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RESUMEN 

Ecuador es considerado uno de los principales países exportadores de 

camarón a nivel mundial, y solamente en Guayaquil se encuentra el 59% de 

las camaroneras del país. Lomesa S.A. forma parte de dicho porcentaje y ha 

realizado sus actividades productivas desde hace 13 años. Su producción 

anual es de alrededor 2,854.63 libras en sus 25 hectáreas donde cuenta con 

cuatro piscinas y 6 trabajadores para el cultivo de camarón. Con este proyecto 

de investigación se pretende analizar la implementación tecnológica del 

sistema de aireadores y su relación con el incremento en la producción de 

camarón en la empresa Lomesa S.A.; del cual después de realizar las 

entrevistas a diferentes trabajadores se obtuvo que estos no tienen 

conocimiento sobre el sistema de aireación pero se encuentran dispuestos a 

aprender sobre la utilización del mismo. Con la implementación de dicho 

sistema se concluyó que la producción pasaría 2.854,63 a 3,425.55 libras por 

cada hectárea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: Aireadores; Camarón; Hectáreas; Libras; Producción; 

Sistemas. 
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 ABSTRACT 

Ecuador is considered one of the main exporting countries of shrimp 

worldwide, and only in Guayaquil is 59% of the shrimp in the country. Lomesa 

S.A. It is part of this percentage and has carried out its productive activities for 

13 years. Its annual production is around 2,854.63 pounds in its 25 hectares 

where it has four swimming pools and 6 workers for shrimp farming. This 

research project aims to analyze the technological implementation of the 

aerator system and its relationship with the increase in shrimp production in 

the company Lomesa S.A .; from which after conducting interviews of different 

workers, it was obtained that they do not have knowledge about the aeration 

system but are willing to learn about its use. With the implementation of this 

system, it was concluded that production would pass 2,854.63 to 3,425.55 

pounds per hectare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Aerators; Shrimp; Hectares; Pounds; Production; Systems 
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Introducción 

La producción de camarón a nivel mundial durante el año 2018 fue de 

3.5 millones de toneladas métricas de acuerdo con Conferencia Global 

Seafood Market, donde los países asiáticos como Indonesia, Tailandia y 

China figuran como los principales productores. Sin dejar a un lado a Ecuador, 

país latinoamericano que ha incrementado su producción de camarón 

(Seaman, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se analiza el mercado de Estados Unidos, durante 2014 

existieron pocas variaciones en la demanda interna y varios cambios con los 

proveedores principales de camarón. Sin embargo, siempre ha mantenido sus 

importaciones con Indonesia, India y Ecuador (Globefish, 2014) 

 

A nivel internacional, se han implementado nuevas herramientas 

tecnológicas como son software de inteligencia artificial, algoritmos y paneles 

solares para mejorar los procesos de producción, alimentación y 

comercialización de camarón; con el objetivo de mantener un control 

constante del cultivo de camarón (Nicovita, 2018). 

 

En el gráfico que se presenta a continuación, se puede observar que el 

59% de las empresas camaroneras se encuentran en la ciudad de Guayaquil; 

Figura 1. Producción de camarón a nivel mundial 
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seguido por 15% de las camaroneras que se encuentran en la ciudad de 

Machala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernabé, L. (1 de Octubre de 2016). Sector camaronero: Evolución y proyección a 
largo plazo. ESPOL. 

 

Hasta el año 2017, los pequeños y grandes productores de camarón 

tenían constantes inconvenientes por la falta de inversión en tecnología; lo 

cual retrasaba la producción y a su vez el pago de los compradores del 

producto. Además, dichos sectores indican no sentirse apoyado por el 

gobierno porque no tienen facilidades para acceder a créditos o mejorar la 

productividad de las empresas (Durán, Muñoz, & Illescas, 2017). 

 

De las 187 empresas de camarón en Ecuador que se encuentran 

afiliadas a la Cámara Nacional de Acuacultura, 144 realizan actividades de 

producción y 43 se dedican a la exportación (Bernabé, 2016). 

 

Figura 2. Participación empresas camaroneras en Ecuador 
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Hoy en día, los mariscos como el camarón tienen un rol de capital 

importante cuando se trata de la alimentación de los seres humanos; gracias 

a su aporte nutritivo por los ácidos grasos con los cuales contribuye al 

organismo y sus micronutrientes. Además, de otros beneficios que ofrece el 

camarón para la alimentación, los sectores de la acuacultura y pesca en otras 

partes del mundo se han convertido en una fuente de ingresos para miles de 

personas a nivel global. Si se toma en cuenta en Ecuador, la Industria del 

camarón genera empleo tanto directo como indirecto a más de 222.000 

familias  (Ekos, 2019) 

 

Actualmente, en Ecuador existen 57 productores de camarón y larvas de 

camarón, las cuales son pequeñas y mediana empresas como lo es Lomesa 

S.A. También, la producción de camarón en Ecuador se enfoca en dos clases 

de especies como son Litopenaeus Occidentalis y Litopenaeus Monodon que 

han conquistado el mercado internacional; e inclusive el cultivo de camarón 

se destina en 86.5% a las exportaciones  (Varela, 2015). 

 

El presente trabajo de titulación se ha enfocado en analizar como la 

implementación tecnológica en el sistema de aireadores de la empresa 

Lomesa S.A. producirá un incremento en la producción de camarón, debido a 

que los aireadores facilitan la reproducción del camarón y ayudan a disminuir 

la utilización del agua. Por dicha razón el objetivo de la investigación ha sido 

dividido en cuatro objetivos específicos que definan la factibilidad financiera 

de dicha implementación en la empresa Lomesa.  

 

Dichos objetivos son analizar el marco teórico de investigación que 

permita indagar los conceptos y teorías en las cuales se ha basado el 

proyecto, analizar los resultados obtenidos y revisar la situación actual de la 

empresa Lomesa S.A., presentar una propuesta de estudio que aporte con la 

rentabilidad de la camaronera y evaluar la factibilidad financiera del proyecto.  
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En el año 2007, Lomesa S.A. inicia sus actividades en el sector de la 

parroquia rural El Morro, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para 

dedicarse específicamente a la producción de camarón en cautiverio 

(piscinas). Esta producción se desarrolla en una área de 25 hectáreas entre 

piscinas de engorde y pre-cría, existiendo una área adicional de 40 hectáreas 

para el crecimiento futuro en infraestructura. En total la empresa cuenta con 

65 hectáreas. 

 

El terreno donde se encuentra ubicada el área para ejercer la actividad 

camaronera, recibe  abastecimiento de agua proveniente del estero Los 

Olmos con influencia  de aguas salubres proveniente del mar. Además, su 

suelo es muy arcilloso y salitroso, con alto contenido de sales que la hacen 

muy propicia para la actividad camaronera. 

 

La calidad del agua de la zona es propicia para el cultivo y cría del 

camarón que es muy rica en zooplancton, conformando un medio adecuado 

para el crecimiento y desarrollo del camarón. La producción de Lomesa es 

entregada específicamente a plantas empacadoras o exportadoras de 

camarón  debidamente certificadas y reguladas en el Ecuador. 

 

En conclusión, el proyecto de investigación busca analizar la viabilidad 

de implementar tecnología innovadora de sistemas aireadores; los cuales 

sirvan para incrementar la productividad de la empresa sin incurrir en costos 

que afecten el rendimiento actual de la misma. Toda la información que 

formará parte del proyecto, será obtenida de fuentes primarias como 

entrevistas que se llevarán a cabo dentro y fuera de la empresa Lomesa S.A.; 

y las fuentes secundarias que se emplearán son: páginas web, tesis, libros y 

revistas científicas. 
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Antecedentes  

De acuerdo con las estimaciones de la Cámara de Comercio de 

Acuacultura, existe un déficit de 25 por ciento en la producción de camarón 

desde hace cinco años aproximadamente debido a la enfermedad del 

síndrome de muerte temprana que ha afectado al camarón de dicha región  

(Bernabé, 2016). 

 

Por el contrario, existe una tendencia ascendente para contribuir con un 

valor superior a la mitad de las especies acuáticas destinadas al consumo 

humano a nivel mundial durante el año 2014; comparadas con otros años 

donde existía una participación del 7%. Por otro lado, la producción de la 

pesca de captura tuvo un crecimiento inferior durante los últimos 40 años pero 

incrementó en los últimos cinco años, siendo esto 5% (Plaza, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 
Bernabé, L. (1 de Octubre de 2016). Sector camaronero: Evolución y proyección a 
largo plazo. ESPOL. 

 

Empleando términos monetarios, la producción mundial de animales 

acuáticos que forman parte de la acuicultura, que se refiere al cultivo de 

animales acuáticos, representaron 160,152 millones de dólares durante el año 

2014, con un crecimiento de 5.5% durante el año anterior. A pesar que el valor 

de pesca de los animales de captura a nivel global era de 125,170 millones 

de dólares durante 2014, con un aumento anual de 6.5 por ciento. En esta 

producción de acuicultura las principales especies que sirven como alimento 

son peces, moluscos y crustáceos seguido por las algas (Plaza, 2018). 

Figura 3. Producción mundial de especies acuáticas 
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Plaza, M. (2018). Industria acuicultura. Guayaquil: ESPAE. 

 

Durante los últimos 5 años, la producción de camarón a nivel mundial ha 

tenido fluctuaciones en sus exportaciones; siendo el sur este de Asia quienes 

han incrementado su capacidad para la exportación. Por otro lado en los 

países de América aumentó la producción hasta 2010, y años después 

comenzó a caer hasta el año 2014 que incrementó nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Shrimp News International. (Diciembre de 2013). Shrimp News International. Shrimp 
News International. 

 

En base a información proporcionada por el Banco Central del Ecuador, 

durante el año 2011 el aparato de producción de exportaciones de los 

productos no petroleros estaba constituido de forma que las exportaciones de 

petróleo han representado el 50.6%, y los derivados del crudo de petróleo 

representan el 5.4%. Esto implica que las exportaciones no derivadas del 

Figura 4. Producción mundial de acuicultura 2015 

Figura 5. Producción mundial de camarón 
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petróleo apenas representan un 44% de todas las exportaciones ecuatorianas 

(BCE, 2013). 

 

La participación internacional del camarón ecuatoriano ha tenido 

fluctuaciones en los últimos cinco años, cayendo en 2015 por un -9,25% e 

incrementando nuevamente las exportaciones en 13,12%. Sin embargo, para 

el año 2017 dichas exportaciones cayeron nuevamente debido a la afectación 

del síndrome de muerte en el camarón ecuatoriano. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Bernabé, L. (1 de Octubre de 2016). Sector camaronero: Evolución y proyección a 
largo plazo. ESPOL. 
 

En base al Banco Central, el primer puesto de las exportaciones 

ecuatorianas no petroleras lo tiene el banano con 10.6% y el camarón desde 

el año 2013 ha subido al segundo lugar de las exportaciones no tradicionales 

del Ecuador. Esta actividad exportó 1300 millones de dólares y se estima que 

incremente durante los años posteriores  (BCE, 2013). 

 

La acuicultura es una actividad enfocada en el cultivo de camarón, que 

ha tenido un alto crecimiento a nivel global en los últimos años. Sin embargo, 

en los últimos años ha incrementado la demanda por alimentos que sean 

sanos y que tengan un crecimiento rápido proveniente de especies animales 

acuáticas (Acebo, 2018).  

Figura 6 Exportaciones de camarón 2013-2017 
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Problema de investigación 

El problema de la investigación consiste en analizar como la tecnología 

ha impactado la producción de camarón en la provincia del Guayas. Cabe 

recalcar que gracias a la importancia de la producción y exportaciones no 

petroleras del Ecuador durante los últimos años se realizaron estudios sobre 

las proyecciones de los diversos sectores que forman parte ella como son: 

acuícola, camaronero, petrolero, entre otros (El Universo, 2017). 

 

Las causas del problema de investigación se dan porque las empresas 

buscan alcanzar la máxima rentabilidad sobre dichas actividades utilizando 

nuevas herramientas y técnicas especializadas en dicha área, con 

financiamiento gubernamental y optimización de recursos. Logrando de esa 

manera la dinamización de la economía nacional y reduciendo el déficit en la 

balanza comercial en el sector no petrolero  (Pro Ecuador, 2017). 

