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RESUMEN 

 

Esta investigación se realizó en la Finca experimental “La María”, propiedad de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo, ubicada en el km. 7 ½ vía Quevedo-El Empalme, 

Provincia de Los Ríos, la investigación tuvo una duración de 63 días en la que se 

determinaron parámetros zootécnicos, y económicos. Se estudiaron balanceados con tres 

niveles de proteína, cada tratamiento a diferentes porcentajes de proteína T1 (28%), T2(32%) 

Y T3(36%), se utilizaron jaulas en la que se colocaron 10 alevines de Chame (Dormitator 

latifron) en 12 jaulas, se realizaron Biometrías cada 7 días analizando el comportamiento 

bioproductivo de los alevines alimentándolos con los balanceados durante un periodo de 63 

días, se empleó un Diseño Completo al Azar (DCA) aplicando un análisis estadístico de 

TUKEY para 3 tratamientos y 4 repeticiones en jaulas. Los alevines pasaron a un estado de 

aclimatación de 15 días alimentándolas con balanceado de camarón a 35% de proteína en la 

que los peces pudieron adaptarse al cautiverio, lo que resultó muy benéfico para los alevines 

aportando mayor resistencia a enfermedades un mejor desempeño productivo. Al Finalizar el 

experimento se pudo notar que no existe diferencias significativas entres los tratamientos con 

relación a las variables zootécnicas y económicas (P≥0.05) lo que detalla que el mejor 

tratamiento por su rentabilidad es el T1 (28%) de proteína.   

Palabras clave:  Alevín, Biomasa, Dieta, Proteína, Dormitator Latifron. 
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ABSTRACT 

 

This research was carried out in the experimental farm "La María," owned by the State 

Technical University of Quevedo, located at km. 7 ½ via Quevedo-El Empalme, Province of 

Los Ríos, the research lasted 63 days in which zootechnical and economic parameters were 

determined. They were studied balanced with three levels of protein, each treatment at 

different percentages of protein T1 (28%), T2 (32%) And T3 (36%), cages were used in 

which 10 fences of Chame were placed (Dormitator latifron) in 12 cages, biometrics were 

performed every 7 days analyzing the bioproductive behavior of the fry feeding them with the 

balanced for a period of 63 days, a Complete Design was used at Random (DCA) applying a 

statistical analysis of TUKEY for 3 treatments and 4 cage repeats. The fry went to an 

acclimatization state of 15 days feeding them with shrimp balance to 35% protein in which 

the fish were able to adapt to captivity, which was very beneficial for the fry providing 

greater resistance to diseases a better productive performance. At the end of the experiment it 

was noted that there are no significant differences between treatments in relation to the 

zootechnical and economic variables (P≥0.05) which details that the best treatment for its 

profitability is T1 (28%) of protein.  

 

Keywords: Alevín, Biomass, Diet, Protein, Dormitator Latifron 
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Título: 
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Palabras 
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Resumen: 

 

 

Resumen: - Esta investigación se realizó en la Finca experimental “La 

María”, propiedad de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, ubicada en 

el km. 7 ½ vía Quevedo-El Empalme, Provincia de Los Ríos, la investigación 

tuvo una duración de 63 días en la que se determinaron parámetros 

zootécnicos, y económicos. Se estudiaron balanceados con tres niveles de 

proteína, cada tratamiento a diferentes porcentajes de proteína T1 (28%), 

T2(32%) Y T3(36%), se utilizaron jaulas en la que se colocaron 10 alevines 

de Chame (Dormitator latifron) en 12 jaulas, se realizaron Biometrías cada 7 

días analizando el comportamiento bioproductivo de los alevines 

alimentándolos con los balanceados durante un periodo de 63 días, se empleó 

un Diseño Completo al Azar (DCA) aplicando un análisis estadístico de 

TUKEY para 3 tratamientos y 4 repeticiones en jaulas. Los alevines pasaron 

a un estado de aclimatación de 15 días alimentándolas con balanceado de 

camarón a 35% de proteína en la que los peces pudieron adaptarse al 

cautiverio, lo que resultó muy benéfico para los alevines aportando mayor 

resistencia a enfermedades un mejor desempeño productivo. Al Finalizar el 

experimento se pudo notar que no existe diferencias significativas entres los 

tratamientos con relación a las variables zootécnicas y económicas (P≥0.05) 

lo que detalla que el mejor tratamiento por su rentabilidad es el T1 (28%) de 

proteína. 

 

Abstract: - This research was carried out in the experimental farm "La 

María," owned by the State Technical University of Quevedo, located at km. 

7 ½ via Quevedo-El Empalme, Province of Los Ríos, the research lasted 63 

days in which zootechnical and economic parameters were determined. They 

were studied balanced with three levels of protein, each treatment at different 
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percentages of protein T1 (28%), T2 (32%) And T3 (36%), cages were used 

in which 10 fences of Chame were placed (Dormitator latifron) in 12 cages, 

biometrics were performed every 7 days analyzing the bioproductive 

behavior of the fry feeding them with the balanced for a period of 63 days, a 

Complete Design was used at Random (DCA) applying a statistical analysis 

of TUKEY for 3 treatments and 4 cage repeats. The fry went to an 

acclimatization state of 15 days feeding them with shrimp balance to 35% 

protein in which the fish were able to adapt to captivity, which was very 

beneficial for the fry providing greater resistance to diseases a better 

productive performance. At the end of the experiment it was noted that there 

are no significant differences between treatments in relation to the 

zootechnical and economic variables (P≥0.05) which details that the best 

treatment for its profitability is T1 (28%) of protein 

Descripción:  64  Hojas  

URL.:  
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INTRODUCCIÓN. 

 

La acuicultura en las últimas décadas por su acelerado crecimiento es una de las actividades 

con mayor reproducción en proteína de origen animal, la gran mayoría de las especies 

utilizadas de acuicultura son exóticas o introducidas, que presentan facilidad en su manejo, 

adaptabilidad y buenos índices de crecimiento. En el Ecuador la acuacultura presenta un 

ingreso de mucha importancia económica, desde un inicio el cultivo de manera artesanal para 

el consumo ha sido notorio (1) lo cual ha permitido en gran medida la satisfacción de la 

demanda de proteína siendo el pez Chame (Dormitator latifrons) una de las especies con gran 

potencial para la acuicultura en Latinoamérica (2). 

 

El pez Chame (D. latifrons) es una especie nativa del Ecuador especialmente en las zonas 

costeras, perteneciente a la familia de los Elcotridae, el Chame se distribuye desde el Sur de 

California hasta el norte del Perú (3). Este pez es originario de clima tropicales y 

subtropicales y sobreviven en ambiente tanto de agua dulce y salobres con temperaturas que 

oscilan entre los 21 y 30°C (4). Una de las capacidades más interesantes de este pez es que 

puede permanecer vivo fuera del agua de 3 a 5 días en condiciones de humedad lo cual lo 

hace llegar fresco al consumidor final que los prefieren por su exquisito sabor, carne blanca y 

ausencia de espinas (5).  

 

La producción en el Ecuador empezó a partir del año 1980 en donde este pez comenzó a 

ganar aceptación por sus características en el sabor y textura. Actualmente el Chame es un 

pez de consumo en diferentes lugares del Ecuador en las cuales también se lo cultiva para 

formar parte de la gastronomía (6). El Chame es producido en su mayoría de forma extensiva 

manejándose con bajas densidades de siembra en la cual se suministran poco alimento en su 

dieta como pasto picado, fertilizantes orgánicos que presentan por lo general crecimiento 

lento y bajos porcentajes de supervivencia (7).  

