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RESU M EN 

El proyecto If C-REMSA detalla la factibilidad economica @I cultivo en cautiverio de 

cainarones peneidos en una finca de cuarenta _---. hectareas - ubicada-en la provincia de 
-_l_-_l- - d 

El Oro, el mismo que incluye: 10s objetivos, _. las estratexias .r. _I_ y la organization de la - 
empresg, las alternativas de financiamiento y un analisis economico del proyecto. - ” -  w-- /I- ---.._I_r _- - - ... - .- 

Adeinas describimos el valioso aporte social y economico del sector camaronero en 

el pais, la evolucibn de nuestras producciones durante esta decada, 10s principales 

clientes def Ecuador y sus competidores, la participacion ecuatoriana dentro de 10s 

principales mercados de camaron y las caracteristicas mas importantes de 10s 

iii i s mo s. 

El proyecto incluye tatiibien las tecnicas de cultivo mas utilizadas en la produccion 

de camarones en el Ecuador, y las principales variables economicas que inciden en 

la produccibn. 
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INTKODUCCION 

El crecimiento demografico del Ecuador es cada vez mayor, la crisis economica y de 

valores morales no tierie precedentes, el gasto publico se ha incrementado 

irresponsablemente por accion da 10s politicos y gobiernos anteriores. Para agravar la 

situacion, el Dr. Muiioz Chavez, Superintendente de Compafiias, manifiesta a fines de 

1998, que la inversion extranjera en nuestro pais disminuyo un 28% entre Enero y 

Octubre de este afio, cornparado con el mismo periodo del aiio pasado. 

El funcionario sostuvo que eso se debe a que se tuvo que soportar 10s efectos del 

Fenomeno de El Nifio, la inestabilidad politica, la corrupcion y la inestabilidad 

juridica, esto es cierto, per0 lo que no se dijo es que tambien se debe a la falta de un 

plan economico a mediano y largo plazo, ya que ningun inversionista por atrayente 

que sea un mercado emergente como el ecuatoriano traera sus divisas a un Estado que 

no se conocen las reglas del juego. 

Los errores cometidos por nuestro mismo pueblo a1 no elegir correctamente a sus 

gobernantes, tieneri en la actualidad un precio social y economico muy elevado, a 

pesar de esta realidad no debenios permitir que Ecuador se encuentre entre 10s paises 

mas atrasados y mas endeudados de I,atinoamerica, en medio de tantas fuentes de 

riqueza. petrolera, agricola, turistica, ganadera, acuicola, etc. 
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Para revitalizar la economia del pais es necesario desarrollar proyectos en areas 

productivas con fines de exportacion, que generen divisas y ocupen mano de obra 

nacional, especialmente en las zonas rurales. Considerando la gravedad de la 

situacion del pais, debemos fomentar la integracion de las nuevas generaciones a1 

sector empresarial productivo para contribuir con el desarrollo social y economico de 

la regicin y el pais. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

La Acuicultura es la ciencia del cultivo de especies acuaticas bajo un sistema de 

condiciones controladas, esta actividad productiva mejora la economia de 10s paises 

en vias de desarrollo, genera fuentes de trabajo, disminuye la explotacion de 10s 

recursos oceanograficos, fortalece la pesca marina, y ofiece proteina animal a la cada 
- 

vez mas creciente poblaci6n mundial. 

En nuestro pais la produccion camaronera tiene como objetivo hndamental el 

rnercado externo, esta industria ha alcanzado un desarrollo considerable ya que el 

consumo de camarones en el mundo esta aumentando en 10s ultimos tiempos, esto se 

debe a que la poblacion mundial se multiplica rapidamente y a que en muchos paises 

existe la necesidad de proteina de alta calidad De igual manera, la demanda de 

articulos que proporcioneti u n  nivel mas alto de vida se ha incrementado con la 

mejoria de 10s ingresos percapita en algunas areas del mundo. La produccion 

pesquera esta alcanzando un maximo rendimiento yosible y la produccion agricola no 

aumenta en relaci6n directa al crecimiento demografico en muchas regiones del 

m 11 ndo. 

El sector acuicola ecuatoriano se pwentra en su etapa de madurez luego de treinta 

aiios de trabajo, la industria de la cria de camaron en cautiverio esta encontrando un 

equilibrio entre el recurso humano, el tecnologico y el ambiental. El Ecuador ha sido 

el unico pais que ha cultivado camaron en cautiverio durante tres decadas sin 



interrupciones, convirtiendose en uno de 10s principales productores del mundo y 

colocando su product0 en mercados tan exigentes como 10s de Europa, Asia y 

Norteamerica. 

1 . 1 .  HISTORIA DEL CULTIVO DEL C A M A R ~ N  EN EL ECUADOR 

La actividad camaronera tuvo sus inicios en la provincia de El Oro en la decada de 10s 

setenta, el exito obtenido por 10s primeros productores impulso esta actividad 

expandiendose rapidamente a las otras provincias del Litoral ecuatoriano. Para 10s 

inicios de la decada de 10s ochenta, el camaron ya se ubicaba como uno de 10s 

principales productos de  exportacion del pais, la inclinacion de 10s primeros 

inversionistas, en su gran mayoria costefios, a participar en esta actividad se debio 

principalmente a dos factores: 

- 

I 

a la Reforma Agraria, no sucediendo asi con la actividad camaronera, que se 

realizaba en tierras no aptas para la agricultura. 

La construccion de camaroneras se extendio a las provincias de Guayas, Manabi, y 

posteriormente Esmeraldas, cabe anotar que en algunas ocasiones por la falta de 

control y planificacion de 10s gobiernos se permitio la concesicjn de terrenos para el 

cultivo en zonas de manglares, perjudicando de forma irreversible al ecosistema. 
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La iniciativa de la Universidad ecuatoriana (ESPOL) de impulsar las investigaciones 

cientificas con el fin de apoyar a1 sector privado en el campo acuicola, en especial en 

las areas de maduracion y larvicultura, dieron sus fmtos al recibir el apoyo necesario 

para la construcci6n de su primer laboratorio de larvas, ubicado en la comuna de San 

Pedro de Manglaralto. Despues de algunos afios y gracias al apoyo tecnico y 

economico del gobierno japones, se construyo el primer centro de investigaciones 

acuicolas ecuatoriano, el CENAIM. 

Debido a la aguda escasez de larvas que habia sufiido el sector en afios anteriores, 

disminuyendo las producciones, se establecieron lineas de credit0 para la 

construccion y desarrollo de laboratorios comerciales a lo largo de toda la costa 

ecuatoriana. Los investigadores universitarios esperaban que con la presencia de 10s 

laboratorios comerciales se consiguiera la tan esperada “explotacion sustentable de la 

especie”. Los recursos oceariogrbficos habian sido explotado durante todos e m  

aiios, product0 de la pesca artesanal, sin que se estableciese un mecanismo de control 

efectivo. Para evitar que el sector continuara creciendo sin ningirn orden, el gobierno 

de turno se vio en la necesidad de tomar politicas restrictivas; como la reduccion de 

las areas destinadas al cultivo y la Veda del camaron adulto y de pest-larvas. 

Tabla # 1. Evolucion de las tiectareas dedicadas al cultivo en el Ecuador 

14*.0rn I Hectareas 439 34.638 1 09.050 131.961 I 
I 1 
Fuente : Direcci6n General de Pcscn. 



Para las decadas de 10s ochenta y noventa, varios heron 10s problemas que tuvo que 

enfrentar el sector, podemos resumir entre 10s principales : 

1,a escrsez de scniillr, debido a la disponibilidad estacional de la larva salvaje. 

I i I  airmeitlo de In deiimxeticia, frecuentemente 10s camaroneros heron victimas 

de la pirateria 

12a eleividr inflrcicili, provoco el continuo increment0 de 10s costos de produccion 

I,as j1trctiracione.r e)i 10s /~r.ccios del cmniarcirt, product0 de la demanda y oferta 

i nt er naci o rial 

l,a.fritr de t r n  deciciido qxyo g~rherriamentai, pocas veces el gobierno tom0 las 

medidas necesarias para impulsar el desarrollo del sector. 

lii iricrenieiito de la comjxtencia intentncioml, 10s exitos conseguidos atrajeron 

la atencion especialriiente de paises pertenecientes al tercer mqndo. 

l,os problemas de enfirmcdades, provocaron descensos en las producciones de 

algunos aiios (Sindrome de Las Gaviotas, Sindrome de Taura). 

La elevada mortalidad en las piscinas de la zona de Taura en la provincia del 

Guayas, provocada por una enfermedad, atribuida primero a 10s pesticidas 

agricolas y luego a un virus, disminuyo la producci6n de 1993, sin embargo 

desde 1994 hasta la fecha 10s voliimenes han aumentado progresivamente 

registrandose iticlusive en 10s ultitnos aiios niveles records en las ventas de 

catnarhn 

La sostenibiiidad de la itidustria, es para hoy en dia el tema central de 10s 

productores y exportadores ecuatorianos, lo mismo esta ocurriendo en la mayoria 
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de 10s paises productores, cada vez hay mas conciencia en el mundo de que 

explotacihn razonable de 10s recursos naturales debe ser un objetivo prioritario 

para la conservacion de las actividades productivas, y del peligro latente que 

tienen las mismas de colapsar si es que no se protege a tiempo el ecosistema. 
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CAPITULO I1 

IMPORTANCIA DEL SECTOR CAMARONERO EN LA ECONOMIA 

NAClONAL - 

2.1. Slrl'iIAC16N DE LA PRODUCClbN ECUATORLANA 

La situacion actual del sector cat)laronero ecuatoriano es bastante alentadora, de las 

4.043 toneladas que se exportaron en 1990 hasta alcanzar las 108.870 toneladas en 

1997, que se convirtio en el afio record para las ventas de camaron. A1 finalizar 1997 

las exportaciones ecuatorianas aumentaron alrededor del 39% en comparacion con el 

afio anterior, segun 10s datos del Banco Central del Ecuador. 

I 

A partir del afio 1994 la produccion ecuatoriana se mantuvo cerca de 10s niveles 

alcanzados en 1992, incrementandose para 1996 en donde las ventas superaron 10s 

629 millones de dolares, mientras que para el siguiente aiio 1997, las ventas llegaron 

a 10s 870 millones de ddares. 

Entre Enero y Octubre de 1998 de acuerdo a las cifras del Banco Central, se 

exportaron alrededor de 94.752 toneladas, que representaron ingresos por 723,9 

millones de dolares (Ver en Tablas # 5 ,  6 y 7 ). 

2.2. PARTICIPACION EN LOS PRlNClPALES MERCADOS MUNDIALES 

Los grandes consumidores de camaron en el mundo en la actualidad, son paises que 

tienen salida al mar y que han incluido tradicionalmente en sus dietas a 10s productos 

marinos como en el caso de Estados Unidos, Espafia, Italia, Franc=, Taiwan, China y 
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Japon. Ecuador registro entre sus(c1ientes a 26 diferentes paises en el 

periodo de Enero a Octubre de 19?8. 

Los principales destitios del camdron ecuatoriano son el mercado norteamericano, el 

mercado europeo y el mercado asiatico, en 10s que goza de un gran prestigio. 
- -  

2.2. I .  Mercado Norteamericano 

Estados Unidos es el principal destino del camaron ecuatoriano, las ventas 

hacia este pais representan el 61 % de las ventas totales durante 1998 (Enero - 

Octubre). En el periodo correspondiente de Enero a Septiembre de 1998, 

Estados Unidos importo un total de 484 millones de libras de camaron de las 

cuales I14,5 millones Ilegaron desde el Ecuador, cifra que corresponde a un 

24% de participacion en el mercado (Ver en Tabla ## 8 y Grafico ## 4. 

lmportaciones de camaron de Estados Unidos). La mayoria de 10s 

desembarques de camaron se realizaron en las ciudades de Nueva York, Los 

Angeles y Miami. 

Aproximadamente del 60-70% del camaron en 10s a t a d o s  Unidos es 

consumido fuera de 10s hogares, esto significa que en el lugar donde el 

producto es utilizado se encuentra un chef de cocina (hoteles y restaurantes). 

Esta persona es un profesional que conoce bien la calidad de 10s camarones y 

sus paises de origen. Es aqui donde el camaron ecuatoriano se diferencia por 

sii excelente calidad sobre sus competidores. 



El restante 30-40% del camaron es consumido en supermercados y tiendas 

minoristas, el usuario final es la tipica ama de casa americana , aqui el 

conocimiento sobre el origen de 10s camarones es muy pobre, 10s 

consumidores prefreren gujarse por 10s buenos precios y la buena apariencia 

del producto. 

, 
I 

Durante una encuesta realizada en supermercados y restaurantes americanos, 

se conocieron las razones 4ue motivaban a 10s clientes a comprar el producto, 

las principales fueron: el silbor, la variedad, adecuado para eventos especiales, 

y por estatus (Ver Tabla # 9 y Grafico ## 5). Las razones que dieron las 

personas encuestadas para no adquirir el producto heron el precio, el 

colesterol, la seguridad de consumir productos marinos en buenas 

condiciones, o simplemente porque no les gustaba el camaron (John Filose, 

Memorias del I I  Congreso Ecuatoriano de Acuicultura). 

Charlie Woodhouse (Mercadeo del Camaron en el Siglo XXI, IV Congreso 

Ecuatoriano de Acuicultura, Octubre-97) explico que el precio del camaron 

todavia es alto para 10s supermercados, y que aun es considerado en el 

mercado como un producto de lujo, haciendolo adecuado para brindar en 

ocasiones especiales, es por esta razon que Woodhouse piensa que durante 10s 

pr6ximos afios continuara la tendencia de consumir cmaron fbera de 10s 

hogares americanos (Ver en Tablas # 10 y 1 I). 

El primer0 de mayo de 1998, el Departamento de Estado certifico a 39 
~ 

naciones que cumplian 10s requisitos para continuar la exportacion de 



caniarones hacia 10s Estados Unidos, entre ellos el Ecuador con el certificado 

de P.L. 101-162 que le permite exportar todas las categorias de camaron 

durante 1999. 

Canada se presenta como un potencial mercado consumidor de camaron 

ecuatoriano en Norteamerica, Ecuador se ubica como el tercer proveedor de 

ese mercado con una participacion del 6,79??. Las exportaciones ecuatorianas 

alcanzaron las I .9 millones de libras entre Enero y Octubre de 1998. 

Los principales destinos son las provincias de Ontario (70%) y Quebec (30%), 

10s futuros mercados para nuestro camaron podrian ser las provincias del 

Oeste canadiense Alberta Columbia Brithnica debido a su fberte crecimiento 

economico y a las facilidades de transporte maritimo, otras potenciales 

provincias son. New Scotia, Manibota, New Brunswick, Flew Foundland, y el 

Yukon. Las principales provincias consumidoras de camaron son Ontario, 

Columbia Britanica y Quebec con el 62%, 23% y.el 10% de consumo 

respectivamente. (Fuente: Aquanotas, CNA, Memorias de 10s I1 y IV 

Congresos Ecuatorianos dd Acuicultura). 

