con una muy buena infraestructura adquirida por ellos.  

 

Dicha empresa dejó de funcionar porque no pudo pagar un préstamo 

adquirido con el banco; y los dueños de estas hectáreas de 

camaroneras dejaron el país abandonando sus tierras sin delegar a 

nadie para que se hiciera cargo de las deudas de la misma (Coms. 

Pers: Ing. Freddy Mora, 2007) 

 
 
Estas personas mantenían deudas también con los empleados que 

laboraban en dichas camaroneras, al quedar la empresa sin ninguna 

administración los trabajadores tomaron el control y se apropiaron de 

estas tierras, la mayor parte de los empleados de la empresa eran de 

Puerto Baquerizo, Jaime Roldós y Naranjal (Coms. Pers: Ing. Freddy 

Mora, 2007) 
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Se procedió a la división de todas las hectáreas pertenecientes a dicha  

empresa para cada empleado, como forma de pago de varios meses de 

trabajo no remunerado por parte de los empresarios extranjeros, 

dueños de dichas tierras.  

 

Por este motivo la 6 de Julio presenta en la actualidad piscinas de poco 

hectareaje (< 20 hectáreas) que han sido censadas como granjas 

camaroneras cuyos dueños aparecen como personas naturales en el 

registro catastral del Municipio del Cantón Naranjal. (Coms. Pers: Ing. 

Freddy Mora, 2007) 

 
 
En Balao Chico se puede determinar una marcada producción acuícola 

en dos lugares bien delimitados. En la hacienda Jambelí se encuentran 

2 grupos camaroneros con 1500 has entre ambos  y todas actualmente 

en producción. En la 6 de Julio se encuentra el otro bloque de 

camaroneras con un aproximado de 1200 has, donde se encuentran 

operativas al 100%. Los datos fueron recopilados del Municipio de 

Naranjal con datos actualizado del 2007 (Según tabla 2) 
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2.2.1 Área actual en producción 

     2.2.1.1 Hectareaje total de piscinas camaroneras en Balao     

                                  Chico 
 
 

Como se explicó anteriormente hay dos bloques de 

camaroneras ubicadas en hacienda Jambelí y el otro bloque 

en la 6 de Julio. Del hectareaje total el 100%  está en 

producción (Ver figura 2.1) 
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TABLA 2.- DISTRIBUCIÓN DE LAS HECTÁREAS DE CAMARÓN EN BALAO 
CHICO 

 
 

Nombre has 

Marfrisco – hacienda Jambelí 1.100  

Camacongo – hacienda Jambelí 400  

Flamni 245,04 

Cooperativa Granjas del Mar 238,87  

San Pablo o cooperativa 10 de Agosto 287,98  

Cooperativa 24 de Mayo 166,98  

Asociación camaronera 12 de Octubre 6,9 

TOTAL 2446
 

 

 

 

Fuente: (Gobierno Municipal del  
Cantón Naranjal, 2007) 
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FIGURA 2.1 MAPA DE LAS COOPERATIVAS Y EMPRESAS  
                              CAMARONERAS DE BALAO CHICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Clirsen 
 

 

2.2.2 Posibles áreas para el desarrollo futuro 

Actualmente de todo el hectareaje descrito en Balao Chico no se 

encuentran áreas sin producir. Las empresas tecnificadas 
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ubicadas en la hacienda Jambelí tienen todas sus piscinas 100% 

en producción.  

 

En el bloque de camaroneras ubicadas en la 6 de Julio, en la cual 

la mayoría de propietarios son personas naturales, hay un 

hectareaje de 4 a 60 has por propietario, los dueños tienen que 

aprovechar al máximo los meses en donde las producciones se 

elevan considerablemente, obteniendo  producciones de 1800 a 

2000 libras / has, siendo esta actividad la única fuente de ingreso 

para muchos productores de la zona. (Coms. Pers: Ing. Freddy 

Mora, 2007) 

 
 
Todas las camaroneras del sector están rodeadas por manglar de 

diferente tipo donde se realiza la actividad de extracción controlada 

de cangrejo por parte de un 30% de los habitantes de la zona.  

 
 
De acuerdo a nuestros estudios realizados en el sector la 

expansión de la actividad camaronera es sin duda imposible 

debido a la presencia de una gran extensión de manglar que está 

asentada a lo largo del perfil costanero del canal de Jambelí. Por 
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otro lado, toda la zona que no fue explotada por la actividad 

acuícola ha sido concesionada a los habitantes de la zona siendo 

totalmente enérgicos en hacer respetar la ley de no tala de 

manglar  para conservar el medio ambiente. 

 
 
Otro problema en la expansión por parte de las empresas 

camaroneras del sector es el abastecimiento de agua que en la 

actualidad tiene Marfrisco. Con sus 1.100 has en producción ha 

tenido la necesidad de construir un canal artificial que lleva agua 

dulce proveniente de la cordillera de Molleturo y que es tomada por 

un río que baña a la zona.  Aún con este aporte  significativo de 

agua los problemas por abastecimiento de la misma persisten. 

(Coms. Pers: Ing. Cristian Ortega, 2007) 

 
 
 
Estos problemas vienen dados porque el río de donde se 

abastecen de agua no tiene el suficiente caudal en comparación 

con nuestro límite norte el río San Pablo que tiene mucho más 

grande. 
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       2.3 Implementación de infraestructura 

 
Hay lugares específicos en Balao Chico que tienen una diferencia 

significativa en el nivel tecnológico y en la presencia de infraestructura 

disponible por parte de empresas camaroneras como Marfrisco y 

Camacongo, con un alto capital de inversión y realizan la producción de 

camarón más eficiente. (Ver foto 2.1A, B) 

 

La tecnificación de estas granjas camaroneras beneficia en forma 

directa a la zona debido a que el manejo se va a realizar de forma 

sustentable sin que produzca un gran impacto al medio.  

FOTO 2.1.A SISTEMA DE BOMBEO DE      FOTO 2.1B SISTEMA DE BOMBEO 
            COOPERATIVA 10 DE AGOSTO                 DE MARFRISCO 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autores, 2007 
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Debido al policultivo que realiza, Marfrisco ha realizado la construcción 

de un canal artificial de varios kilómetros de longitud que provee de 

agua dulce con el fin de bajar salinidades para la producción de tilapia.  

 

El agua que llega a la camaronera a través del canal trae altas 

concentraciones de arena por lo que la empresa realizó la construcción 

de un gran sedimentador en forma escalonada con un costo de cien mil 

dólares. La empresa posee canguros, retroexcavadora, buldózer, draga, 

micrótomo electrónico, varios microscopios, oxigenómetro, autoclave, 

camiones transportadores de alevines y de bacterias así como un 

laboratorio de microbiología dentro de la camaronera. (Coms. Pers: Ing. 

Cristian Ortega, 2007) 

 
 
 

Las 6 de Julio no tiene ese nivel avanzado de tecnificación y la  

infraestructura disponible es muy antigüa  y deteriorada. (Ver figura 

2.2). Además que el manejo es totalmente artesanal y el uso de 

metodologías recomendadas no son aplicables en la zona.   
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TECNIFICACIÓN DE LA ZONA
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FIGURA 2.2. HECTÁREAS TECNIFICADAS Y NO TECNIFICADAS DE BALAO 
CHICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2007 

 

2.4 Evolución de metodologías de cultivo 

            2.4.1 Metodología utilizada a lo largo del tiempo 

La industria camaronera a escala comercial en Ecuador se inició 

en 1968, en las cercanías de Santa Rosa, en la provincia de El 

Oro, con la cría de las especies nativas L. vannamei y L. 

stylirostris. Sin embargo, no es hasta fines de la década del 70 que 

la industria camaronera se expande con la utilización de grandes 

extensiones de tierra salitrosas. Para 1976, se habían autorizado 

439 ha para ser convertidas en piscinas camaroneras. En 1979, 
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alrededor de 24.000 ha estaban siendo utilizadas para el cultivo de 

camarón. (Satinen et al. 1989 Fide Ernesto Regueira Linares 2001) 

 
 

La postlarva era capturada del medio natural y venía acompañada 

con  L. stylirostris y jaibas que por falta de conocimiento técnico no 

se realizaba una buena separación de la postlarva de L. vannamei 

y eran transferidas diferentes tipos de especies en las piscinas. En 

esa época la siembra de postlarvas del medio natural se la 

realizaba mediante el método directo con una densidad de 

transferencia por piscina alrededor de 3 a 6 pl/m2. (Coms. Pers: 

Ing. Freddy Mora, 2007) 

 
 

Desde 1992 hasta 1995 las Rickettsias mermaban las 

producciones de camarón, estas bacterias intracelulares fueron 

controladas con oxitetraciclina; aparecieron varias enfermedades 

como el síndrome de Taura y mancha blanca, esta última influyó 

en el marcado descenso de libras cosechadas de camarón por 

piscina. También continuó la metodología de los recambios de 

agua en las piscinas y las producciones iban de 1500 a 3000 lb/ha. 
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Fue el mejor momento de la camaronicultura en la zona. (Coms. 