 

 El requerimiento nutricional de los peces en etapa de alevines es importante la cantidad de 

proteína en la dieta, dependiendo de la especie. A la vez, se convierte en un punto crítico para 

el crecimiento de la especie acuática, y es de suma importancia para el desarrollo y la 

ganancia de pesos, su presencia en la dieta se puede indicar que regula el consumo voluntario 

de alimentos, además, puede tener efectos negativos sobre el uso de la energía y otros 
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componentes nutricionales importantes para el metabolismo básico de los peces. Debido a 

aquello muchos autores afirman la importancia del nivel de proteína adecuada en la dieta 

(7,1).  

 

Por lo anterior, muchos autores (7,8) afirman la importancia de conocer el nivel de proteína 

en la dieta adecuado ya que conjuntamente con el nivel de energía puede permitir el conocer 

la manera de disminuir los desechos asociados al mal metabolismo del nitrógeno de las 

especies acuáticas. El requerimiento proteico de los peces varía según la especie en donde 

generalmente se informa que va de 30 a 56% (8), valores que nos guían a estudiar cual será la 

respuesta bioproductivo del chame con un valor de proteína más bajo del mínimo (28%), un 

valor cercano al mínimo (32%) y un valor mayor a el mínimo en los requerimientos de 

animal (36%). 

 

La investigación trata de demostrar la respuesta bioproductivo de alevines de chame (D. 

latifron) alimentados con diferentes niveles de proteína en (28, 32 y 36%) que están en los 

rangos establecidos basándonos en varias fuentes que consideran que estos valores son aptos 

en base al peso corporal de los peces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
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1.1. Problema de la investigación. 

 

1.1.1. Planteamiento del problema. 

 

En la actualidad, el pez chame (D. latifrons) en el Ecuador corre el riesgo, principalmente en 

la sustitución de especies nativas por especies foráneas ya que estas han invadido terrenos y 

las altas capturas de recursos nativos locales. Esto ilustra la creciente popularidad del cultivo 

(D. latifrons) para la producción y conservación de especies nativas, ya que esta especie tiene 

pocas espinas, carne blanca y pesa entre 1,5 y 2,0 kg. Sin embargo, para promover 

efectivamente el crecimiento, se necesita desarrollar una dieta práctica para esta especie que 

actualmente no existe en el mercado.  

 

Los peces necesitan energía para satisfacer sus diferentes procesos tales como: crecimiento, 

movilidad, funciones digestivas, regeneración y construcción de tejidos, es por ello que como 

fuente de energía tenemos la proteína la cual influye principalmente en el crecimiento de los 

peces y es el componente macro más caro de las dietas de los peces porque requiere grandes 

cantidades de proteína generalmente en la etapa de alevines. La proteína tiene como 

constituyente principal a los aminoácidos que se encuentran presentes en el alimento este es 

muy decisivo para determinar la calidad que posee la proteína constituyendo un valor 

primordial de la dieta. Dependiendo del contexto, se deben determinar los requerimientos 

nutricionales para desarrollar dietas para las diferentes etapas productivas de la especie y 

contribuir al desarrollo del cultivo en el futuro.  

 

Diagnostico. 

 

El estar en la inopia sobre los cultivos de chame y la influencia de la proteína como respuesta 

productiva y rentable, puede deberse a la escasez de investigación sobre los efectos 

económicos y su respuesta de crecimiento optima en el chame, motivo que inspira esta 

investigación. 
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Pronóstico. 

 

El estudio del rendimiento productivo con base a niveles de proteína en el balanceado 

comercial para alevines de chame, busca desarrollar respuestas de parámetros bioproductivo 

y la relación beneficio- costo como táctica para potenciar el crecimiento de cultivo de chame 

y obtener un alto nivel de rentabilidad. 

 

1.1.2. Formulación del problema. 

 

¿Cuáles de los diferentes niveles de proteína de alimentos comerciales son los adecuados en 

la alimentación de alevines de chame (D. latifron) para lograr su máximo rendimiento en la 

respuesta bioproductivo? 

 

1.1.3. Sistematización del problema. 

 

• ¿Cuál de los siguientes tres niveles de proteína 28%, 32% y 36% de balanceado 

comercial logra potenciar los parámetros productivos de alevines de Chame (D. 

latifron)? 

• ¿Los diferentes niveles de proteína en balanceado comercial afectará porcentaje de 

supervivencia final de Chame (D. latifron)? 

• ¿Existirá una diferencia en la relación beneficio costo y la rentabilidad al utilizar 

diferentes niveles de proteína 28%, 32% y 36% de balanceado comercial para la 

alimentación de Chame (D. latifron)? 
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1.2. Objetivos. 

 

1.2.1. Objetivo general. 

 

• Determinar la respuesta bioproductiva de alevines de chame (D. latifron) alimentados 

con diferentes niveles de proteína de alimentos comerciales.  

 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 

• Evaluar los parámetros productivos de alevines de Chame (D. latifron) con 

balanceado a tres niveles de proteína 28%, 32% y 36%. 

• Analizar el porcentaje de supervivencia final de Chame (D. latifron) alimentados con 

diferentes niveles de proteína de alimentos comerciales. 

• Determinar la relación beneficio costo y la rentabilidad que genera cada tratamiento.  
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1.3. Justificación. 

 

La sostenibilidad de la piscicultura depende en gran medida de la capacidad local para utilizar 

racionalmente la biodiversidad autóctona a través de procesos de innovación tecnológica 

orientados a industrializar la cadena productiva acuícola, generando divisas y empleo rural 

para la región. En toda la gama de especies nativas y de consumo con alto potencial de 

producción, este cultivo (D. latifron) es popular por su dieta predominantemente vegetal, 

pero dependiendo de la disponibilidad, pueden alimentarse de copépodos, anélidos y 

microfauna, lo que los hace ecológicamente importantes porque convierten la energía de los 

detritos en energía que puede ser absorbida por organismos con niveles más altos de 

nutrientes, como peces más grandes, aves marinas o humanos. Estas características 

contribuyen a la extracción irrazonable de especies sin tener en cuenta el medio natural, lo 

que se ha traducido en una importante reducción de la población en las zonas de pesca, ya 

que esta acuicultura se ha convertido en una buena alternativa comercial.  

 

Por lo tanto, siendo la alimentación el punto clave dentro de la producción acuícola se 

considera analizar nuevos niveles de proteína que permitan mejorar la bioproductividad para 

lo cual se requiere evaluar la inclusión de proteína en diferentes niveles en la especie (D. 

latifron) que es de gran importancia en la acuicultura ecuatoriana sobre todo es regiones 

rurales que se dedican a la pesca de esta especie para su comercialización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 
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2.1. Marco conceptual. 

 

Alevín. 

 

Se conoce como las crías de ciertos peces de agua dulce refiriéndose a peces jóvenes (8).  

 

Biomasa. 

 

Es el peso total obtenido en un tiempo determinado (9). 

 

Dieta. 

 

Es la cantidad de nutrientes necesaria que un animal requiere para el cumplimiento de sus 

funciones vitales (10).  

 

Proteína. 

 

Es parte de la membrana celular con función principal actuar como anticuerpo y 

biocatalizador en el proceso biológico del metabolismo (11). 