2.2.2. Mercrdo EuroDeo 

El Mercado Comun Europeo es uno de 10s principales importadores de 

pescado y cnistaceos en el mundo y es probable que esta tendencia siga en 

alza en el futuro, las expectativas se centran en la escasa disponibilidad de 

espacio para la acuicultura de la region y en las fortalecidas economias de 10s 
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paises que conforman la Union Europea. En este mercado se comercializa 

carnarbn entero y con valor agregado, Ecuador es el principal proveedor de 

carnaron de Espaiia , Fraricia, e Italia. Entre Enero y Octubre de 1.998 se 

exportaron alrededor de 64,3 millones de libras, incrementandose la 

participacion ecuatoriana en este mercado del 29,1% en 1.997 al 31.4% en 

1.998 

13pafia.- El mercado espaiiol es el principal consumidor de camaron en 

Europa, para el periodo de Enero a Octubre de 1998 sus importaciones de 

camaron ecuatoriano alcanzaron las 1 1.179 toneladas equivalentes a 

65’166.950 dolares (Ver en Tabla #12 y Grafico # 6). Los principales 

proveedores de camaron de Espaiia en 1998 heron Ecuador, Tailandia, 

Guyana francesa, Colombia, India, Mozambique y Nigeria. (Fuente: Eurostat- 

I 

Cimara Nacional de Acuicultura). - 

I ~ ~ Y T I I C ~ C I .  - Las importaciones francesas de camaron. ecuatoriano se han 

duplicado en 10s ultimos aiios convirtiendo a Ecuador en su principal 

proveedor, la buena relaci6n entre 10s empresarios franceses y 10s 

exportadores ecuatorianos han permitido un desarrollo que se ajusta a 10s 

requerimientos del exigente mercado frances. Este mercado de calidad es 

priricipalmente para el chmar6n de acuicultura (hoteles y restaurantes) 

mientras que el de mar por sus caracteristicas, es comercializado en 10s 

superrnercados en forma cruda congelada. La preferencia del consumidor 

frances va a favor de 10s camarones eriteros y sin pelar, 10s franceses no hacen 

I 
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Consumidor 

diferencia entre 10s caniarones y langostinos llamandolo todo como 

“crevettes” (Ver en Tabla # 13 y Grafico ## 7). Sus principales proveedores 

durante 1998 fUeron Ecuador, Tailandia y Madagascar (Fuentes: Estadisticas 

de la Aduana francesa, Camara Nacional de Acuicultura). 

//dia.- Los principales proveedores de camaron para Italia durante 1998 

fueron Ecuador, Malasia, Tailandia, India, y Venezuela. 

El camaron es comercializado crudo congelado en pequeiios restaurantes, 

pescaderias y supermercados. Las ventas de camaron cocKado refiigerado son 

muy pequefias y por lo general es suministrado desde Francia. La cadena de 

comercializacion en este niercado se establece de la siguiente manera: 
I 

Las primeras importaciones ecuatorianas hacia Italia datan de 1987 con un 

pequeiio volumen de 188 toneladas. En 1996 Ecuador se convirtio en el 

principal abastecedor de este niercado. Los exitos conseguidos en este 

mercado se deben tambien a las buenas relaciones de 10s exportadores 

ecuatorianos con 10s compradores (Ver en Tabla # 14 y Grafico # 8). 

2.2.3. hlercado Asihtico 

El camaron ecuatoriano time una gran aceptacion en 10s paises asiaticos, las 

exportaciones alcanzaron las 14.456 toneladas en 1997, para 1998 se 

exportaron 23,7 millones de libras equivalentes a 79,9 millones de dolares, 
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nuestros principales compradores fberon Taiwan, China (Republica Popular), 

lapon y Hong Kong. Las exportaciones ecuatotianas hacia Oriente se realizan 

desde hace mas de diez aiios. En 1985 se exportaron 324,5 toneladas hacia 

Japon lo cual represento un total de US$ 68 1.100, para el period0 de Enero a 

Septiembre de 1997 Japon compro 8.2 millones de libras de camaron desde el 

Ecuador. (Ver en Tabla ## 15 y Grafico # 9). 

En el mercado japones se comercializa especialmente p d u c t o s  con valor 

agregado, otros paises como Taiwan tienen una fiierte demanda por el 

camat-on entero. Entre 10s principales factores que han contribuido al 

desarrollo de estos mercados tenemos: el incremento en 10s ingresos de la 

ciase media, la ausencip de aranceles en algunos paises (Hong Kong, 

Singapur y Malasia), el camar6n es un componerite esencial de su rdgimen 

alimenticio, el incremento en el consumo de 10s productos del mar incluyendo 

10s camarones (Ecuador aumento su participacion en Asia del 12,3% a1 12,9% 

durante 1997) 

I 

Se percibe que China y Japon serian el mercado potencial mas importante para 

Ecuador. La produccion de cultivo en China no alcanza para cubrir su 

dernanda interna, a su vez Jap6n necesita importar una gran variedad de 

productos con valor agregado debido al alto costo de produccion en el 

niercado interno (Fuentes: Banco Central del Ecuador, LMR Shrimp Market 

Report, Internet). 
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2.3. PRINCIPALES PA~SES PRODUCTORES DE CAMARON - 

El cultivo de camaron se lleva a cab0 en cerca de 50 naciones, la mayoria de la 

produccihn se concentra en paisek de Asia y Latinoamerica. El crecimiento de la 

industria ha sido sorprendente dC 100 toneladas en 1983 hasta alcanzar mas de 

700.000 toneladas en 1995. Las especies mas comunes de cultivo son el Black Tiger 
, 

(I’~.iiaew nto)icdon) y el camaron blanco (Pettaeus vannamei), entre las dos especies 

representan el 80% de la produccion mundial total de camaron en cautiverio (58% 

El productor mundial mas grande de camaron es China Popular, per0 hoy en dia la 

Acuicultura representa alrededor del 10% de su produccion total y cambios politicos 

aseguran que el mercado interno absorber6 cualquier aumento en la produccion en 10s 

proximos aiios. El segundo productor mundial es Tailandia con aproximadamente 

33% de pesca y 67% de la Acuicultura, pero 10s efectos de las enfermedades (Yellow- 

?lead y W hite-Spot) han reducido hertemente su produccion de piscinas. 

El tercero en la lista es India con 78% de la pesca y 22% de piscinas, el camaron de 

otros paises como Groenlandia y Noruega son el lOOO? de la pesca, Estados Unidos 

tiene el 99% de pesca y solo el I %  de la acuicultura la misma que se ve afectada por 

10s fenomenos climaticos. El Ecuador es la anomalia en la lista ya que es el septimo 

en el ambito mundial, pero el 95% proviene de la acuicultura y tan solo el 5% de la 

pesca de mar. 
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2.3. PRLNCIPALES PA~SES PRODUCTORES DE CAMARON 

El cultivo de camaron se lleva a cab0 en cerca de 50 naciones, la mayoria de la 

produccion se concentra en paises de Asia y Latinoamerica. El crecimiento de la 

industria ha sido sorprendente de 100 toneladas en 1983 hasta alcanzar mas de 

700.000 toneladas en 1995. Las especies mas comunes de cultivo son el Black Tiger 

- 

(I’eitaetis r n c m d o r i )  y el camaron blanco (Penaeus vannamei), entre las dos especies 

representan el 80% de la produccjon mundial total de camaron en cautiverio (58% 

~ ~ . ~ o m . ~ o r i  y 22% r’. Cirrincmtei). 

I 
I 

El productor mundial mas grande de camaron es China Popular, pero hoy en dia la 

Acuicultura representa alrededor del 10% de su produccion total y cambios politicos 

aseguran que el mercado interno absorbera cualquier aumento en la produccion en 10s 

proximos aiios. El segundo productor mundial es Tailandia con aproximadamente 

33% de pesca y 67% de la Acuicultura, per0 10s efectos de las enfermedades (Yellow- 

Head y White-Spot) han reducido fbertemente su produccion de piscinas. 

El tercero en la lista es M i a  con 78% de la pesca y 22% de piscinas, el camaron de 

otros paises como Groenlandia y Noruega son el 100% de la pesca, Estados Unidos 

tiene el 99% de pesca y solo el 1% de la acuicultura la misma que se ve afectada por 

10s fenomenos climaticos. El Ecuador es la anomalia en la lista ya que es el septimo 

en el ambito mundial, pero el 95% proviene de la acuicultura y tan solo el 5% de la 

pesca de mar. 
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En 1997 el mundo cultivo 660.0100 TM de camaron. El lider h e  Tailandia, con 23,1% 

del total, seguida del Ecuador (17,3%), Indonesia (13,0%), China (11,5%) e India 

( 1 0, 1%). Problemas que sufrio el cultivo camaronero en Tailandia significaron que 

dicho pais pierda seis puntos de participacion en el mercado con relacion a 1995, 10s 

clue fiieron captados por Indonesia (2), India (2), China (1,5) y Ecuador (1). El resto 

del inundo perdio 1 punto de participacion en el mercado. 

I 

Tailandia tiene una menor area bajo cultivo de la que tiene el Ecuador, pero su 

productividad por hectarea es mayor que la de nuestro pais. Sin embargo, entre 10s 

mayores paises productores, el Ecuador tiene la segunda mejor productividad. 

Indonesia, el tercer productor en tamaiio, tiene una productividad que es la decima 

parte que la de Tailandia y un tercio que la del Ecuador. 
I 

La produccion en cautiverio de Mexico esta mucho mejor que la del aAo pasado 

gracias a las experiencias de cultivo con un “Super camaron,” una linea genetica de P. 

s~hostr-js que supuestamente es mas resistente a 10s virus IHHN y TSV (Sindrome 

de Taura). En Centroamerica, la supervivencia del camaron todavia es baja debido al 

TSV, pero esta mejorando poco a poco y 10s cultivos de camaron en Brad  y 

Venezuela se estan extendiendo. 
- 

En el Hemisferio Oriental la produccion en India disminuyo debido a una batalla 

legal con 10s activistas ecologicos. La produccion en Tailandia continua con 10s 

problemas del virus del “Sindr‘ome de la mancha blanca” (White Spot Sindrome 

Virus). Indonesia planea realizar varios proyectos de cultivo intensivo en estanques. 

China parece salir gradualmente de la epidemia del WSSV, que empezo alli en 1993. 

, 

, 



Taiwan tambien reporta un 20% de crecimiento en su produccion en comparacion con 

el afio pasado. El WSSV es todavia un problema serio en Asia, y sigue debilitando las 

producciones en China, Taiwan, y Tailandia. 

Mientras que en las Americas la dorma es que las camaroneras Sean grandes, en Asia 

sucede todo lo contrario. El tamaiio de las camaroneras ecuatorianas es algo inferior 

en el promedio a aquellas de las Americas, pero con mucho supera a las de Asia. 

Segun la informacion internacional, la camaronera promedio ecuatoriana es de 109 

has, mientras que las de China e India es de 20 has, y de tan solo 4,4 has en Tailandia 

y 5,8 has en Indonesia 

‘Tabla ## 2. Volumen Total de camaron (TM) en el mundo (1991-1997). 

CULTIVADO 690.000 721 .OOO 609.000 733.000 71 2.000 693.000 660.000 

TOTAL (TM) 2’655.000 2’943.000 2’920.000 3’1 18.000 3’192.000 3’100.000 3’010.000 

Fucnle: Shrimp Ncu s 
- 

2.4. FACTORES QUE AFECTAN EL PREC~O DEL C A M A R ~ N  ECUATORIANO 

De 1996 a 1997 el abastecirniento del camaron product0 de la acuicultura represento 

solo el 22% del total de la produccion mundial, pero la pesca dc niar declino y el 

abastecimiento mundial se redujo en un  tres por ciento. Este hecho explica la 

continuacibn de 10s precios fbertes y practicamente garantiza que el camaron quedara 

conio un articulo de lijo sin saturacihn del mercado hasta fin de siglo. Es decir el 



problema de 10s productores en'  la actualidad no es el mercado sino 10s costos de 

produccion. 
I 

Varios son 10s factores que inciden en el precio del camaron ecuatoriano, entre 10s 

principales tenemos: 

> La oferta y demanda internacional del producto. 

P La disponibilidad mundial de otras especies de camaron (Tigre negro, Camaron de 

Aguas frias) 

v La devaluacion de la moneda con respecto a1 d o h .  

P Los derechos de las aduanas en 10s paises de destino. 

'u El precio de las alternativas como el pollo, la carne, el pescado, etc. 

I 

I 

- 

2.4.1. La Oferta Y la Demanda Mundial de Camar6n 

Generalmente para las fiestas de fin de afio el consumo de camaron es alto en 

Estados Unidos, Europa y Japh,  manteniendose una tendencia a1 alza de 10s 

precios para todas las especies y tallas. 

La diversificacion del destino del camaron ha obligado a 10s exportadores 

ecuatorianos a estar bien informados sobre 10s puntos mas altos de consumo en 

el aRo de sus principales clientes (Pre-Navidad en Europa, Semana Dorada en 

Japon, ARo Nuevo en China), con el fin de atender sus pedidos con la debida 

planificacion. 

En cuanto a la oferta de camaron de acuicultura hay que resaltar que la rnisrna 

se ha incrementando ya que varios paises Latinoamericanos estan comenzando 



a desarrollar sus propios, cultivos de camaron, esperando que esta actividad 

contribuya a fortalecer SUB economias. Cabe anotar que entre Enero y Octubre 

de 1998, Estados Unidos importo camaron desde 54 paises, de 10s cuales 15 

son L,atinoamericanos. (Fuente: National Marine-Fisheries Services). 

2.4.2 Dispoaibilidad de otras Esnecies 

En la actualidad el Ecuador ha sido afectado por la disponibilidad de otras 

especies en el mercado, la sobreoferta de camaron tailandes (Tigre Negro) en 

el mercado norteamericano provoco que 10s precios del crustaceo en el 

exterior cayeran un 25% en Noviembre de 1997. Tailandia, el primer 

productor del mundo, tiene tradicionalmente un sistema de crianza de tallas 

mucho mas grandes quq 10s del Ecuador, sin embargo por problemas de 

enfermedades se ha vista en la necesidad de producir las mismas tallas que 

produce el Ecuador (Fuentes: Diario El Universo, Camara Nacional de 

Acuicultura) 

- 2.4.3. Derechos de Adrianas en 10s Paises de Destino 

Este factor tiene su efectc, en el precio del camaron ecuatoriano por la tarifa 

aduanera con la cual el camaron entra al mercado de consumo. La Ley de 

Preferencias ArancelariaS Andinas (LPAA) da lugar a un programa que 

permite la entrada exenta de derechos de aduana a las mercancias originarias 

de 10s siguientes paises: Bolivia, Colombia, Ecuador y Peni, se preve que la 

LPAA que fue promulgada por 10s Estados Unidos el 4 de Diciembre de 199 1 

expirari el 4 de Diciembre de 2001. 



En Europa el istema General de Preferencias Arancelarias le permite al 

Ecuador pagar menos deiechos de aduana, todo esto representa para el 

Ecuador una ventaja sobre sus principales competidores. En 1990 10s paises 

de la Union Europea aprobaron un regimen preferencial arancelario para 10s 

paises andinos, apoyando su lucha contra el trafico de d r o s s  y ayudando a la 

recuperacion de las estructuras sociales, economicas y politicas de la region. 

Ecuador, Venezuela, Penj, Bolivia y Colombia han gozado de un trato 

especial de cero arancel para un alto porcentaje de sus exportaciones a la 

Union Europea. 