Pers.: Ing. Freddy Mora, 2007) 

 
 

A finales de los 90 apareció el virus de la mancha blanca, la 

producción cayó de 100-500 lb/ha, se dejó de utilizar postlarva 

silvestre porque venía contaminada con el virus de la mancha 

blanca y se generalizó el uso de la postlarva proveniente de 

laboratorio. (Coms. Pers.: Ing. Freddy Mora, 2007) 

 
 

Actualmente existe un cultivo de mediano rendimiento, las piscinas 

siguieron dividiéndose  en dos o más partes, y se ha comprobado, 

de acuerdo a las experiencias y resultados obtenidos en la zona, 

que los estanques más pequeños (10 has) son mucho más 

manejables y se obtiene una mayor supervivencia y control de 

parámetros en la piscina. Al principio se realiza una fuerte 

inversión y movimiento de tierra para la división de piscinas, pero 

esta estrategia dio resultado a largo plazo en el sector. (Coms. 

Pers.: Ing. Freddy Mora, 2007) 
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El suelo se prepara para la siembra entre los ciclos de cultivo, toda 

la postlarva que se utiliza proviene de laboratorio, es generalizado 

el uso de comederos total y como testigo, la siembra se la realiza 

en forma directa y con pre-criadero, la densidad de siembra de las 

piscinas bajó de 8-15 pl/ha.  

 

No se utilizan antibióticos en los cultivos, se ha generalizado el uso 

de bacterias y de probióticos porque elevan las producciones en 

las piscinas, todavía está presente el virus de la mancha blanca y 

poseen uno o dos eventos durante el ciclo de cultivo, no se 

realizan recambios de agua, máximo de un 10% de la piscina, las 

cosechas van de 200 a 2500 lb/ha Coms. Pers. Ing. Freddy Mora, 

et al 2007 (Ver tabla 3). 
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TABLA 3.- EVOLUCIÓN DE LA ACUICULTURA EN BALAO CHICO  

 
Evolución   Período   

  1970-1990 1991-2000 2001-2007 

Sistema de cultivo Bajo rendimiento 
Mediano 

rendimiento Mediano rendimiento 
       
Área promedio piscina (ha) >20 10 a 20 10 
Preparación del estanque No Si Si 
Tipo de Postlarva Medio natural Medio natural Laboratorio 
    Laboratorio   
Tipo de siembra Directo Directo Directo 
    Precriadero Precriadero 
Densidad de siembra (pl/m2) 3 a 6 8 a 20 8 a 10 
Fertilización de suelo No Si Si 
Fertilización de agua Si Si Si 
Tipo de alimentación No alimentaba Al voleo Comederos 
    Comedero  Comedero y voleo 
Uso de antibióticos No Si No 
Probióticos No No Si 
Toma de parámetros No Si Si 
Recambio de agua Si Si No 

Principales enfermedades Síndrome de la gaviota
Síndrome de 

Taura Mancha blanca 
    Mancha blanca   
    Ricketzia   

Cosechas (lb/ha) 
 

100 a 300 
 

* 250-500 
2000 a 2500 

 
1000-1500 

 
* Producciones obtenidas en mancha blanca. 

 

2.5  INTENSIDAD DE CULTIVO Y NIVELES DE PRODUCCIÓN 

El tipo cultivo de camarón en la zona es de mediano rendimiento. Las 

densidades de siembra van de 8-10 pl/m2 para camarón y de 1/m2 para 

tilapia. 

Coms. Pers. Ing. Freddy Mora, et al 2007 
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El primer ciclo de producción se lo realiza en invierno entre los meses 

de Enero y Abril, este período se lo considera excelente por los 

productores de la zona porque las cosechas van de 1800-2000lb/ha. 

Con puntos máximo de producción de 1500 – 2700 lb/has en invierno. 

Coms. Pers. (Ing. Christian Ortega, et al, 2007) 

 
 
El segundo ciclo de producción se lo realiza entre invierno y los 

primeros meses de verano. Esta etapa va de Mayo a Agosto, se lo 

considera regular y las cosechas son de 1000-1500 Lb/ha. (Coms. Pers. 

Ing. Christian Ortega, et al, 2007) 

 
 
El tercer ciclo de producción se lo realiza en verano, entre los meses de 

Septiembre y Diciembre, se lo considera de baja producción en 

comparación a los otros meses del año, las cosechas son 500-800 

Lb/ha, con máximo de producción de  1.000 Lb/has y mínimos de 150 

Lb/has. (Coms. Pers. Ing. Christian Ortega, et al, 2007) 

 
En Marfrisco se está enviando a la empacadora de 500.000-600.000 Lb 

de tilapia viva al mes. (Coms. Pers. Ing. Christian Ortega, 2007) 
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CAPÍTULO 3 

 

3. ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL 

      3.1 ANÁLISIS TÉCNICO 

 El camarón blanco o L. vannamei es una de las especies cultivadas 

cultivables más exitosas a nivel mundial, por su sabor, textura de la 

carne, por su aceptabilidad en los mercados y porque puede adaptarse a 

condiciones adversas dentro de un ciclo de cultivo. Estos factores han 

provocado que esta especie haya sido introducida en numerosos países, 

ganando mercado por sus bajos costos de producción y sus elevados 

volúmenes de exportaciones.  

          
 

Uno de los principales problemas en Balao Chico es la elevada 

sedimentación de la zona, en las piscinas de camarón se acumula 

grandes cantidades de arena debido a los aportes sedimentarios 

provienen de las 6 subcuencas que conforman la cuenca del río Guayas, 

y que pertenecen a los ríos Daule, Babahoyo, Vinces, Taura y Churute; 

estas subcuencas aportan sedimentos a las llanuras de la cuenca baja y, 

en consecuencia el estuario interior y exterior del golfo de Guayaquil. Por 



 54

su fácil acarreo, las arenas limosas y los limos arenosos se encuentran 

ampliamente en casi toda el área; esto indica que gran parte de los 

materiales tienen diámetros menores a 0.2 mm, y muchos de ellos 

menores de 0.02 mm. (CAAM. 1996). 

 
 
 
 3.1.1 Metodología de cultivo utilizadas actualmente. 

          3.1.1.1 Cultivo de camarón 

A lo largo de la actividad camaronera los productores de 

camarón han entendido que el manejo en el cultivo de 

camarón tiene que estar en simbiosis con el medio natural, de 

lo contrario la capacidad de resistencia del suelo se verá 

afectada produciendo altas mortalidades en el cultivo y 

haciendo que el suelo se vuelva improductivo. 

 
 
La eficiencia de un productor de camarón va a estar 

relacionada directamente  con las nuevas metodologías de 

cultivo orientadas a un manejo  menos agresivo para el medio 

ambiente y que optimice el uso de todos los recursos 

empleados para cultivar camarón con producciones que sean 

rentables  a corto y largo plazo.  
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La calidad del producto va a influenciar mucho en el precio 

actual, y es así que muchos productores ecuatorianos han 

incursionado en nuevas técnicas de producción, en el uso de 

nuevos productos que no son perjudiciales para el medio 

ambiente ni para la propia granja camaronera.  

 
 
Debido a la evolución de la industria camaronera del Ecuador 

se ha recuperado los niveles de producción anteriores, 

llegando así a obtener producciones similares a las que se 

obtenían en 1.998 antes de mancha blanca, con la diferencia 

significativa que en la actualidad se produce en forma 

eficiente cuidando el medio ambiente, mucho más competitivo 

que otros países productores y, beneficiando a todas las 

empresas que dependen de la industria camaronera.  

 

          Preparación de estanques para la transferencia 

En Balao Chico se realiza un secado al sol de alrededor 3  

días de las piscinas. Se utilizan bacterias con el fin de 

eliminar la materia orgánica que esta acumulada en el fondo 

del estanque debido a las excretas del camarón, al alimento 
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no aprovechado, el cual  al oxidarse genera metabolitos 

tóxicos perjudiciales para el cultivo. (Ver foto 3.1) 

 

Lo adecuado sería remover de 5 a 10 centímetros de la capa 

superficial del fondo del estanque o por lo menos una vez al 

año hacer un pisoneo en el suelo. (Coms. Pers: Mauro 

Landin, et al 2007)  

 
 

FOTO 3.1 SECADO AL SOL DE UNA PISCINA DE 
CAMARONERA DE LA COOPERATIVA 6 DE JULIO 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Autores, 2007 

 

Una actividad común en Balao Chico es el uso de cloro y de 

compuestos carbonados con el fin de desinfectar el suelo y de 

estabilizar el pH, pero muchas veces no utilizan cantidades 
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adecuadas para que este proceso sea óptimo; esto provoca 

un desbalance iónico que puede afectar a largo plazo la 

calidad del suelo.  