 

A pesar de las estrategias empleadas por la administración pública, 

actualmente continúa un déficit fiscal que ha empeorado debido al incremento 

de deudas en los últimos años y por la reducción de ingresos petroleros. Por 

dicha razón, el gobierno del presidente ecuatoriano Lcdo. Lenin Moreno tiene 

un gran reto ya que deben mejorar la economía y reducir su dependencia del 

petróleo para continuar con el impulso al sector no petrolero donde se 

encuentra la producción de camarón (El Universo, 2017). 

 

Durante los primeros meses de los años 2014 y 2015, el sector 

camaronero se convirtió en líder del mercado de exportaciones no petroleras, 

sin incluir al sector bananero; se puede decir que hoy en día su producción va 

en aumento, siempre y cuando no se evalúen con el sector de productos 

tradicionales. Ya que debido a costos y precios, el Ecuador todavía no tiene 

una ventaja competitiva aunque, a pesar que los productos tienen una fuerte 

demanda debido a su calidad en contraste con la competencia como es el 

sector de banano, flores, otros (El telégrafo, 2015). 
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BCE. (2015). Evolución de la balanza comercial: Enero-Diciembre 2015.  

 

Cabe recalcar que los precios del camarón se ven afectados por distintos 

factores como: fluctuaciones del valor de la moneda en los países que 

importan el producto y aquellos que se dedican a la misma actividad (Cámara 

Nacional de Acuacultura, 2015). 

 

Además, el sector camaronero ecuatoriano presenta otras necesidades 

como elevados costos de producción generados por los impuestos del sector 

acuícola y la inseguridad existente sobre las políticas fiscales que cambian 

constantemente dentro del país (El Universo, 2018). 

 

Este proyecto está enfocado en la empresa Lomesa S.A., la cual ha 

tenido inconvenientes con el incremento de los costos de producción durante 

los últimos 5 años. Lo cual ha provocado un aumento en los costos de ventas 

y disminución de la rentabilidad de la compañía. 

 

Debido a todas estas desventajas, se ha considerado necesario analizar 

cuál ha sido la relación existente entre la implementación tecnológica como 

es el sistema de aireadores y el incremento en la productividad de Lomesa. 

 

Pregunta de investigación 

¿La implementación de un plan tecnológico en el sistema de aireadores, 

incrementará la producción de camarón? 

Figura 7. Exportaciones no petroleras 2015 
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Justificación 

De acuerdo con el autor Bernabé (2016) se justifica la investigación 

porque se explica que: en vista de los problemas que durante los años ha 

tenido la economía del Ecuador con una reducción de los ingresos derivados 

del petróleo, es necesario que se enfoque dicha economía en la explotación 

de otros productos que tienen acogida por la calidad y variedad. La industria 

del camarón, basándose en la historia, ha tenido un desarrollo significativo por 

las condiciones climáticas del Ecuador; las cuales favorecen la exportación de 

camarón (Bernabé, 2016). 

 

Además, el mismo autor detalla que el segmento de producción local del 

camarón ha tenido un desarrollo importante gracias a que se comenzó a 

emplear el sistema de producción extensivo que aprovecha los nutrientes de 

forma más efectiva con un nivel bajo de alimentos donde se siembran entre 

8-15 larvas de camarón por cada metro de la piscina (Bernabé, 2016). 

 

Por otro lado, Chávez & Higuera (2014) justifican que en la producción 

de camarón las empresas han empleado sistemas tanto extensivos como 

intensivos para el incremento de dicha producción. De esa forma, el camarón 

no solo se ha expandido, sino que se ha intensificado y diversificado 

incrementando su producción de forma acelerada; y de esa manera contribuye 

con el aumento de la oferta de organismos acuáticos como alimento para los 

ciudadanos. 

 

Además, en base a la explicación de Durán, González y Muñoz (2017) 

este es el segundo rubro de las exportaciones no petroleras que aportan con 

la mayor cantidad de ingresos para la economía del Ecuador; por dicha razón, 

el gobierno debe incrementar las estrategias de financiamiento para motivar a 

este sector; y así obtener una ventaja competitiva sobre el mercado 

internacional que es cada vez más exigente y demandante.  
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Ante todos estos aportes mencionados anteriormente, se planteó este 

proyecto de investigación porque se considera necesario analizar como la 

tecnología ha tenido un impacto en la producción de camarón de la provincia 

del Guayas.  

 

Haciendo énfasis en como la inversión de tecnología proporcionada por 

empresas privadas y públicas como los sistemas de aireación, ya sea con 

instrumentos tecnológicos que reducen la cantidad de contaminación durante 

el proceso productivo o con instrumentos tecnológicos que ayudan a los 

productores a controlar el proceso de producción paso a paso, ha impactado 

en la producción de camarón. Por ello, esta investigación ofrece los diferentes 

aportes: 

 

- Social enfocado en mano de obra 

Este proyecto no solo busca incrementar la producción sino mejorar las 

herramientas como: botes, bombas, medidores, entre otros; que utiliza el 

personal de la empresa con el objetivo de mantenerlos motivados y acelerar 

su grado de rendimiento. 

 

- Económico 

Se van a analizar los efectos que tiene la producción de camarón en la 

economía de la provincia del Guayas, de esta forma este proyecto servirá para 

realizar una evaluación sobre el incremento de la rentabilidad y producción de 

las inversiones camaroneras que implementan tecnología. 

 

- Ecológico  

El sistema de aireadores mejora la circulación del agua en los estanques, 

por ende la producción de camarón es más limpia y los mismos son cultivados 

en un tiempo inferior. Por dicha razón, se contamina menos el medio 

ambiente; ya que no se emplea maquinaria que emita exceso de dióxido de 

carbono y se disminuye la cantidad de desechos propios del proceso 

productivo (Piedrahita, 2018). 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar la implementación tecnológica de sistema de aireadores y su 

relación con el incremento en la producción de camarón en Lomesa S.A. 

 

Objetivos específicos 

- Analizar el marco teórico de investigación que permita analizar los 

conceptos y teorías en las cuales se ha basado el proyecto 

- Analizar los resultados obtenidos y revisar la situación actual de la 

empresa Lomesa S.A. 

- Presentar una propuesta que aporte con la rentabilidad de la 

camaronera 

- Evaluar la factibilidad financiera del proyecto  
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Capítulo I: Marco teórico 

Acuicultura 

Es una actividad productiva llevada a cabo por sectores económicos de 

diferente nivel, que va desde empresas internacionales que tienen actividades 

en varios continentes hasta empresas de producción de bajos ingresos en 

países en vías de desarrollo. Como actividad económica, la acuicultura ofrece 

nutrición para la población dando oportunidades de empleo y produciendo una 

demanda por materia prima que se vuelve atractiva para los niveles 

industriales que le aportan (Plaza, 2018). 

El desarrollo de la industria acuícola está sujeto a las condiciones del 

medio ambiente cuando se trata de recursos hídricos y del clima. 

Afortunadamente, Ecuador tiene mil kilómetros de costas aproximadamente y 

derechos que mantiene en espacios marítimos que se encuentran en más de 

1.3 millones de kilómetros ubicados en las costas continentales y las islas 

Galápagos (Plaza, 2018). 

Es decir, que Ecuador cuenta con las condiciones naturales ideales para 

la industria del camarón y se han convertido en una base importante para 

mejorar el desempeño del país, especialmente en la producción de camarón 

que tuvo a inicios de la segunda mitad del siglo XIX  (Plaza, 2018). 

La acuicultura se refiere al cultivo de camarones pero por la utilización 

de nombres comunes las personas se pueden confundir, porque se refiere 

principalmente a los langostinos y camarones que no tienen el mismo criterio 

en todos los países. En España se conocen como langostinos, pero en 

Ecuador son camarones, o conocidos como Penaeidae (Cañizares, 2003). 

Síndrome de mortalidad temprana 

La enfermedad ha sido conocida como el síndrome de la mortalidad 

temprana porque produce que los camarones mueran en las primeras etapas 

del cultivo. Esta enfermedad se descubrió gracias al análisis de las lesiones 
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histopatológicas que fueron encontradas en los camarones enfermos (Cuellar, 

2013). 

Debido a esa enfermedad del camarón, se han reportado pérdidas 

económicas altas en el sector productivo del camarón en Malasia, China, 

Vietnam y Tailandia. Esta enfermedad se caracteriza por los altos niveles de 

mortalidad, que puede llegar a afectar al 100% de los estanques en los 

primeros 30 días de cultivo y días después se ven los primeros signos de la 

enfermedad (Cuellar, 2013). 

En Ecuador, durante el año 2013 la plaga afectó aproximadamente al 

65% de la producción del camarón. Por ello, mediante decreto presidencial se 

decidieron suspender las exportaciones del crustáceo; como una medida 

preventiva que inclusive se extendió a nivel mundial (Varela & Peña, 2014). 

Este síndrome de mortalidad temprana ha sido un fantasma que acecha 

el camarón ecuatoriano desde finales del año 1998, y ha provocado la muerte 

de hasta 70% de los crustáceos de las piscinas. Esta enfermedad del camarón 

ha ocasionado que durante el año 2017, el precio la larva de camarón 

aumente de 2.80 dólares a 3 dólares  (Lizarzaburu, 2017). 

Esta enfermedad empieza cuando una cepa patogénica que nace en el 

estómago del camarón, donde se liberan dos toxinas que con el pasar del 

tiempo se van acumulando y deterioran el hepatopáncreas creando un 

desprendimiento agudo y masivo de las células junto con una necrosis 

(Lightner & al., 2013). 

La destrucción del hepatopáncreas se da con mayor fuerza durante la  

fase terminal de la enfermedad, por el desprendimiento de las células y la 

acción de las bacterias; provocando una necrosis y la aparición de edemas. 

En ese momento se presentan infecciones bacterianas secundarias que 

pueden producir la muerte del camarón (Aranguren, Peña, & Varela, 2017). 
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La mancha blanca es un virus que se produce en piscinas con 

temperatura inferior a 27ºC, produce la muerte de camarones jóvenes y 

postlarvas. Suelen aparecer los síntomas de esta enfermedad entre los 30 a 

50 primeros días de cultivo en las piscinas de camarón (Chiu & al, 1998). 

Sistemas de cultivo 

Los sistemas de cultivo usados para la producción de camarón a nivel 

global se dividen en varios tipos: 

-Extensivo: Estos encierran los camarones en un área de 20 o más 

hectáreas donde se producen de 100 a 500 kilogramos por hectáreas. Es 

decir, una producción de cien mil a quinientas mil larvas por hectárea (Anaya, 

2005). 

-Semi-intensivo: Su principal característica es que son tanques con 

bordes de tierra que van de 1 a 10 hectáreas donde producen de entre mil a 

tres mil kilogramos por hectáreas. Es decir, una producción un millón y tres 

millones de larvas por hectárea (Anaya, 2005). 

-Intensivo: Son estanques de entre 0.1 y 2 hectáreas conformados por 

bordes de tierra que tienen aireación suplementaria y que fabrican de ocho mil 

a cincuenta mil kilogramos por hectáreas. De este cultivo se obtienen entre 

ocho millones a cincuenta millones de larvas por hectárea (Anaya, 2005). 

-Hiper-intensivo: empelan sistemas controlados que tienen biofiltración y 

el control de todas las variables del ambiente, la medida de los estanques 

cambia de 10 a 200 metros cuadrados y la producción va de entre 28 millones 

a 68 millones de larvas por hectárea (Anaya, 2005). 

El sistema de cultivo raceways o precrías que consiste en la utilización 

de tanques de cemento o tanques recubiertos con geomembrana; así como 

también estanques pequeños de viveros de tierra han incrementado la 

supervivencia del camarón en determinadas granjas y han disminuido la 
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cantidad de días durante la etapa de crecimiento en el periodo de cultivo de 

larvas de camarón (Piedrahita, 2018). 

En este sistema los animales se mantienen en sistemas controlados 

donde tengan una buena alimentación y se inspeccionen los parámetros tanto 

físicos como químicos; los cuales han mejorado el rendimiento de los 

camarones e incrementado la rotación en los diferentes estanques. El 

resultado es el incremento de camarones por hectáreas sin elevar la densidad 

de la población de camarones (Piedrahita, 2018). 