El camaron fbe retirado de este esquema entre Enero del95 hasta Junio del 96, 

mes en el cual fue reincorporado con un 3.6 %, luego de que la Union Europea 

reconociera su gran contribucion al desarrollo de la region andina a traves de 

la generacion de numerosos puestos de trabajo en las zonas costeras lo que 

I 

desestimula la incursion de la poblacion en el negocio de la droga. (Fuente: 

Camara Nacional de Acuicultura). 

2.4.4 La Devaluacih de la Moneda 

El destino de las exportaciones del camaron varia segun la demanda relativa 

en 10s principales mercados de importacion y esta fluctuacion esta 

influenciado por el nivel de cambio de la moneda local contra el dolar 

norteamericano, moneda en la cual 10s exportadores ecuatorianos estan 

facturando. (Ver en Tabla # 16). La devaluation del dolar contra el sucre ha 

sido muy fuerte, pero lo que anula las ventajas que esto hubiera dado al 
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exportador ecuatoriano da carnaron es la tasa aun mas aka de inflacion interna 

y sus efectos directos sobre 10s costos de produccion.-En el caso del Bath 

tailandes, ha sido devaluado dos veces haciendo mhs competitivo a1 camarbn 

de Tailandia. Actualmente las debilitadas economias de algunos paises 

asiat icos trajeron conio consecuencia un increment0 en las exportaciones de 

camaron hacia 10s Estadbs Unidos. (Fuente: LMR Shrimp Market Report, 

Banco Central del Ecuador). 
I 

2.4.5 El Precio de las Alternativas 

El precio del camaron es mayor que el de otras alternativas (cames, aves, 

cerdos, etc.), en 10s supermercados. Para justificar este mayor precio 10s 

productores podrian diferenciar su producto cuando lo venden con 

calificativos corno: “sustentable”, “natural,” “organico” y que “no daiia 10s 

tnanglares”. Los consumidores no reciben mucha informacion cuando 

compran camaron en 10s supermercados. Los exportadores ecuatorianos que 

usen esta estrategia tendran que ceitificar y comprobar lo que afirman de sus 

productos. Las personas solo estaran dispuestas a pagar mas si estan muy 

seguras de que el camaroh producido en cautiverio es “mas ecologico” y de 

que el producto va a satisfacer sus necesidades. Hoy en dia hay una creciente 

demanda en 10s mercados por 10s productos con valor agregado y 

presentaciones listas para Servir. 
z 

Para mantener la confianza de 10s consumidores se necesita el trabajo en 

equipo de todos 10s que forman parte del sector camaronero ecuatoriano 
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(productores, exportadore$, cientificos), ya que la actividad en general viene 

siendo el blanco de las criticas de ecologistas extremistas que estan decididos 

a hacernos perder esta confianza. 

2.5. APORTE A LA ECONOM~A NACIONAL 

La industria camaronera ha contribuido considerablemente con el crecimiento de la 

economia ecuatoriana, en porcentaje las exportaciones de camaron (Enero-Octubre) 

representaron el 2 YO del PIB en 1998. 

Las exportaciones de camaron representaron el 16,8% del total de las exportaciones 

ecuatorianas durante 1997, constituyendose en el segundo rubro de exportaciones no 

petroleras en el pais despues del banano, y delante de otros produzos como el cafe, el 

cacao y el atun. Para Enero a Mayo de 1998 su aporte represento el 2 1 YO del total de 

1 as ex port aci ones. 

Socialmente el sector esta generarldo alrededor de 250.000 plaqas de trabajo en cuatro 

provincias de la Costa: Guayas, Manabi, El Oro y Esmeraldas, lo que equivaldria a 

casi un millon de habitantes en el pais que dependen directa o indirectamente de esta 

, 

I 

actividad (Fuente: Banco Central del Ecuador). 

2.6. LAS TENDENCIAS EN LOS MERCADOS DE CAMARON 

A largo plazo se espera que el consumo de camaron se incremente gradualmente en el 

mercado norteamericano, por las ventajas de ser un product0 alto en 10s niveles de 

proteina y bajo en grasas, ademas hoy en dia la tendencia de las parejas 



norteamericanas es a consumir productos fades  de preparar y listas para servir, hay 

que mencionar que en la mayoria de las familias norteamericanas el esposo y la 

esposa trabajan todo el dia y no tienen mucho tiempo libre para preparar comidas 

elaboradas, por lo que existe una gran oportunidad de que el camaron se venda en este 

nuevo segment0 del mercado. El consumo per-capita de camaron en 10s Estados 

Unidos es de 2,7 libras. 

Las expectativas que se tienen en el mercado europeo son bastante alentadoras ya que 

muchos de sus paises han sido y seguiran siendo consumidores tradicionales de 

camaron, ademas la acuicultura local esta limitada por la disponibilidad de espacio y 

en el aspect0 economico, ellos representan uno de 10s bloquesmas solidos en el 

mundo. Para algunos exportadores ecuatorianos el mercado europeo es mas maduro y 

estable que el norteamericano, yo que 10s europeos esthn acostumbrados a importar 

directaniente y no a traves de intdrmediarios por lo que la especulacion en inventarios 

y precios es minima. El importador norteamericano compra a1 contado y vende a 

credito y cuando requiere liquidez, baja sus precios y transforma sus inventarios en 

cuentas por cobrar para poder conseguir financiamiento en 10s bancos, 

desest nbi 1 izando el mercado. 

En lo que respecta al mercado asiatico hay que anotar que a pesar de 10s efectos de la 

crisis financiera y de la posible devaluacion de la moneda en China, 10s precios del 

camarh siguen siendo atractivos en lo que se refiere a la demanda de 10s 

consumidores por el producto, cabe resaltar que el camaron siempre ha formado parte 

de la cultura culinaria asiatica. 



En resumen el carnaron sigue siendo un product0 car0 que se utiliza en ocasiones 

especiales y cuya demanda es aun mayor que la oferta, sin embargo 10s productores y 

exportadores ecuatorianos deben esforzarse en conjunto, 10s primeros en mantener la 

excelente calidad de nuestro camaron y 10s segundos en responder a tiempo a 10s 

cambios que se estan produciendo en 10s mercados, todo esto con el objetivo comun 

de satisfacer eficientemente las necesidades de 10s consumidores. - 
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CAPITCJLO 111 

LA EMPRESA 

- 3.1. ASPECTOS GENERALES DE L A  EMPRESA 

Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con una camaronera cuya concesion 

pertenece al Dr. Jose Paredes, !la misma que estuvo paralizada par circunstancias 

legales En la actualidad la catfiaronera no se encuentra produciendo por falta de 

recursos del concesionario para la adquisicion de algunos activos necesarios para el 

inicii, de la produccih. 

I 

La empresa CREM S.A. sera constituida como una compaiiia anonima dividida en 

acciones negociables, que se encargara del manejo tecnico y administrativo de la 

camaronera, y cuyos integrantes seran el Sr. Robert Castro, el Sr. Jorge Encalada, la 

Sra. Rosanna Mendieta y el Sr. Jose Ruiz. Las acciones seran divididas entre 10s 

cuatro socios acuacultores en partes iguales, es decir el 2.5% de las acciones le 

corresponden a cada socio. 

En el acuerdo conseguido con el Dr. Paredes se establece un contrato por el alquiler 

de las cuarenta hectareas para la produccion de camarones peneidos, por cuatro aiios, 

con el compromiso de venta al finalizar el contrato. Cabe anotar que 10s socios se 

encargaran de conseguir el capital necesario para la compra de 10s activos fijos que 

requiere la camaronera y todos 10s insumos que se necesitaran en la produccion. El 

Sr. Jorge Encalada ocupara el cargo de Gerente General de la empresa, el Sr. Robert 
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Castro se encargara del manejo tecnico de la camaronera como Gerente de 

produccih. 

h NOMBRE DE LA PERSONA JURlDlCA 

CREM S.A. 

h REPRESENTANTE LEGAL 

Jorge Encalada Berrezueta - Gerente General 

ii DOMICILIO I 

Sta Rosa 22-29 entre Arizaqa y Gral. Serrano 

Machala - El Oro - Ecuador 

Telefax: 07 939 01 0 

> FECHA DE CONSTlTUClON 

20/ Diciembrel I999 

i ACTIVIDAD 

Acuicultura. Produccion de camaron en cautiverio. 

Ver en Figura ## 1 el Organigrama de la Empresa. 

3. I .  1 SuDerlicie 

I ,a empresa CREMSA tiene a su disposicion una camaronera con 40 hectareas 

de espejo de agua para la produccion de camaron en cautiverio. 

(Ver Figura ## 2. Vista en Planta de la Camaronera) 
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3. I .2 Ubicacion 

La camaronera se encuer)tra ubicada en la isla del Pegal, al pie del Estero 

“Hondo Grande”, en el archipielago de Jambeli, Canton Sta. Rosa, Provincia 

de El Oro, a treinta minutos en bote desde Puerto Jeli. 

3.2. EL PRODUCT0 

El producto se clasifica al igual que 10s productos agricolas en la categoria de las 

materias primas. Se trata de un bien perecedero que para conservar su calidad debe 

maritenerse bajo las condiciones ambientales adecuadas. 

El producto no necesita de una elevada actividad promocional para colocarlo en las 

empacadoras locales. 

3.2.1. PrinciDales Caracteristicas de la Comercializaci6n 

Las principales caracteristicas de la comercializacion del camarbn ecuatoriano 

son mencionadas a continuacibn 
I 

a.- Tipo de carnaron : Blanco (/~ermerrs ~’&umnei) de aguas tropicales 

b.- Presentaciones: 

k Camaron con cabeza y colas dc caniarhn 
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c.- Tamafio: disponibilidad de todo tamaflo, mayores producciones en tamafio 

26/30 unidades de colas de camaron por libra (40/50 unidades de camaron 

entero por kilo) 

d.- Periodos de entrega: disponibilidad de exportacion durante todo el afio, ya 

que la produccion es de ciclo continuo 

e.- Empaques: I 

> Colas de camarod en cajas parafinadas de 5 l i b r a r  

)i Con cabeza en cajas de 2 kilos 

+ Otras presentaciohes en cajas parafinadas o en fbndas plasticas 

). Masters de cartoq de capacidad de 10 cajas (SO libras o 20 kilos netos) 

P Envios en contai&s refrigerados (20 y 40 pies) 

f.- Puertos de embarque : Guayaquil, Puerto Bolivar y Manta 

g.- Detiominacion Internacional: 

I 

I 

P Camaron blanco (Ecuador) 

> White Shrimp (Estados Unidos) 

> Whiteleg Shrimp (Reino Unido) 

P Crevette Pattes Blanches (Francia) 

P Gamberi bianco (Italia). 
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3.3. ANALlSIS DEL ENI’ORNO 

3.3.1 Condiciones Econ6micas 

La principal meta de quienes hacen politica economica en el Ecuador debe ser 

la de mejorar el crecimiento economico incrementado 10s niveIes de produccion 

que estan asociados con el hive1 de bienestar de una poblacion. 

La reduccion de la brecha fiscal estimada en el 7% del PIB es la prioridad 

bisica para el gobierno, la recurrida alza en el precio de 10s combustibles no 

parece viable en estos tnomentos ante 10s bajos precios Bel barril de petroleo, 

por lo que un mecanismo utilizado para cubrir el deficit f i e  la eliminacion de 

10s subsidios a1 gas y a la luz, con lo que se tratarh de conseguir 10s fondos para 

pagar 10s gastos estatales, ademis se estan creando nuevos impuestos, tales 

como el 1% a las transacciones bancarias y un impuesto a1 rodaje, sin estas 

medidas de ajuste no habrbn prestamos de 10s organismos internacionales BID, 

CAT;, para cubrir el deficit fiscal y para financiar la reconstniccion de la Costa. 

I 

I 

A su vez el nuevo gobierno (ltlw evitar que FC s i p  postergando el procew de 

sector elec trico) 

grado de credibilidad tlc 10s nircritcc rbconi>rnicoa en el crimplimiento de las 
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metas anunciadas por el gobierno, reducir la inflacion, control fiscal y del gasto 

yublico, etc. 
- 

, 
3.3.1.1. Inflacicirt 

Es la variacion porcentual en el indice de precios a1 consumidor (IPC), 

influyendo directqmente en 10s insumos de produccion. La inflacion en 

el Ecuador se encuentra en el 38% y s e g h  las proyecciones para fin de 

afio alcanzara el 40%, por lo que el nuevo gobierno se Vera en la 

necesidad de tomar medidas economicas inmediatas para reducir la 

inflacion. es priotitario para estabilizar la economia del pais que el 

ritmo de crecimiento de 10s precios de 10s productos disminuya. 

I 

Existe una asociacion directa entre inflacion y devaluacion si esta 

ultima se da de “una sola vez”, incrementandose las reservas 

internacionales y elevandose 10s precios de 10s productos. 

3.3. I .2. Tasas de Inter& ’ 

La falta de liquidez bancaria trae como consecuencia que las tasas de 

interes Sean altas, lo que a su vez desestimula a 10s empresarios a 

invertir, afectando el crecimiento economico del pais. 

Las tasas de interes pueden elevarse si una devaluacion de la moneda 

nacional crea expectativas sobre fbturos incrementos en el tip0 de 

cambia, al reducirse la demanda de dinero ocasionan presiones 
- 



inflacionarias. Paia atraer la inversion extranjera y nacional es 

necesario que el nuevo gobierno tome medidas de ajuste que ayuden a 

cubrir el ddficit fiscal y a su vez deben darse gmntias, creando un 

rnarco juridic0 que proteja a 10s empresarios acuicolas. 

La liquidez bancatia, es la suma del dinero circulante y del dinero 

compuesto por depcisitos y captaciones en moneda nacional y 
~ 

extranjera, que el sector privado mantiene. 

3.3. I .3. Devaluacicin de la Moneda 

Es la elevacion del tip0 de cambio nominal por parte de la autoridad 

monetaria. El efecto que mas se le atribuye a una devaluacion es el 

mejorar la posicion de las exportaciones y empeorar el de las 

import aciones. 

LJna devaluacion lleva el tipo de cambio a un valor mas alto, 

producidndose un aumento de 10s bienes importados y por ende de 10s 

costos de produccion de muchas industrias nacionales. A su vez el 

aumento de 10s precios produce un aumento en la demanda de moneda . 

nacional, para cubrir este desequilibrio entre oferta y demanda de 

dinero, el Banco Central tiene dos opciones; puede crear mas dinero o 

puede no actuar. Las personas llevaran sus dolares y otras reservas 

internacionales al Banco Central para obtener mas moneda nacional, 

cuando el BC cambia la moneda nacional por resewas internacionales 
- 



tiende a aumentar 

devaluacion pued 

internacionales de 

inoneda local. 

B cantidad de moneda nacional, de esta forma una 

incrementar una expansion de las reservas 

la nacion acompafiada de un increment0 de la 

3.3.2. ComDetencia 

Una de las grandes ventajas de este negocio es que no existe ninguna 

competencia entre productores locales, lo que implica que toda la produccion 

siempre es vendida a las Empacadoras locales. En 10s ultimos afios el numero 

de empresas exportadoras ha bajado de 125 a 61 para Julio de 1998, ademas el 

62% de las exportaciones se concentran en tan solo diez compafiias. 

Esta situacion ha beneficiado al productor local, porque le ha ayudado a 

obtener buenos precios para su product0 y ademas la competencia entre las 

empacadoras las ha obligado a comprar la produccion asi no tuvieran pedidos 

en ese momento o a pagarles precios convenientes para evitar que 10s 

proveedores se vayan a Qtra parte. Esto ha dado estabxdad a 10s precios 

locales y ha garantizado que 10s camaroneros no tengan problemas para 

vender su produccion. 