 

Dormitator Latifron. 

 

Es un pez perteneciente a la familia Eleotridae siendo una especie tropical capaz de 

sobrevivir en agua con bajo contenido de oxígeno (12). 
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2.2. Marco referencial. 

 

2.2.1. Pez Chame (D. Latifrons). 

 

El chame es un pez de río de la familia eleotridae, especie originaria de América que se 

encuentra en ríos y lagunas costeras en regiones tropicales desde Perú hasta México, es un 

pez que vive en agua dulce o salada y tiene la capacidad de salir por largos periodos de 

tiempo del agua (13).  

 

En nuestro país se consume principalmente en Chone y sus alrededores, donde se encuentran 

en grandes cantidades a partir de marzo cuando las hembras ponen sus huevos en invierno. 

Dado que su dieta es principalmente vegetal, pero dependiendo de la disponibilidad, pueden 

alimentarse de copépodos y microfauna, lo que les da importancia ecológica ya que 

convierten la energía de los detritos en energía que puede ser absorbida por organismos 

superiores Energía niveles tróficos, como peces más grandes, aves marinas o humanos (13). 

 

2.2.2. Clasificación taxonómica..  

 

Se muestra la clasificación taxonómica del Pez Chame (D. Latifrons) (Tabla 1). 

 

Tabla 1 Clasificación taxonómica del Pez Chame 

        

Fuente: Worms (14). 

 

 

Clasificación taxonómica 

Dominio Eukaryota 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Clase Actinopteri 

Orden Gobiiformes 

Familia Eleotridae 

Genero Dormitator 

Especie Latifrons 
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2.2.3. Distribución . 

 

Es un pez común a lo largo de la costa de Tumbes desde el Golfo de California hasta el norte 

del Perú (15).  En nuestro país, D. larifrons se encuentra ampliamente distribuida en los 

estuarios costeros. En el Estuario del Río Esmeraldas, en la Provincia de Manabí (Río Chone, 

Río Portoviejo, Chone, límites de Calceta, Tosagua, Pedernales, Charapotó, Barquero, 

Simbocal), en la Provincia del Guayas (estuario salado, borde del Guayas, raramente en 

Barbahoyo y Vinces); finalmente en la provincia de El Oro (estuario de Santa Rosa) es 

semicultivada y consumida de manera especial en la provincia de Manabí, donde tiene gran 

aceptación para el consumo humano (3). 

 

2.2.4. Usos. 

 

Esta especie es consumida tanto internamente por los habitantes locales como en las costas 

del Ecuador continental y a nivel mundial debido a su delicada carne, además por sus 

propiedades biológicas y fisiológicas se ha convertido en una opción popular para las 

regiones costeras y de agua dulce del Ecuador es una de las especies más populares y 

recomendadas para las prácticas rurales de piscicultura en aguas estuarinas (15). 

 

2.2.5. Características externas. 

 

Es un pez de cabeza ancha, ojos laterales y mandíbulas de igual longitud, con dientes 

comprimidos en forma de peine y muchas espinas branquiales bien desarrolladas en cada 

arco, dispuestas en dos filas (6). 

 

Tabla 2 Característica externa de Dormitator Latifron 

Caracteristica Descripcion 

Apariencia 

Cabeza 

Ojos 

Mandibula 

Dientes 

Espinas Branquiales 

Oscuro con apariencia desagradable 

Ancha 

Laterales 

De igual longitud 

Comprimidos en ápice 

Bien desarrolladas y dispuestas en dos series en cada arco de 
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carne blanca con espinas sólo en la parte esquelética del pez, lo 

que comprende la columna vertebral y si es hembra posee 

huevos. 

Fuente: Santana, G (16). 

 

2.2.6. Características biologicas. 

 

Por otro lado, en cuanto a la biología de Chame se la describe en la presente tabla: 

Tabla 3 Características biológicas de D. Latifrons 

Caracteristica Descripción 

Ciclo Reproductivo 

Tamaño sexualmente maduro 

Intestino 

Tamaño Maximo 

Peso comercial  

Parasito 

6 meses 

15 cm de longitud  

Largo 

61cm de largo 

500 g 

No posee  

Fuente: Santana, G (16). 

 

2.2.7. Caracteristicas morfologicas. 

 

El chame es un pez que se caracteriza por un cuerpo corto, fornido y ligeramente 

comprimido, de color marrón a morado, con unas 7-8 tiras estrechas (diámetro de la escama) 

inclinadas en la parte superior de los costados; rayas negras debajo de los ojos; varias rayas 

profundas a los lados de la cabeza Rayas marrones; una mancha azul prominente parecida a 

una “oreja” detrás del borde superior del opérculo; barras oscuras en la base del tórax; las 

segundas aletas dorsal y anal están manchadas y sus cabezas anchas tienen cuatro muescas 

detrás de los ojos Barra negra regular con una barra oblicua debajo, el maxilar alcanza el 

borde anterior de la órbita. Posee 33-35 series longitudinales de escamas, el tipo de escamas 

de e“te pe” pertenece a la clase Ctenoidea, donde se aprecia la zona central denominada 

núcleo (17). 
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2.2.8. Aparato digestivo. 

 

• Estomago. 

 

Los alimentos que ingresan por la boca pasa a ser desglosados en el estomago, junto a al 

estomago se puede encontrar un mechon de cortos diverticulos secciformes denominados 

ciegos piloricos (18). 

 

• Intestinos.  

 

La longitud de los intestinos es mediana debido a su tendencia por la alimentación omnivara 

aunque en otras investigaciones describen su alimentación basada en plancton y destritus 

(18). 

 

• Higado.  

 

Normalmente posee grandes dimensiones y su funcion principal es el de acumular grasas de 

reserva muy ricas en vitaminas A y D. En este pez la coloracion del higado es crema my 

diferente a los peces de agua dulce que generalmente lo tienen de color rojizo (18). 

 

• Vesicula biliar.  

 

En peces sanos este posee una coloracion café verdosos claro, por lo que a medida que se 

vayan presnetando diversas enfermedades la vesicula ira cambiando su coloracion (18).  

 

• Bazo y pacreas.  

 

Su coloracion es café claro sin embargo en peces enfermos se puede observar colores mas 

oscuros (18).  

2.2.9. Requerimiento proteico. 

 

En base a que la alimentación principal del chame en su medio natural esta dado por 

organismos como el plancton y el detritus, y en los estanques de crianza los acuicultores han 
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optado por alimentar de maneras no especificas debido a al escases de estudios precisos sobre 

los requerimientos nutricionales de esta especie de pez (18). 

Sin embargo, gracias a investigaciones sobre la crianza de esta especie se ha logrado 

determinar que la proporción alimentaria del chame es de un 4 a 6% en base a su biomasa, 

mientras que el alimento balanceado debe tener un mínimo de 32% de proteína en la dieta 

(6).  

 

2.2.10. Alimentación. 

 

Los hábitos alimenticios del chame son detritos, materia orgánica, restos de plantas, anélidos, 

copépodos, materia animal y vegetal, y es importante desde el punto de vista ecológico 

porque convierte la energía potencial de los detritos en energía utilizable (19). 

 

2.2.11. Alimentación y nutricion de alevines. 

 

El objetivo principal de la nutrición de los peces es obtener una mezcla de ingredientes 

nutricionalmente equilibrada a un costo aceptable para el mantenimiento, el crecimiento, el 

rendimiento reproductivo, la buena calidad de la carne y la salud de los peces (20). 