El objetivo de los sistemas de aireación es disminuir al mínimo la 

utilización del agua, al difundir el oxígeno del aire en el agua evitando la 

muerte o estrés de los animales por la falta de agua. Otro objetivo es 

conservar el oxígeno disuelto en la barra de concentración que debe ser 

mayor a 4 miligramos por litro (Colima, 2006). 

 También mantener los desechos orgánicos suspendidos debido a que 

la población de bacterias que tienen nutrientes actúan aeróbicamente durante 

el proceso de reducción de oxígeno. Evadir la acumulación de materiales 

orgánicos en el fondo de los estanques donde se almacenan gases tóxicos 

(Colima, 2006). 

La utilización de aireadores contribuye en la disminución del agua de los 

estanques, y más que nada en el mantenimiento del oxígeno disuelto 

concentrado en los niveles más óptimos; con el fin de desarrollar y apoyar 

cultivos que han sido una de las primeras transformaciones que el sector 

camaronero ha adoptado. Actualmente las piscinas de camarón que emplean 

sistemas de aireación, inclusive usan la aireación mecánica que consiste en 

agitar el agua con mezcladores mecánicos y así se eliminan los 

contaminantes más etéreos (Piedrahita, 2018). 
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Este sistema de aireación mantiene la densidad alta en todas las fases 

especialmente por las mangueras difusoras que se emplean para transferir 

oxígeno, o por aireadores de rueda de paletas o sistemas Venturi 

dependiendo de la medida del estanque  (Piedrahita, 2018). 

En los estanques que funcionan como engorde ha incrementado el nivel 

de la siembra, los aireadores se emplean para optimizar la circulación de los 

fluidos en el estanque y conservar los niveles de oxígeno disueltos de forma 

aceptable. A pesar de ello, no se puede confirmar que la utilización de 

aireadores mecánicos que se emplee de forma generalizada porque todavía 

existe un alto grado de granjas que utilizan sistemas de cultivo tradicionales 

con siembra directa y bajo nivel de densidad (Piedrahita, 2018). 

El tipo de agua de los camarones de cautiverio tiene que estar en 

óptimas condiciones para su crecimiento. El sistema de producción intensiva 

con circulación continua controla la calidad del agua y el medio; para lograr 

así un crecimiento apropiado de los camarones y así mismo prevenir 

enfermedad. Los estándares de calidad del agua no funcionan solos, están 

interconectados, y si no se realiza un control adecuado entonces el sistema 

puede colapsar y convertirse en más complejo (Ifapa, 2008). 

Si los estándares del agua no se reconocen, tener experiencia no servirá 

para llevar a cabo acciones sobre los camarones y no se logrará estabilizar el 

sistema para las variables sean buenas ni se excederán los límites de las 

especies de cultivo. Si no se lleva a cabo un control exhaustivo de los 

parámetros entonces se tendrá un crecimiento bajo y los camarones se 

expondrían a enfermedades (Barros, 2016). 

El sistema de aireación funciona de la siguiente manera: los aireadores 

necesitan estar encendidos durante el día cuando existe un cultivo intensivo. 

Si se acumula sedimento en el centro, depende de la producción; es decir que 

5 toneladas de camarón pueden cubrir entre 30 y 40 por ciento del área 

mientras 10 toneladas pueden cubrir de 20 a 25 por ciento de toda el área. En 
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países como Tailandia, 80 por ciento de las granjas son pequeñas, por ende 

los aireadores y la posición deben ser correctos (Limsuwan, 2019). 

En el caso de Lomesa S.A., los aireadores deben colocarse de forma 

correcta a una distancia aproximada de 25 a 30 metros y la distancia hacia la 

orilla dese ser de 5 a 7 metros aproximadamente  (Limsuwan, 2019). 

Una ventaja es que cuando se ubican los aireadores en sentido a las 

agujas del reloj entonces se pueden producir entre 10 y 12 toneladas de 

camarón para cosechar. Lo principal es no ubicar los aireadores en un único 

sentido simultáneamente  (Limsuwan, 2019). 

Cuando se trata de aireadores de potencia, el movimiento del agua será 

de 50 metros y cada unidad tendrá una potencia y ayudará a mantener una 

biomasa entre 500 y 600 kilogramos de camarón siempre y cuando el fondo 

este limpio. Es necesario considerar que, al emplear un sistema cerrado de 

cultivo, entonces se deben utilizar una mayor cantidad de aireadores  

(Limsuwan, 2019). 

Durante el primer mes que se realiza la siembra, los aireadores deben 

ubicarse a una distancia de 5 metros frente al muro; durante el segundo mes 

los aireadores se moverán hacia el centro del estanque para que 70% del área 

esté limpia y 30% sedimentada. Con esa estrategia, se puede producir de 

entre 10 a 12 toneladas en los estanques de las tierras continentales y la zona 

costera  (Limsuwan, 2019). 
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Figura 8. Proceso de cultivo de camarón con la utilización de aireadores 

Elaborado por Andrade, J., & Ostaiza, S (2019). 

Ciclo del cultivo de camarón 

El ciclo de producción del camarón es cerrado, es decir, tiene un inicio y 

fin; y los organismos que se cultivan en dicho sistema se encuentran en 

condiciones naturales; siempre y cuando se mantengan en un sitio que esté 

protegido contra vientos y que tenga una buena circulación del agua. Por esa 

razón, es necesario usar camarones con certificado sanitario y que tengan 

una alimentación apropiada. Con el fin de eliminar, el impacto en el ambiente 

e inclusive dicho cultivo se puede realizar con especies como bivalvos o micro 

algas (Zaraín, 2010). 

Los camarones son animales invertebrados que pertenecen al grupo de 

crustáceos y crecen a través de varias mudas o cambios de piel de durante 

todo su ciclo de vida presentando metamorfosis en la primera etapa o fase de 

larva. Este sembrío del camarón se lleva a cabo en piscinas que miden 

alrededor de un metro y medio (Amado & Leon, 2008). 
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El crecimiento del camarón hasta el tamaño comercial es de 10 a 20 

gramos es de 95 a 120 días desde que inicia la siembra, este ciclo se puede 

llevar a cabo hasta tres veces por año pero siempre dependerá de las 

condiciones del clima (Amado & Leon, 2008). 

Alimentación de camarón 

Es necesario utilizar alimentos de alta calidad, envueltos con buena 

estabilidad y mínimo de fibras. Los pescados son utilizados como alimento por 

eso deben ser almacenados en lugares frescos, libres de pestes y frescos. El 

grado de nitrógeno y fósforo de los alimentos debe ser bajo sin comprometer 

la calidad de los alimentos, se debe ser precavido para que los límites 

inferiores no sean reconocidos. Estos alimentos deben ser empleados de tal 

forma que ofrezcan el máximo beneficio y su vez disminuyan los impactos 

potenciales y costos. Es necesario evitar que se alimente a los camarones 

cuando las concentraciones de oxígenos están disueltas a menos de 2.5 

miligramos por litro (Centro de Investigación de Ecosistemas Acuáticos , 

2016). 

Al empezar con la camaronicultura, la alimentación se realizar por medio 

de sistemas extensivo, semi extensivos o semi intensivos. Desde ese 

momento se desarrollan sistemas con mayor intensidad. La administración del 

alimento en estos sistemas, ha sido modificada de forma significativa durante 

el tiempo tanto en cuanto al alimento como a las estrategias para la 

alimentación. Actualmente, las dietas no solo se enfocan en las características 

de los nutrientes sino también en los lípidos, proteínas y carbohidratos; sino 

que también tienen ácidos grasos o aminoácidos para cada una de las etapas 

de cultivo y especies (Poveda & Villareal, 2008). 

Existen múltiples variaciones en el periodo de cultivo de camarón, 

porque cada camaronera determina las funciones dependiendo de su plan de 

producción y la demanda que ha sido determinada en base a la tabla de 

monitoreo de producción de las otras camaroneras. Por ello, los procesos a 
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mantener una producción apropiada son: mantenimiento de piscinas, materia 

prima de excelente calidad, alimentación, buen manejo de la producción y 

proporción y calidad de alimento (Zambrano & Laaz, 2012). 

La teoría de la proteína en la alimentación del camarón se ha 

demostrado a través de diferentes investigaciones, entre ellas se encuentra 

aquella propuesta por Ederma & Ramos (2011) donde se explican las 

necesidades de una dieta proteica para la mayor parte de los tamaños y 

especies de camarones va entre 30 a 57 por ciento. Además, se debe realizar 

un equilibrio de las proteínas consumidas en la dieta manteniendo un elevado 

crecimiento y baja participación cuando se produce energía. 

Además, de acuerdo a las últimas investigaciones realizadas, la tasa de 

sobrevivencia, crecimiento y reproducción del camarón ha incrementado de 

forma ligera por el uso de la proteína en los días de cultivos intensivos. 

Además, con el uso de proteínas, los camarones tienen más probabilidad de 

emplear la productividad natural cuando se encuentran en los tanques de 

camarón (Briggs, 2015). 

Teoría productiva 

Entre los beneficios que ofrece la producción de camarón, además de 

provocar un impacto ambiental, existe un impacto social porque contribuye 

con el progreso de las poblaciones de escasos recursos. A través de la oferta 

de empleo y creando un movimiento comercial en la comunidad. El impacto 

que provoca al medio ambiente se da por el uso de los sectores que están 

bajo protección como el manglar (Arteaga, Lasio, & Caicedo, 2010). 

El cultivo del camarón se da durante todo el año, las cosechas duran 

alrededor de 3 meses y medio. Para dicho proceso, las empresas 

camaroneras tienen una estructura que va desde la estación de bombeo, 

compuertas de entrada y de salida, canal repartidor, piscinas de crecimiento 

y precriaderos (Ordóñez, 2015).  
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En las actividades vinculadas con la acuicultura, medición de 

organismos, conteo de parámetros biométricos y captura de reproductores; 

son considerados factores importantes que definen el éxito de un cultivo. De 

acuerdo a Almario (2014) desde las labores de larvicultura hasta la 

disgregación de las tallas comerciales para la venta final, pasando por la 

obtención y dosificación de alimento vivo y la separación de organismos de 

altos volúmenes en un sistema de engorde, el proceso industrial necesita 

procedimientos de medición sólidos que definan el objetivo de los datos y 

mejoren el cálculo del pronóstico. 

Este desarrollo de las camaroneras se da por el crecimiento de los 

sectores productivos, los cuales incrementan la capacidad de empleo. Estas 

empresas se encuentran asociadas a las aspiraciones de innovación, 

crecimiento e internacionalización (Arteaga, Lasio, & Caicedo, 2010). 

Quienes a su vez se apoyan en empresas financieras y económicas 

creadas durante la etapa de desarrollo. En el grado en que las instituciones 

tengan la capacidad de apoyar y albergar las actividades emprendedoras por 

oportunidad y firmas nuevas que puedan surgir como motores para crear 

crecimiento económico y riqueza (Arteaga, Lasio, & Caicedo, 2010). 

Matriz productiva   

La manera en que la sociedad se organiza para generar bienes o 

servicios determinados no se limita a determinados procesos que solo sean 

económicos o técnicos; sino que también están relacionados con todo el grupo 

de las interacciones entre los diferentes actores de la sociedad que emplean 

los recursos que están disponibles para realizar actividades productivas. Para 

ese conjunto, que también están los productos, los procesos de producción y 

las relaciones de los miembros de la sociedad en esos procesos, son 

conocidos como matriz productiva (SENPLADES, 2013). 

Cuando se realiza una selección o transformación de la matriz productiva 

se debe plantear como principal objetivo el crecimiento de la economía del 
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país, basada en aumentar la calidad y cantidad de empleo. Por dicha razón, 

es necesario que los esfuerzos estén enfocados en los sectores que tienen 

mayor productividad para así lograr beneficiar a los segmentos pobres; 

gracias a un efecto multiplicador  (Calderón, 2016). 