3.3.3. Factores Politicos y Sociales 
I 

, 
La falta de una conduccion firme en el gobierno de Alarcon provoco la 

reduccion de la inversion privada, limitando el crecimiento economico, p r  lo 

que en la actualidad la economia ecuatoriana se encuentra restringida a crecer 
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a niveles tan inferiores como el I%. La constantes aceptaciones del Gobierno 

a las demandas de 10s diversos grupos de presion (huelgas y paros de 10s 

sindicatos piiblicos) afecto negativamente a la economia nacional al aumentar 

considerablemente 10s egresos en el Presupuesto General del Estado, por lo 

que el gobierno entrante de Jamil Mahuad se encontro con un deficit del 7% 

del PIB, cuando el gobierno de Alarcon habia anunciado que su meta era tener 

un deficit del 2,5% del PIG al termino de su mandato. 

3.4. TECNOLOG~A 

La tecnologia de cultivo desarrollada y la mano de obra calificada han convertido a 

nuestro pais en uno de 10s principales productores de camaron en cautiverio del 

mundo. Alrededor de 2 000 camitroneras, 343 laboratorios de larvas, 28 fabricas de 

balanceado y 80 empacadoras activas han trabajado conjuntarmente para alcanzar 

este record de produccibn. (Fuerrtes Analisis Semanal, BCE, CNA, Diario El 

U ni verso). 
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CAPITULO IV 

ASPECTOS TkCNICOS DE LA PRO DUCCIOly 

La acuicultura ha demostrado ser una actividad practica rentable para abastecer a1 

mundo de recursos acuaticos que se pueden utilizar como alimenfas y materiales para 

diversos fines. El desarrollo de {a acuicultura, a diferencia de la agricultura, ha estado 

limitada por impedimentos comd la falta de conocimientos cientificos y de ingenieria 

para hacer del cultivo comercih de varias especies ecolbgicamente sustentable y 

I 

I 

I 

I 
economicamente rentable. I 

4.1. GENERALIDADES DE LA E$PECIE CULTIVADA 

La especie que mejor se ha adaptado al cultivo en cautiverio en el Ecuador, es el 

I’ertcretrs 1 hrmrmei conocido tarhbien como “Camaron blanco del Pacifico”. 
I 

Su rostro tiene de 8-9 dientes dorwles y 2 dientes ventrales, el segundo diente de la 

cresta ventral esta al mismo nivel o delante del primer diente de la cresta dorsal. Las 

postlarvas de 15 mm. de longitud, tienen f6rmuIa rostral 6-712, son de color blanco 

amarillento con pigmentaciones rojizas, presenta las antenas de un color mjo que lo 

permite distinguirse de las otras especies de camaron. (Ver Figuras ## 4). 

Generalmente se encuentra en 10s pozos y esteros de poca prohndidad en 10s 

manglares, con las mareas y especialmente en 10s aguajes migra en busca de su 

aliment0 que ha sido arrastrado por las mareas y que se compone de materia orginica 

en degradacion. 
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El abdomen o cola es alargado y contiene seis segmentos de 10s cuales, 10s cinco 

primeros son simetricos y preJentan cada uno un par de apendices, llamados 

pleopodos, que le sirven para nadar; el sexto y ultimo segment0 es un poco mas largo 

y en su parte final se encuentra el telson y dos pares de aphdices llamados uropodos 

que le sirven para impulsarse. (V&r Figura # 5) .  

4.2. SISTEMA DE BOMBEO 

- 
El recambio de agua en las piscinas tiene como objetivo proporcionarle al animal el 

habitat adecuado para su normal crecimiento. La cantidad de agua necesaria para la 

operacion de crianza o engorde de camarones depende del sistema a seguirse y de la 

disponibilidad y calidad de la misma, se debera cubrir 10s limites impuestos por las 

exigencias del organism0 cultivado. 
i 

Diariamente hay que renovar segun el manejo del 5-100/0 del agua de las piscinas, 

tambien es necesario tener en cuenta las perdidas debidas la evaporacion y filtracion. 

Para proceder a determinar la cantidad de agua necesaria para Ias piscinas se reafiza el 

estimativo del volumen a recaibiarse, segun el hectareaje de las piscinas a Ilenar. 

Una vez conocida la cantidad de galones por minuto utilizarse y el numero de horas 

de bombeo disponibles en la zona se procedera a la seleccion de las bombas que 

satisfagan nuestras necesidades. (Ver Tabla #29). El agua serl bombeada hacia el 

canal reservorio desde el Estero ‘‘I-Iondo Grande” y luego por gravedad pasara a las 
I 

piscinas de engorde. 



4.3. PREPARACION DE LAS PISCINAS - 

Luego de la cosecha debe darse, mantenimiento a las piscinas previo a una nueva 

siembra, el mismo consiste en la limpieza, secado, aireacion y encalado del fondo de 

la piscina. I 

4.3.1. Secado Y Eliminacibn de Cornpetidores v Predadores 

Se debe dejar secar y ventilar, minimo durante 5 dias. Simultaneamente al 

secado se procede a la aplicacion de ciertos productos quimicos para eliminar 

todo resto de vida animal en 10s charcos donde aun se observa vida existente. 

Los quimicos mas comunes son: el cloro, aplicado en una concentracion de 50 

ppm. hasta 100 ppm si la cantidad de peces o jaibas es bastante representativa; 

tambien se utiliza Rotemma, en concentracion que varia de acuerdo a la marca 

comercial que lo produce, pero 10s mas comunes no van mas de 10 ppm. 

Despues de 24 a 36 horgs de la aplicacion se lava el fondo, eliminando a 

traves de la o las compukrtas de salida todos 10s deshechos resultantes de la 

aplicacion. 
I 

4.3.2 Tratamiento del Fondo de la Piscina 

Es importante evaluar es estado del fondo de una piscina una vez terminada la 

cosecha para de esta forina darle el respectivo tratamiento - de acuerdo a 10s 

parametros de calidad soelo y que seran determinados en el laboratorio de 

anilisis, tales como, porcentaje de materia orghnica y pH del suelo. Este 

tratamiento se debe de efectuar como minimo despues de 2 dias de secado y 
I 



ventilado del fondo, luego se aplicara carbonato de calcio y urea en cantidades 

que pueden fluctuar entre 1 TM a 2 TM de carbonato de calcio y entre 50 

hasta 200 Kilos de urea por hectirea. 

1.4. PARAMETROS FISICO-QUIMICOS 

El camaron necesita del oxigeno para su hncionamiento normal en 

concentraciones de 4 a 7 ppm; es por esta razon que es considerado un parametro 

determinante en la dinamica de la piscina, pues sus fluctuaciones nos obligan 

muchas veces a tomar medidas que rompen la rutina del proceso normal de cria 

que incluyen 10s recambios bruscos de agua, y la suspensi6n temporal de la 

alimentacion. 

I 

- 

> Temperatura I 

I 

El camaron es un animal poiiuilotermo, es decir que la temperatura de su cuerpo 
I 

es aproximadamente la misma que la del agua que lo rodea por supuesto que la 

temperatura del agua cambia diariamente y estacionalmente, asi que la del cuerpo 

del camaron tambien cambia frecuenternente, por consiguiente se afectara de 

mod0 direct0 su metabolismo, acelerandolo o retardandolo y determinando 

reacciones en el coniportamiento del animal. 

I 

I 

La temperatura optima del agba para un crecimiento sostenido en un rango de 0.8 

a 1 gramo semanal debe estar entre 26 y 30 grados centigrados. Esto es normal 
l 
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durante casi todo el aiio en las bajas latitudes y en 10s tropicos, per0 en regiones 

mas templadas tiende a bajar durante el invierno siendwna limitante en el 

normal crecimiento del animal. Esta lectura diaria se la realiza conjuntamente 
I 

con la medicion del Oxigenq. 

Tu Tiirbidez I 

Es otro parametro de control diario por medio del cual se evalua la concentracion 

de elementos en suspension' que se encuentran en el agua, 10s cuales infieren el 

paso de la luz en las piscinas. La medicion se la realiza a traves de un disco de 

aproximadamente de 20 a 25 cm de diametro, este disco se llama Disco Secchi, 

que se introduce en forma recta dentro del agua hasta el momento que la turbidez 

no permita que se lo distinga y en la vara medida se hace la lectura. Los valores 

de turbidez son medidos en centimetros y 10s limites minimo y maximo 

permitidos varian entre 20 y 55 cm. 

I 

I 

Para evaluar la turbidez hay que tomar en cuenta si es causada por particulas de 

arcilla que se mantienen suspendidas o por una proliferacion planctonica antes de 

tomar las medidas respectivas del control. Si la turbidez es menor o igual a 20 

cm. se procede a un recambio de agua entre 15 a 20% diario hasta conseguir una 

dilucion para llegar a 10s niveles optimos, entre 35 a 45 cm. Si la turbidez es 

mayor a 50 cm se recomienda un programa de fertilizacion hasta recuperar lis 

I 

I 

niveles normales de concentracion de algas. - 



El camaron es un animal que tolera un amplio rango de salinidad que va desde 

10s 0.5 hasta 40 partes por mil, pero crece mejor a salinidades comprendidas en el 

rango de I5 a 25 partes por mil 

L Nritrientes 
I 

L,OS parametros quimicos mas importantes que se deben evaluar periodicamente 

son: Nitritos, Nitratos, Fosfatos y pH. 

Tabla 3. Parametros de Cultivo 

C02  (mg/lt) 

NO2 (mg/lt) 

PO4 (mg/lt) 

PH 

> 15-20 4 0  

>0.5 pH (0.4 

alto 

0- 1 
-,4-5 I 

I " 
c4->10 I 6.5-9 

4.5. FERTIl,IZACI<')N 

Con el fin de estimular la productividad primaria del estanque se aplicaran 10s 

fertilizantes Nitrato de Sodio y $uper Fosfato Triple, en las dosis que van de acuerdo 

al programa de fertilizacion p l a t h a d o .  
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Desde el punto de vista de contfibucion para mejorar la alimentacion del camarbn, la 

fertilizacion promueve el desarrollo controlado del fitoplancton para contribuir al 

establecimiento de cadenas y troficas en el agua en la que el camaron actua mmo 

consumidor final. De esta manera es importante mantener en el agua de la piscina un 

desarrollo moderado del fitoplancton en rangos de 100 a 200 millones de cClulas de 

algadlt como un instrumento pata controlar la calidad del ambiente, promoviendo un 

ambiente aerobic0 balanceado en la interfase agua - suelo. 

I 

La practica comun consiste en una sola fertilizacion inicial, para luego realizar 

esporhdicamente aplicaciones de acuerdo a la dinamica de desarrollo de algas, cuya 

concentracion se determina con el us0 del disco secchi (visualmente) y a traves de un 

conteo rnicroscopico que nos drtra una concentracion de celulas por mililitro. Los 

fertilizantes m6s utilizados son: Urea, Supdosfato, Nitrato de Amonio, Silicatos. 

I 

Una vez aplicada la fertilizacion inicial se empieza a completar el nivel de agua 

lentamente para ayudar al bloom de algas a desarrollarse. La siembra se recomienda 

iniciarla cuando se observe que la concentracion de algas esta alrededor de 250 

millones de cCiulas por litro. 

I 

4.6. SIEMBRA 

El ciclo de produccion comienza con la compra de post-larvas silvestres y/o de 

laboratorio de Penetrs Vannamei, de acuerdo a la disponibilidad. Antes de proceder 

a sembrar, es importante hacer un analisis de la calidad de agua de la piscina ya 
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i 

tratada, cuando las condiciones~ de la piscina estth dentro de 10s parhetros 

requeridos se puede dar inicio a la siembra. 

La siembra de una piscina es preferible realizarla por la noche o en las primeras horas 

de la maiiana, para que de esta mabera se pueda evitar el estrCs de 10s animales por las 

temperaturas elevadas del dia. 

La densidad de siembra de las piscinas varia de acuerdo a las circunstancias que se 

presenten en la epoca de siembra, y se pueden adoptar diferentes decisiones en cuanto 

al numero de animales a sembrar en las piscinas. 

Las variables m6s comunes son: 

> Disponibilidad de post-larvas 

> Estacion: Verano o invierno 

> Tipo de larvas: Silvestre o laboratorio. 

I 

Para un sistema de cultivo semi-intensivo las densidades de siembra esthn 

recomendadas en el rango de 10 a 16 larvas por metro cuadrado (el rango menor para 

siembras con larvas silvestre y el de mayor rango para siembras con larva de 
- 

laboratorio). 

4.6.1. Adauisicidn de Post-larvhs 

Una de las operaciones mds importantes en esta actividad es la adquisicion de 

las larvas que seran sembradas en las piscinas; su importancia radica en 

determinar con precision thnto la cantidad como la calidad de las mismas. 
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4.6.1.1. Postlarvas Silvestres 

La abundancia o escasez de las larvas de origen silvestre guarda 

relacion con 10s aguajes (luna nueva o Ilena) o con las quiebras (luna 

en creciente o menguante), y la temporada de mayor abundancia se 

dice que es durante 10s meses de mas altas temperaturas, aunque esta 

regla no siempre 4s precisa. En la adquisicion de este insumo hay que 

tener en cuenta 1o;siguiente: 
~ 

P Proveedor: Es necesario mantener contact0 con no mas de dos 

o tres proveedores, para asi poder gara&ar un estandar de 

optima caliQad de las post-larvas. 

Abundrncfa relativa: La calidad de las larvas esth en relacion 
I 

> 

directa con: la abundancia que la marea puede ofiecer, puesto 

que al habkr abundancia, el movimiento de la larva desde el 

centro de bcopio hasta la camaronera sera inmediato; caso 
I 

contrario, si no hay suficiente, obligara a1 proveedor acumular 

larva durante dos o mas dias antes de realizar una entrega. 

9 Anrilisis d t  Iss larvas: Uno de 10s graves problemas para esta 

industria, constituye el hecho de determinar realmente la 

calidad como la cantidad, pues una mala estimacion inicial 

traera como consecuencia bajas producciones. 

En un analisis cualitativo con el us0 de un microscopio o de un 

estereoscopio, se puede determinar el porcentaje de las 



diferentes especies que se ha adquirido, pero para efecto de 

comercializacion solo se debe tomar en cuenta la especie 

cosechabfe que se utiliza, en nuestro caso es el Penaeirs 

__- I aiiriainei. I 

I 

4.6.1.2. Postlanw tie Laboratorio 

Para la compra de larvas de laboratorio, tambien se deben tomar 

medidas y hay que ser muy cuidadoso en la seleecibn del laboratorio; 

por tanto tambien es importante tener en el programa de relacion 

comercial a no nxis de 3 a 4 laboratorios, con la finalidad de buscar 

una estandarizacion en la calidad de las larvas a sembrar. El 

programa de venta de post-larvas se debe planificar hasta con dos 

semanas de anticipacion lo que nos pennite elaborar un adecuado 

programa de conlrol de las larvas que vamos a recibir, para lo cual 

hay qire presentarse en el Laboratorio cuando las post-larvas a recibir 

se encuentren corn0 minimo en estadio PL 8-9, d a d  a partir de la que 

se deben efectuar todas las pruebas previas a la recepcion. Es 

importante conocer que tipo de larvicultura realiza el o 10s 

laboratorios programados para la futura recepcion; cabe mencionar 

que existcri las sigitientes posibilidades: 

4.6. I .2.1. Lanvicultura a partir de Nauplios silvestres 

I 

I 

I 

Se utiliza nauplios provenientes de hembras gravidas 

capturadas en alta mar y desovadas en 10s centros de 
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acopio, y dependiendo del manipuleo de las hembras y de 

10s naublios, se puede clasificar como 10s de mejor 

calidad. k'ambien estan clasificado dentro de este rubro, 10s 

nauplios, que provienen de hembras gravidas inseminada 

con macho fertil, inmediatamente despues de su captura, 

estos son de calidad discutible y muchas veces puede 

resultar de mala calidad. 