 

El cloro debe ser aplicado en horas en que no haya sol. Si el 

sedimento sobrepasa los 15 cm. de altura se hace 

imprescindible retirarlo. Si el sedimento es menor a 15 cm. se 

puede mejorar la calidad del suelo aplicando cal apagada. 

(Soluap, E., 1994) 

 

De este problema se han dado cuenta muchos proveedores 

de insumos que  ofrecen el producto dando asesoramiento de 

cómo utilizarlos porque  un buen manejo desde la preparación 

de la piscina previene cualquier tipo de inconveniente a lo 

largo del cultivo ocasionado por el uso inadecuado de 

productos químicos.  

 

Debido a su importancia en la vida y alimentación del 

camarón, el fondo debe ser preparado adecuadamente 
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mediante: secado completo por exposición al sol, evitando la 

existencia de charcos y áreas húmedas.  

 

La dosificación al aplicar carbonato de calcio en el suelo de la 

piscina no es homogéneo, los productores de la zona aplican 

proporciones de carbonato de calcio de acuerdo a la cantidad 

de zonas anóxicas que ven en la piscina sin realizar un 

análisis de suelo que es lo recomendable después de cada 

ciclo.  

 

En la actualidad las compañías que distribuyen alimento 

balanceado e insumos ponen a disposición del productor 

análisis del suelo de las piscinas camaroneras  sin costo 

alguno, esto es beneficioso para la actividad acuícola del 

sector debido a que se les da apoyo y asesoría para mejorar 

el proceso y aumentar las producciones, al mismo tiempo se 

da un beneficio mutuo para el vendedor y para el productor.  

 

Se recomienda una dosis de carbonato de calcio 20 a 100   

Kg / ha dependiendo de la cantidad de materia orgánica en la 
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piscina y del criterio del productor. (Coms. Pers: Biol. Holguer 

Samaniego, 2007) 

 

 Muchos de los productores utilizan probióticos en la 

preparación del suelo con el objetivo de eliminar materia 

orgánica, para habilitar sectores del suelo de la piscina donde 

hay zonas muertas y los niveles de oxígeno son muy bajos. 

(Coms. Pers: Mauro Landin, et al 2007) 

 

El uso de probióticos en el suelo es necesario por parte de los 

productores debido a que no hacen un adecuado secado al 

sol. El secado que se hace es rápido aproximadamente de 2 

a 3 días y en ese tiempo no se alcanza a eliminar la materia 

orgánica del suelo de las piscinas lo cual se consigue al 

utilizar bacterias. (Coms. Pers: Mauro Landin, et al 2007) 

 

Se fertiliza el suelo utilizando compuestos orgánicos e 

inorgánicos. Una vez realizado el proceso de desinfección del 

suelo. Se eleva el nivel de agua alrededor de 40% del 

volumen de la piscina de dos a tres días antes de la 
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transferencia de postlarvas para proceder a fertilizar el agua y 

aumentar la productividad primaria. (Coms. Pers: Mauro 

Landin, et al 2007) 

 

            Transporte de Postlarvas 

El termino “semilla” se aplica en la actividad del cultivo de 

camarón al conjunto de camarones en estado de larvas, post 

larvas y/o juveniles que sirven para formar una población en 

una superficie controlada, cuyas condiciones bio ecológicas y 

técnicas, permiten proporcionar una biota optima para el 

desarrollo normal de estos organismos (Yoong, 1982) 

 

El embalaje se debe realizar con doble funda como factor de 

seguridad para proteger a las postlarvas si se rompe una de 

ellas, además se envía las larvas con nauplio de artemia para 

evitar el canibalismo. El manejo de la alimentación varía, una 

vez sembrada la postlarva se deja sin alimentar  entre  1 a 15 

días.   
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           Transferencia de postlarva 

 La transferencia se la realiza en horas de la noche. Una vez 

que llega la larva a la camaronera algunos productores de la 

zona realizan transferencias directas, determinando primero 

la mortalidad que hubo en el trayecto para conocer la 

cantidad aproximada de postlarvas que se van a transferir en 

la piscina y proceder luego a transferir. El cultivo de camarón 

en la zona es de mediano rendimiento, las densidades de 

transferencias que de van de 8-10 pl/m2. (Coms. Pers. 

Freddy Mora, et al 2007) 

 

Las granjas camaroneras tecnificadas de la zona utilizan el 

método de precriaderos sembrando alrededor de 100 a 150 

pl/m2. La elevación de la columna de agua del precriadero se 

debe realizar de 10 a 15 días antes de la transferencia para 

asegurar una buena productividad primaria. Se toma más 

precaución en controlar las condiciones de calidad de agua y 

de suelo para que los juveniles puedan resistir a la 

transferencia a las piscinas de engorde y evitar elevados 
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porcentajes de mortalidad. (Coms. Pers: Mauro Landin, et al 

2007) 

 

El proceso de precriadero y transferencia se utiliza debido a 

que se obtienen mejores tamaños y rendimientos, ayudan a 

almacenar postlarvas cuando no hay piscinas disponibles 

para la transferencia, presentan mejor supervivencia por tener 

menor cantidad de predadores y competidores por alimento 

(Gómez, 1995).  

 

Los precriaderos deben estar cerca de las piscinas de 

engorde para facilitar la operación de transferencias, evitando 

estresar al camarón y minimizar la mortalidad. (Coms. Pers: 

Mauro Landin, et al 2007) 

 
 

          Engorde – manejo. 

       
 Anteriormente se ha descrito que Balao Chico posee un gran 

porcentaje de hectáreas tecnificadas ubicadas en la hacienda 

Jambelí, por otro lado las camaroneras ubicadas en las 



 63

cooperativas que forman la 6 de Julio tienen un manejo 

totalmente artesanal, estos productores  no realizan 

muestreos adecuados, atarrayan una sola vez por piscina 

muy cerca de los muros. 

 

La densidad calculada con éste método va a ser muy 

subjetiva e interpretada por el productor con un gran margen 

de error,  no se enjuaga la atarraya al  pasar de una piscina a 

otra lo cual puede provocar contaminación directa entre 

piscinas.  

 

No se toman parámetros de turbidez, oxígeno disuelto, 

salinidad y por lo tanto no llevan registros de la mudas del 

camarón debido a que no disponen de equipos para realizar 

dichos muestreos. 

 

La utilización de probióticos por todos los productores en el 

ciclo de cultivo contrarresta la falta de tecnología, 

conocimiento e infraestructura óptima para la producción de 

camarón obteniendo producciones altas en épocas de 
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invierno con un promedio de 1500 libras / has en estos 

meses.   

 

           Alimentación 

A pesar de que las camaroneras ubicadas en la 6 de Julio no 

son tecnificadas, optimizan al máximo sus recursos debido a 

que el alimento es uno de los rubros donde hay que tener 

mayor control en la producción de camarón casi llegando al 

40% de los costos totales de producción 

 

Por ese motivo los productores han decidido invertir en 

comederos los cuales le han proporcionado mejores 

resultados en la conversión alimenticia y en la disminución de 

materia orgánica acumulada en el fondo de la piscina debido 

a que el camarón no aprovecha todo el alimento 

administrado.  

 

Se realizan tablas de alimentación en base a lo que observan 

en los comederos testigos y lo administran a las piscinas por 

la técnica de voleo. (Coms. Pers. Freddy Mora, et al 2007) 
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En las empresas tecnificadas las tablas de alimentación para 

un ciclo de cultivo de camarón son programadas de acuerdo a 

los datos interpretados en los comederos por los técnicos 

encargados de producción. (Coms. Pers: Mauro Landin, et al 

2007) 

 

La calidad del alimento balanceado puede paulatinamente 

desmejorar, Inmediatamente después de ser fabricado. La 

tasa y la magnitud de deterioro, pueden ser significativamente 

bajas con una manipulación y un almacenaje apropiados. 

(Soluap, 1998) proceso que realizan las empresas 

tecnificadas de Balao Chico 

 

Las tablas de alimentación son diseñadas de acuerdo al 

porcentaje de supervivencia, peso promediado en la piscina y 

por un muestreo poblacional. 