Sistemas extensivos de producción 

En los sistemas extensivos de producción, generalmente se utiliza en 

estanques pequeños que van de 0.1 a 2 hectáreas cubiertos de membrana 

plática o de tierra. Está caracterizado por emplear altos niveles de recambio 

de agua de 5 por ciento al día; y la densidad del sembrío varía de 40 a 140 

grados de salinidad sobre metros cuadrados. Por ello, este sistema genera de 

50 kilogramos por hectáreas (Tacon, 2002). 

Ventaja comparativa 

En el análisis de la ventaja comparativa, la tierra es el factor de 

producción único y relevante y deja a un lado todos los costos en los que se 

incurre con los otros factores de producción como son energía, capital 

humano, la calidad de la institución y la infraestructura. Así como también la 

protección de los aranceles, las negociaciones de accesos a los mercados, 

subsidios indirectos y directos ( (Edwards & Golub, 2004). 

De acuerdo a la teoría de David Ricardo (1817) donde explica que la 

ventaja comparativa sucede cuando “los países tienen a exportar aquellos 

bienes donde tienen una productividad relativa superior. Inclusive, el camarón 

es un producto que forma parte de la matriz productiva y tiene una cotización 

que es internacional y nacional en base a la calidad; por dicha razón se 

consideran los beneficios que incluyen la comparación con otros productos 

nacionales (Ricardo, 1897; (Arteaga, Lasio, & Caicedo, 2010). 

Las ventajas comparativas nacen del análisis que empleó David Ricardo 

sobre que un país es más eficiente que otro y existe una ventaja absoluta en 

todos los productos que ofrece. Inclusive, en dichas condiciones el país que 
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tiene una desventaja absoluta recibe incentivos para llevar a cabo 

intercambios comerciales (Militiades, 2018). 

A pesar de un país ser más productivo en todos sus sectores; siempre 

habrá un producto sobre el cual tendrá mayor eficiencia al comprarlo en el 

exterior antes que producirlo internamente. Es necesario recordar que en un 

país muy productivo, los sueldos son más elevados (Militiades, 2018). 

En conclusión, de acuerdo a la explicación de Militiades (2018) se realiza 

una comparación entre dos países: uno en vías de desarrollo y un país 

desarrollado. El país desarrollado tiene una ventaja comparativa en el bien 

sobre el cual tienen una mayor productividad con relación al país en vías de 

desarrollo; sin embargo, este tiene una desventaja comparativa con aquel 

donde la productividad es menor. Lo opuesto ocurre con el país en desarrollo, 

su ventaja comparativa se encuentra en el bien donde la diferencia de 

productividad es inferior y su desventaja comparativa, en el que tiene mayor 

diferencia. 

 

Marco Legal 

En el capítulo VII que trata sobre la sanidad agropecuaria artículo 43 se 

explica que “es obligación de los productores velar por la salud de sus 

animales y la sanidad de sus plantas, así como participar en las campañas de 

sanidad emprendidas por el Gobierno” (p. 25). (Ley de fomento y desarrollo 

agropecuario, 2015). 

Además, en el artículo 44 se expresa que “el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería establecerá programas y aplicará medidas de prevención de 

enfermedades y plagas que afecten a la vida vegetal y animal del país; y, en 

caso de presentarse éstas, organizará de inmediato campañas de 

erradicación” (Ley de fomento y desarrollo agropecuario, 2015). 
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En el artículo 123 del Reglamento General a la ley de pesca y desarrollo 

pesquero (2015) se explica que “cuando se trate de camarón, se entenderá 

por laboratorios de cultivo integral a aquellos que cuentan con instalaciones 

para desarrollar los siguientes procesos: maduración, cópula, inseminación 

artificial, desove eclosión, desarrollo larvario, crecimiento y cría lavaría.” 

Y en el art. 45 de la Ley de fomento y desarrollo agropecuario se indica 

que las campañas de sanidad recibirán aportes económicos de fondos fiscales 

y el apoyo de los productores que serán beneficiados, para ello el Ministerio 

de Agricultura definirá la tasa correspondiente del servicio ofrecido (Ley de 

fomento y desarrollo agropecuario, 2015). 

Haciendo referencia al capítulo III que consiste en la capacitación 

campesina, en el artículo 62 se explica que “la capacitación de los grupos 

campesinos será considerada como un componente fundamental de los 

planes, proyectos y programas de desarrollo socio - económico del país” 

(p.18) (Ley de fomento y desarrollo agropecuario, 2015). 

Por otro lado, en el artículo 64 indica que el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, es quien se encargará de definir en su presupuesto anual fondos 

destinados para financiar la educación ofrecida por el Instituto Nacional de 

Capacitación (Ley de fomento y desarrollo agropecuario, 2015). 

De acuerdo a la ley forestal  y en base a la legislación secundaria del 

Ministerio del Ambiente, se define que dicho Ministerio está encargado de 

realizar concesiones destinadas a la construcción de los canales para la 

descarga y captación de agua para la acuicultura en los sectores de 

manglares (Ley Forestal, 2002). 

De acuerdo al artículo 67 de la Legislación Secundaria, Medio Ambiente 

(2012) se indica que “si como consecuencia de la evaluación anual que se 

realicen sobre la operación e instalaciones de acuicultura, se determinan 

impactos importantes al ecosistema en el que se encuentra ubicada la granja 
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acuicultora” (p.45) entonces la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, deberá 

informar a la Dirección General de Pesca. 

Esta institución deberá comenzar con el proceso legal donde se indiquen 

cuáles son las causas para pedir la anulación de la autorización que se ha 

dado. Los procedimientos a ejecutarse deben ser sin perjuicio basados en la 

ley definida por el Ministerio del Ambiente (Legislación Secundaria, Medio 

Ambiente, 2012). 

En el artículo 40 se explica que “las empresas camaroneras deberán 

disponer de flota o instalaciones industriales que permitan productos por lo 

menos 250 toneladas métricas al año como productos elaborados.” 

(Reglamento General a la ley de pesca y desarrollo pesquero, 2015). 

Además, en el artículo 120 de este mismo reglamento se prohíbe que 

las personas jurídicas o naturales que operen o tengan laboratorios 

transporten o comercialicen larvas de camarón sin tener una guía para la 

movilización  (Reglamento General a la ley de pesca y desarrollo pesquero, 

2015). 

La Policía marítima sancionará con una pena de privación de la libertad 

por 90 días y una multa a quienes de manera temporal o permanente ocupen 

zonas de bahía o playa, sin tener una autorización del ministerio de defensa 

(Código de Policía Marítima, 2000). 

Gracias a la ley de Gestión Ambiental (2008) se permite denunciar la 

violación de las reglas del medio ambiente, “sin perjuicio de la acción de 

amparo constitucional previsto en la Constitución Política de la República 

adoptando, además medidas administrativas de decomiso de las especies 

obtenidas e implementos utilizados ilegalmente.” 
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Marco Referencial 

De la investigación realizada por (Guillen & Herrero, 2015) se pudo 

concluir que la acuacultura orgánica se ha convertido en una forma de sustituir 

la producción en relación con los sistemas convencionales, que son menos 

eficientes y provocan daños irreparables en el medio ambiente como son la 

falta de recursos acuíferos por medio de la extracción de camarón en varias 

fases de la reproducción. 

 

Además, dicho análisis que en Ecuador se produce 85% del camarón 

tradicional 15% del camarón orgánico, es por una pronta disponibilidad de 

acaparar recursos financieros contra la exportación de contenedores de 

camarón convencional u orgánico. Donde el exportador o productos debe 

esperar máximo 10 días a que el contenedor sea transportado. E inclusive se 

recomienda elaborar una estrategia de asociación para pequeños productores 

de camarón orgánico que funcione como un ejemplo y base para otras 

camaroneras del Ecuador (Guillen & Herrero, 2015). 

 

En base al estudio realizado por (Muñoz & Narvaez, 2018) concluyó que 

los modelos de cultivo necesitan de un elevado nivel de implementación 

tecnológica comparado con los cultivos tradicionales de otras especies. 

Además, se demostró que los sistemas extensivos optimizan el tiempo que se 

invierte en todas las etapas de crecimiento del camarón; teniendo ventaja 

sobre los sistemas tradicionales que usan métodos donde se siembra 

directamente el camarón.  

 

Por esa razón, al emplear una metodología de investigación descriptiva 

que permita analizar paso a paso el proceso; se llegó a la conclusión que las 

empresas productoras de camarón deben invertir en sistemas extensivos que 

generan una alta productividad porque ayudan a disminuir los problemas del 

medio ambiente que provoca la acuicultura (Muñoz & Narvaez, 2018). 
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Además, se ha empleado como referencia el análisis realizado por Poma 

(2016) ya que explica que así como es esencial implementar sistemas de 

aireadores innovadores; también se debe realizar un mantenimiento mensual 

y anual e inspeccionar semanalmente todos los instrumentos elétricos 

empleados en el proceso de producción durante el año 2015. 

 

En la investigación realizada por Colima (2006) donde se analiza la 

producción del camarón empleando un sistema de aireadores se determinó 

que el proyecto es factible porque favorece al medio ambiente; ya que las 

posibles afectaciones pueden ser mitigadas en los diversos componentes.  

 

Además, se comprobó que la otra estrategia de administración ambiental 

consiste en que cuando una cantidad de agua residual del área de acuicultura 

no es empleada para el riego entonces deberá ser depositada en un estanque 

para su sedimentación; permitiendo que el agua sea vertida al entorno con 

características químicas establecidas por la ley (Colima, 2006). 

 

Este proyecto sirve como ejemplo porque en el capítulo 2 de su 

desarrollo, explica que un sistema de aireación no solo sirve para mejorar la 

producción de la camaronera, sino que sirve para proteger al medio y asegurar 

que dicho procesos no provoquen impactos negativos en el ambiente 

socioeconómico de la población.  

 

En la investigación realizada por Burgos (2017) tiene por objetivo evaluar 

las diferencias de los costos de producción a través del sembrío de activos 

biológicos directos y la siembra en precriaderos o en semilleros para ser 

transferidos a las piscinas. Esta investigación se llevó a cabo gracias a  la 

revisión bibliográfica obtenida de diversas fuentes como libros y de la 

elaboración de un enfoque grupal que dio seguimiento al proceso de 

producción del camarón desde que se adquieren las larvas hasta la cosecha; 

con el fin de conocer los costos de los procesos y llegar a una conclusión para 

obtener la mayor rentabilidad (Burgos, 2017). 
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El proyecto llevado a cabo por Fajardo (2016) se concluyó que el sector 

camaronero es uno de los que mayor rentabilidad representa para la 

economía del país, donde el desarrollo del sector cada vez es mayor. 

Actualmente, Ecuador es uno de los fundamentales exportadores de camarón 

en Europa y Estados Unidos; por ende el plan de negocios propuesto para 

ofertar camarón tiene un alto riesgo porque la inversión que se realiza 

representa altas cantidades de dinero (Fajardo, 2016). 

 

El marco referencial se puede resumir de la siguiente manera: 

Tabla 1 Marco Referencial 

Autor Año País Población Hallazgos 

Guillen, 
Jessenia; 
Herrero, 
Emilio 
 

2015 Ecuador Empresa Biocentinel 
La acuacultura orgánica se ha 

convertido en una forma de 

sustituir la producción en 

relación con los sistemas 

convencionales 

 

Poma, P 2016 Ecuador Rosimar Es esencial implementar 

sistemas de aireadores 

innovadores; se debe realizar un 

mantenimiento mensual y anual  

 

Colima, 

Tecomán 

2006 México Granja Hermosillo La estrategia de administración 

ambiental consiste en que 

cuando una cantidad de agua 

residual del área de acuicultura 

no es empleada para el riego 

entonces deberá ser depositada 

en un estanque  

 

Burgos, Jhon 2017 Ecuador 2000 larvas Diferencias de los costos de 

producción a través del sembrío 

de activos biológicos directos y 

la siembra en semilleros para 

ser transferidos a las piscinas 

Nota: Elaborado por Andrade, K., & Ostaiza, S (2019).  
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Capítulo II: Marco Metodológico 

Tipos de investigación 

Investigación descriptiva 

Se empleará esta investigación para describir la realidad igual a como 

se presenta en determinado tiempo y situación. Se va a observar y realizar 

preguntas en un determinado tiempo y espacio. Se comparte la información 

tal cual sin modificaciones y las preguntas que generalmente se realizan son: 

¿Cómo es?, ¿Qué es?, ¿Dónde se encuentra?, ¿Cuáles se observan? 