I 

I 

I 

4.6.1.2.2. Lankultura de Maduracidn 

Se denomina maduracion, al proceso de captura de 

camaroqes adultos cuyo peso promedio debe estar en 

machoqentre 35 a 40 gr. y en hembras hasta 40-50 gr. Y 

que son lcriados en cautiverios bajo condiciones especiales 

de alimentacion, control de parametros fisico-quimicos, 

tratamientos hormonales con el objeto que copulen y 

desoven. 

I 

I 

Dentro de este proceso de maduracion se practican dos 

procedimientos: Inseminacion natural (copula natural 
- 

dentro del tanque) e Inseminacion artificial (hera del 

tanque $e extrae 10s espermas del macho y se 10s coloca en 

una hembra, ambos deben ser sexualmente maduros); asi 

mismo %om0 en el caso anterior, la calidad y cantidad de 

10s nauplios depende del manipuleo de 10s reproductores. 
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4.6.2. Transporte y Aclimatacih de Post-Larvas 

Previa a la aceptacion de las post-larvas, cada tanque es sometido a las 

pruebas necesarias para asegurar una buena calidad de la semilla. 

Simultaneamente al contko se procede a bajar la temperatura del agua con la 

que se transportara las Ittrvas, en un rango comprendido entre 20-22 "C. La 

generalidad de la transportacion de larvas es por via terrestre y durante la 

noche para aprovechar I; baja temperatura ambiental y reducir el estres por 

variacion de temperatura que podria causar una bajada de 10s niveles de 

oxigeno disuelto y elevacion del amonio en el agua 

I 

I 

I 

I 

La aclimatacion es el proceso de adaptacion de las post-larvas adquiridas 

desde las condiciones de su rnedio de origen a las nuevas condiciones fisica y 

quimicas donde seran cultivadas, especificamente la variacion de factores 

como la temperatura y saliriitfad El parametro mi~q importante y objetivo de la 

aclimataciim es la SALINIII I f ) .  se la tntdira cad8 hora pucsto quc es el que 

mas amplitud de rango pwwit2 et*irc 1;1 fiieritc dc Isc larvas v 1 1  Camaronera. 

instalar un sistema dc nitcwiivi !* tino ile recatdin dc agtta El sistcma de 

aireaci6n esta constitilido por (in aireatinr y'o oxipcno. 



4.7. 

Posteriormente se verifica 10s parkmetros de llegada antes del vaciado, si 

hubiere mucha diferencia Be procede a mejorar las condiciones en el tanque. 

Una vez que las larvas heron distribuidas en 10s tanques, es muy importante 

niantener una alimentacion constante y suficiente para de este mod0 evitar el 

canibalismo. La alimentacion se la realizara con una cantidad-ae nauplios de 

artemia y aliment0 balankeado suficiente como para las primeras horas de 

alimentacih que es suministrada por el proveedor de larvas 

ENCORDE “*d 

La produccion de camaron en las piscinas de engorde se estimula con la aplicacion de 

quimicos, fertilizantes y dietas buplementarias. En nuestro medio se han probado 

diferentes formas y fiecuencigs de alimentacibn buscando la eficiencia en su 

aplicacih con el objetivo primario de obtener un camaron de tamailo comercial en el 

rnenor tiernpo posible y con una conversion alimenticia dentro de rangos menores de 

2.0 y una optimizacion entre 1.5 a 1 .0 (Ver Tabla # 33 y Grafxo # 10). 

Actualmente se esta implementando la alimentacion con comederos, 10s comederos 

de fondo son aros de manguera plastica de W con un diametro no mayor a 55 cm, 

revestidos con una malla plastica de 1 mm de abertura, en cuyo fondo se coloca un 

peso que ayuda al aparejo a fondearse con mas facilidad; estos comederos se instalan 

en un numero aproximado de 15 hasta 20 por hectarea, la cantidad va variando de 

acuerdo al aumento de la biomasa; estos comederos van sujetados por una estaca o 

con una soga en cuyo inicio tiene una pequeiia boya cOmo indicador de su ubicacion. 



Bajo este sistema la frecuencia de alimentacion puede llegar hasta 3 veces al dia, pues 

la cantidad de aliment0 que se administra esta en hncion al consumo observado. El 

numero de personas que se requiere para este programa es de aproximadamente un 

hombre por cada 15 a 20 hecthreb. 

4.8. CONTROL BIOLOGIC0 

Debe realizarse un control biologico periodic0 de 10s camaroneTdurante el cultivo, 

con el objeto de determinar la poblacion y el crecimiento de 10s mismos, de igual 

manera deben mantenerse 10s rahgos optimos de oxigeno, temperatura, nutrientes y 

salinidad hasta obtener la talla coinercial. El control biologico incluye la planificacion 

y ejecucion de monitoreos de fitoplancton, monitoreos de la biomasa y estado de 

salud ctel animal (Ver en Tablas # 30 y 3 1). 

~ 

I 

4.8.1. Rluestreos de Fitodancton: Cuantificaci6n 

El Fitoplancton esta formado por organismos microscbpicos de naturaleza 

vegetal, en su mayoria unicelulares, llamados ALGAS, que se encuentran 

suspendidos en el agua y representan el primer eslabon de la cadena 

alimenticia, ademas de su importancia en la alimentacion natural de 10s 

camarones, tambiCn es proveedor de una fbente de oxigeno disueito en el 

agua, elemento esencial en el abastecimiento de nutrientes que son esenciales 

para el camar6n. 

I 

Tanto el exceso como esdasez de algas en una piscina son inconvenientes; en 

el primer caso porque pueden llegar a un punto de saturation en que agoten 
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10s nutrientes del agua dando lugar a una disminucion general del bloom 

algal o de un grupo predominante de algas y que a1 descomponerse causaria 

un consumo o una grave disminucion de la concentracion de oxigeno disuelto. 

En el segundo caso, la escasez de algas trae mmo consecuencia una alta 

transparencia del agua sue puede exponer a 10s camarones a situaciones de 

estres, ademas de provocar una baja produccion de oxigeno que en algunos 

casos no podria llegar a cbbrir la demanda de la biomasa de la piscina y como 

consecuencia se presentan bajas de 10s niveles de oxigeno en las maiianas, de 

aqui que es muy importadte mantener un control periodic0 de la concentracion 

de algas en un estanque. 

I 

I 

4.8.2. Muestreo de la Biomrsa 

DespuCs de 25 dias de haber sembrado la piscina se inician 10s muestreos 

semanales con el objeto de ir conociendo su crecimiento, densidad y asi poder 

implementar curvas de alimentacion y poblacion teorica para poder proyectar 

la biomasa final a cosechar. Normalmente estos muestreos se lo realiza 

durante todo el dia (entre las 08:OO - 16:00), dependiendo del numero de 

piscinas activas. El objetivo es conocer el peso promedio semanal, su 

I 

I 

increment0 y densidad estimada para poder tomar acciones en 10s calculos 

te6ricos de alimentacion en base a la biomasa estimada y asi poder reajustar la 

tabla de sobrevivencia de acuerdo al comportamiento de la poblacion. - 
Las metodologia de este procedimiento consiste en 10s siguientes pasos: 

Contar el numero de animales por cada lance de atarraya. 



Evaluar el estado de cada animal: color, condiciones de dureza o muda. 

Diferenciar por especies, si la piscina h e  sembrada con larva silvestre. 

Pesar 10s animales, un numero entre 100 a 150, cuando 10s animales llegan a 

10s 10 gramos se 10s pesa itldividualmente con el objetivo de ir analizando su 

tendencia dentro de las respectivas clasificaciones. Todos estos datos son 

anotados en un formato que luego se lleva a la sala de computo donde se 

procesan 10s datos para su pbsterior analisis (Ver Tabla ## 32). 

z 

I 

4.9. COSECHA I 

Una vez que el camaron llega a la talla comercial, es el momento en el que se procede 

a realizar las prhcticas respectivds de la cosecha, en primer lugar se realiza un 

muestreo para determinar el grado de dureza del camaron, si este muestreo es 

satisfactorio se elimina lentamente el agua de las piscinas a traves de la compuerta y 

por la noche se realiza la pesca del camaron. 

Para estas cosechas se utilizan artes de pesca colocadas en Ias compuertas. Luego 10s 

especimenes son colocados en las gavetas con hielo para set- pesadas y posteriormente 

transportados hasta la empacadoka, cabe resaltar la utilizacion del metabisulftto, 

product0 proporcionado por la empacadora, para prevenir la descomposicion 

acelerada del hepatopancreas. 



4.10. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

Los muros, la estacion de bombeo, y las compuertas, deben permanecer en optimas 

condiciones ya que de su normal funcionamiento depende toda la produccion, 

constantemente estan sometidos a la presion del agua y soportan el oleaje que se 

forma con 10s vientos de la zona, por lo que es necesario revisarlos periodicamente 

antes, durante y despues del ciclo, de produccion con la finalidad de que conserven su 

I 

integridad, especialmente en inviqrno. (Ver en Figuras # 2 y 3) 



CAPITULO V 

PLANEACION ESTRATEGICA DE LA EMPRESA 

5.1. L A  MISION 

El negocio de CREM S.A. sera el de producir y entregar a las empacadoras 

nacionales, camaron fresco para luego ser exportado. La especie que sera cultivada es 

I’eitneiw V..rtnamei (camaron blanco del Pacifico), por ser esta especie la que se 

adapta mejor a 10s sistemas de cria en cautiverio y con la que 10s productores 

nacionales han obtenido buenos resultados. 

5.2. LA VISION I 

Nos vemos dentro de 10s proximos cinco afios en la industria camaronera corn0 una 

empresa consolidada, moderna y ,eficiente, que mantiene una elevada rentabilidad y 

calidad del producto, con una fuerza laboral capacitada, Contribuyendo de esta 

manera con el desarrollo economko del pais. 

5.3. OBJE‘C’IVOS 

P Nuestro principal objetivo es el de obtencr una prodriccion de 1570 libras de 

camarcin con cabeza por hectarea en 125 dias. 
I 

>. Mantener nuestra producci6n con tin Factor de Coirvcrsiitti Aliriieiiticia igual o 

menor a un gratno de cainaron producido por cada 1,6 gramos de balanceado 



proporcionado, por piscina luego de 125 dias de cultivo. El FCA es uno de 10s 

criterios mas comunes para evaluar la eficiencia de la dieta. 

5.4. ESTRAI’EGIAS I 

I 
I 

k Utilizar un sistema semi-intensivo de cultivo, con densidades menores a 180.000 

larvas/Ha. 

j+ Utilizar un sistema de alimentacion por comederos para optimizar el aliment0 en 

las piscinas y regular nuestro Factor de Conversion Alimenticia. 

k Mantener un recurso humano plenamente capacitado en todos 10s niveles, 

mediante la suscripcion a las principales revistas de acuacultura y la asistencia a 

congresos y seminarios para establecer un criterio de calidad en nuestra 

organizacion. 

k Establecer alianzas estrategicas con nuestros proveedores .de larva y balanceado 

mediante contratos, con el fin de obtener asesoramiento tecnico, descuentos por 

compra de contado o credito. 

). Establecer incentivos economicos por productividad alcanzada, que motiven 

permanentemente al recurso humano de la empresa. 

L Utilizar insumos naturales durante el ciclo de cultivo que no afecten a1 medio 

ambiente. 
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k Vender camaron fresco con cabeza con la finalidad de obtener mejor precio por 

categoria y calidad. I 

, 

k Realizar ventas de contado a~las empacadoras locales, con su precio en dolares o 
I 

su equivalente en sucres. 

Para conseguir estos objetivos se seguiran las siguientes tacticas: 

P Se planificaran con la debida anticipacibn las estrategias de manejo (tasas y 

fiecuencias de alimentacion, recambios de agua y fertilizacion) de las piscinas. 

P Se contara con todos 10s inshmos, equipos, maquinarias y materiales necesarios 

para alcanzar una buena produccion, todos ellos se encontraran en las mejores 

contliciones. 

P Se llevara un control periodic0 de 10s principales parametros (Oxigeno, salinidad, 

temperatura). 

k Constante mantenimiento de toda la infraestructura fisica de la camaronera 

(muros, estacion de bombeo, compuertas, piscinas) y de la maquinaria (grupo de 

born beo). 

I 

P Se Ilevara un registro de la tasa de crecimiento y la mortalidad de la poblacion en 

cada piscina. 

k Se dara atencion especial a1 recurso humano de la empresa proporcionandoie un 

ambiente agradable para que pueda cumplir su labor con la mayor tranquilidad. 



P Las labores de rutina en la camaronera comenzaran a las 07h00 y terminarin a las 

16h00, de lunes a domingo, cdn un horario de trabajo de diez dias seguidos en la 

camaronera y de 4 dias fuera de la camaronera. 

9 Los insumos necesarios para la produccion seran adquiridos en la provincia de El 

Oro, principalmente en las ciudades de Machala y Santa Rosa. 

L Los analisis de laboratorio de calidad de agua y microbiologia seran realizados 

mediante asesoria de la empresa Agnjmc, que se encargara de proveernos de 

balanceado. 
- 

h El personal de la camaronera sera dividido en dos grupos de trabajo que saldrhn 

alternadamente de la camaroriera pasando una semana. Se planificara la entrada 

de 10s insumos, 10s viveres, personal, etc., 10s dias lunes y jueves de cada semana, 

ya que durante estos dias se contara con todo el personal de la camaronera. 

I 

I 

5.5. FODA DE LA EMPRESA 

Fortnlezas I 

h La principal fortaleza de nuestra empresa es el recurso humano, ya que contamos 

con personas especialmente capacitadas para manejar empresas acuicolas. 

i. La camaronera se encuentra ubicada en una zona que recibe agua de excelente 

calidad para el cultivo, lejos de las fiientes de contaminacion (ciudades, pueblos, 

industrias). 



i 

>. Nuestra produccion ha sido planificada para obtener 2.8 cosechas a1 afio. 

>. Estamos ubicados cerca de 10s puntos de venta de 10s principales insumos: larva, 

balanceado, diesel, viveres, etc. 

F Debido a la falta de liquidez de 10s socios al inicio del proyecto, debemos 

financiar el 70% de la inversion con un prestamo solicitado a un banco de la 

localidad. 

- 

P Por encontrarse ubicada en h a  isla, la camaronera no podra contar con 10s 

servicios basicos que tienen las camaroneras del continente, mmo vias de acceso 

terrestre, lineas teiefonicas, tuberias de agua potable y energia electrica durante 

las 24 horas. 

Anienazas 

'u El progresivo auge delictivo en t(vfo t.1 rlel cual el s ~ o t  camat-nnero es una 

victima frecuente. 

ii La grave crisis economica 

fiscal que alcanza el 69'0 de 

. 