 

Las formas para alimentar pueden ser en comederos testigos, 

comederos para alimentación y al voleo.  
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Para la dosificación del alimento se utiliza  insumos 

(probióticos y enzimas) que ayudan al camarón a tener una 

mayor resistencia ante posibles agentes patógenos en las  

piscinas de producción. (Coms. Pers: Mauro Landin, et al 

2007) 

 
 
 

          Muestreos 

 

Los muestreos tienen como objetivo revisar el aspecto 

general del camarón, identificar camarones muertos, 

deformes, enfermos, variabilidad de tallas, proyección de 

crecimiento, realizar una programación de nuevas tablas de 

alimentación y determinar la supervivencia. (Coms. Pers: 

Mauro Landin, et al 2007)  

 

En Balao Chico existen 1.953,6 ha que utilizan comedero total 

para camarón  y 489,2 ha que utilizan comedero como testigo 

para camarón (Según figura 3.1). Existen comederos para 

camarón y para tilapia (Ver foto 3.2 A y B) 
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                  FIGURA 3.1 USO DE COMEDEROS PARA CAMARÓN 
 EN BALAO CHICO 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Autores, 2007 

                          Fuente: Autores, 2007 

 

El método de muestreo consiste en dividir el estanque en 

doce sectores iguales, imaginarios y elegir cuatro de ellos al 

azar. Se realizan una vez a la semana, y se toman de 30 a 50 

camarones, como requerimiento se los deben hacer en la 

compuerta de entrada, salida, en el medio de la piscina y en  

la periferia de los muros, con precaución para no maltratarlos 

y evitar el manipuleo; se miden y pesan individualmente. 

(Gómez, 1995)  

 

Uso de comederos 
(Hectareaje total 2445.77 has)

80%

20%

Hectáreas con comedero total (has)
Hectáreas con comedero test igo (has)

489.2 
ha 

1953.6 
ha 
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FOTO 3.2 A. COMEDEROS PARA              FOTO 3.2 B. COMEDEROS PARA  
                     CAMARÓN            TILAPIA 

  

 

 

 

         

 

Fuente: Autores, 2007 

 

 
           Cosecha 

La cosecha se planifica con semanas de anticipación debido 

a que el  productor posee datos tabulados de los muestreos 

que se han realizado a lo largo del ciclo de producción.  

(Coms. Pers: Mauro Landin, et al 2007) 

 

Se envía muestras de camarones a la planta procesadora 

para que realicen el control de calidad exigido por la empresa 

y así poder planificar junto con la empacadora la cosecha.  

(Coms. Pers: Mauro Landin, et al 2007) 
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Ya confirmada la cosecha se deja de alimentar por lo menos 

2 días antes para evitar problemas de calidad y textura del 

camarón.  (Coms. Pers: Mauro Landin, et al 2007) 

 
 
         3.1.1.2 CULTIVO DE TILAPIA 

Las tilapias son peces de África y del Medio Oriente que han 

sido introducidas en casi todas las regiones del mundo con 

climas tropicales y subtropicales. Pertenecen a la familia 

Cichlidae, grupo caracterizado por tener la línea lateral 

dividida en 2 partes. Son peces de agua calida (22 a 32 °C) 

muy fáciles de cultivar (Castillero, 1991)    

 

Todas las especies son resistentes a condiciones adversas, 

poseen un rápido crecimiento, ausencia de espinas 

intramusculares, adaptabilidad al ambiente, resistencia a 

enfermedades, una alta calidad en la textura y sabor de la 

carne (Alicorp S.A., 2003)  

 

Con el rápido crecimiento de la producción de tilapia roja en 

Ecuador, se incrementaron las ventas de tilapia en Estados 
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Unidos especialmente por Empresas Aqua Trade Corporation 

(Industrial Pesquera Santa Priscila, Aquamar e Indupesca), 

Enaca Internacional del grupo Empacadora Nacional 

sobrepasando a Costa Rica como el primer proveedor de 

filete fresco de tilapia para el  mercado de los Estados Unidos 

(Redmayne, 2001) 

 

En Balao Chico, Marfrisco es la única empresa que ha optado 

por diversificar en los cultivos primero con red claw y ahora 

con tilapia obteniendo altos márgenes de ganancia por los 

grandes volúmenes de producción. 

 

Además cuenta con un ciclo cerrado en el cultivo de esta 

especie, poseen  bancos de reproductores pasando por la 

producción de alevines, engorde y comercialización. (Coms. 

Pers. Ing. Cristian Ortega, 2007) 

 

Debido a las variaciones de salinidad que van de 0 a 10 o/oo  

en invierno, 10-29 o/oo  entre invierno y verano  y de 30-40 o/oo 

en verano para el cultivo de tilapia fue necesaria la 
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construcción de un canal que trae agua dulce de la cordillera. 

(Coms. Pers. Freddy Mora et al ,2007) 

 
 
 

            Preparación de estanques para la transferencia 

Se utiliza la misma metodología que en el cultivo de camarón 

por parte de la empresa, el secado de las piscinas dura 15 

días por la elevada cantidad de materia orgánica que recibe el 

suelo de las excretas de tilapia y camarón durante el cultivo, 

además por el alimento que no es totalmente aprovechado; 

se realiza la desinfección  con cloro, uso de carbonatos, 

bacterias en el agua y en el suelo con el fin de eliminar 

metabolitos tóxicos presentes en la materia orgánica así 

como el desbroce de maleza y la eliminación de parásitos que 

se encuentran en el suelo (Coms. Pers: Estuardo 

Campoverde,  2007) 

 

Se fertiliza el suelo utilizando compuestos orgánicos e 

inorgánicos, luego se procede a subir  la columna de agua de 

unos 30 a 40 cm. 10 días antes de que el camarón y la tilapia 

sean sembrados con el fin de realizar una buena fertilización 
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en el agua debido a que tilapia aprovecha mucho la 

productividad primaria y por la presencia de mejillones que 

filtran las algas presentes en el estanque ocasionando 

problemas con la ausencia de fitoplancton. (Coms. Pers: 

Estuardo Campoverde.  2007) 

 

FOTO. 3.3.- PRECRIADERO DE TILAPIA EN MARFRISCO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2007 

 

La pre-cría, pre-engorde y engorde forman parte de las fases 

de cultivo que emplea Marfrisco. (Ver foto 3.3) En la pre-cría 

se aclimata al animal de 0 a 28 o/oo para lo cual se utiliza el 

agua de canal artificial cuando las salinidades son elevadas, 
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se aplica bacterias en el alimento y en el agua en forma 

semanal. El tamaño promedio de las piscinas es de  1.5 ha. 

(Coms. Pers: Estuardo Campoverde. 2007) 

 
Se transfiere 20 alevines por metro cuadrado con un peso de 

0.5g y los transfieren cuando llegan a pesar 30 g. en 50 días 

aproximadamente. Se alimenta 2 veces al día con balanceado 

de 46 % de proteína hasta disminuir a 38 % de proteína. Se 

utiliza malla pajarera de nylon para evitar pérdidas de 

alevines por estas aves. (Coms. Pers. Estuardo Campoverde, 

2007) 

 

En el pre-engorde el tamaño promedio de las piscinas va de 

1.5 a 4 ha. Se transfieren 5 juveniles/ m2, son sembrados con 

un peso de 30 g  y son transferidos a los 200g. El tiempo que 

dura esta fase es de 110 días. Se alimenta 2 veces al día con 

balanceado que va de 38% hasta disminuir a 32% de 

proteína. También utilizan malla pajarera (Coms. Pers. 

Estuardo Campoverde, 2007) 
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En la fase engorde las piscinas son de aproximadamente 

20Ha. Le densidad de transferencia es de 1 juvenil /m2. Son 

sembrados con un peso de 200g y transferidos a los 750g. Se 

transfiere camarón de 6-8 pl/m2. Esta etapa va de 150-170 

días. Se alimenta 2 veces al día con balanceado de 32% de 

proteína.  

 

Hay empresas que son más eficientes en la alimentación de 

esta etapa, llegando hasta administrar balanceado con 28% 

de proteína. (Coms. Pers. Estuardo Campoverde, 2007)  

 

Las producciones son de 17000lb/has en piscinas de 

engorde. La supervivencia del camarón es de 35% y lo 

cosechan de 18 a 20 g obteniendo alrededor de 700 lb/ha. 

(Según tabla 4) 
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TABLA 4.- MANEJO DE LAS FASES DE CULTIVO DE 
CULTIVO DE TILAPIA EN MARFRISCO 

 

MANEJO PRECRIA 
PRE 

ENGORDDE ENGORDE
Salinidad (o/oo) 0 -28     
Uso de bacterias SI SI SI 
Tamaño promedio de las piscinas(has) 1,5 1,5 - 4 20 
Densidad de transferencia (alevine /m2) 20 5 1 
Se siembra camarón NO  NO SI 
Peso de siembra (g) 0,5 30 200 
Peso de transferencia o cosecha (g) 30 200 750 
Tiempo de cultivo (días) 50 110 150 - 170 
Malla Pajarera SI SI NO 
Frecuencia de alimentación(diaria) 2 2 2 
% inicial de proteína en el balanceado 46 38 32 
% final de proteína en el balanceado 38 32 32 
Densidad de siembre de camarón 
(pl/m2) 0 0 6 a 8  
Supervivencia de camarón (%) 0 0 35 
Peso de cosecha de camarón (g) 0 0 18-20 
Cosecha de camarón (lb/ha) 0 0 700 

 

 

 

Para que el cultivo de tilapia sea exitoso se deben controlar 

diferentes parámetros como temperatura, pH, oxígeno 

disuelto, turbidez, materia orgánica, amonio y nitritos. 