¿Cuándo ocurre?, ¿Quiénes intervienen?  (Rojas, 2015). 

 

Este tipo de investigación identifica las cualidades de la población en 

investigación, define la forma de comportarse y actitud del universo que se 

investiga, definiendo los comportamientos específicos, descubriendo y 

comprobando la relación entre las variables que intervienen en la organización 

(Vásquez, 2016). 

 

En este proyecto de investigación se van a describir las etapas del 

proceso de producción de camarón en la empresa Lomesa S.A, considerando 

cuales serían las ventajas de la implementación de un sistema de aireación y 

como la empresa se adaptaría al mismo.  

 

Generalmente, en base al objetivo de investigación planteado, la 

persona encargada de la investigación se encargará de recolectar información 

a través de libros, entrevistas y documentos de sitios web. Toda la información 

obtenida es sujeta a un proceso de tabulación, codificación y análisis 

estadístico (Vásquez, 2016). 

 

El objetivo de esta investigación descriptiva es explicar los hechos que 

conforman la investigación como son  (Sabino, 1996): 
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1.- Establecer las características demográficas de las unidades 

investigadas (número de población, distribución por edades, nivel de 

educación, etc.).  

2. Identificar formas de conducta, actitudes de las personas que se 

encuentran en el universo de investigación (comportamientos sociales, 

preferencias, etc.)  

3. Establecer comportamientos concretos.  

4. Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de 

investigación. (p.2) 

 

Investigación Correlacional 

Se lleva a cabo esta investigación por las preguntas planteadas que 

corresponden al análisis del grado de asociación o relación existente dos o 

más categorías, conceptos o variables en un contexto en específico o 

muestra. En ciertos momentos solamente se evalúa la relación entre las 

variables, pero frecuentemente se emplean para realizar el análisis de tres, 

cuatro, cinco o más variables (Baptista, Fernández, & Hernández, 2005). 

 

Para analizar el nivel de asociación entre las variables del estudio 

correlacional se debe primero medir cada variable, cuantificarlas, analizarlas 

y definir la vinculación entre ellas. Todas las correlaciones tienen un sustento 

en la hipótesis que son puestas a prueba (Baptista, Fernández, & Hernández, 

2005). 

 

En este estudio se va a analizar la relación existente entre el implemento 

del sistema de aireadores en la empresa Lomesa S.A. y el incremento de la 

producción de camarón. 
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Diseño de la investigación 

No experimental 

La investigación no experimental es una herramienta importante y su 

elección depende del problema a resolver y el contexto que se está 

estudiando. Con esta investigación se está cerca de las variables 

consideradas como reales y hay mayor validez de los resultados que se 

obtengan; ya que no se ha realizado una manipulación de las variables 

(Baptista, Fernández, & Hernández, 2005). 

 

Esta investigación será no experimental porque no se manipularán las 

variables, sino que solamente se van a estudiar las variables en su mismo 

contexto. Es decir, se estudiará la aplicación de sistemas de aireación y el 

aumento de la producción de camarón gracias a la implementación del 

sistema de aireadores, sin necesidades de realizar experimentos sobre las 

mismas. 

 

Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación se va a establecer en base a un estudio 

cualitativo, ya sea antes, durante o en cualquier fase de la recolección de 

datos. Se tratará de un alcance descriptivo que permita describir las funciones 

o características de un fenómeno estudiado (Rusu, 2011). 

En esta investigación el alcance es descriptivo porque permite 

especificar las propiedades, características o rasgos del proceso de 

producción de camarón en la empresa Lomesa S.A. Donde se busca 

encontrar información acerca de procedimientos, personas que intervienen en 

los procesos, tiempo que toma cada uno, entre otras actividades de la 

empresa. 
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Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cualitativo porque está basado en 

temas o áreas significativas de la investigación. A pesar que en lugar que se 

realice una recolección o análisis de los datos, en un enfoque cualitativo se 

pueden emplear hipótesis y preguntas antes, después y durante el recolección 

y análisis de datos. Generalmente, estas funcionalidades ayudan a descubrir 

las preguntas de investigación para después mejorarlas y responderlas 

(Baptista, Fernández, & Hernández, 2005). 

 

En la investigación que se plantea, el análisis será cualitativo porque se 

utilizarán datos de las entrevistas que se realizarán a expertos de 

camaroneras aledañas.  

 

En cuanto al enfoque cualitativo, se analiza la información proveniente 

de fuentes como páginas web, datos históricos de la empresa, libros, revistas; 

y toda aquella data cualitativa que permite conocer y examinar la probabilidad 

de emplear un sistema de aireadores en la producción de la empresa. 

 

Fuentes de investigación 

Las fuentes de investigación son todas las herramientas consideradas 

como personas, objetos o empresas, que sirven para extraer información 

relevante para la investigación en curso. El dato obtenido, es el valor de una 

constante o una variable que ofrece información sobre una situación 

determinada y funciona como un soporte para llevar a cabo un análisis 

estadístico (Santesmases, 2009). 

 

Las fuentes pueden ser primarias o secundarias, las primarias se 

consideran las más adaptables para realizar una investigación, pero tienen un 

costo superior a los estudios realizados con fuentes secundarias. Por otro 

lado, las fuentes secundarias son aquellas que se obtienen de investigaciones 

presentadas por otros autores  (Santesmases, 2009). 
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Las fuentes de investigación primarias que se van a utilizar en la 

investigación son las entrevistas que se realizarán a expertos de camaroneras 

aledañas a Lomesa S.A., mientras las fuentes de investigación secundarias 

son las páginas web, libros, revistas científicas y artículos de periódicos. 

 

Herramientas de investigación 

Para realizar la investigación se emplearán diferentes herramientas que 

se explicarán a continuación: 

 

Entrevista 

Las entrevistas se consideran una forma de comunicación primaria que 

ayudan a construir una realidad. La ventaja principal consiste en que los 

entrevistados ofrecen información sobre datos relacionados con sus 

opiniones, conductas, deseos, expectativas, actitudes; los cuáles son difíciles 

de observar desde afuera (Borboa, Rodríguez, & Ruiz, 2013). 

 

Las entrevistas se van a expertos de camaroneras aledañas a Lomesa 

S.A. para conocer desde el punto de vista de dicho personal cuales son las 

estrategias que han empleado para la producción de camarón.  

 

Observaciones 

Consiste en mirar de forma detenida los diferentes procesos que se 

emplean en la producción de la empresa Lomesa S.A. Además, de observar 

las funciones que realizan los trabajadores y como se llevan a cabo las 

negociaciones entre la empresa y las productoras de camarón. 

 

 

 

Páginas web 

Las páginas web que se emplearán para la investigación, contienen 

información relevante acerca de la producción de camarón y el sistema de 
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aireadores. De dichas páginas se obtendrá información sobre sistemas 

actualizaos, datos estadísticos del gobierno del Ecuador, otros estudios 

realizados sobre el mismo tema en análisis, ventajas competitivas, técnicas 

de cultivo de camarón, entre otros. 

 

Libros 

Se utilizarán libros que expliquen el proceso de la exportación de 

camarón, los sistemas de aireación para la producción de camarón, cultivo de 

camarón, ventajas de producción, entre otros temas que sirven para el análisis 

y explicación del planteamiento de la investigación. 

 

Población 

La población es definida por Baptista, Fernández, & Hernández (2005) 

como un grupo de los casos de análisis que tienen un grupo de 

especificaciones que concuerdan entre sí. La población debe ser definida por 

el lugar, contenido y tiempo en el cual se realizará el análisis. 

 

La población de la investigación son los trabajadores de Lomesa S.A. y 

trabajadores de empresas camaroneras porque se va a conocer su punto de 

vista sobre los procesos que se llevan a cabo para la producción de camarón. 

 

Análisis de la situación actual 

En la ciudad de Guayaquil las oficinas administrativas se encuentran 

ubicadas en la Ciudadela Vernaza Norte Manzana 15 Solar 19, y el predio en 

donde se desarrolla la actividad camaronera se encuentra ubicada en el  

Kilómetro 3  la vía El  Morro – Los Pocitos. 

 

Su actividad principal es la producción de camarón en cautiverio dentro 

de piscinas, en un sentido global se dedicará a la actividad camaronera. La 

producción de la camaronera es entregada en su totalidad a plantas 

empacadoras de camarón, quienes después de su proceso de empacado se 
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encargan de exportar el producto a los mercados internacionales. La decisión 

de la entrega del producto a las empacadoras depende de la negociación de 

precios unitarios, quien paga mejor tiene el privilegio de la entrega. 

 

Lomesa S.A  actualmente cuenta con 50 empleados de los cuales 4 

pertenecen al área administrativa y la otra parte del personal pertenece 

al área productiva. El sistema informático que usa la empresa se llama 

SIAPRE y es un programa que determina la situación financiera y el resultado 

de sus operaciones después de haber ingresado toda la información 

correspondiente de la empresa.   

 

El ciclo productivo se inicia con la adquisición de las post larvas de 

maduración compradas a los laboratorios legalmente autorizados,  las cuales  

ya vienen aclimatadas; esta post-larva se envía a precriaderos de menor 

superficie que previamente han sido preparados con fertilización. Se alimenta 

con balanceado durante 22 días apróximadamente  hasta obtener un peso de 

transferencia y se lo traspasa a las piscinas de engorde de mucho mayor 

superficie  para su crecimiento y engorde hasta su comercialización. 

Resumen de las entrevistas  

Las entrevistas fueron realizadas a trabajadores del área operativa y 

administrativa de diferentes camaroneras ubicadas en la ciudad de Guayaquil. 

La lista de empresas que se logró entrevistar es la siguiente: 
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Tabla 2 Empresas entrevistadas 

 

Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 
 
 

1. ¿Cómo considera que se ha llevado a cabo el proceso de 

producción de camarón y qué herramientas utiliza? 

El proceso de producción toma 4 meses y en el año se realizan 3 

corridas, pero en ciertas ocasiones y empresas se disminuye este periodo 

cuando el gramaje del camarón es elevado para reducir los costos.  Las 

herramientas que se utilizan son medidores de oxígeno, grupos de bombeo, 

cañas para pescar, camionetas en ciertas ocasiones y larvas para alimentar a 

los camarones. 

 

2. ¿Quién se encarga de informarle sobre sus funciones? 

Generalmente, el jefe de la empresa se encarga de informar sobre las 

funciones y el tiempo en que estas deben ser cumplidas. 

 

 

Nº Empresa
1 SERTCPLAY S.A
2 ORSISTER S.A
3 DESTO SA
4 ALBEMAR
5 ANISALEO
6 AQUAINDESA
7 ARENAFAM
8 ECUACUICOLA
9 FARELSA

10 ABRICMAR
11 CAMARONERA Z-1
12 CUINMAR
13 MANANTIAL DE CHANDUY
14 DARSACOM
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3. ¿Qué problemas han tenido por la falta de tecnología en los 

procesos productivos? 

En ciertas ocasiones la producción se ha retrasado, debido a fallas en 

las bombas que se encuentran obsoletas; cuando ocurre esto se utilizan las 

camionetas para trasladarse inmediatamente a la ciudad más cercana y 

adquirir repuestos. 

 

4. ¿Qué tipo de fuentes de información utiliza para conocer sobre 

nuevos métodos de producción? 

Si existen nuevos métodos de producción generalmente los jefes 

proporcionan dicha información e inclusive la manera en que deben ser 

utilizados los diferentes sistemas. Por otro lado, en el caso de empleados 

administrativos; estos emplean fuentes como el internet para adquirir 

información sobre nuevos sistemas. 

 

 

5. ¿Cuál ha sido su participación en el proceso de toma de 

decisiones sobre los procesos productivos? 

Los trabajadores no tienen incidencia sobre la toma de decisiones en 

cuanto a los procesos que se llevan a cabo en la empresa, dichas decisiones 

solamente son tomadas y compartidas por los gerentes o jefes de las 

camaroneras. 

 

6. ¿Cómo se controla la calidad de los productos? 