Actualmente, las raciones utilizadas en la acuicultura dependen del suministro de proteínas de 

la pesca y la agricultura, ya que su producción se basa en la harina de pescado, seguida de la 

harina de soja (21). Todos estos factores, junto con los costos de alimentación, requieren la 

búsqueda de fuentes alternativas de proteínas en el caso de los cultivos acuáticos (22). 

 

2.2.12. Proteína en acuicultura.  

 

Para animales monogástricos como los peces, se debe prestar atención a la secuencia de 

aminoácidos que componen este nutriente. Una proteína que contiene todos los aminoácidos 

esenciales y es extremadamente digerible puede considerarse de alta calidad. Por lo tanto, 

para desarrollar alimentos acuícolas, es necesario tener un conocimiento profundo de las 

fuentes de proteínas disponibles y comprender la importancia de cada aminoácido presente en 

ellas (23). 
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La proteína es el principal macronutriente del pescado que proporciona aminoácidos 

esenciales y no esenciales para la síntesis de proteínas y energía para el mantenimiento y el 

crecimiento (24). Sin embargo, la proteína es el componente más caro del alimento para 

peces (25). Para prácticas acuícolas exitosas, es necesario determinar el nivel mínimo de 

proteína en el que los peces pueden alcanzar el máximo crecimiento, así como también se 

pueden ahorrar los costos operativos (25).  

 

Está bien documentado que los requerimientos dietéticos de proteínas para la mayoría de las 

especies de peces se encuentran entre el 30 y el 55 % de la dieta; sin embargo, depende de la 

especie de pez, el tamaño del pez, las fuentes de proteínas de la dieta y las condiciones 

ambientales (26). Para desarrollar alimentos acuícolas de alta calidad, es esencial comprender 

los requisitos dietéticos de cada especie, especialmente los relacionados con las fuentes de 

proteínas y aminoácidos esenciales. Por lo tanto, una dieta adecuada proporcionará al animal 

una alta supervivencia y salud, y un crecimiento y rendimiento óptimos en general (23). 

 

2.2.13. Requerimientos físicos-químicos.. 

 

Los parámetros físico químicos como potencial de hidrogeno (pH) en el chame nos muestra 

una demanda en pH con un intervalo de 6.4 a 9.4 (6). La temperatura (°C) que se requiere en 

la cría de Chame varía entre 21 a 30°C, con un promedio de 25,5°C. (27) Rescatan que la 

alteración de temperatura afecta directamente la tasa metabólica incrementando el consumo 

de oxígeno. Según (5) declara que D. latifrons se contrasta con otros peces, por su resistencia 

a los niveles de oxígeno que fluctúan de 0.4 mg/L. A continuación, se observan los intervalos 

de oxígeno (mg/L) y sus consecuencias (6). 

• 0.0 – 0.3: El nivel de supervivencia es de poco tiempo  

• 0.3 – 2.0: Causarían muerte en largos tiempos 

• 3.0 – 4.0: Los peces sobreviven, pero crecen lentamente.  

• >4.5: Rango óptimo para el crecimiento 
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Tabla 4 Parámetros Físico-químicos. 

 

Parámetro  Unidad  Límite máximo permitido  

Características físicas    

Color  Unidades de color aparente 

(Pt-Co) 

15 

Turbiedad  NTU 5 

Olor  --- No objetable  

Sabor  --- No objetable  

Inorgánicos    

Antimonio, Sb mg/l 0.02 

Arsénico, As mg/l 0.01 

Bario, Ba mg/l 0.7 

Boro, B mg/l 0.5 

Cadmio, Cd mg/l 0.003 

Cianuros, CN mg/l 0.07 

Cloro libre residual  mg/l 0.3 a 1.5 

Cobre, Cu mg/l 2.0  

Cromo, Cr (cromo total) mg/l 0.05 

Fluoruros  mg/l 1.5 

Manganeso, Mn mg/l 0.4 

Mercurio, Hg  mg/l 0.006 

Níquel, Ni mg/l 0.07 

Nitratos, NO3 mg/l 50 

Nitritos, NO2 mg/l 0.2 

Plomo, Pb mg/l 0.01 

Radiación total ´ Bg/l  0.1 

Radiación total ´´  Bg/l 1.0 

Selenio, Se  mg/l 0.01 

Fuente: Carpio  (28) 
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2.2.14. Investigaciones previas. 

 

2.2.14.1.  Requerimiento de proteína y lípidos para el crecimiento de juveniles del pez 

nativo Dormitator latifrons (Richardson, 1844). 

 

Dormitator latifrons es un pez con potencial comercial que habita en climas tropicales y 

subtropicales desde el sur de California (EE. UU.) hasta Perú. El objetivo fue determinar los 

requerimientos nutricionales de proteína y lípidos para el crecimiento juvenil, se prepararon 

cuatro dietas experimentales con 30% y 40% de contenido de proteína y 8% y 16% de 

contenido de lípidos, respectivamente, y cada tratamiento se replicó 3 veces. Se realizó un 

análisis aproximado de las dietas experimentales, músculo al inicio y final del experimento y 

se determinó la digestibilidad aparente. No se detectaron diferencias significativas (p > 0,05) 

en el crecimiento, la supervivencia y los componentes proximales de los músculos de pez. La 

digestibilidad aparente de la dieta que contenía 30% de proteína y 8% de lípidos fue 

significativamente mayor que las otras dietas, por lo que se consideró suficiente para el 

crecimiento adecuado de las larvas de D. latifrons (29). 

 

2.2.14.2. Crecimiento y supervivencia de juveniles de chame (Dormitator latifrons 

Richardson 1844) alimentados con dietas a base de sacha inchi Plukenetia 

volubilis L. 1753, Plantae: Euphorbiaceae). 

 

Para evaluar la sustitución de harina de inca (Plukenetia volubilis) por harina de pescado en 

alimentos secos y sus efectos sobre el crecimiento y la supervivencia en cultivos intensivos, 

se realizó un estudio experimental en juveniles del durmiente gordo del Pacífico Dormitator 

latifrons. Se distribuyeron aleatoriamente 360 organismos en 12 estanques de geomembrana 

con un diámetro de 2 m, un volumen de agua de 2000 L y una densidad de siembra de 15 

peces/m3, con un peso promedio de 49,7±4,42 g durante 100 días. Se utilizaron cuatro dietas 

experimentales que contenían 35 % de proteína cruda: D1 (50 % sacha sacha-HSI y 50 % 

harina de pescado HP), D2 (75 % HSI y 25 % HP), D3 (100 % HSI) y DC (100 % HP) con 

tres repeticiones cada uno. Al final del estudio, no hubo diferencias significativas en la 

supervivencia de los peces (>98,89 %) y el aumento de peso corporal en los tratamientos 

dietéticos, y las respuestas variaron ampliamente (6,9-14,2 g). Además, la relación general 

entre la longitud y el peso de las diferentes dietas no mostró cambios significativos, lo que 
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indica condiciones fisiológicas similares. Las tasas de crecimiento en este estudio fueron más 

bajas que las reportadas en encuestas de alimentos comerciales anteriores donde las 

densidades de población fueron más bajas (hasta la mitad de las utilizadas en este estudio). 

Los resultados mostraron que el uso de sacha inchi fue comparable al uso de harina de 

pescado, sugiriendo la factibilidad de utilizar sacha inchi como sustituto de la harina de 

pescado en alimentos secos, incluso en altas proporciones (30). 