La falta del control y tratamiento de las aguas residuales industriales y 

domesticas, ya que las empresas camaroneras son las primeras en sentir 10s 

efectos de la contaminacion. ~ 

Por tratarse las camaroneras de un sistema abierto, existe el riesgo de entrada de 

ciertos patogenos como bacterias, virus, o rickettsias, que podrian ocasionar 

dificultades en la produccion de algunas piscinas. 

I 

I 

I __ _- 

I 

Oport unidrdes I 

> Tenemos la oportunidad de formar nuestra propia empresa, e integrarnos al sector 

productivo del pais. 
I 

I 

k Tenemos la oportunidad de realizar investigaciones en el campo acuicola en areas 

como nutricion, patologia, manejo de estanques, etc., con el fin de desarrollar o 

adaptar una metodologia de cultivo que aproveche 10s recursos disponibles con 

mayor eficiencia. 

Y Podemos utilizar en el futuro la infraestructura fisica que no es aprovechada en la 

actualidad (reservorios), para otros cultivos acuicolas como moluscos (scallops), 

peces (tilapias en jaulas), o realizando policultivos con otras especies en las 

piscinas (tilapias rojas), con el objeto de optimizar el us0 del agua. - 
1$ Podemos realizar alianzas estrategicas con nuestros proveedores de balanceado 

(fabricas) y de larvas (laboratorios) con el objetivo de conseguir crdditos que 

cubran estos costos 
I 
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CAPITULO VI 

FINANCLAMIENTO 
I 

6.1. ALTERNATIVAS DE FlNANClAMlENTO 

De las instituciones bancarias visitadas estas son las mejores alternativas: 

6.1.1. Banco del Pichincha (Sucursal Guavaauil) 

El Banco del Pichincha es la entidad bancaria a la que se le solicitara el 

credito para financiar el proyecto. Los aspirantes a obtener un credito en el 

Banco del Pichincha deben incluir en el proyecto presentado: un flujo de caja 

actual y proyectado, el estado de pdrdidas y ganancias, estudios del mercado, 

planes de venta, el monto total de la inversion y la rentabilidad del negocio. 

El proyecto es puesto a consideraciirn y luego se comunica a 10s solicitantes la 

decision tomada. El banco cubre hasta el 70% de la inversibn, el 30% restante 

debe ser cubierto con capital de la empresa. Si el banco otorga el prestamo la 

tasa de interes nominal en dolares es del 17% anual. 

, 

Como garantias 10s solicitantes deben presentar al Izanco, el titulo de 

propiedad de bienes que representen el 1207’0 de la cantidad solicitah en 

prestamo, de la misma fcmna el banco exige que se presenten las respectivas 

- 
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referencias comerciales y bancarias de 10s solicitantes, las actividades 

economicas que realizan asi como sus ingresos y egresos mensuales. 

6.1.2. Banco del Pacifico (Gur$aquil) 

El rnonto del prestamo cubre hasta el 75% del total de la inversion, el resto 

debe ser cubierto con capital propio. No existen limites en cuanto a1 monto del 

prestamo solicitado, pero se exige un estudio detallado del proyecto. La tasa 

de interes anual para 10s creditos corporativos en dolares es del 17%, con dos 

aiios de plazo para el pago de la deuda y un periodo de gracia que puede ser de 

hasta dos aiios. - 

Se necesita como garantia al solicitar un prestamo al Banco del Pacifico ser 

propietarios legales de bienes cuyo valor actual representen como minimo el 

125% del total de la invetsion. Tanto la tasa de interes, como el periodo de 

gracia, y 10s periodos de arnortizacion del capital van a depender de la 

factibilidad, el riesgo y la rentabilidad del negocio. El proyecto pasa a ser 

estudiado por 10s kncionarios del banco encargados de 10s creditos, quienes 

comunican a 10s aspirantei si fueron favorecidos con el prdstamo. 

6.1.3. La Corporacibn FinrnciCrr Nacionrl (Guryaqiiil) 

La Corporacion Financiera Nacional (CFN) es una banca de segundo piso, que 

recibe desembolsos de 10s prestamos acordados y aprobados con la 

Corporacion Andina de Foment0 (CAF) y el Banco Interamericano de 
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Desarrollo (BID), esto quiere decir que “el garante” del aspirante al crkiito 

debe ser una lnstitucion Financiera que es la encargada de responder ante la 

CFN, dicha institucibn es la que determina si 10s solicitantes cumplen con 10s 

requisitos indispensables para ser considerados sujetos de crtkiito. 

Los terminos y las condiciones financieras de la Corporacion Financiera 

Nacional son 10s siguientes: 

Beneficitlrio final: Persona natural o juridica privada, legalmente 

establecida en el Ecuador. 

Destino del crhdito: Activos Fijos, capital de trabajo para 6 meses 

excluyendo gastos no operativos, servicio tknico get enciales de 

apoyo a la inversih. 

Monto: Hasta 7 millones de dolares o su equivalente en sucres. 

Moneda. US Doldres, sucres o Unidades de Valor Constante 

Pltlzo: Activos Fijos hasta 10 aAos 

- 

I 
I 

Capital de Trabajo hasta 3 aiios 

Period0 de gracid: Activos Fijos hasta 3 a9os 

Capital de Trabajo hasta 6 meses 

Amortizacicin: Cada 00 o 180 dias 

Tasa de interts: Informada por la Corporacion Financiera Nacional 

(reajustable cada 90 dias). 

Margen Jnstitucibn Financiera Intermediaria: Libre contratacion 
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- 
8 Aporte del Beneficirrio Final: No menor al 30% de sus activos 

I 

I 
totales. 

I 

I 

0 Garantias: Negociadas entre la Institucion Financiera Intermediaria 

y el Beneficiario Final 

I 

l’rhmites: ~ 

I 

8 Presentar la solicitud de credito ante la IF1 de su confianza o 

preferencia 

8 

8 

La Institucih Financiera Intermediaria analiza y evalua la solicitud 

Si el analisis y evaluation de la IF1 son favorables, se aprueba el 

I 

credito 

Firma de documentos de respaldo y constitucion de garantias 

Desembolso del credito por parte de la Tnstitucion Financiera 

Intermediaria. 

8 

0 

6.2. GARANTIAS 

Como garantia a1 prestamo que solicitaremos al Banco del Pichincha por 65.875 

dolares a dos aRos plazos, ponemos a su disposicion 10s siguientes bienes: 

8 Un departamento ubicado en la Ciudadela Sauces Etapa IV BIoque 20 de la 

ciudad de Guayaquil, avaluado en 60 millones de sucres. 
- 

0 Una vivienda con locales comerciales, ubicada en la ciudad de Machala, en las 

calles Sta. Rosa 22-29 y Gral. Serrano, con un avaluo de 120 millones de sucres. 
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Una casa ubicada en la Albotada X Etapa de la ciudad de Guayaquil, con un 

avaluo de 250 millones de sucres. 

Un vehiculo Skoda Felicia, afiO 1998, avaluado en 1 1 .OOO dolares. 

‘l‘odos estos bienes sunian en conjunto 89.324 dolares, que representan mas del 120% 

del monto solicitado 

Ademas, la Institution Financiera puede contar con el aval de las personas que estan 

al frente del proyecto y que seran: el Ing. Jorge Encalada como Gerente General de la 

empresa, el Ing. Roberto Castro erl la parte tecnica de produccion de camaron. 

5.3. TABLA DE AMORI’IZACI~N 

0 Institnci6n CrCditicia: Banco del Pichincha 

0 Monto del PrCstamo $US D6Iares: 65.875 

lnteris Anual: 17% 

Monto amortizaciories $US: 16.469 

TR bla 4. 
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CAPITULO VII 

ANALISIS ECONOMIC0 DEL PROYECTO 

7.1. DESCRIPCI~N DE LAS INVERSIONES 

El monto total de las inversiones para la puesta en marcha del proyecto CREMSA 

asciende a 94.107 dolares de 10s males 65.875 dolares serfin solicitados al Banco del 

Pichincha en calidad de prdstamo a dos ailos plazo, la diferencia sera cubierta con el 

aporte empresarial de 28.232 dolates (Ver en Tabla # 17). 

El grupo de bombeo que se necesita para la puesta en marcha del proyecto incluye: 

Una bomba Ideal de 20” y un motor DieselNM. Motori 6105 Te, con un caudal de 

4.500 gal./min., cotizado en 21 .OOO dolares. La camaronera tendra energia electrica 

gracias a un generador Kubota a diesel monofasico de 8 KVA - de potencia con un 

sistema dual de arranque (manual y electrico) que esta cotizado en 5.886 dolares. 
I 

Para el transporte del personal de la empresa y de todos 10s insumos de produccion 

necesitaremos: un Bote de fibra de vidrio de US$ 1 .OOO con un motor hera de borda 

de US$ 4.286 y una camioneta Toyota Stout SM, con balde de madera afio 98 

cotizada en US$ 15.000 dolares (Ver en Tablas # 26, 27 y 28). 

I 

En lo que respecta al equipo de campo, necesitaremos: un Oxigenometro ylo 

Salinornetro digital marca YSI-85 cotizado en US$ 1.650 ddares, un microscopio 

Meiji 450 por US$ 1.675, un e$pectrofotometro YSI por US$ 2.320, y un Phmetro 

Soil Tester por US$225, cuyos valores heron cotizados en la empresa Codemet. 
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Para 10s muestreos de crecirniento del camaron necesitamos una Balanza gramera 

marca Ohaus 1650 Dial (610 x 0,l gramos) que tiene un valor de 256.9 dolares y que 

tambiCn file cotizada en la empresa Codemet. De igual manera en las cosechas de las 

piscinas se utilizara una balanza romana marca “Wilson” que tiene un vecio de 548.2 

dolares (Ver en Tabla # 26). 

El equipo de comunicaciones es de vital importancia en una camaronera de mod0 que 

las actividades se puedan coordinar adecuadamente y a tiempo. La empresa necesita 

un  equipo de comunicaciones que incluye: 2 radios portatiles marca Motorola, 

modelo PI 10, de 2 canales UHF a raz6n de US$ 430 / unidad; I radio base marca 

Motorola, modelo Sh150 2 canales UlW a razon de US$ 790, we seran adquiridas a 

la empresa EIecna con sede en la ciudwd de Guayaquil. 

Para la seguridad de la camaronera se comprira una escopeta rnarca Mosqherg, de 6 

computadora es de 1.560 ddnrcs 
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Para el mantenimiento de toda la infraestructura de la camaronera (muros, estacion de 

bombeo, compuertas) se destindra un total de US$ 5.500 dolares anuales. Es 

necesario indicar que la infraestructura de la camaronera esth en buenas condiciones 

z 

lo que nos permite comenzar la broduccion sin tener que realizar por el momento 

inversiones en el campo de la ingenieria civil. 

~ 

Cuando la actividad comience a generarnos utilidades, serhn adquiridas de inmediato 

una nueva Bomba Ideal de 20” y un nuevo motor a diesel V.M./Motori 6105 Te. 

Durante 10s primeros meses del proyecto, trabajaremos con la bomba Hidrostal y el 

motor Detroit que posee la camarbnera. 

La capacitacion incluye la suscripcion anual para las revistas Aquaculture Magazine, 

IAAEM y WAS, una inscripcion al aiio para el Acuacultor de la camaronera en un 

curso o seminario que hese dictado en nuestro pais, y ademas incluye la compra de 

libros de acuacultura para la empresa. 

7.2. ANALISIS DE INGRESOS Y EGRESOS 

7.2.1 Ineresos 

Veritas de camar6n 

De acuerdo a nuestras ventas proyectadas, la produccion de la camaronera por 

hectarea sera de 1.570 libras de camaron con cabeza de 12 gramos, que se 

vendera a un precio promedio de 2.0 dolares por libra, lo que nos generara 

ingresos de 3.140 dolares por hectarea en 125 dias de cultivo, la produccion 
- 
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anual proyectada de CREMSA es de 175.840 libras equivalentes a 351.680 

dolares (Ver en Tablas # 19 y 20). 

"u Alquiler de la Camarqnera 

El costo por ciclo del alquiler de la camaronera, es de $US.300Ma, que en 

total sumarian US$ 36.000/afio. La camaronera se encuentra cotizada en 

7.500 dolares por hectarea, que en suma representan 300.000 dolares. 

P Personal 

En lo que se refiere a las plazas de trabajo generadas por la empresa, la 

camaronera necesita contratar a un total de 1 1  personas para la puesta en 

marcha de la produccion. iin Ing. Acuicultor, un jcfe de campo, cuatro 

operarios de campo, tin bombero, y una cocinera, para la oficina se 

contrataran a tres personas para cubrir 10s puestos de Gerente General, 

Secretaria y Conserje. Todos 10s sueldos y salarios de nuestra empresa 

estan de acuerdo a la Tabla de Sueldos y Salarios para el sector camaronero 

de 1999, 10s mismos que suman 14.376 dolares porno para el personal 

que trabaja en la camaronera. En 10s Gastos Administrativos se incluyen 

10s salarios del personal de la oficina, que junto con o m s  gastos de 1uz,3 

agua, telefono, alimkntos, transporte, etc., suman un total de 16.848 

dolares/aiio (Ver en Tpblas #24 y 25). 



k Alimentacibn 

En cuanto a1 consumo de viveres y agua del personal de la camaronera, se 

ha calculado un consumo diario de US$1.49 por persona, por encima del 

promedio de la mayoria de las camaroneras que esta en el rango de 10s I .  I4 

a 0.71 dolares diarios por persona. El gasto por alimentacion es de 3.147 
l 

dolares al a6o. 

I+ Logistica 

En 10s gastos de logistka se incluyen 10s costos PO de la lancha 

para las cosechas, traisporte del agua potable, gasolina del vehiculo y del 

- 
el alquile 

bote, 10s mismos que &man US$6.816/afio. 
I 

Cmtos Variables 

Los principales costos de produccion son el alimento balanceado, la semilla y 

el diesel utilizado por el sistema de bombeo (Ver en Tabla # 21). 

b Balanceado 

Con un buen programa de fertilizacion y un adecuado manejo del 

balanceado (frecuencia, tasas y periodos de alimentacion) es 

completamente factible obtener un Factor de Conversion Alimenticia en 

las piscinas igual o menor a1 1,6 por corrida. Hay que anotar que la 

productividad primaria del estanque es la primera fbente de alimento para 

el camaron y que su elevado contenido nutricional es capaz de satisfacer 



parte de sus requerimientos energeticos. El costo total de balanceado por 

aiio es de 64.456 dblares. 

El costo mensual de la semilla, esta calculado tomando en consideracion 

10s precios historicos de la larva de camaron durante 10s aiios 1996, 1997 y 

1998 en la provincia de El Oro, datos proporcionados por la Camara 

Nacional de Acuicultura. El tipo de larva utilizado es la de laboratorio; ya 

que existe una mayor disponibilidad durante todo el aHo ademas de esta 

forma queremos disminuir el riesgo que se tiene con la larva salvaje debido 

a que su oferta depende de factores climaticos. 