 

Temperatura: crecen muy bien en temperaturas elevadas y 

las mejores producciones se obtienen entre 20 y 30 oC.  

 

 
Fuente: Blgo. Estuardo Campoverde, 2007 
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Salinidad: el híbrido de tilapia roja  es una especie óptima 

para el cultivo en agua dulce o salada, pues tiene una alta 

resistencia a  enfermedades, una gran capacidad área 

adaptarse a condiciones adversas del medio y es capaz de 

utilizar la productividad primaria de los estanques. (Pillay, 

1997 Fide Rojas, et al,  2005) 

 

El pH requerido  para este tipo de cultivos va de 6.5 a 9, 

siendo el pH menor a 6.5 letal para esta especie. Un pH bajo 

o elevado causa cambios en la conducta de los peces, como 

disminución del crecimiento y letargia (Alicorp S.A., 2003) 

 

El oxígeno disuelto es un parámetro muy importante en este 

tipo de cultivos, puede definir el éxito de la producción, si no 

se controla puede disminuir y causar una elevada mortalidad, 

la tilapia es un pez muy resistente a bajos niveles de oxígeno 

siendo el rango óptimo de 3 a 5 mg/l. (Solla S.A., 2000) 

 

El amoniaco (NH3) debe ser considerado debido a su alta 

toxicidad ya que es producto de la descomposición de materia 
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orgánica por las excretas de los peces y del alimento no 

aprovechado. Debe ser considerado en el cultivo porque 

elevados valores de este parámetro son muy tóxicos para la 

especie (Alicorp S.A., 2003) 

 
 

  3.1.2 Impacto ambiental 

  3.1.2.1 Características físicas y químicas 

       El análisis de impacto ambiental que se va a realizar en 

este estudio va a estar enfocado a identificar alteraciones en 

el suelo, clima y agua por actividades acuícolas. 

 

El objetivo es determinar la causa, efecto y posibles métodos 

para mitigar los impactos en la zona. 

 
 
          IMPACTO A LA TIERRA 

       El sector acuícola de Balao Chico utiliza carbonatos y 

cloro para manejo y desinfección del suelo en el proceso de 

cultivo de camarón en dosis mínimas (respectivamente hasta 

100 Kg/ha. y 100 ppm en los viveros). Estas concentraciones 

no llegan a crear un impacto significativo porque son diluidas 
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al llenarse los viveros y a su vez ayuda a eliminar agentes 

patógenos del suelo. 

 

El desgaste en las piscinas debido a los ciclos de producción 

de camarón son compensados por el buen manejo del suelo 

luego en la post cosechas, en el cual se estabilizan 

parámetros como pH, niveles de materia orgánica y bacterias 

beneficiosas minimizando el impacto al suelo. 

 

Desde hace algunos años la industria camaronera está 

implementando las buenas prácticas de acuacultura que son 

requeridas por organismos internacionales y que cumplen con 

el cuidado del ambiente.  

 

En los inicios de la actividad camaronera como los suelos no 

eran tratados después de un ciclo de cultivo, el impacto era 

mucho mayor, y afectaba directamente a los productores 

porque la cantidad de materia orgánica acumulada provocaba 

una disminución en la fertilidad del suelo por acumulación de 
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amonio y se convertían en suelos difíciles de manejar durante 

el ciclo de producción. 

 

Actualmente se utilizan bacterias beneficiosas que ayudan a 

descomponer materia orgánica y además se controla los 

niveles de alimentación para que la acumulación de alimento 

y el impacto sean mínimos.  

 
 

           Sugerencias de buenas prácticas  

       Para prevenir posibles derrames de diesel debido al 

inadecuado almacenamiento de combustible de las empresas 

camaroneras del sector, se recomienda construir una piscina 

de retención por debajo del tanque almacenador para que el 

combustible en caso de algún derrame quede retenido, 

reciclar la basura inorgánica y convertir la basura orgánica en 

tierra de sembrado. 

          

          Impacto al agua 

        El impacto en el agua provocado por el sector 

camaronero ha sido minimizado desde que empezó la 
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actividad en Balao Chico debido a la evolución en el manejo 

de las piscinas, el uso de antibióticos está prohibido en la 

producción de cualquier especie acuícola.  

 

El agua de desecho producida por la actividad humana en las 

camaroneras es llevada a pozas sépticas las cuales sufren un 

proceso de oxidación hasta que el contenido es  descargado 

minimizando el impacto que se hace a otros cuerpos de agua 

por materia orgánica fecal en descomposición.  

 

          Sugerencias de buenas prácticas  

       Las granjas acuícolas deberían adoptar una rutina de 

análisis de calidad de agua mensual para evaluar la calidad 

de sus efluentes. 

 
           Impacto a la atmósfera (aire) 

       La eliminación de gases provocada por la volatilización 

del cloro, pozas sépticas y productos utilizados en los cultivos 

acuícolas es fácilmente asimilado por el ambiente y además 

no se provoca ningún tipo de impacto una vez que son 

cantidades mínimas los que se utiliza. 
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  3.1.2.2 Condiciones biológicas 

    Impacto a la flora 

       La vegetación natural cercana al manglar está 

acostumbrada a la salinidad del lugar. La posible 

salinización  del suelo por la actividad camaronera afecta 

poco a la vegetación natural de la zona. El impacto que 

produjo la construcción de las camaroneras sobre la 

variedad de vegetación natural es mínimo porque gran parte 

se construyó sobre pasto natural. Existen sembríos de 

jardineras en áreas libres dentro de las camaroneras como 

plan de reforestación. 

 
 

Se ha observado que el manglar se ha adecuado a partir de 

la implementación de proyectos camaroneros en la zona 

alrededor de las camaroneras es abundante. La 

administración del manglar en la zona está concesionada a 

la asociación de cangrejeros de la cooperativa 6 de Julio, la 

tala de manglar para la construcción de piscinas 

camaroneras así como la expansión hacia tierras agrícolas.  
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    Impacto a la fauna 

       Se han detectado en la zona presencia de aves y 

animales salvajes, la mayor cantidad de fauna de la zona se 

encuentra en el manglar.  

 

TABLA 5.-  IMPACTO AMBIENTAL EN BALAO CHICO 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fuente: Autores, 2007 

 

Hace mas de 20 años el grupo Marfrisco y la hacienda 

Jambelí han financiado en un 100% los gastos de operación 

de la Fundación Ecológica Rescate Jambelí, cuya misión es 

promover la conservación de la flora y la fauna, entre sus 

 Impacto 

Ambiental 

Tierra - 

Agua - 

Flora - 

Fauna + 



 83

actividades la Fundación realiza programas de reproducción 

y reintroducción, promover la restauración y preservación de 

ecosistemas de manglares. (Ver foto 3.4) La Fundación 

alberga  unos 250 animales silvestres de 40 especies 

amenazadas y en peligro de extinción. (Tríptico de la 

Fundación Ecológica Rescate Jambelí, 2007)  

 
FOTO 3.4  RESERVA ECOLÓGICA DE LA HACIENDA 

JAMBELÍ 
 

   

 

 

  
 Fuente:http://www.gobiernomunicipalnaranjal.gov.ec/portal/index.php?opti

on=com_content&task=view&id=39&Itemid=58 
 

             3.1.2 Impacto socioeconómico 

       La actividad acuícola en Balao Chico genera fuentes de 

trabajo para la población del sector, siendo la actividad agrícola la 

más importante para esta zona donde un 40% de personas 

trabajan en este sector. El porcentaje de personas que trabajan en 

el sector acuícola es de un 30%, y 10% se dedica a la actividad 

ganadera. (Figura 3.2) 
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Una actividad a la que se dedica el 20% de la población del sector 

de estudio es a la extracción sostenible de cangrejos en todos los 

manglares de la zona. (Coms. Pers. Freddy Barrera) 

 
FIGURA 3.2. DISTRIBUCIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN  

EN BALAO CHICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Fuente: Autores, 2007 

 

Esta actividad esta regida por la asociación de cangrejeros de la 

cooperativa 6 de Julio que cuidan de que no haya una explotación 
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Cemento Ladrillo Otras Caña

Material de construcción de las 
viviendas

indiscrimina del producto y además de tener  controles en la vedas 

del recurso. (Coms. Pers. Freddy Barrera, 2007) 

 

Hay dos vedas en el año, la primera es la veda de reproducción 

del cangrejo que comienza el 5 de Enero y termina 5 de Febrero y 

una segunda veda que es de muda del recurso que comienza el 15 

de Septiembre  y culmina 15 de Octubre. (Coms. Pers. Freddy 

Barrera, 2007) 

FIGURA 3.3 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LAS 
VIVIENDAS EN BALAO CHICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Autores, 2007 
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Las viviendas en su mayoría el 75% son propias y el 25% son 

donadas o alquiladas (fuente: encuestas en la zona) la mayoría de 

las viviendas son 70% de cemento, 15% ladrillo, 5% caña y otras 

10% (Fuente: encuesta en la zona) (Según Figura 3.3) 

 

En la 6 de Julio el agua utilizada para el consumo humano 

proviene de un pozo cercano y es tratada en una pequeña planta 

tecnificada que después es llevada a un tanque elevado y 

distribuida a través de tubería. (Ver foto 3.5) 

 

FOTO 3.5 TANQUE ELEVADO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN LA 
COOPERATIVA 6 DE JULIO 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Autores, 2007 
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Existe energía eléctrica distribuida por la empresa eléctrica del 

Cantón Naranjal las 24 horas del día en algunos lugares, en otros 

es generada en su mayoría por las mismas empresas 

camaroneras del sector; no existe una red de alcantarillado pero 

existe pozas sépticas. La recolección de basura se da una vez a la 

semana el día domingo; no hay teléfono convencional en la zona y 

la comunicación en a través de celular. 