 

2.2.14.3. Crecimiento de chame (Dormitator latifrons) Bajo tres densidades de siembra, 

con tecnología biofloc. 

 

El chame (Dormitator latifrons R.) es una especie originaria de Ecuador que representa una 

de las opciones acuícolas más interesantes por su resistencia a enfermedades y alimentarse 

principalmente de detritos, pero solo se cultiva de forma tradicional, presentando este el 

motivo de esta investigación. Fue evaluar el crecimiento de chame (Dormitator latifrons R.) a 

tres densidades de siembra, utilizando una técnica de biofloculación. El proyecto de 

investigación se llevó a cabo en la finca experimental “La María” propiedad de la 

Universidad Técnica Nacional de Quevedo, ubicada a 7.5 km de Vía Quevedo - El Empalme, 

en el estado Mocache, en la provincia de Los Ríos, con tres densidades de siembra. , con tres 

tratamientos representativos T1 (20 peces/m2), T2 (40 peces/m2) y T3 (60 peces/m2), 

utilizando un diseño completamente al azar (DCA), variables de peso (g) registradas cada 7 

días, longitud total (cm) y altura (cm) de los peces, así como parámetros fisicoquímicos 

diarios del agua: temperatura (°C), pH, oxígeno disuelto (ppm), nitrógeno amoniacal total 

(ml) y sólidos en suspensión (ml) . Usando las variables de evaluación, describa y calcule los 

siguientes parámetros de crecimiento del ganado: alimento consumido (AC), tasa de 

crecimiento absoluta (TCA), tasa de crecimiento específica (TCE), conversión alimenticia 

(CA), factor de condición (FC) y supervivencia (HIS) PAGS). La diferencia de medias fue 

agrupada por Tukey al 5% de probabilidad, la variable de evaluación mostró mayor densidad 

(60 piezas/m2) con un peso de 190.18 ± 2.08 g, una longitud total de 24.88 ± 0.24 cm y una 

altura de 8.02 ± 0.07 cm, parámetros zootécnicos AC 178,76 ± 1,70, TCA 1,53 ± 0,03 g, TCE 

1,45 ± 0,03 %, CA 1,28 ± 0,02, todos los tratamientos presentaron buena condición corporal 

y supervivencia en condiciones de factor Chame en sistema biofloc fue T1 = 100, T2 = 80,00 

y T3 = 90,68% (31). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
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Metodología 

3.1. Localización. 

La presente investigación se realizó en la Finca experimental “La María”, propiedad de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo ubicada en el km. 7 ½ vía Quevedo-El Empalme, 

provincia de Los Ríos, cuya ubicación geográfica es de 01°06´13” de latitud sur y 79°29´22” 

de longitud oeste y a una altura de 73 msnm.   

 

3.1.1.   Condiciones meteorológicas. 

 

Las condiciones meteorológicas donde se realizó la investigación se detallan a continuación: 

 

Tabla 5 Condiciones meteorológicas en la finca experimental “La María” UTEQ 

Datos meteorológicos  Valores promedio 

Temperatura °C 28 °C 

Humedad relativa % 73% 

Heliofanía horas/luz/año 2461 horas/luz/año 

Precipitación anual 3190 mm 

Evaporación (cm³ anual) 938.20 

Zona ecológica: Bosque húmido tropical (bh-T) 

Fuente: INAMHI (32) 

 

3.2. Tipo de investigación. 

 

3.2.1. Experimental. 

 

La presente investigación corresponde a la línea de investigación de Agricultura, Silvicultura 

y Producción Animal el cual desarrolla la acuicultura por medio de investigaciones 

experimentales contribuyendo a la evaluación de la respuesta bioproductivo de alevines de 

(D. latifron) alimentados con diferentes niveles de proteína en dieta.  

3.3.  Métodos de investigación. 

 

En la presente investigación se aplicó los siguientes métodos de investigación:  
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3.3.1. Método inductivo. 

 

Se aplico este método de investigación ya que es aquel que nos permitirá utilizar las premisas 

desde el conocimiento general hasta el especifico con el propósito de llegar a una conclusión 

en la evaluación de la respuesta bioproductivo de alevines de (D. latifron) alimentados con 

diferentes niveles de proteína en dieta.  

 

3.3.2. Método analítico. 

 

Este método nos permitirá evaluar los factores que se llevan a cabo en la evaluación de la 

respuesta bioproductiva de alevines de (D. latifron) alimentados con diferentes niveles de 

proteína en dieta y comprender su análisis.  

 

3.4.  Fuentes de recopilación de información. 

 

La información presentada en el marco conceptual y referencial se tomó de diversas fuentes 

secundarias como:  

- Revistas científicas.  

- Páginas web.  

- Artículos científicos.  

- Sitios web.  

- Tesis.  

- Varios. 

 

3.5.  Diseño de la investigación. 

 

Para el presente estudio se aplicó un diseño completamente al azar (DCA) cumpliendo la 

estabulación de datos utilizando software de análisis estadístico Infostat y hojas de cálculo 

Microsoft Excel, con tres tratamientos (28%, 32% y 36% de proteína en balanceado 

comercial) y cuatro repeticiones (en jaulas). Donde se usaron 120 alevines (machos y 

hembras) de chame (D. latifron) que serán alimentados por 63 días como muestra de la 

investigación. Se realizó este diseño por considerar la homogeneidad de los peces y del agua 
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del estanque, para determinar las diferencias de las medias se utilizará el proceso de rango 

múltiple de TUKEY (P≤ 0,05), y el modelo estadístico del diseño que se utilizó, es el 

siguiente: 

 

Tabla 6 Esquema del análisis de Varianza 

Fuente de variación Grados de libertad 

Tratamientos t -1  2 

Error experimental  t(r-1)     9 

Total t.r-1      11        

Fuente: Autor  

 

Modelo Matemático 

𝚼(𝐢𝐣) =  𝛍 + 𝖙𝐢 + 𝓔𝐣(𝐢) 

Dónde: 

Y = es la variable de respuesta de interés. 

Μ = promedio general de la población sobre la cual se está trabajando 

t = es la variación que se atribuye a los niveles del factor que se está evaluando (efecto de los 

tratamientos). 

Ξ = es la variación de los factores no controlados (el error experimental) 

i = i -ésimo tratamiento 

j = j -ésima repetición de cada tratamiento 

j(i) = es la variación de las unidades experimentales anidado en los tratamientos.  

 

3.6.Instrumentos de investigación. 

 

3.6.1. Tabla nutricional del balanceado. 

 

En el presente estudio, la tabla nutricional con los diferentes niveles de proteína: 24, 32, 36% 

resultando 3 tratamientos. 
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Tabla 7 Análisis de los balanceados comerciales FISHPAC  

Parámetros T1 T2 T3 

Proteína cruda (min) 28% 32% 36% 

Grasa cruda (min) 4.0% 4.0% 4.0% 

Fibra cruda (max) 6.0% 6.0% 6.0% 

Energía cruda (max) 4.087Mcal Kg/MS 4.127Mcal Kg/MS 4.167Mcal Kg/MS 

Ceniza (max) 12% 12% 12% 

Humedad (max) 11.0% 11.0%  11.0%  

Materia seca 89% 89% 89% 

  Fuente: Agrishop (33). 