Se realiza un control periódico cada semana, se toma una muestra de 

los camarones  para conocer el estado o salud de los mismos y conocer si 

tienen alguna enfermedad o definir su grado de crecimiento. 
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7. ¿Cuál es su opinión sobre la tecnología utilizada actualmente en 

la empresa? 

En la mayor parte de las empresas se encuentran conformes con la 

tecnología que usan, ya que consideran que la producción se mantiene a los 

niveles deseados. Sin embargo, opinan que el implementar una tecnología 

moderna podría aumentar los niveles de producción y mejorar los ingresos de 

las empresas. 

 

8. ¿Tienen un programa de mantenimiento para la maquinaria?  

En todas las empresas entrevistadas realizan el mantenimiento, en un 

promedio de una vez al mes, para evitar retrasos en la producción debido a 

fallas con la maquinaria. 

 

9. ¿Tiene conocimiento sobre los aireadores en el proceso de 

producción de camarón? 

En ciertas medianas empresas si emplean el sistema de aireadores, 

porque consideran que su utilización facilita la producción del camarón. Sin 

embargo, en varias empresas pequeñas los trabajadores operativos indicaron 

que no han escuchado sobre dicho sistema. Mientras que en el área 

administrativas, si han escuchado sobre el sistema de aireadores y cuando se 

cuente con el presupuesto necesario, entonces lo implementarán en su 

proceso de producción. 

 

10. ¿Qué estrategias emplean para controlar los gastos derivados de 

la implementación de tecnología en la producción de camarón? 

La inversión a realizar en nueva tecnología siempre se recupera, gracias 

a las nuevas herramientas tecnológicas, que incrementan el nivel de la 

producción; lo cual genera mayores ingresos para las empresas. Cuando 

ocurre la implementación de nuevas herramientas, las empresas buscan 
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mantener o reducir los gastos derivados de otros departamentos para que la 

rentabilidad de la empresa no se vea afectada. 

 

11. ¿Cómo pretenden que la implementación de nuevas 

herramientas de trabajo tenga acogida entre los trabajadores? 

Se han designado cronogramas de capacitaciones teóricas y prácticas 

para que al momento de implementar las nuevas herramientas, se reduzcan 

los errores por falta de conocimientos. 

 

12. ¿Cuáles son los objetivos del departamento de producción? 

La mayoría de los entrevistados indicaron no tener conocimiento de los 

objetivos concretos del departamento de producción, pero conocen que cada 

4 meses debe terminarse con la producción completa y en buen estado para 

recibir el pago completo por sus actividades. 

 

Planificación estratégica 

Misión 

Lomesa S.A. es una organización dedicada a producir camarones en 

cautiverio haciendo uso de insumos compatibles con el medio ambiente, la 

operación es llevada por personal capacitado para la  aplicación de  las 

mejores técnicas de calidad y control de los distintos procesos cumpliendo con 

las necesidades y requerimientos de sus clientes (exportadoras de camarón). 

 

Visión 

Mantener  un proceso y operación eficiente que permita ofrecer un 

producto de la mejor calidad  lo que permitirá su sostenibilidad en la industria 

camaronera. 
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Valores corporativos 

Los valores que se promueven en Lomesa S.A son: 

-Respeto 

-Honestidad 

-Puntualidad 

-Responsabilidad 

-Compromiso 

-Honestidad 

-Lealtad 

-Empatía 

-Prudencia 

-Ética 

Estudio de Mercado del proyecto  

Análisis del entorno 

El presidente de la Cámara Nacional de Acuicultura indica que el año 

2018 fue negociado con más de mil doscientos millones de libras de camarón 

vendidas, lo cual se convertiría en un record para la industria del camarón. (El 

comercio, 2019). 

 

Durante los últimos cinco años, Ecuador se ha encontrado entre los 

países como mayor tasa de crecimiento de sus exportaciones. Teniendo un 

crecimiento de 4% anualmente. Dichas exportaciones son realizadas a países 

como China, Estados Unidos, España, Italia, Vietnam, entre otros países que 

cada año adquieren el camarón como un producto de lujo (ITC, 2016). 
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Tabla 3 Exportaciones Ecuatorianas 

No. Exportadores Tasa de 
crecimiento 
anual (%) 

Tasa de 
crecimiento 
anual en 
cantidad 

Participación en las 
exportaciones mundiales 
(%)  

1 Ecuador 4 -1 22,1 

2 Canadá 1 -2 20,2 

3 Dinamarca -6 -7 14,1 

4 Groenlandia -12 -12 5,6 

5 Estados Unidos 
de América 

23 21 5,5 

6 Países Bajos -1 8 4 

7 Marruecos -7 -1 3,3 

8 Panamá 74 77 3,1 

9 China -18 -29 3,1 

10 Rusia 3 2 3,1 

Nota: Adaptado de ITC. (2016). International Trade Center. Obtenido de 
http://www.trademap.org/Country_SelProduct.aspx> 
 

 

Figura 9 Destino de exportación por país 

BCE. (2018). Reporte Estadístico de Exportación de Camarón. Quito: BCE. 
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En la siguiente gráfica se puede observar que al mes de Enero, la mayor 

cantidad del camarón Ecuatoriano fue exportado a países de continente 

Asiático, representando un 67%; seguido por ello se encuentran los países 

Europeos con 19%. Cabe recalcar que áfrica no es considerado un mercado 

para la exportación de camarón ecuatoriano. 

 

 

Figura 10 Exportaciones de Camarón 

Adaptado de CNE. (2019). Estadísticas. Quito: CNE. 

 

Análisis de la competencia 

Actualmente, en Ecuador existen 57 productores de camarón y larvas de 

camarón, siendo en su mayoría medianas y pequeñas empresas de los cuales 

20 de ellos emplean tecnología como el sistema de aireadores para su 

proceso de producción. De modo que, se considerarían competencia directa 

de la empresa Lomesa S.A. 

 

Público objetivo 

Este proyecto ha sido creado para ofrecer camarón tanto a exportadores 

de camarón, los cuales pueden ser pequeñas empresas o a grandes 
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compañías. Los clientes de Lomesa S.A son pequeñas o grandes empresas 

empacadoras que compran el camarón y lo empacan para su reventa. 

 

Marketing Mix 

Producto  

La oferta que se exporta del sector de la acuacultura y pesca, es el 

camarón. El camarón de Ecuador es el preferido del mercado internacional 

por su color, textura y sabor; inclusive, es reconocido como un producto 

gourmet a nivel global  (ExportaMAnabi, 2015). 

 

El producto que se vende es el camarón conocido como Whiteleg of 

‘Vannamei Shrimp’, que es el preferido en los mercados internacionales 

desvenado, pelado y descabezado. Este tipo de camarón es un camarón 

juvenil de patas blancas criados en el Pacífico en tanques o en piscinas 

(Campa & al, 2006). 

 

 

 

Este camarón forma parte del filo artrópodos, que tienen la apéndice 

unida y cutícula o exoesqueleto que se desprenden de manera periódica. 

Dichas especies permanecen en áreas donde  el agua tiene una temperatura 

constantemente superior a 25 grados centígrados durante todos los meses 

del año. Las hembras crecen más rápido que los machos, las especies adultas 

viven en el océano mientras que las especies jóvenes viven en las zonas 

costeras, lagunas o estanques (Dugassa & Gyrse, 2018). 

 

Plaza 

Desde el año 2007 LOMESA S.A. viene operando en el sector 

camaronero, la que se encuentra ubicada en el sector de la parroquia rural El 

Morro, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 
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La distribución es indirecta, ya que está compuesta por un mayorista 

(empacadora) quien compra el camarón para luego ser exportado a mercados 

de Europa o Asia donde lo adquiere un detallista para venderlo al consumidor 

final. En todo ese proceso, el camarón es bien empaquetado y protegido para 

que su estado no sea afectado durante el proceso de transportación. 

 

Precio 

A nivel nacional en Ecuador el precio del camarón para el mes de 

Noviembre de 2019 cerró en 2.69 dólares por libra. En la empresa Lomesa 

S.A, se mantuvo dicho precio durante todo el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptado de CNE. (2019). Estadísticas. Quito: CNE. 

 

Promoción y Comunicación 

La promoción o comunicación del producto se realiza vía correo 

electrónico, cada vez que la empresa tiene una nueva cosecha de camarón, 

el comprador es informado del estado del producto. Para que el cliente se 

encuentre listo para la recepción del mismo y evitar retrasos en su 

transportación. 

Figura 11 Evaluación del precio promedio 
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Dentro de la empresa, todos los empleados del área administrativa 

cuentan con correo electrónico para mantenerse en contacto tanto con el 

personal interno como con los clientes que desean conocer el estado de la 

producción y de sus productos. 

 

Ciclo de Vida del producto 

El camarón de la empresa Lomesa S.A se encuentra en la etapa de 

madurez, ya que tiene un crecimiento moderado y la competencia es intensa 

debido a los precios que se mantienen en el mercado. La empresa ya se 

encuentra establecida en el mercado y es reconocida por las funciones que 

realiza. 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Godás, L. (2006). El ciclo de vida del producto. Ambito farmacéutico. 

 

Estructura arancelaria 

En Ecuador se emplea la estructura arancelaria de NANDINA, y en base 

al sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías en la 

categoría de crustáceos, pescados, moluscos y otros invertebrados acuáticos; 

se encontró la siguiente codificación: 

 

Figura 12 El ciclo de vida del producto 
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Tabla 4 Estructura Arancelaria 

Elemento Subpartida Definición 

Partida 0306 Crustáceos pelados, frescos, vivos, secos, 

congelados, refrigerados, en salmuera o salados; 

crustáceos cocidos en agua o vapor, sin pelar , 

incluso congelados, refrigerados, salados, secos 

o en salmuera, polvo o harina. 

Subpartida 0306.17.12.00 Colas sin caparazón 

SENAE. (2005). Partidas Arancelarias. Quito: Servicio Nacional de Aduana 
del Ecuador. 

 

FODA 

Tabla 5 FODA de Lomesa 

Fortalezas  

Conocimiento del mercado 

Buena capacidad de producción 

Venta de un producto fresco 

 

Oportunidades 

Acogida del camarón en mercados 
internacionales 

Convenios comerciales 
internacionales 

 

Debilidades 

Falta de inversión para ampliar el 
negocio 

Poco personal para administrar el 
negocio 

Ciclo de vida del camarón 

 

Amenazas 

Alta competencia en el mercado 

Competencia con tecnología 
moderna para el proceso de 
producción 

 

 

Nota: Elaborado por Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 
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Capítulo III: Estudio técnico y propuesta 

El sistema de aireación que se utilizará en la camaronera estará 

compuesto de un motor chino de marca Changfa de 16 hp que emplea diésel 

como combustible para su funcionamiento, adherido a un  engranaje de 

paletas que descansa  sobre  flotadores dentro de las piscinas. Este sistema 

ayudará en la recuperación del oxígeno en el hábitat del camarón lo cual incide 

en el incremento de la supervivencia del animal. El sistema de aireación es 

excelente pero secundado por alimentadores automáticos para complementar 

una automatización total del ciclo productivo del camarón. 

El método de alimentación de Lomesa es de cada 3 horas o 4 horas, ya 

que es el tiempo en que demora la digestión de las larvas. La cantidad de 

balanceado que se le proporciona a cada comedero es de máximo 450 gr. Se 

lleva a cabo el siguiente horario de alimentación programado: 

Tabla 6 Raciones de comida 

Hora %Ración por día 

6:00 20% 

10:00 15% 

14:00 25% 

18:00 40% 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

 

Se debe iniciar de 5 a 8 comederos por cada hectárea y después se 

aumenta en 20 a 25 comedores por cada hectárea. Por dicha razón, cada 

ración de alimentos debe ser controlada para tener en cuenta la cantidad 

exacta de alimentos que consumen diariamente. 
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Localización 

Macrolocalización 

La empresa está ubicada en el país Ecuador, en la provincia del Guayas, 

en el cantón Guayaquil en la parroquia rural llamada El Morro Se encuentra a 

una altura de 47 metros sobre el nivel del mar, a 2°21'0" sur y 80°7'60" oeste. 

( Getamap). 