 

Los caminos secundarios que se conectan a la carretera principal 

están en buen estado debido a que es la única forma de ingreso 

para vehículos que van a la zona y que si estos sufren daños 

considerables no podría comercializarse fácilmente el producto 

como se lo hace hoy en día.  

 

 
 
             3.1.4. Relaciones con la industria a nivel nacional 

       En Balao Chico hay empresas que tienen el ciclo cerrado en el 

proceso de producción, con laboratorios de larvas, empacadoras y 

hasta maduraciones para satisfacer su demanda y el excedente se 



 88

lo comercializa,  lo cual crea relaciones más cercanas con  otros  

grupos de empresas camaroneras y productores a nivel nacional  

 

El principal distribuidor de insumos en el sector  está ubicado en 

Guayaquil (Alimentsa). La Cooperativa 6 de Julio y 10 de Enero 

permite una entrada sin restricciones a los distribuidores de 

insumos, a diferencia de la hacienda Balao Chico en la cual la 

seguridad es reservada.  

 

Los proveedores de post larvas de camarón están ubicados en la 

puntilla de Santa Elena, en su mayoría en el sector de Punta 

Carnero, Mar Bravo y parte de San Pablo. Una mínima parte 

proviene de laboratorios de Machala.  

 

La producción de las granjas camaroneras es vendida a las 

fábricas procesadoras de camarón ubicadas en Guayaquil y 

muchas veces también a intermediarios de la zona que pagan un 

50% en efectivo y en el mismo momento de la cosecha.  
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       3.2 Análisis FODA 

             3.2.1 Fortalezas y Debilidades 

                      3.1.2.1. Fortalezas 

• Algunas camaroneras ubicadas en la zona de Balao 

Chico tienen una buena seguridad 

• Las camaroneras están relativamente cerca de las 

zonas donde se puede proveer de postlarvas, adquirir 

insumos, alevines de tilapia y empacadoras, 

• El acceso por la carretera principal se encuentra en 

buen estado  

• Diversificación de cultivo, utilizando dos tipos 

diferentes de especies como Camarón y Tilapia 

• Infraestructura disponible ya que debido a mancha 

blanca las instalaciones ahora son alquiladas a muy 

bajo costo y otras fueron vendidas con un precio   

devaluado. 

• Las empresas que tiene mas hectareaje ubicadas en la 

Hacienda Jambelí en comparación con las que se 

encuentran en las cooperativas aledañas son mas 

tecnificadas y sirven de apoyo a las mas pequeñas 
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• La infraestructura disponible se la puede adaptar para 

el cultivo de otras especies siguiendo el ejemplo de 

una de las empresas ubicadas en el sector. 

• La acuacultura genera fuentes de trabajo en la zona.   

 
 
            3.1.2.1.2. Debilidades 

• En la Asociación 24 de Mayo, Cooperativa 12 de 

Octubre, San Pablo y  Cooperativa Granjas del Mar 

(756 ha) poseen poco grado de tecnificación. 

• Actualmente existe una falta de financiamiento del 

estado para el sector camaronero. 

• Falta de inversión estatal para tecnificar las 

cooperativas aledañas al sector de Balao Chico. 

• Mano de obra no calificada para llevar ciclos de cultivo; 

• En la Asociación 24 de Mayo, Cooperativa 12 de 

Octubre, San Pablo y  Cooperativa Granjas del Mar no 

hay caminos vecinales adecuados lo que dificulta el 

transporte y logística del sector; 

• No hay grupos de trabajos asignados que se 

responsabilicen por llevar el ciclo de cultivo. 
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• No hay alcantarillado 

• Muy poco respaldo de la Policía en el sector;  

• No hay transporte público que permita el fácil ingreso a 

todas las cooperativas y a Balao Chico ya que el 

acceso es exclusivamente en vehículos propios y 

camionetas acondicionadas para llevar pasajeros;  las 

cooperativas de transporte pasan por la carretera 

principal 

 

               3.2.2 Oportunidades y Amenazas. 

     3.2.2.1 Oportunidades 

• Los productores de Camarón en mediana y gran 

escala unen sus producciones, es decir las 

exportaciones no son individuales sino que forman un 

grupo, mientras mayor es la producción se tiene más 

posibilidades de lograr un cupo en el mercado 

internacional. 

• En el país existe una gran infraestructura de apoyo, ya 

sea en logística, venta de equipos, materiales e 

insumos para acuacultura. 
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• Posibilidad de realizar proyectos para diversificar la 

acuacultura. 

• Empresas y pequeños productores se están orientando 

a la producción acuícola orgánica para evitar 

contaminación de el medio ambiente y cumplir con los 

requerimientos internacionales 

 
 

    3.2.2.2. Amenazas 

• En la asociación 24 de Mayo, cooperativa 12 de 

Octubre, San Pablo y  cooperativa Granjas del Mar, las 

camaroneras son pequeñas y pueden dejar de 

funcionar por el elevado costo para obtener un 

certificado emitido por entidades internacionales que 

los haga competitivos en el mercado. 

• El riesgo de la aparición de enfermedades 

• Presencia del fenómeno de El Niño por que la zona no 

cuenta con una infraestructura adecuado que minimice 

el impacto que pueda causar este fenómeno   

• No hay mucho control por parte de organismos que 

deberían hacer cumplir las leyes que han sido 
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dispuestas como prohibir el ingreso de nauplios, larvas, 

alimentos congelados y reproductores de otro país 

para evitar enfermedades provenientes de otros 

países. 

• Impuestos municipales para el uso del terreno y del 

agua. 

 
TABLA 6 

 ANÁLISIS FODA DE LA ZONA DE BALAO CHICO 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

• Buena seguridad 

• Relativamente cerca de 

proveedores 

• Carretera principal en buen 

estado 

• Cultivo de diferentes de 

especies 

• Infraestructura disponible 

• Empresas de mayor 

hectareaje tienen mucha 

• La baja calidad del agua no 

la hace competitiva con 

zonas cercanas como el 

Cantón Balao y la provincia 

de Machala. 

• Las cooperativas 6 de Junio y 

10 de Agosto poseen poco 

grado de tecnificación. 

• Falta de financiamiento para 

el sector camaronero. 
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tecnificación y sirven de 

apoyo para las pequeñas 

• Infraestructura disponible 

para el cultivo de otras 

especies 

• Genera de fuentes de trabajo 

• Falta de inversión municipal 

para tecnificar las 

cooperativas aledañas 

• No tienen caminos vecinales 

adecuados 

• No hay grupos asignados de 

trabajo ni de 

responsabilidades 

• No hay alcantarillado 

• No hay transporte publico 

que permita el ingreso a 

camaroneras 

Oportunidades Amenazas 

• En el país existe una gran 

infraestructura de apoyo 

• Posibilidad de realizar 

proyectos para diversificar la 

acuacultura 

• Productores se están 

orientando a la producción 

• Camaroneras pequeñas 

pueden dejar de funcionar 

por requerimientos 

internacionales 

• Aparición de enfermedades 

• Presencia del Fenómeno del 

niño 
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sin uso de antibióticos. 

• Existe un buen mercado 

nacional para la venta del 

producto 

• Muy poco control para el 

cumplimiento de leyes, 

• Impuestos municipales para 

el uso de terreno y agua 

  

 

Fuente: Autores, 2007 
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CAPITULO 4 

 
4. PROPUESTA TÉCNICA 

4.1  Propuesta para Industria acuícola actual 

Balao Chico es una zona donde el 70% de sus áreas de producción son 

artesanales como se ha explicado en los capítulos anteriores.  