 

3.6.2. Condiciones de cultivo de los peces. 

 

 Los alevines de Chame se lograron obtener por medio de un comerciante (criador de Chame) 

en el Cantón de Chone, se trasladaron en gavetas plásticas, con 0% de agua al programa de 

piscicultura del Campus “La María” y manteniendo humedecido los peces, a lo largo del 

periodo de adaptación los peces fueron desparasitados con Prazipro. Utilizando la técnica de 

recambio de agua diario, el cual inicia al encenderse la bomba de agua a las 7:00 am y 

finaliza al apagándola a las 19:00 pm. Al inicio los peces fueron alimentados con balanceado 

comercial de camarón al 35%, en horarios de 17:00 pm, las raciones se fueron ajustando al 

4% de la biomasa total. 

 

• Manejo del experimento. 

 

Se utilizó una piscina y 12 jaulas cilíndricas con dimensión de 100 cm de alto y 100 cm de 

diámetro. La toma de las variables zootécnicas fue tomada cada 7 días para obtener su peso 

se utiliza la balanza digital Electronic Kitchen Scale, para medir la longitud que es desde el 

inicia de la cabeza hasta el final de la aleta caudal se usó el Ictiómetro, alto se mide desde el 

inicio de la aleta dorsal espinosa hasta el inicio de la aleta pelviana  y ancho que se mide lado 
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a lado del opérculo se medió con el calibrador Artesco, con lo cual se procederá a tomar a 

todos los animales de cada tratamiento y repeticiones. El suministro de alimento se realizará 

1 veces al día a las 17:30 pm, proporcionándole el 4 % de la biomasa total.  

 

El alimento que se empleará para cada uno de los tratamientos y repeticiones será balanceado 

al 28, 32 y 36% de proteína similares a los tratamientos utilizados por Montenegro y Vallejo 

(34), el cual aplico porcentajes de proteína del alimento balanceado al 24, 28 y 32%.  

 

• Análisis químico- físico del agua. 

 

En las tablas 8 se observa los parámetros de agua como es el pH, temperatura, oxígeno 

disuelto ppm, nitrógeno amoniacal total y solidos en suspensión en los crecimientos de 

chame, bajo tres niveles de proteína con tecnología de recambio, los cuales se espera tener 

rangos óptimos para el crecimiento de chame.  

 

Se realizo la toma de los parámetros fisicoquímicos del agua a diario, utilizando los 

siguientes instrumentos de campo, con el Peachimentro HANNA se medió el nivel de pH, 

con el oxígeno metro EcoSenses se determinó el porcentaje de oxígeno del estanque y para 

realiza la toma de temperatura con el oxígeno metro EcoSense. 

 

Tabla 8 Análisis físico-químico de agua 

 

Parámetros  Promedio 

Temperatura (C°) 22,2 

PH 4,80 

Oxígeno disuelto ppm 9,50 

Nitrógeno amoniacal total (ml/L) 0.1 

Sólidos en suspensión (ml/L) 25.00 

                                   

Fuente: Autor 
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3.6. Variables a estudiar. 

 

3.6.1. Variables zootécnicas. 

Se calcularán los siguientes índices: 

• Incremento de peso (g): IP = Wf (g) – Wi (g) 

• Incremento de talla (cm): IL= Lf (g) – Li (g) 

• Incremento de altura (cm): IAO= AOf (g) – Aoi (g) 

• Incremento de ancho corporal (cm): IAC= ACf (g) – Aci (g) 

• Ganancia en peso (g): IP = (Wf (g) – Wi (g))/100 

• Ganancia de talla (cm): IL=( Lf (g) – Li (g))/100 

• Ganancia de altura (cm): IAO= ( AOf (g) – Aoi (g))/100 

• Ganancia de ancho corporal (cm): IAC= ( ACf (g) – Aci (g))/100 

• Tasa específica de crecimiento: TEC = 
[(In Wx – In Wi)]

𝑡
∗ 100 

• Factor de condición: (CF%)= 100 x (Wf / Lf 3). 

• Supervivencia (%): S = N de peces final / N de peces inicial x100 

• Tasa de conversión alimenticia: TCA = Alimento consumido (g) / peso ganado (g) 

 

Dónde: 

Ln ó In = logaritmo natural 

Wf= Peso final 

Wi= Peso incial 

Pt= Peso total producido en función de tiempo 

Nt=El número de organismos en función del tiempo  

Lf= Longitud final 

Li= Longitud incial 

AOf= Altura final 

Aoi= Altura incial 

ACf= Ancho final 

Aci= Ancho incial 

t= Es el número de días transcurridos 
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En el experimento, la temperatura del agua, el oxígeno disuelto y el pH se medirá 

diariamente. El amonio y el nitrito serán medidos en días alternados. 

3.6.2. Variables económicas. 

 

Costos totales. 

 

Se calculará mediante la suma de los costos fijos (costo de los peces, mano de obra, etc.) y 

los costó variables. 

 

CT= costo fijo + costo variable 

Ingresos brutos. 

 

El ingreso bruto por tratamiento se obtendrá de los rendimientos totales (cantidad de peces 

vivos) de cada tratamiento por el precio del pez vivo. 

               

IB =   rendimiento total   X   precio del pez vivo 

 

Ingresos brutos. 

 

Se determinará por los ingresos netos menos los costó totales de producción.  

BN=   ingreso neto – costo totales producción 

 

 

3.7. Tratamientos. 

 

Se estudian tres niveles de proteína con 4 repeticiones cada una (Tabla 6), esta investigación 

se emplea para conocer el nivel de proteína más apropiado y cual obtiene mayor crecimiento 

de los alevines de Dormitator latifron en confinamiento, la alimentación será con balanceado 

comercial. 
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Tabla 9 Esquema del experimento. 

Tratamientos 
  

T.U. E 
  

Números de 

repeticiones   

Total, de peces/ 

Tratamiento 

T1  
 

10 
 

4 
 

40 

T2 
 

10 
 

4 
 

40 

T3 

Total   

10 

    

4 

12   

40 

120 

T1 balanceado 28% de proteína, T2 balanceado 32% de proteína, T3 balanceado 36% de 

proteína 

Fuente: autor 

 

3.8. Recursos humanos y materiales. 

 

3.8.1. Talento humano. 

 

Se contará con la ayuda del docente en mención dedicado a investigación vinculadas al sector 

acuícola (peces).  

 

• Director del proyecto de investigación Dr. Jorge Rodríguez Tobar. 

• Estudiante y autor del Proyecto de Investigación: Lady Brigithe Rodriguez Castro. 

 

3.8.2. Materiales. 

3.8.2.1. Materiales de escritorio. 

 

Cuaderno de campo 

Lapiceros 

Regla 

Computador 

Resaltador 

Cámara 
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3.8.2.2. Materiales utilizados en el campo 

 

Entre los materiales empleados, el alimento balanceado será detallado en su contenido 

nutricional cuando se adquiera la compra, debido a la procedencia comercial.  

• 120 alevines de   

• 1 saco de balanceado comercial 28% de proteína 

• 1 saco de balanceado comercial 32% de proteína 

• 1 saco de balanceado comercial 36% de proteína 

• 12 acuarios 

• 3 tachos 

• 1 cedazo 

• Balanza digital  

• Peachímetro 

• Oxímetro 

• Ictiómetro 

• Calibrador 

• Piscina 

• Cinta métrica 

• Red para alevines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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4.1. Variables Zootécnicas. 