Microlocalización 

     Lomesa S.A. se encuentra ubicada en la parroquia El Morro provincia 

del Guayas en dirección al recinto los pocitos a 3 .5 km del Morro. 

Ingeniería del proyecto 

La empresa cuenta con 25 hectáreas donde se colocarán 25 aireadores 

para la producción de camarón en las instalaciones de Lomesa S.A. Se prevé 

que con la implementación de un sistema de aireación se incremente la 

producción de camarón. Los valores de los costos en que se incurrirá para 

poner en funcionamiento el sistema de aireación son 15-20% de los costos 

totales, 50% es alimento y el 5% es semilla. 

Proceso de producción de Lomesa S.A con aireadores 

Entre las diferentes actividades del proceso de producción se 

encuentran: el criadero, siembra, cosecha, alimentación, monitoreo, lavado, 

empacado y pesado; las cuales se llevan a cabo en un proceso máximo de 

cuatro meses que dura la producción de camarón.  

En el proceso de siembra cuando se obtienen las semillas, estas son 

vaciadas en las piscinas camaroneras en base a la cantidad destinada para 

la producción. Después se realiza la cosecha en un tiempo prudencial de tres 

meses. En la planta de empaque es donde comienza el proceso de 

transformación de larva a camarón. Posteriormente, se realiza la limpieza y 
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purificación del producto para que después sea controlado en su peso y 

calidad idónea definida. 

Una vez que se han escogido los camarones idóneos para la producción, 

se les coloca la envoltura para luego colocarlos en los congeladores para que 

adquieran la temperatura ideal para su almacenamiento y posterior embarque 

y despacho a la empacadora respectiva. 

 

 

Figura 13 Proceso de producción Lomesa aplicando aireadores 

Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020) 

Las piscinas son de 1 metro y medio de profundidad, donde se albergan 

los camarones para su crecimiento hasta que pesen 18 gramos, el cual se 

logra en Lomesa a los 120 días de producción. Se lo alimenta con alimento 

balanceado para que su crecimiento sea más rápido y tenga un mayor peso, 

este alimento contiene calcio, fósforo, zinc, carbohidratos y proteínas. 

Siembra

Alimentación

Monitoreo

Cosecha

Almacenamiento

Embarque
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Figura 14 Piscina 

Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

 

Tabla 7 Área de piscinas en producción 

DETALLE DE AREAS CONCESION 

PISCINA 1                 6,00  HAS 

PISCINA 2                 8,00  HAS 

PISCINA 3                 2,00  HAS 

PISCINA 4                 9,00  HAS 

TOTAL                25,00  HAS 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

 

Método de producción 

Para implementar el nuevo sistema de aireación se deben tomar en 

consideración las siguientes actividades: Disminuir la utilización del agua al 

mínimo posible, empleando el agua solamente para llenar los estanques y 

recuperar los niveles debido a la disminución de evaporación. El oxígeno debe 

mantenerse disuelto en una columna de agua y concentrado a menos 4mg 

por litro (Colima, 2006). 
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Además, conservar los desechos en suspensión para que las baterías 

nitrificantes actúen de forma aeróbica durante el proceso de reducción de 

oxígeno. Evadir el almacenamiento de materiales orgánicos en el fondo de la 

piscina, porque se podrían generar gases tóxicos. Que el agua se mantenga 

en buenas condiciones, especialmente en niveles bajos o iguales a 0 en la 

concentración de nitrógeno (Colima, 2006). 

Elección de la tecnología 

El sistema de aireadores está conformado en el fondo y centro por un 

depósito de aire de forma horizontal, donde se inyecta el aire a cierto dm 

debajo de una turbina axial o radial; la cual tiene dos funciones simultáneas: 

incrementar el rendimiento del oxígeno y provocar agitación de manera 

independiente al oxígeno (Dapena & Ronzano, 2015). 

Diseño de la camaronera 

 

Figura 15 Diseño de la camaronera 

Google Maps. (Enero de 2020). Google Maps.  

 

La empresa está dividida en tres secciones, una para el área 

administrativa, una para el área de operaciones y otra para el área de carga o 

entrega de los productos.  
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En el área de operaciones se encuentran las cuatro piscinas donde son 

sembrados los camarones, estas tienen forma irregular y totalizan un espejo 

de 25 hectáreas, para la producción de camarón en cautiverio. Al lado del 

estuario se encuentra la estación de bombeo compuesto de 2 grupos de 

bombeo, que son los utilizados para ingresar el agua proveniente del estuario 

el olmo hacia un canal reservorio interno, que es el que alimentara las piscinas 

en producción para que el camarón se desarrolle dentro de un hábitat y 

condiciones naturales. 

Cada Piscina tiene 2 compuertas una de entrada, que funciona para la 

alimentación del agua desde el canal reservorio hasta la piscina; y otra de 

salida, donde se hacen las labores de pesca una vez que realiza el desagüe 

de cada piscina. La siguiente foto corresponde la compuerta de entrada de la 

piscina 4. 

 

Figura 16 Compuertas de la piscina 
Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020) 

En la foto que se muestra a continuación, se observa el canal reservorio 

interno de la camaronera, el cual alimenta a cada una de las piscinas de 

producción mediante las compuertas de entrada que tiene cada piscina. 
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Figura 17 Canal reservorio interno 
Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020) 

En la siguiente foto se observa a la piscina vacía después de ser pesada, 

dicha foto fue obtenida desde la compuerta de salida. 

 

Figura 18 Piscina vacía 
Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 
 

Equipamiento 

Grupo de bombeo 

El grupo de bombeo compuesto de un motor Cummins de 160 hp 

(caballos de fuerza) y una bomba de caudal de 28 pulgadas, el cual se acciona 

mediante el uso de Diésel, y sirve para ingresar mediante succión del agua 
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del estero para alimentar el canal reservorio interno. El costo del grupo de 

bombeo es de $10.000. 

 

Figura 19 Grupo de bombeo 

Elaborado por Andrade, K. & Ostaiza, S. (2020). 

Aireadores 

Cuando enfrentamos la decisión de aumentar los niveles de producción 

y vemos que la mejor opción es incrementar las densidades de cultivos, surge 

la necesidad de invertir y seleccionar equipos de aireación acorde a nuestros 

requerimientos específicos. El costo del sistema de aireadores es de $62.500, 

considerando que se van a adquirir 25 aireadores; es decir uno por cada 

hectárea a un costo individual de $2.500. 

Existen dos principales estrategias que permiten incrementar los niveles 

de oxígeno en el agua de manera artificial, la primera es burbujear aire 

comprimido dentro de la columna de agua con un difusor, la segunda es 

arrojar agua al aire rompiendo la tensión superficial y aumentando la superficie 

de contacto de esta con el aire para facilitar el proceso de difusión del oxígeno. 

Existen diferentes sistemas de aireación que se emplean en las 

camaroneras, pero en Lomesa S.A se escogió el sistema por paletas que 

consiste en un motor acoplado a un reductor con un eje y una cantidad de 16 

paletas semi-sumergidas en la superficie del agua, las paletas al rotar a gran 

velocidad rompen la tensión superficial, al mismo tiempo que arrojan 

pequeñas gotas al aire oxigenando el agua. 
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Ventajas: buena transferencia de oxígeno, funcionan en grandes 

superficies de agua, crean corrientes y mezclado de agua dentro de las 

lagunas. 

Se utilizarán aquellas conocidas como aireadores de diésel con paletas 

que se encargan de oxigenar, circular y estratificar las piscinas. Cada aireador 

será separado por una distancia de 30 metros y todo el lodo que se obtenga 

por la operación del aireador, será depositado en el centro de la piscina (Morla, 

2012). 

 

Figura 20 Aireadores 
Elaborado por Andrade, K. & Ostaiza, S. (2020). 
 

 

Medidor de oxígeno 

Para calcular la cantidad de oxígeno que existe en el agua, se debe 

emplear un medidor de oxígeno disuelto; lo cual debe realizarse en los 

estanques en la mañana antes que salga el sol y en la tarde entre las 2pm y 

4pm; siempre se va a mantener ese orden para que no existan variaciones 

por los horarios en que se realiza la medición (Boyd, Kwei, & & Pantoja, 2005). 

El medidor de oxígeno tiene un costo individual de $295.00. 
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Figura 21 Medidor de oxígeno 
Adaptado de Boyd, C., Kwei, C., & & Pantoja, C. (2005). Coastal Resources Center. 
Coastal Resources Center. 

Alimentador de camarón 

En Lomesa S.A se utiliza un sistema de alimentación automático, el cual 

ha sido adquirido a la empresa Nicovita S.A y proviene de Estados Unidos. 

Este alimentador proporciona 100 kilos de balanceado durante 12 horas, el 

periodo de alimentación es definido a través de un controlador automático. Se 

necesitan 8 controladores para toda la producción en las 25 hectáreas de 

Lomesa S.A (Ching, 2017). 

El precio de los alimentadores automáticos de camarón, es de $9.000; 

considerando que se utilizan 6 alimentadores por un valor individual de 

$1.500. 

 

Figura 22 Alimentador 
Adaptado de Ching, C. (2017). Alimentación Automática. Guayaquil: Nicovita 
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Costos de producción 

Sistema de producción 

El sistema de aireación que se empleará en la camaronera estará 

compuesto de un motor Chino CHANGFA  de 16 HP adherido a un  engranaje 

de paletas que descansa  sobre  flotadores dentro de las piscinas. Este 

sistema ayuda mucho en la recuperación del oxígeno en el hábitat del 

camarón lo cual incide en el incremento de la supervivencia del animal. El 

sistema de aireación es excelente pero secundado por alimentadores 

automáticos para complementar una automatización total del ciclo productivo 

del camarón. 

 

La producción de camarón en el Ecuador no necesita de tantas 

estrategias de negociación para venderla, pues es adquirida en su totalidad 

por las distintas plantas empacadoras del Ecuador, el 99.99% del camarón 

producido en Ecuador es exportado y la entrega depende de quien tenga una 

mejor lista de precios. 

 

El problema principal que tiene el mercado camaronero del Ecuador es 

el manejo del precio pues al ser un producto de exportación en su totalidad el 

precio es regulado por el mercado internacional y dependemos 

exclusivamente de la estabilidad del mismo. 

 

Mano de obra directa 

En el cálculo de la mano de obra directa se han considerado a los seis 

obreros que trabajan en el proceso de producción, donde el sueldo del año 

2020 es de $400 por cuatro meses de la corrida y por 1,40 de los beneficios 

sociales entonces el valor por corrida sería de $13.440; entonces con el uso 

de aireadores el valor anual o de las cuatro corridas sería de $40,320. 
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Materia Prima 

Una vez que se invierta en los sistemas de aireadores, los costos en 

materia representarán un valor anual de $22.500. Empleando 120.000 larvas 

para las 25 hectáreas que hacen un total de 3 millones de larvas, por un valor 

unitario por millar de $2.50 Mientras que, en otros insumos para la producción 

de camarón, se utilizarán balanceado, cal, barbasco y carbonato; teniendo 

una inversión anual de $ 177,935.81. 

Insumos directos 

Se emplean 1,6 libras de balanceado por cada libra de camarón 

cosechado, en una corrida se utilizan 1,557 sacos de balanceados donde el 

precio unitario es de $38.00 con un 35% de proteína. Al año se realiza una 

inversión de $177,935.81 para las tres corridas. También se utilizan un saco 

de cal, carbonato y barbasco para matar los peces antes de cada siembra; ya 

que consumen el oxígeno del agua, reduciendo el oxígeno de los camarones. 

Mano de obra indirecta 

Cuando se realizan las labores de cosecha de las piscinas, se contrata 

personal extra y se tienen costos de $800 por corrida y al año serían $2.400. 

Este personal solamente realiza las labores de pesca. 