Fueron determinadas la media y la desviacion estanda7para el precio de la 

larva, (Tabla # 22) con las siguientes formulas: 

El costo unitario de la larva es de 0.0028 dolares y el costo anual asciende 

5 1 .744 ddares. 
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% Diesel 
z 

I 

Para el costo del diesel se estimo un recambio diario del 6% del volumen 

de las piscinas, este porcentaje de recambio puede ser disminuido mediante 

un adecuado manejo de las piscinas, reduciendose considerablemente 10s 

costos de production,; como lo sei’iala un estudio reciente del Dr. Jorge 

Calderon expuesto en $1 ultimo Congreso Ecuatoriano de Acuicultura, en el 

cual se afirma que la tasa de recambio se puede reducir hasta un 1.66% 

diario sin afectar el crecimiento y la supervivencia del camaron. De igual 

manera dicho estudio indica que 10s costos de diesel por libra de camaron 

producido se pueden reducir hasta US$ 0.08 por libra. El costo de 

diesel/aiio asciende a 18.285 dolares. 

I 

7.2.3. Anailisis Costo Volumeh Iltilidad 

El analisis de Costo-Volumen-Utitidad (CVU), .calcula “el punto de 

equilibrio” que es el nivel de ventas a1 cual 10s ingresos son iguales a 10s 

egresos y la utilidad neta es igual a cero, con el punto de equilibrio se puede 

determinar un “margen de seguridad”, que muestra cuanto pueden disminuir 

las ventas por debajo del nivel planeado antes que se obtengan perdidas. 

Con un precio de venta por libra de 2,O dolares y un costo variable unitario de 

0.87 dolares por libra nuestro “margen de contribucion unitaria o utilidad 

marginal” a 10s costos fijos y utilidad neta es de US$ 1,13. Los costos 

- 



variables representan el 44, % de las ventas netas, por lo tanto el 56 % de cada 

dolar de venta esta disponible para recuperar 10s costos tijos. 

El costo de balancerdo por libra de camaron producido es de 0,37 dolares, el 

costo de la semilla alcanza 10s 0,29 dolares por libra de camarh, mientras 

que el costo del diesel representa 0,lO dolares por cada libra de camaron 

producido, el resto de 10s costos variables representan 0,11 dolares por libra 

de catnaron. Los costos fijos directos US$0,35 / libra. 

La cantidad de camaron por vender en el segundo afio para alcanzar “el punto 

de equilibrio” es de 147.408 libras, que significan 1.3 16 libras por hecthrea 

por ciclo. Si a este valor lo comparamos con nuestra produccion esperada de 

1.570 Lbs/Ha/ciclo, encontramos que tenemos un “margen de seguridad” de 

28.432 libras. (Ver Tabla # 17) 

>. Punto de equilibrio para el segundo ailo: 

Libras Producidas x Precio de Venta = Total de Egresos 

Egresos (Costos de Produccion, Gastos Administrativos y Financieros, 

Re-inversiones en Activos Fijos, Impuestos y participacion) 

Libras Producidas 294.8 16 / 2.0 

Libras Producidas 147.108 Libras / aiio 

El Punto de Equilibrio ser alcanza en las 1.3 16 1,ihras / Ila / ciclo 

- 

> Supervivencia en el Punto de Equilibrio: 

Densidad: 165.000 LarvasMa 



Peso final: 12 gramos 

llna libra: 454 gramos 

Libras en el punto de Equilibrio : 1.3 16 

Supervivencia - Libras en el Punto de Equilibrio x 454 ar./lb 
Densidad x Peso Final 

Supervivencia - 1.3 16 lbMa x 454 gr./lb 
165.000 Cam.Ma x 12 gr./Cam 

I 

I 

Supervivencia 30 % 

Estos analisis de 10s cdstos, nos demuestran que nuestro proyecto esta 

concebido dentro de 10s tkrminos mas conservadores posibles. 

7.3. FACTlBlLlDAD Y RENTABILIDAD 

El Flujo de Caja (Tabla ## 17) permite establecer un superavit en todos 10s aiios de 

operacion, registrandose las mayores cantidades a partir del tercer aiio, ya que a su 

vez durante estos aAos se han reducido a cero 10s gastos financieres. 

Los metodos empleados para evaluar la factibilidad del proyecto heron el Valor 

Presente Net0 (VPN), y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

S + + An + 
(1 + P ) ’  ( I + $  (I +r)n ( I + $  VPN = 
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doncie. 

VPN: Valor Presente Neto 

AI, A2, A n  : ganancia neta de un aiio 

I - :  tasa de descuento 

11' niimero de aiios en operacibn 

S. valor de recuperacibn del activo en el aiio i z .  

Para aplicar el metodo del VPN, primero se debe determinar la fosa de reitdiniierrfo 

rttiiiinm cksendci o tnslr de dcwiierifo. La tasa de descuento mas apropiada para 10s 

calculos es el costo de oportunidad del capital. Si la suma de 10s valores presentes del 

flujo de caja es positiva el proyecto es deseable, si es negativa es no deseable. 

El Valor Presente Neto del proyecto, con una tasa minima dc rendirniento esperada - 
del 8% es de 295.450 dolares, a una tasa del 12% el VPN es de 256.133 ddares, a 

una tasa del 15% VPN es de 230.582 cll'h-es 

acepta el proyecto. 

ri 

A i 



La TIR o Tasa Interna de Retorno de la camaronera CREMSA proyectada a cinco 

aiios es del 93 .48%. - 

La Tasa de Rendimiento sobre la,inversion (RSI) equivale a Ias utilidades divididas 

entre la inversion requerida para obtener tales utilidades o ingresos. 

Despues del reparto de utilidades a 10s trabajadores quedan en el Estado de Perdidas y 

Ganancias (Tabla ## 18) cmmo Utiiidad Neta: US$49.663; 54.423; 85.990 ; 85.990; y 

85.990 respectivamente durante 10s cinco aiios. La Tasa de Rendimiento sobre la 

inversih para el primer afio del proyecto es del 52%. 



CONCLllSIONES Y RECOMENDACIONES 

El proyecto de la camaronera CREMSA, esta concebido dentro de 10s terminos mas 

conservadores, tomando en cuenta 10s valores criticos de 10s principales insumos, 

considerando un precio de venta prudencial de $US 2,O para la libra de camaron y una 

produccihn por hectirea de 1.570 libras, que esta de acuerdo-eon las estadisticas 

registradas en la zona donde se encuentra ubicada la camaronera. 

Cabe resaltar que la produccion camaronera ecuatoriana viene incrementandose desde 

1994 (despues del Sindrome de Taura) y hasta la fecha no se han reportado 

enfermedades que puedan llegar a representar un riesgo potencial para el sector 
I 

camaronero. I 

Se ha deniostrado la factibililidad del proyecto mediante 10s metodos de Valor 

Presente Net0 y de la Tasa lnterna dc Retorno 10s mismos que demriestran rina alta 

rentabilidad y cuyas cifras son referencias altntadorcs ‘para los inversionistas 

nacionales y extranjeros 



Otra consideracibn iniportante es que 10s costos de produccion pueden ser reducidos 

considerablemente si se optimizan 10s recursos disponibles, esto se debe a la gran 

adaptabilidad que tiene nuestr'o sistema de cultivo que hace factible la 

experimentacion para encontrar productos miis econbmicos que puedan sustituir a 

otros insumos de produccion. 

Ademas de encontrarnos en un negocio que traera divisas a1 pais, es necesario 

recalcar que las plazas de trabajo que generarii la empresa representan nuestro 

principal aporte social a la comunidad, en un momento en el que el pais se debate en 

medio de una de las peores crisis economicas de su historia. 

Recomendamos el us0 de alianzas estrathgicas con 10s proveedores con el fin de 

abaratar costos de produccion como ejemplo podemos citar a nuestros proveedores de 

larva, 10s mismos que asegurarian sus ventas y nosotros obtendriamos precios mas 

convenientes. 

Debemos anotar que toda empre$a camaronera, deberia contar con un metodo de 

pronostico apropiado para proyectar el precio de la larva de camaron y otros 

insumos, por nuestra parte recomendamos la formacion de una base de datos, con la 

finalidad de que al realizar estos pronosticos sus resultados Sean mas acertados. 

I 

Recomendamos el us0 de indicadores de la productividad, como ejemplo citamos la 

productividad del Recurso Human0 que puede ser establecida dividiendo 10s ingresos 

por ventas para el costo de la mand de obra. 
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Estarnos consientes de la importancia de no alterar al medio ambiente y por eso 

recomeridamos conm politica de la emyresa utiiizar tecnicas y productos que Sean 

amigables con el ecosistetna. 
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Figura 2. Vista en Planta de la Caharonera 
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Figura 3. Diseiio de 10s mnros, canales y compuertas 
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Figurr 2. Vista en Plrntr de la Crduwonera 
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TABLA 5. Destino de las exnortdciones ecuatorianas do camardn - 1997 

Fuentc B a r n  Central del Echdor 

1 56Y* 

10% 

GRAFICO 1. Destino de las exportacianes de camar6n tcuatoriano - 1997 
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PERU 
PORTUGAL 
REIN0 UNIDO 
REP. CENTROAFRICANA 

VIETNAM 
NO DECLARADOS 

URUGUAY ! 

TOTAL 

TABLA 6. Destino de las exportaciones ecuatorianar de camardn - 1997 

277 367 416 75- 
239.996 1752.604 
724 408 631 3.533 
35.825 203 9 
0.669 12.695 

19 186 39 
18 144 134 497 

109349.t319 a72827.257 

ITALIA 4565.916 37950.674 
4247.801 40353.181 

MWICO 39.902 
NAMIBIA 169.441 

261 7.007 
PARAGUAY 0.477 

Fuente: Banco Central del Ecwador 

10% 

GRAFICO 1. Destino de las exportaciones de camarbn ecuatoriano - 1997 
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JAPON ~ 

NORUEGA I 

MEXICO I 

TABLA 6. Destino de las expoctaciones ecuatorianas de camarbn. 
Enero - Octubre 1998 

291 8.042 24437.554 
56.539 128.35 
2.903 43.924 

_ _  - 
IITALIA I 5021.6751 37686.851 1 

HOLANDA (P.BAJOS) 1 

PARAGUAY /’ I 

PANAMA , 

2844.48 17764.037 
32.13 223.191 
4 707 40 169 

PERU I I 48.165 

REIN0 UNIDO I 916.547 
PORTUGAL 302.498 

TOTAL 94752.582 

I 

174.267- 
2299.107 
8568.435 

723897.62 

7 ~~ 

Destino de las exportaciones ecuatorianas de camariin 
([JS. FOd) Enero - Octubre 1998 

14% 
4 

5% 

1% 7% 

Estados Unidos 
U fispaiia 

Francia 
Italia 
7uhrdn L 0 otros 

GRAFICO 2. Destino de las exportaciones ecuatorianas de camar6n - 1998 
(Enero - Octubre) 
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TABLA 7. Evoluci6n de !as Exbortaciones Ecuatorianas de Camar6n 

Fuente Banco Central del Ecuador 

I 
I 
I 

I 

I 

I 

1 

4 0 . 0 0  I r 

~ 

GRAFICO 3. Evolucidn de las exportaciones ecuatorianas de camarcin 
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TABLA 8. IMPORTACIONES DE CAMARON DE ESTADOUNIDOS 
(Mill4nes de libras) 

Fuente LMR Shrimp Market Report 

t 

lmportaciones de camarc5n ecuatoriano de 
Estados Unidos (1993 - 1998) 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Aiios 
- 

GRAFICO 4. lmportaciones de camar6n ecuatoriano de Estados Unidos (93-98) 
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TABLA 9. CONSUMO DE CAMAhON EN LOS ESTADOS UNIDOS- 
(Millanes de libras) 

I 1997 1996 1995 1994 1993 1992) 
lnventario lnicial 2.1 151.8 51.4 55.1 53.5 56 
lmportaciones 508.7 471.3 481.6 516.2 484.0 473.2 
Prod. Domestica 112 118.4 130 114.7 118.9 126.7 
lnventario Final ~ 37.2 45.2 46.6 48.4 50.3 

(Consumo TOW 622.8 $04.3 61 7.8 639.4 608.6 605.6l 

Fuente LMR Shrimp Market Report 
~ 

Consumo de camar6n en Estados Unidos 
(1992 - 1997) 

. .  

640 

630 

620 

610 

P 600 

590 

580 

I 
1 

2 
trr al 
r 

c < 

1997 1996 1995 1991 1993 1992 
I 1 11no.c 

GRAFICO 5. Consumo de camar6n en Estados Unidos (1992 -1997) 
I 

I 

I 

I 

I 
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New York 1996 1997 
Tallas Noviembre Septiembre Octubre Noviembre 

Ecuador-White 16/20 1 8.3 8.58 I ' 8.54 I 8.43 
26/30 I 6.25 7.52 I 7.6 7.5 A 

TABLA 10. PRESENTACIONT DEL CAMARON ECUATORlAmO 
(Millones de Libras) 

I 31/35 I 5.9 1 6.72 I 6 81 
41/50 1 ,  4.67 4.73 4 84 

-I--. 

Fuente LMR Shrimp Market Report 

6.63 
4.54 

TABLA 11. PRECIOS DEL CAMARON EN LOS ESTADOS UNIDOS 
($ por libra, descabezado, promedio mensual) 



1 04 

~~ ~~~~~ 

1995 
1996 
1997 

1998 * 
- 

TABLA 12. EspaAa: Importacidnes de camar6n ecuatoriano (1990 - 1998) 

12948 89354 
13092 82284 
10663 67873 
11179 65167 

10856 54165 
21000 102883 

1992 93161 
1993 I 13134 I 61295 
1994 10690 1 67536 

I I 
.-. . 

TABLA 13. Francia : Importacibnes de camar6n ecuatoriano (1990 - 1998) 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

TABLA 14. ltalia : ImportacioAes de camar6n ecuatoriano (1990 - 1998) 

I AAO I TontFladas I US$ FOB 
1990 I 872 I 5336 

Fuente: Banco Central &I Ecuador 

19% (Enero . Octuhre) 
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. . . . . . . .  ., ... . _ _ _ ~  .. . . . . . .  

I Espafia: lmportaciones de camar6n ecuatoriano I 

_. - - __ - 

1990 1991 19 1993 1994 1995 1996 1997 1998 . 
I 

Aflos I 
I 

- - - ._ - ___ - __ - L -  1 

GRAFICO 6. EspaAa: Importaciones de camar6n ecuatoriano (1990 - 1998) 
* (Enerd - Octubre) 
- - 1  

Francia: Importaciones de camar6n ecuatoriano 

I 

I . . . . . . . .  . . .  - ... .... 

. , . . . . . . . . . . . .  .. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998' 

Anos 

.............. 

GRAFICO 7. Francia: lmportaciones de carnar6n ecuatoriano (1990 - 1998) 
___ - - - - - _-  

M i a :  lmportacibnes de camar6n ecuatoriano 

;12*05 

GRAFICO 8. Italia: lmportaciones d~ camar6n ecuatariano (1990 - 1998) - 
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r- - 
lmportaciones japonesas de camar6n ecuatoriano 

(1 993 - 1997) 

TABLA 15. lmportacidnes iaDonesas de camar6n 
{Millones de libras) 

Fuente ' LMR Shrimp Market Report 

. .  

i 
! 
I 

GRAFICO 9. lmportaciones japonesas de camardn ecuatoriano 
(lW.3 - 1 ' ) o - l  
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I 

I TABLA 16. 