 

 

En la tabla 10 observamos los resultados obtenidos en el análisis de varianza (ANOVA) en 

cada uno de las variables estudiadas por los tres tratamientos investigados se empleó la 

comparación de las medias mediante la prueba de Tukey. Al realizar el estudio en los análisis 

estadísticos el incrementó de peso y ganancia de peso, no se encontró ninguna diferencia 

significativa entre los tratamientos (p<0.05), observamos que T1 (28%) representa 3210% y 

en incremento de peso 32,10 gr y, T2 (32%) representa 3022% y en incremento de peso 30.22 

gr y el T3 (36%) con 3214% y en incremento de peso 32.14 gr, analizando que a pesar que la 

diferencia no sea significativa el T2 representa un mayor incremento de peso. Los niveles de 

proteínas no influyen en el incremento de peso en los alevines de D.  latifron. 

 

Los resultados que reportados por  Arévalo et al. (35), presentan diferencia significativa 

(p<0,05) en la variable de ganancia de peso entre las dietas que contenían 32% , 34% y 36%  

proteína con valores más bajos en GP del tratamiento con 32% que es de 2.88g y los valores 

más altos en los tratamientos evaluados de 34% y 36% con 4.37gr  en Pez escalar 

(Pterophyllum scalare) a diferencia de los resultados obtenido en la investigación actual 

donde la ganancia de peso es de 3.40g en el tratamiento T2 (32%) y T3 (36%) con una 

ganancia de 3.6g , justificando que la GP entre los resultados de Arévalo, et al., (35) presenta 

valores más bajos con el 32% y valores más altos con el 36% de proteína en comparación con 

la investigación actual .Vásquez (36) hace referencia que al utilizar valor de proteína mayores 

a las necesidades de crecimiento de la cachama (Piaractus brachypomus) T2 (32.4%) y T3 

(36.5%), T5(33.3 %) y (36.3%) obtuvo resultados no favorables, y en lugar de ser fijada en 

tejidos esta se usó como energía. 

 

Al observar las variables de ganancia e incremento de ancho, reincide los resultados en el 

ANOVA que no existen diferencia significantes entre los tres tratamientos T1 (28%), T2 

(32%) y T3 (36%), no obstante Martillo (37) muestra que existen diferencia estadísticas en 

ADEVA entres los niveles de proteína de 32%, 36% y 50%, con un mayor resultado en 

anchura con el 50 % de proteína en la alimentación de la vieja colorada (Cichlasoma festae) y 

el de menor incremento el de 32% de proteína.   

Las variables de ganancia e incremento de altura, nos muestra que no existen diferencias 

significantes entre los tres tratamientos T1 (28%), T2 (32%) y T3 (36%). Martillo (37) relata 
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que no obtuvo diferencias significativas entres los niveles de proteína de 32%, 36% y 50%, 

con un mayor resultado en anchura con el 50 % de proteína en la alimentación de la vieja 

colorada (Cichlasoma festae). 

 

En la variable de estudio en la ganancia de longitud, no se encontraron diferencias 

estadísticas (p<0.05) en ninguno de los tratamientos, observamos que T1 y T3 obtuvieron 

igual ganancia de longitud de 32.10 cm a los 63 días y T2 registro una ganancia menor con 

relación a lo anterior. En el incremento de longitud no se mostraron diferencias significativas, 

lo que demuestra que los niveles de proteína no interfieren en la ganancia e incremento de 

longitud de los alevines de Dormitator latifron. 

 

Como señala Elsah et al. (38), define valores con diferencia significativas (P>0,05) en las 

variables de incremento de longitud con los tratamiento de T1 (53.57%) , T2 (39.12%) y T3 

(31.13%) siendo T1 el que presenta mayores valores con una ganancia de 0.30 mm/ día  y T3 

con los valores más bajos 0.30 mm/ día  en comparación con la investigación actual que no 

presenta diferencia significativas (p<0.05) en Tukey en el estudio de ANOVA T1 (28%) con 

una ganancia de longitud de 0.031 mm/día, T2 (32%) con una ganancia de longitud de 0.032 

mm/día y T3 (36%) con una ganancia diaria de 0.02. 

 

El factor de condición no representa diferencias significativas (P< 0.05) entre los tratamientos 

experimentales, observando que el factor de condición es menor a 3 se declara una 

investigación heterogénea. 

 

El ANOVA nos muestra que el TCA% no se ve influencia de manera significativa por los 

niveles de proteína, a pesar de aquello podemos observar con el T2 con el 36% de proteína, 

tiene un valor de conversión alimenticia mayor 0.57% valor que no coinciden con Martillo 

(37), que nos muestra que en la vieja colorada el porcentaje de conversión alimenticia en 

balanceado con el 36% es de 1.16% , porcentaje que no expresa significancia con su mismo 

estudio al utilizar un 50% de proteína, no resta mencionar López (39) nos muestra que al 

utilizar un 44% de proteína tuvo una mayor conversión alimenticia en alevines de Paiche 

(Arapaima gigas). 

 

El TCE% en el estudio muestra como resultado en T1 (28% de proteína) 1.40%, T2 (32% de 

proteína) 1.33% y T2 (32% de proteína) 1.37%, resultados que no representan una diferencia 
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significativa. El porcentaje de supervivencia entre los tratamientos T1, T2 y T3 son 

relativamente del 100% por ende no representa diferencia significativa en el análisis de la 

varianza de Tukey, Al igual que López (40)  no obtuvo una diferencia estadística en la 

evaluación de esta  

variable con respecto a sus tratamientos 50,40,45,30 y 28% de proteína en la alimentación de 

alevines de guanchiche (Hoplias microlepis). 

 

Tabla 10 Variables zootécnicas de los alevines de Chame (D. Latifrom) alimentados con tres 

niveles de proteína 

Parámetros Productivos 
T1 T2 T3 

28% 32% 36% 

Wi(g) 22,65 ± 25,04 a 23,08 ± 0,40 a 23,48 ± 0,32 a 

 Wf(g) 54,75 ± 0,39 a 53,3 ± 0,72 a 55,58 ± 1,72 a 

Ai (cm) 2,47 ± 0,09 a 2,07 ± 0,10 a 2,16 ± 0,16 a 

Af (cm) 3,20 ± 0,08 a 3,14 ± 0,10 a 3,16 ± 0,13 a 

Aoi (cm) 2,96 ± 0,13 a 2,75 ± 0,24 a 3,09 ± 0,05 a 

Aof (cm) 4,13 ± 0, 34 a 3,92 ± 0,04 a 4,10 ± 0,13 a 

Li (cm) 14,13 ± 0,35 a 13,87 ± 0,32 a 13,70 ± 0,13 a 

Lf (cm) 15,56 ± 0,70 a 15,74 ± 0,11 a 15,50 ± 0,20 a 

IP (%) 32,10 ± 56,73 a 30,22 ± 443,51 a 32,10 ±186,20 a 

IA (%) 102,84 ± 16,01 a 107.4 ± 1.95 a 100.67 ± 20.02ª 

Iao (%) 117,97 ± 41,37 a 117,5 ± 19,82 a 100,82 ± 09,43 a 

IL (%) 144,02 ± 40,96 a 186,93 ±25,52 a 180,17 ± 17,45 a 

GA (cm) 1,03 ± 0,16 a 1,07 ± 0.02 a 1.01 ± 0,02 a 

Gao (cm) 1,18 ± 0,41 a 1,18 ± 0,20 a 1,01 ± 0,09 a 

GP(g) 32,10 ± 0,56 a 30,2 ± 24,44 a 32,10 ± 1,86 a 

GL (cm) 1,44± 0,40 a 1,87 ± 4,43 a 1,80 ± 1,86 a 

TCA (%) 0,45 ± 0,02 a 0,57 ± 0,06 a 0,45 ± 0,07 a 

TCE (%) 1,40±0,19 a 1,33 ± 0,03 a 1,37 ± 0,09 a 

Supervivencia (%) 100 ± 0,00 a 100 ± 0,00 a  100 ± 0,00 a  

FC (%) 1,45± 0,13 a 1,37 ± 0,02 a 1,49 ± 0,06 a 
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 Wi: peso inicial. Wf: peso final. Li: longitud inicial. Lf: longitud final. Aof : Altura final. 