 

Una forma de administrar el alimento balanceado a las unidades de 

producción es por voleo que consiste en repartir manualmente el 

alimento que se va a suministrar en un día de producción desde un bote  

a lo largo de la piscina sobre toda el área del estanque donde se ha 

demostrado que no es una forma eficiente de alimentación porque el 

factor de conversión alimenticia se eleva lo que  produce un excedente 

de alimento en la piscina que a su vez acompañada de ciertos factores 

como niveles bajos de oxígenos, se puede producir una baja en la 

calidad de agua. (Romo, 2006) 

 

Uno de los costos mas altos en un ciclo de cultivo de camarón es la 

alimentación, la cual representa el 28% de los gastos operacionales 

(Hirono 1989 Fide Lee y Wickins 1992) y la rentabilidad de la 
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producción va a estar en función de la eficiencia que se debe tener al 

momento de suministrar el alimento en al piscina. 

 

El método mas utilizado actualmente para alimentar camarones en 

cultivos de mediano rendimiento es la adición de alimento a las 

unidades de producción por voleo, lo cual implica tener que distribuir el 

alimento de tal manera que cubra por lo menos un 80% de la superficie 

alimentada (Molina, 2000) 

 

Se propone el uso de comederos totales como instrumento de 

alimentación en toda la zona de Balao Chico ya no ayudará a reducir 

los factores de conversión, que sea mas eficiente el suministro de 

alimento y que este no se pierda en el suelo de piscina y fomentar a la 

acumulación de materia orgánica y de hecho una mejora en la calidad 

del agua, incrementar el número de ciclos por año. Este método nos 

indicará el más alto porcentaje de consumo que se tuvo en el día. 

(Álvarez, 1999) 

 

Esta técnica ha dado buenos resultados en todos los productores 

locales que han incursionado en esta nueva forma de alimentación 
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mucho mas eficiente que la alimentación por voleo teniendo en cuenta 

que para los productores de esta zona es primordial los niveles altos de 

producción sin mayor gasto en insumos, mano de obra y tecnología. 

 

4.1.1 Ventajas del sistema de alimentación por comedero 

• La producción media de camarón por hectárea / ciclo es superior 

comparado con el sistema de alimentación por voleo. (Molina C. 

1999) 

• Permite ajustar la ración diaria de acuerdo a lo que se determina  

• Proporciona un mayor control sobre el estado biológico y de 

salud de la población de camarones cultivados (Akiyama y 

Polanco 1995; Berger 1997; Felix 1998). 

• En ocasiones en que se necesita suministrar alimento medicado 

permite la mejor aplicación de este ( Romo, 2006) 

• La F.C.A  es mucho mas baja que utilizando el sistema al voleo 

• Evita adicionar innecesariamente alimento a la piscina logrando 

así que no se aumente la materia orgánica en el fondo del 

estanque. 

• Detección a tiempo y control de enfermedades 
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• Disminuye el tiempo de cultivo 

• Reduce la contaminación del agua del estanque ya que limita el 

exceso de materia orgánica y al reducir la presencia de materia 

orgánica mejora la calidad del suelo, lo que permite la reducción 

de la demanda biológica de oxigeno (DBO) y mejoramiento del 

potencial redox ( Romo, 2006) 

 

 

4.1.2  Desventajas del sistema de alimentación por comedero 

• Alto costo de inversión en la implementación de este sistema 

• Se necesita mano de obra calificada para la instalación y manejo 

de los comederos 

• Cubre mayor hectareaje un alimentador en el sistema al voleo 

que con el sistema de comederos.  

• La mano de obra aumenta debido a que se necesitan operarios 

para la alimentación y control de las bandejas. Se debe tener una 

supervisión a diario de los alimentadores ya que un error haría 

variar los resultados (Romo, 2006) 
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La propuesta técnica que se va a plantear es la implementación del 

sistema de  comederos en las unidades de cultivo en Balao Chico 

basados en un Estudio comparativo de sistemas de alimentación en el 

engorde del L. vannamei: comederos y voleo realizado por César 

Molina P. y Paul Piña durante el período comprendido desde Octubre 

de 1997 a Mayo de 1999. 

 

DATOS A CONSIDERAR 

 

Vida útil 

 

• Comedero: 6 ciclos (2 años). 

• Estaca: 6 ciclos (2 años). 

• Canoa: 15 ciclos (5 años). 

• Mano de obra de instalación: 6 ciclos (2 años). 

 

Hectareaje promedio 

• Área promedio de piscina: 10 ha. 
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Comedero por hectárea 

 

• Densidad promedio de comedero testigo: 2 unidades/ha 

• Densidad promedio de comedero total: 15 unidades/ha 

 

Factor de conversión alimenticia (F.C.A.) 

 

• F.C.A. promedio en piscinas con comedero testigo: 1.4:1. 

• F.C.A. promedio en piscinas con comedero total: 1:1. 

 

Cantidad de lb de camarón entero/ha/ciclo cosechadas. 

 

• Promedio en piscinas con comedero testigo: 1200lb/ha/ciclo.  

• Promedio en piscinas con comedero total: 1500lb/ha/ciclo. 

 

Cantidad de alimento utilizado en un ciclo de cultivo 

• Promedio de alimento utilizado en piscinas con comedero testigo: 

1680lb/ha/ciclo.  

      (F.C.A: 1.4 * 1200 Lb. camarón/ha) 
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• Promedio de alimento utilizado en piscinas con comedero total: 

1500lb/ha/ciclo. 

       (F.C.A: 1 * 1500 Lb. camarón/ha) 

 

Precio promedio de camarón de 12g en la empacadora.  

 

• Promedio en piscinas con comedero testigo: $1/lb. 

• Promedio en piscinas con comedero total: $1/lb. 

 

Cantidad de lb de camarón entero/ha/ciclo cosechadas. 

 

• Promedio en piscinas con comedero testigo: 1200lb/ha/ciclo.  

• Promedio en piscinas con comedero total: 1500lb/ha/ciclo. 

 

Hectareaje que alimenta un operario en la  canoa  

 

• Hectareaje promedio con comedero total: 20 has 

• Hectareaje promedio con comedero testigo: 30 has 
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Costos 

• Precio promedio de un comedero: $3/unidad. 

• Precio promedio de una estaca: $0.15/unidad. 

• Precio promedio de una canoa: $80/unidad. 

• Costo de mano de obra promedio: $480/operario/ciclo. 

• Precio promedio de balanceado: $20/40Kg = $0.2/lb.  

 

DESARROLLO DE CALCULOS 

SISTEMA COMEDERO TOTAL 

• Comedero: ($3 * 15 comederos/ha)/ 6 ciclos = $ 7.5  

• Estaca: ($0,15 * 15 estacas)/6 Ciclos = $0.4 

• Canoa: ($80 / 15 / 20ha) = $ 0.26 

• Alimento: $0.2/lb * 1500 libras de alimento = $ 300 

• Mano de obra para instalación: 

  ($2,5 * 15 comederos/ha)/ 6 ciclos = $ 6,25 

• Mano de obra para alimentación: $24. 

       ($480/operario/ciclo) / (20ha hectareaje que alimenta un operario en la 

 canoa) 

• Ingresos: $1500  
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        ($1/lb camarón entero de 12g) * (1500lb de camarón entero 

 cosechadas) 

• Beneficio: 1128 

 ($1500 Ingresos/ha) – (372 Total de costo/ha). 

SISTEMA COMEDERO TESTIGO 

• Comedero: ($ 3 * 2 comederos/ha)/ 6 ciclos = $ 1 

• Estaca: ($ 0.15 * 2 estacas)/6 Ciclos = $0.05 

• Canoa: ($ 80 / 15 ciclos/ 30ha) = $ 0.17 

• Mano de obra para instalación:  

 ($ 2.5 * 2 comederos/ha)/ 6 ciclos = $ 0.83 

• Alimento: $0,2/lb * 1680 libras de alimento = $ 336 

 (1200 lb camarón/ha) * (1.4 F.C.A.) = 1680 lb de alimento. 

• Mano de obra para alimentación: $16. 

       ($480/operario/ciclo) / (30ha hectareaje que alimenta un operario en la 

 canoa) 

• Ingresos: $1200  

        ($1/lb camarón entero de 12g) * (1200lb de camarón entero 

 cosechadas) 

• Beneficio: $266 

 ($1200 Ingresos/ha) – ($934 Total de costo/ha). 
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TABLA 7 
 
 
 

ANÁLISIS DE COSTO-BENEFICIO PARA COMEDEROS 
 
 
 

 UNIDAD Comedero 
total 

Comedero 
testigo 

Costos de 
implementación de 

comederos 
  Precio en 

$ 
Precio en 

$ 

Comedero $3/comedero 7,5 1 
Estaca $0,15/unidad 0,4 0,05 
Canoa $80/unidad 0,26 0,17 
Mano de obra para 
instalación $2.5/comedero 6.25 0,83 
Costos de una corrida       
Alimento $0,2/lb 300 336 
Mano de obra para 
alimentación $480/operario/ciclo 24 16 
Post larva $1/millar 80 80 
Gastos operacionales $500/ha 500 500 
Total de costo   918.41 934.05 
Ingresos 

$1/lb 1500 1200 
Camarón $1/libra/entero 
12 gr. 
        