Devaluaciones de las monedas con resaecto d D6lar 
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BLA 17. FLUJO DE FONDOS ( en miles de dblares) Camaronera CREMSA 
A Aos 

1 1 2 3 4 5 I 
351,680 351,680 351,680 351,680 351,680 - 65,875 

28,232 

I 9 4 '  .I07 351 .680 351.680 351 .680 351.680 351 .a30 1 

26$86 21,000 5,886 
4,355 2,320 1,875 2.320 
1,1472 
2,018 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
5,286 5,286 
4,500 11,340 15,000 

I 1,560 1,560 
1 ,I650 1,650 

47,,940 
94,107 37,220 2,875 4,210 9,206 2 1 , 2 q  

42,504 
49,495 
1 1,755 
1,457 
1,800 
5,500 
1,472 
6,039 

51,744 
64,456 
18,285 
2,266 
2,800 
5,500 
1,472 
7,326 

51,744 
64,456 
18,285 
2,266 
2,800 
5,500 
1,472 
7,320 

51,744 
64,456 
18,285 
2,266 
2,800 
5,500 
1,472 
7 326 

51,744 
64,456 
18,285 
2,266 
2,800 
5,500 
1,472 
7,326 

30,000 36,000 36,000 36,000 36,000 
2,098 3,147 3.147 3,147 3,147 
9.584 16,344 16,344 16,344 16,344 
4,544 6,816 6,816 6,816 6,816 

900 900 900 900 900 , 
I 1 167,148 217,056 217,956 2 17,056 217,056 I 

I 
20,488 20,488 20,488 20,488 20,488 

9,799 4,200 
32,938 32,938 

I 1 42,737 37,138 I 
7,034 7,034 7,034 7,034 7,031 
9,385 10,225 15,795 15,795 15,795 

1 284,012 294,816 264,583 269,579 281,659 



Q, 
0 
F 

175,840 
4,396 

40 

TABLA 18. 

175,840 I 175,840 
4,396 4,396 

40 40 

x 
175,840 

4,396 
40 

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
CAMARONERA CREMSA 

175,840 
4,396 

40 

Libras de Camaron 
Libras por Hectarea Aiio 
Has. en Produccion 

351,680 VENTAS 351,680 351,680 351,680 351,680 

i 
Costos de produccih 
Depreciacion 

2 16,685 
12,845 

UTILIDAD BRUTA 

2 16,685 216,685 216,685 
12,845 12,845 12,845 

~ ~ 

Gastos de administracion 

42,737 

UTILIDAD OPERACIONAL 

37,138 Gastos Financieros 

62,565 Utilidad Antes de Imp. y Particip. 68,164 105,302 105,302 105,302 

I.C.C. (1%) 
Participacion 15% 

7,034 
9,385 

UTILIDAD NETA 

7,034 7,034 
10,225 15,795 

7,034 
15,795 

3,517 
15,795 

122,150 I 122,150 I 122,150 1 122,150 I ~ 122,150 

16,848 
- -1 ~ 

16,848 16,848 - - I  ~~ 

16,848 
1 I I 1 

105,302 I 105.302 I 105.302 I 105.302 I 105.302 

I I I 1 

46.146 I 50.905 I 82.473 I 82.473 I 85.990 



TABLA 19. 

40 
/ 

(GKOZ, 
cI_- 

36%/ 

12 

125 
I 

Espejo de Agua (Has.) 40 

165,000 

36% 

/ 12 

/ - 125 

Densidad (iarvas/Ha) 

Sobrevivencia 

Peso promedio(g ra mos) 

Tiempo de Cosecha (dias) 

Produccion por ciclo 

Numero de ciclos al afio 

I 

PRODUCCiORl TOTAL 

TABLA 20. 

Produccion en libras 

Precio por libra en dolares 

TOTAL INGRESOS 

GUAUKU Ut PKVUULLIUN 

{q 2.8 

m 3  

4c 

165,000 

36% 

12 

125 

62.800 

2.8 

175,840 

CUADRO DE INGRESOS 

Afso 4 

4c 

165,000 

. 36% 

12 

125 

62,800 

2.8 

175,840 

AAO 6 

40 

165,000 

36% 

12 

125 

62,800 

2.8 

175,840- 

3519680 I I 351,680 I 351,680 1 351,680 I 351,680 1 



TABLA 21. 

< b s / m  I iwicihlrc 
I nrc'a (Niiincrofl ldciclo) 
I'iccio I ln i tnr io  
Ntinicro de ciclos 
Niiincro de hecbirens 
C'orto total laRo 

Rnlnnceodo 
1 . i h s  prodwidas 
Inctnr de cowersicin 
Sacos/ciclo 
N ~ i m c m  dc ciclos 
Precio IJnihaiolsaco 
C'osto totallalo 

I 
I 

COStOS DE PRODUCCION 

165,000 
0 0028 

2 80 
~ 40 

54,744 
I 

175,840 
1 60 

1,140 
2 8  

20 1: 
64,458 

24,167 
0 56 

4,050 
120 

12 
0 76 

18.285 

132 16 
40 

14 68 
2 8  

1,940 

I 

26 43 
40 

, I 2  34 
I 2 80 ' 326 
r--- 

2,266 

165,000 
0.0028 

2 80 
40 

51,744 

175,840 
I .60 

1,140 
2.8 

20.1 E 
84,458 

24,167 
0.56 

4,050 
120 

12 
0.76 

18,285 

132.16 
40 

14.68 
2.8 

1,940 

26.43 
40 

12.34 
2.80 
328 

2,268 

165,000 
0.0028 

2 80 
40 

11,144 

175,840 
1.60 

1,140 
2.8 

20.1 ! 
64,456 

24,167 
0.56 

4,050 
120 

12 
0.76 

18,285 

132.16 
40 

14.88 
2.8 

1,940 

26 43 
40 

12.34 
2.80 
326 

2,266 

165,000 
0 0028 

2.80 
40 

51,744 

175,840 
1.60 

1,140 
2.8 

20. 1! 
84.456 

24.167 
0.58 

4,050 
120 

12 
0.76 

18,285 

132.16 - 40 
14.68 

2.8 
v4o 

26.43 
40 

12 34 
2 80 
326 

2,266 

165,000 
0 0028 

2.80 
40 

51,744 

175,840 
1.60 

1,140 
2.8 

20. l! 
64,486 

24,167 
0.56 

4,050 
120 

12 
0.76 

18,285 

132 16 
40 

14.68 
2 8  

1,940 

26 43 
40 

12.34 
2 80 
326 

2,266 



TABLA 22. Precio estimado de la larva en la Provincia de El Oro 

Febrero 9 
Mat20 9 
Abril 14 
Mayo 14 
Junio 14 
Julio 14 
Agosto 12 
Septiembre 12 
Octubre 1 1  
Noviembre N D  
Diciembre 12 

2951 
3023 
3072 
3117 
31 38 
31 78 
3272 
3296 
3323 
3405 
3sB2 

Pmcb R.ck 

NO ND 
O.Oo305 ND 
O.oM96 ND 
0.00456 15.50 
0.00448 15.50 
0.00446 15.00 
0.00441 12.00 
0.00367 8.00 
0.00364 4.00 
0.03J31 4.00 

ND 575 
Oocx334 575 

L-1 #tar 
3672 
3739 
3784 
3834 
3898 
3954 
401 8 
4088 
4: 30 
41 94 
4277 
4323 - 

ND 
ND 

O.Oo40 
O.Oo40 
0.0038 
O.O0[30 
O.OO20 
o.CQ10 
0.001 0 
0 CQ13 
O.cO13 - 

5.00 9537 
5.50 457 
13.00 451 
1 ! .00 51 50 
2000 5235 
15.00 5201 
12.00 5432 
13.9 5886 
1500 661 9 
17.00 6433 

N D  

Rango f i X i  X i *  fi 
0.0010 a 0.0015 7 0.00125 0.0088 1.0938E-05 
0.0016 a 0.0021 2 0.00185 0.0037 6.845E-06 
0.0022 a 0.0027 5 0.00245 0.0123 3.0013E-05 
0.0028 a 0.0033 6 0.00305 0.01 83 5.5815E-05 
0.0034 a 0.0039 4 0.00365 0.0146 0.00005329 
0.0040 a 0.0045 6 0.00425 0.0255 0.00010838 

30 0.0165 0.0831 0.00026528 I 

c.001 1 
0.031 2 
0. W26 
0.m1 
0.0038 
0.0028 
0.0022 
0.0323 
00023 
0.W26 
ND 

I 

- -- > \ X =  0.0028 US$/Larva I 
/--- -- _--  - 

Fuentes & Central del Ecuador , Camara Nacional de Acuacuttura 
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2,800 

1,472 

Costa Quimicos 2,800 2,800 2,800 2,800 

1,472 1,472 1,472 1,472 

Imprcvist os 

5,500 

7,326 

5,500 5,500 5,500 5,500 

7,326 7,326 7,326 7,328 

36,000 

3,1471 

14,376 

6,816 
I 

900 

TABLA 23. 

36,000 36,000 36,000 36,000 

3,147 3,147 3,147 3,147 

14,376 14,376 14,376 14,376 

6,816 6,816 6,816 6,816 

900 900 - 900 90c 

Cosfos fiios 

Alquiler 

Alimentacibn 

Salarios 

Logistica 

Capacitacion 
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TABLA 24. Salarios del. personal de I- -ficina 

Costo AnuaI USS 

TABLA 25. 

C'osto Aniial USS 

Salarios del personal de la camaronera 
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hscripcibn 1 Costolrucn. CortdUSt cant. Totawst 
Motor DieselNM.Motori unidad' 58,730,500 11,500 1 11,500 
Bornbas Ideal 2 0  x 18" unidad 48,516,500 8,500 1 9,500 

TABLA 26. CUADRO DE MATEklALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS 

Generador Kubota unidad, 28,530,062 5,886 I 1 5,886> 

807.72 
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‘Radio Motorola portatil lunidad I 2,196,010 I 430.01 21 860.0 
c B a ~ e  Motorola lunidad 1 4,034,530 I 7901 11 790.0, 

1650.0 
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TABLA 27. 

CnnceDto 

(irupo de I3ornheo 
hlirroschpio hlciji 450 
Motor riicrn tle horda 
Ijofc dc lihra 
Vchiculo 
(;merador Ktihta 
Espectrofo'o(hinctro ysi 
1;cliripo~ de ('ornutricncihn 
Cotnpiitndor ;I 
(kigcnhtnetro ysi 
f'hmcfro Soil 'l'ester 

TABLA 28. 

Total drpreciacibn USS 

CUADR 

42,000 
1,675 
4,286 
1,000 

15,000 
5,886 
2,320 
1,650 
1,560 
1,650 

225 

1 DE DEPRECIACION 

10 
L 5  

5 
5 
5 
4 
3 
3 
3 

' 2  
N 2  

4,200 
335 
857 
200 

3,000 
1,472 

773 
550 
520 
825 
113 

DEPkECl ACION ANUAL 

A h  1 
I 

4,200 
875 
335 
773 
113 

1,472 
857 
200 

3,000 
550 
520 

12,845 

-1 
4,200 

825 
335 
773 
113 

1,472 
857 
200 

3,000 
550 
520 

4,200 
825 
335 
77 3 
113 

-' 1,472 
857 
200 

3,000 
550 
520 

12,845 1 12,045 

4,200 
825 

. 335 
773 
113 

1,472 
857 
200 

3,000 
550 
520 

12,845 

A M  $ 

4,200 
825 
335 
773 
113 

1,472 
857 
200 

3,000 
550 
520 

12,845 
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I 

TABLA 29. I 

Cnracteristicas del coniuto motor-bor&m 

Compaiiin : Fehrer Corden) Cin. De Cornercia S.A. 

Cnracteristicas del motor 
Motor 
Mnrcn 
’lip0 de motor 
Aqpirnciiin 
Nilmero de cilindmq 
Di imr t ro  > cnrrcra 
tle lor cilindroc 
Dccplammiento 
Relacicin de cnmpresicin 
Sictemr rle combusticin 
Injerr ihn 
Velociclnd 
Potcncir rnntinua 1 8 0  rpm 
Potencin continun 230 rpm 
Consumo clc combuqtihle 
Enfrinmicnto 
Motor clc arranquc 
A lkmndor  
Emhraguc 

Dimensioner amox del motor 
I nngitud 
Anrho 
Alto 
Pet0 

Panel de contn)l 
Amperinirtro 
Prrrihn de nccite 
Tempernturn det motor 
rnterruptor de nrranquc 
TaciimetroMorctmetro 

Caracteristicas de la bomha 
Marca 
Modcln 
Crtidal 
A.D.T. 
Eficicncin clr l a  hnmba 
Potcnrin ahainida 
Motor rrrnmcndado 
Dirimctro de wccihn 
Dizimetro clr ( le~carga 

6105 Te SUN 
lktroit DiesellV M. Motori 
4 tiemps (ciclos) en linen 
Tdwcargado 
6 en linen 

105 mm x I I5 mm 
5975 cm3 
17:Ol 
InytcciOn directa 
Ilomba dc inyecci6n 1Fpo V.M. 
18(N) rpm - 2300 tpn 
124 B.H.P. 
140 R.1I.P. 
6 Q.P.H. a1 IOOS’O 
poi aire 
12 voltios 
12 voltios 
Roc:kford 

- 

1271 nim 
726 mm 
856 mm 
580 kgs 
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TABLA 30. CONTROL dIOLOGIC0 DEL CULTIVO **A" 
CAMARONERh CREMSA 

Fecha: I 
I 

lpiscina: 1 
IPeso: 1 

PARAMETROS 

PLANCTON 

DIATOMEAS 

PROTOZOARIOS 
I i 

MESODINIUM 
OXYTRICHIA 
VORTlCELlA 
OTROS 

CIANOFIT AS 

DINOFLAGELADOS 
PERYDINIUM 
PROTOPERYDINIUM 
GONYAULAX 
CERATIUM 
GYRODlNlUM . 
OXYTOXUM 

CRUSTACEOS 
COPEPODOS 
ROTIFEROS 
OTROS 
- ~ ~- 

TOTAL 

DINOFLAG. 
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Piscina: 
.Peso: 1 

TABLA 31. CONTROL BIOL( 
r A M A 1  

- 
(X>I,ONIAS I MI, VERDES AMAIULLAS 
HEPATOPANCREAS 
INTEPI'INOS 

Fecha: 

NO 2 I 
NO 3 

INI'ES'flNO 
I 1 
I 4 
I I 

CES'IOIXIS I I 

3CO DEL CULTIVO "B" 
INERA CREMSA 

[I] 
N114 

JRrIROMICINA I I -I 
SARAFIN I I I 1 

I I I 
OBSERVACIONES: 



121 

TABLA 32. 

Piscina: 
Hectdreas: 
Fecha: 
Area (Atrrraya): 

MUESTREOS DEi POBLACION 
C a m m  CFMSA 

Ubicacih de 10s Imm en la plscina I 

I 

I 

Observrciones: 

I 

1 
I 

, 
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TABLA 33. TABLA DE CRdCIMIENTO ESTIMADA DEL CAMARON 
Tipo de 'aiembrr: Directa 
Densidad Inieirl: 165,000 por hectarea 
Peso promedio Inicial: 0,005 gramos 

I CURVA DE CR~TCIMIENTO DEI, CAMARON 1 

! 

12. I 

f 

0 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 I 6  

knrimm tlc crrltivo 

0 1 2  3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 I 6  

knrimm tlc crrltivo 

ORAFICO 10. Curva de crecirniento del camarbn 
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