Aoi : Altura inicial.  Af: Ancho final. Ai : Ancho inicial.  IP: Incremento de peso.  IL: 

Incremento de longitud.  Iao: Incremento de ancho. IA: Incremento de altura. GP: Ganancia 

de peso. GL: Ganancia de longitud. Gao: Ganancia de altura. GA: Ganancia de ancho. 

TCE%: Tasa específica de crecimiento. TCA%: Tasa conversión alimenticia. FC: factor de 

condición. 

 

4.2. Variable económica  

 

Se ejecuto un análisis de la correlación beneficio- costo de cada tratamiento y se comparó los 

costos de los niveles de proteína estudiados. 

El análisis económico realizado a la producción de cultivos de Chame en base a tres niveles 

de proteína de 28%, 32%,36%, indica la tabla 11 que el tratamiento que muestra una 

rentabilidad mayor fue el T1 (28% de proteína, con una relación de beneficio-costo de 0.33 

ctv , obteniendo por cada dólar invertido una ganancia de $ 0.33, siguiendo el tratamiento T3 

(36% de proteína) con una relación beneficio-costo de $ 0.31 por dólar invertido y por último 

el tratamiento T2 (32% de proteína) una relación beneficios costo de $ 0.26. López (19) 

sustenta que existe una relación beneficio costo en sus tratamientos siendo el T1(28%) el de 

mayor ganancia con una ganancia de $ 0.72, obteniendo como respuesta que en ambas 

investigaciones el tratamiento con el 28% de proteína es el que proporciona una mayor 

relación beneficio costo. 

 

Tabla 11  Relación Costo- Beneficio en relación a los niveles de proteína suministrados a los 

alevines de chame (D. Latinfrom) 

Rubro Tratamiento 

Ingreso T1 T2 T3 

N° de alevines 40 40 40 

Peso de alevines (g) 54,75 53,3 55,57 

Ingreso Bruto 2190 2132 2222,8 

Ganancia 43,80 42,64 44,46 

Costo Fijo 
   

Alevines 12 12 12 

Depreciación de Instalación 0 0 0 

Depreciación de equipos 0,2 0,2 0,2 

Mano de obra (hora) 16,8 16,8 16,8 

Agua 3 3 3 

Sanidad 0 0 0 
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Total, de costo fijos 32 32 32 

Ingreso neto 10,75 8,99 10,51 

Costos variables 
   

Alimento 1,05 1,65 1,95 

Total, de costos variables 1,05 1,65 1,95 

Total, de costo 33,05 33,65 33,95 

Benefició Neto 10,75 8,99 10,51 

Relación beneficio costo 0,33 0,27 0,31 

Depreciación de instalaciones: el autor constaba de instalaciones así que no requirió de 

inversión.   El autor realizo las ejecuciones para llevar el proyecto Sanidad: los alevines no 

se los suplemento con aditivos ni vitaminas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusión  

 

• En la evaluación de los parámetros productivos estudiados, nos muestra que no existe 

una diferencia significativa entre los tratamientos lo que indica que el 

comportamiento de crecimiento e incremento de peso, ganancia de peso, incremento 

de longitud y ganancia de longitud va hacer semejante con respecto a los niveles de 

proteína al 28%, 32% y 36%. 

• La tasa de supervivencia en los tratamientos fue de 100% durante 63 días de 

evaluación para la investigación. 

• La relación beneficio costo en los tratamientos nos muestra existe uan relación 

beneficio costo positiva, es marcado que se refleja mayor ganancia en el T1(28%) con 

una relación de $0.33 en comparación al T2 (32%) con $0.27 de ganancia. 

 

 

5.2. Recomendación  

 

• Tener en cuenta que en los resultados de la investigación la relación beneficio costo 

es mayor en el tratamiento de 28% y 36% de proteína para obtener un mejor 

desempeño de manera financiera y productiva.  

• Considerar en futuras investigaciones el efecto del sexo de los alevines en relación a 

los resultados de las variables zootécnicas. 

• Se recomienda realizar investigaciones con mayores niveles de proteína en peces de 

mayor edad. 
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Anexo 1 Adaptación de instalaciones 
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Desagüe de estanque Desinfección de estanque Realización de jaula y medida 

T1R4 T2R1 T2R3 

T3R2 T1R2 T1R3 

T2R2 T3R4 T3R3 

T2R4 T1R1 T3R1 
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Anexo 2 Compra de alevines y adaptación 

 

Anexo 3 Compra de balanceado  

 

 

 

 

 

 

 

 

Compra de alevines Transporte 

Adaptación de alevines al 

estaque 

  

 

 

Cotización de balanceado Compra Tabla nutricional  
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Anexo 4 Toma de datos  

 

 

 

 

 

   

 

Ictiómetro usado para medir 

longitud 

Calibrador para medir ancho Calibrador para medir alto 

   

 

Balanza digital para peso 

Peachimentro para medir pH y 

temperatura 

Oxigenometro para medir el 

oxigeno 
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Anexo 5 Distribución e instalaciones 

 

 

 

Anexo 6 Análisis de varianza 

 

Peso  

Variable N R2 R2Aj CV   

GproS  12 0,55 0,45 3   

 

Cuadro de Análisis de la Varianza SC tipo III  

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo  0,13 2 0,06 5,56 0,0268 

TRAT 0,13 2 0,06 5,56 0,0268 

Error 0,1 9 0,01     

Total 0,23 11       

 

 

 

 

   

 

Ubicación Finca La María Estanque y jaulas Estanque y jaulas 



64 

 

 

 

Longitud 

 

Variable N R2 R2Aj CV   

GproS  12 0,55 0,45 3   

 

Cuadro de Análisis de la Varianza SC tipo III 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo  0,01 2 0,0033 3 0,1004 

TRAT 0,01 2 0,0033 3 0,1004 

Error 0,01 9 0,0011     

Total 0,02 11       

 

Ancho 

Variable N R2 R2Aj CV   

GproS  12 0,1 0 34,99   

 

Cuadro de Análisis de la Varianza SC tipo III 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo  0,0017 2 0,00083 0,5 0,6224 

TRAT 0,0017 2 0,00083 0,5 0,6224 

Error 0,02 9 0,0017     

Total 0,02 11       

 

Alto 

Variable N R2 R2Aj CV   

GProS  12 0,1 0 18,84   

 

Cuadro de Análisis de la Varianza SC tipo III 

F.V. SC gl CM F p-valor 

Modelo  0,0017 2 0,01 0,5 0,6224 

TRAT 0,0017 2 0,01 0,5 0,6224 

Error 0,02 9 0,02     

Total 0,02 11       

 