Beneficio   
581.59 265,95 Ingresos - Costo Total   

 
Fuente: Estudio comparativo de sistemas de alimentación en el engorde del 

L. vannamei: comederos y voleo. César Molina P. y Paul Piña. 
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TABLA 8 
 
 
 

COSTO DE IMPLEMENTACIÓN PARA COMEDEROS TOTAL/HA 
 
 
 

Comedero $3/comedero $45/ha 

Estaca $0,15/unidad $2.25/ha 

Mano de obra $2.5/comedero $37.5/ha 

Costo total de instalación   $84.75/ha 
 

Fuente: Estudio comparativo de sistemas de alimentación en el engorde del L. 
vannamei: comederos y voleo. César Molina P. y Paul Piña. 

 
 
 

4.2   Propuestas de desarrollo a futuro 

 

• Apuntar hacia la diversificación de otras especies como tilapia que ya se 

lo hace en la zona pero solo por una empresa. La diversificación 

ayudaría a los productores a tener una salida beneficiosa si el negocio 

del cultivo del camarón se termina por diferentes causas, como precios 

muy bajos, la incursión de nuevos países productores de camarón 

blanco y la presencia de enfermedades  virulentas. Para la 

implementación de este sistema se recomienda revisar la tesis de grado 
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de Ingeniería en Acuicultura de la ESPOL Plan de Negocios: Policultivo 

Tilapia/Camarón presentada por Murillo et al, 2003 

 
 
 

• Orientar a los productores de la zona sobre los requisitos y beneficios 

de la acreditación internacional de las granjas camaroneras apuntando 

a buscar nuevos mercados con mejor precio en la compra del producto 

y que son más exigentes en la forma de producir camarón. Para 

implementar este sistema visitar la página web de la Aquaculture 

Certification Council. (ACC)  
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CONCLUSIONES 

1. Las producciones promedios que se han registrado a lo largo de la 

actividad acuícola en Balao Chico hasta la actualidad son de 1500 lb/ha 

en ciclos de invierno y 700 lb/ha en ciclos de verano, lo que demuestra 

que Balao Chico es una zona óptima para el cultivo y crecimiento de 

camarón. 

 

2. La asesoría por parte de empresas reconocidas a nivel nacional 

dedicadas a la fabricación de insumos y alimento balanceado ha sido de 

gran aporte, en el asesoramiento técnico y análisis de calidad de agua y 

suelo respectivamente, en el manejo que se les ha dado a las unidades 

de cultivo. 

 

3. En Balao Chico se ha logrado cultivar red claw, tilapia y camarón 

exitosamente a través del tiempo, lo cual demuestra que la tecnología y 

las condiciones medioambientales son aptas para la diversificación de 

especies acuícolas. 

 

4. El uso de bacterias heterotróficas beneficiosas administradas en el suelo 

y en el agua para la eliminación de la materia orgánica así como las 
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utilizadas en el balanceado para el desplazamiento de bacterias 

patógenas en el tracto digestivo del camarón por parte de los productores 

de Balao Chico ha influenciado en los altos volúmenes de producción. 

 

5. La implementación de nuevas técnicas de manejo en como el uso de 

comederos utilizados para alimentación o como testigos han dado 

excelentes resultados en el aprovechamiento del balanceado que es uno 

de los rubros más altos en la producción de camarón. 

 

6. Como se ha mencionado a lo largo de este estudio, todas las granjas 

camaroneras están ubicada en los límites del manglar por lo que es 

imposible pensar en expansión a futuro. 

 

 

 

 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
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1. Instruir a los productores sobre el cuidado del medio ambiente, en hacer 

una producción mas sustentable donde se logre el objetivo por parte del 

productor de obtener ganancias sin perjudicar el ecosistema que lo rodea 

del cual está íntimamente ligado al asegurar un mercado internacional 

que cada día está más exigente. 

 

2. Los bancos otorguen créditos a pequeños productores con mejores 

facilidades de financiamiento. 

 

3. Las empresas del sector deben invertir en instruir a los operarios y 

técnicos  en el aprendizaje de nuevas metodologías de cultivo debido a 

que son los encargados de implantar en la zona lo aprendido para 

mejorar el rendimiento y aumentar la  eficiencia en el proceso de cultivo. 

 

4. Implementar el uso de las adecuadas metodologías en el manejo para la 

producción de camarón utilizando todas las acciones y procesos posibles 

durante el tiempo de cultivo haciendo más eficiente la producción 

acuícola. 
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5. Realizar extensionismo para informar a los productores de la zona sobre 

los nuevos avances científicos que han logrado las entidades públicas 

dedicadas a la investigación acuícola las que podrían ser aplicables en 

Balao Chico con el fin de mejorar la rentabilidad del cultivo en el sector. 

 

6. Este tipo de caracterizaciones de la industria camaronera ecuatoriana 

permite conocer los avances que ha tenido el sector acuícola y generar 

una visión mas clara a nivel internacional de esta industria. 

 

7. Impulsar una mayor integración del gobierno, instituciones de 

investigación y empresa privada. 

 

8. Tomar todas las precauciones necesarias y utilizar sistemas de 

bioseguridad para evitar que virus como mancha blanca ataquen a la 

industria camaronera ecuatoriana. 

 

9. Las entidades dedicadas  a la investigación deberían elaborar proyectos 

que sean compatibles al implantarlos en la industria ecuatoriana acuícola.  
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FUENTES CONSULTADAS 

 

• Biol. Estuardo Campoverde. Jefe de producción de tilapia. Marfrisco. 

 

• Biol. Mauro Landin. Jefe de producción de camarón. Marfrisco.  

 

• Biol. Holguer Samaniego. Proveedor de insumos. Proinsu S.A. 

 

• CLIRSEN. Ciudadela La Garzota. Av. Guillermo Pareja 402. 

 

• C.N.A. (Cámara Nacional de Acuacultura del Ecuador). 

 Dirección: Av. Francisco de Orellana y Miguel H. Alcívar, Centro 

 Empresarial Las Cámaras, tercer piso (Cdla. Kennedy Norte). 

 PBX: (593-4) 2683017. 

 E- mail: cna@cna-ecuador.com 

 

• Freddy Barrera. Cangrejero de la Cooperativa 6 de Julio. 
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• Fundación Ecológica Rescate Jambelí.  

 Dirección: Km. 105 vía a Machala. Hacienda Jambelí. 

 Oficina: C.C. Albán Borja, planta alta, oficina 108. 

 E- mail: info@jambeli.com.ec 

 Telf.: 2201652. Fax: 2201578 

  

• Gobierno Municipal del Cantón Naranjal. 

   Departamentos: Catastro y Avalúo. 

   Dirección: Avenida Olmedo 1201 entre 7 de Noviembre y Bolívar.  

   E-mail: naranjalgov@hotmail.com 

   Teléfono: U. de Personal: 2750190. Secretaría: 2750191. 

     Dirección de internet. (Revisado el 14 de Marzo del 2007). 

         - http://www.guayas.gov.ec/html/institu.asp 
         - http://www.gobiernomunicipalnaranjal.gov.ec 
 
 

• INAMHI (Instituto Nacional de Metereología e Hidrología). 

 Estación: Naranjal-Guayas. Período 1965-1997. 

   Dirección: Cdla. Universitaria Salvador Allende.  

   Teléfono: 2292460 
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• INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). 

          Dirección: Hurtado 100.  

          Teléfonos: 2374913 – 2374914 – 2374916 – 2454389 

 
 

• INHERI. (Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos) 
 

               Dirección: Padre Solano s/n.  

              Teléfonos: 2280694-2280697-2281925 

 

• I.G.M. (Instituto Geográfico Militar). Ciudadela LA Garzota. Av. Guillermo 

Pareja 402. 

 

• Ing. Christian Ortega. Jefe de exportaciones. Marfrisco. 

 

• Ing. Freddy Mora. Accionista de Orsister S.A. 

 

• Ing. Oswaldo Ayala Núñez. (Asesor de Límites) 

 Miembro activo del H. Consejo Provincial del Guayas 

 Dirección: Edificio Gran Pasaje. Oficina 314 

 Teléfono: 2314952 
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• SENPLADES (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo). 

 Infoplan. Sistema de información para la planificación nacional. 

 República del Ecuador. Gobierno Constitucional del Ing. Lucio 

 Gutiérrez B. Datos actualizados hasta Noviembre del 2001. 

 E- mail: senplades@presidencia.gov.ec. 
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