Insumos indirectos 

El diésel se utiliza para puesta en marcha de los motores de la estación 

de bombeo, el agua de los esteros ingresa en el canal de reservorio para 

alimentar a las piscinas de producción. Se bombea cuatro horas por cada 

motor, en dos periodos uno en el día y otro en la noche.; los motores son 

MWM y Cummins, donde en una corrida se usan 3.312 galones de diésel y 

2.688 galones respectivamente. Para las tres corridas en el año, el costo de 

diésel sería de $23.940. 
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Entre los otros insumos indirectos que se emplean para la producción se 

encuentran el aceite ursa 50, gasolina eco para las bombas cebadoras, filtros 

de aceite, filtro de diésel, gas y el aceite lubricante. Los costos indirectos 

suman un total de $ 20,452.50 por corrida y $ 96,280.05 anualmente, 

considerando el empleo del sistema de aireadores.  

Alimentación 

Otro costo indirecto para la producción, es la alimentación y bebidas de 

los seis obreros que se compra en los mercados de abastos a quienes por 

corrida se cubre un valor de $3.080 durante los cuatro meses considerando 

que por cada obrero se gastan $4 diarios y por año sería un valor de $9.240. 

Logísticas 

Los fletes de logística se realizan al menos cuatro fletes en corrida para 

adquirir insumos o equipamientos en playas o en Guayaquil, más las cuatro 

adquisiciones de larva por cada corrida. Al año, se invertirían $2.640. 

Depreciaciones 

Las depreciaciones se consideran todos los activos fijos con los que 

cuenta la empresa que son: terrenos, infraestructura, estaciones de bombeo, 

maquinarias y equipos, vehículos y otros activos. Serían 4 meses de 

depreciación por cada corrida, y en tres corridas al año serían 12 veces las 

depreciaciones. Haciendo un total de $28.060,05 en depreciaciones anuales. 

 

Costos indirectos 

Se consideran otros gastos para darle mantenimiento a la estación de 

bombeo que por las tres corridas serían $6.000, para la infraestructura como 

posibles daños en la piscina u oficinas serían $12,675.00 al año, maquinaria 

y equipos por $750.00 y otros costos de mantenimiento por el valor de 

$7,200.00 
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Tabla 8 Costos de producción 

 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

Produccion anual/ hectareas 75
236,255.81$  

18,000.00$     
MP Q/Ha Cantidad Anual Costo

LARVA 120000 9000000 18,000.00$           

177,935.81$  
Insumos directos Q/ha Cantidad Anual Costo

BALANCEADO 186.8482179 4671.205447 177,505.81$        
CAL 4 4 16.00$                   
CARBONATO 4 4 14.00$                   
BARBASCO 8 10 400.00$                 

40,320.00$     
Mod Q/Corrida Cantidad Anual Costo

Obreros 6 6 40,320.00$           

81,770.55$     
2,400.00$       

Personal extra 2,400.00$             

Insumos indirectos 26,118.00$     
Insumos indirectos Q/ha Cantidad Anual Costo

DIESEL 240 18000 23,940.00$           
GASOL. BOMBAS CEBADA 250 750 1,050.00$             
ACEITE LUBRICANTE 30 90 900.00$                 
FILTROS ACEITE 4 12 96.00$                   
FILTRO DIESEL 4 12 96.00$                   
GAS 4 12 36.00$                   

Alimentación 9,240.00$       
Alimentación Q/ha Cantidad Anual Costo
VIVERES Y ABASTOS 720 2160 8,640.00$             
AGUA Y TRANSPORTE 600.00$                 

Logística y comunicación 2,640.00$       
Logística y comunicación Q/ha Cantidad Anual Costo
FLETES/CARRO LOGISTICA 0.160                     12 1,200.00$             
FLETES/CARRO LARVA 0.160                     12 1,440.00$             

Depreciaciones 28,060.05$     
Depreciaciones Costo
CONSTRUCC.  E INFRAESTRUCTURA 8,450.00$             
ESTACIONES DE BOMBEO 8,000.00$             
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7,250.00$             
MUEBLES Y ENSERES 154.00$                 
EQUIPOS DE COMPUTACION 226.05$                 
VEHICULOS Y MEDIOS TRANSPORTE 3,480.00$             
OTROS ACTIVOS 500.00$                 

Varios indirectos 13,312.50$     
Varios indirectos Costo
MANTENIM. ESTAC. BOMBEO 3,000.00$             
MANTENIM. INSTAL/INFRAESTUCTURA 6,337.50$             
MANTENIM.  MAQ Y EQUIPOS 375.00$                 
OTROS COSTOS MANTENIMIENTO 3,600.00$             

318,026.36$  Costos totales de producción

Costos directos de producción
Materia Prima

Insumos directos

Mano de obra directa

Costos indirectos de fabricación
Mano de obra indirecta
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Producción total 

La producción de camarón antes de la inversión en aireadores era de 

2,854.63 libras por las 25 hectáreas sería 71,365.64 libras y en las tres 

corridas al año que se realizan, la producción sería de 214,096.94 libras al 

año; teniendo estas un 60% de probabilidad de supervivencia. 

Mientras que la producción total de camarones con el uso del sistema de 

aireadores sería de 3,425.55 libras por cada hectárea, siendo estas 25, sería 

de 85,638.77 libras de camarón por cada corrida. En Lomesa S.A se realizan 

3 corridas durante el año, en las cuales los camarones tendrán una posibilidad 

de supervivencia de 72%; es decir, que en total se producirían 256,916.30 

libras de camarón al año. 

La adquisición de aireadores al tener un mejor nivel de oxígeno en el 

agua (piscina), trae como beneficio una mejora en el hábitat natural del 

camarón; lo cual conlleva a recuperar un mayor porcentaje de supervivencia 

del camarón en crecimiento. Se estima un incremento de la supervivencia en 

12%; del 60% al 72%. 

Tabla 9 Variaciones en la producción de camarón 

 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

 

Costo beneficio del proyecto 

El costo beneficio del proyecto sería de 1,57; es decir que de la inversión 

en este proyecto sería rentable porque el beneficio obtenido será superior al 

costo. 

Volumen
Produccion 

por ha
Volumen de 
ventas anual

con 3,425.55         256,916.30     
sin 2,854.63         214,096.92



64 
 

Tabla 10 Costo-beneficio 

 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficio 583.997,70$  
Costo Total 371.125,00$  

1,57$               Costo-
Beneficio
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Capítulo IV: Estudio económico 

Análisis histórico 

En el siguiente análisis se mostrarán datos sobre el histórico de la inversión 

de Lomesa S.A. para comenzar las operaciones anuales de la empresa sin el 

sistema de aireadores. Del cual se puede concluir que la recuperación de la 

inversión será en 5 años, con una tasa de retorno de la inversión de 19.27% 

superior al WACC de 6.4% que deseaban los socios. 

Tabla 11 Estado de pérdidas y ganancias histórico 

 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

 

 

 

 

 

 

VALOR
INGRESOS:
VENTAS 428,193.83  
TOTAL INGRESOS 428,193.83  
EGRESOS
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS DIRECTOS 133,742.26    
MANO DE OBRA DIRECTA 40,320.00      

COSTOS INDIRECTOS FABRICACION 53,710.50      
DEPRECIACIONES 21,810.05      

GASTOS OPERACION 45,690.00      
GASTOS FINANCIEROS 11,788.09      
TOTAL EGRESOS 307,060.90    

UTILIDAD GRAVABLE 121,132.93    
15 % PARTICIPACIO DE TRABAJADORES 18,169.94      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 102,962.99    
IMPUESTO A LA RENTA 22,651.86      

UTILIDAD FINAL 80,311.14      

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESCRIPCION
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Tabla 12 Flujo de efectivo histórico 

 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

 

Tabla 13 Análisis financiero histórico 

 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

  

FLUJO DE EFECTIVOS

ANO 0 1 2 3 4 5

IN GR ESOS

Venta de Camaron 428,193.83 428,193.83 428,193.83 428,193.83 428,193.83

TOTAL  INGRESOS 428,193.83 428,193.83 428,193.83 428,193.83 428,193.83

EGR ESOS

Costos Variables 133,742.26 137,754.53 141,887.17 146,143.78 150,528.09

Costos Fijos 139,720.50 143,912.12 148,229.48 152,676.36 157,256.65
Depreciación de  
Activos 21,810.05 21,810.05 21,810.05 21,810.05 21,810.05

Intereses 11,788.09 3,721.99 3,507.87 3,286.78 3,058.50

TOTAL EGRESOS 307,060.90 307,198.68 315,434.56 323,916.97 332,653.30

Utilidad antes de 
impuesto s 121,132.93   120,995.15   112,759.27   104,276.86         95,540.54         

15% part ic ipació n 
trabajado res (18,169.94)   (18,149.27)    (16,913.89)   (15,641.53)          (14,331.08)       
Utilidad antes de 
impuesto s 102,962.99   102,845.88   95,845.38     88,635.33           81,209.45         

Impuesto (22,651.86)   (22,626.09)    (21,085.98)   (19,499.77)          (17,866.08)       

Utilidad N eta 80,311.14     80,219.78     74,759.40     69,135.56           63,343.37         
Depreciación de 
Activos 21,810.05     21,810.05     21,810.05     21,810.05           21,810.05         

Inversiones Fijas 25,000                  

Obras de Infraestructura 169,000                

Estacion de Bombeo 80,000                  

M aquinarias y Equipos 10,000                  

Vehiculos 17,400                  

Otros Equipos 7,225                    

Capital de Trabajo -                        
Amortización 
Financiamento (19,751.53)   (21,742.67)    (23,934.54)   (26,347.38)          (29,003.45)    

Valor de desecho

F N E (308,625)               82,369.66 80,287.16 72,634.90 64,598.23 56,149.98

Costo de capital 12%

FEDI (308,625.00)          73,544.34 64,004.44 51,700.09 41,053.34 31,861.01

Acumulado (308,625.00)          (235,080.66) (171,076.23)  (119,376.14) (78,322.79)          (46,461.79)         

Tiempo de 
recuperación 5.31

TIR 19.27%

VAN 90,174

Indice de Rent. 1.29



67 
 

 

Tabla 14 WACC 

 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

 

Inversión inicial con aireadores 

La inversión inicial del proyecto consiste en la adquisición del sistema de 

aireadores, más el capital de trabajo por un valor de $77.500. 

Tabla 15 Inversión 

 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

  

FUENTE INVERSION PESO TASA PONDERACION

CAPITAL PROPIO 483,118.25$ 80% 6% 4%

PRESTAMO 120,779.56$ 20% 10% 2%

TMAR- Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento 6.4%

Proyecto 5 años

Capital de Trabajo

Caja bancos 15,000$             

Total de capital trabajo 15,000$             

Capital de Operaciones Vida Útil Depreciación Amortización Área

Aireadores 62,500$             10 6,250$          Producción
Total 6,250$          -$              

Total Operaciones 62,500$             

Total de Inversión 77,500$             

LOMESA S.A INVERSIONES 2
Periodo 2020 - 2024
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Financiamiento 

El financiamiento para el nuevo proyecto está conformado por una 

inversión con tasa de 11.83% otorgada por el Banco Nacional de Fomento, a 

un plazo de 15 meses; para ello, se deben realizar pagos de 6.113 dólares 

durante este periodo. 

Tabla 16 Financiamiento 

 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

 

Flujo de caja 

De acuerdo al flujo de caja presentado en la siguiente tabla, la empresa 

contaría con liquidez durante todos los años de operaciones que trabajen con 

el sistema de aireadores.  

Periodos Interés Comisión Amortización Dividendo Saldo Capital
1 3,209$          814$                2,091$          6,113$             52,159$           
2 3,085$          782$                2,246$          6,113$             49,913$           
3 2,952$          749$                2,412$          6,113$             47,501$           
4 2,810$          713$                2,591$          6,113$             44,910$           
5 2,656$          674$                2,783$          6,113$             42,126$           
6 2,492$          632$                2,990$          6,113$             39,137$           
7 2,315$          587$                3,211$          6,113$             35,925$           
8 2,125$          539$                3,450$          6,113$             32,476$           
9 1,921$          487$                3,705$          6,113$             28,770$           

10 1,702$          432$                3,980$          6,113$             24,790$           
11 1,466$          372$                4,275$          6,113$             20,515$           
12 1,213$          308$                4,592$          6,113$             15,923$           
13 942$             239$                4,933$          6,113$             10,990$           
14 650$             165$                5,299$          6,113$             5,691$             
15 337$             85$                  5,691$          6,113$             -0$                   

TOTAL 29,875$        7,576$             54,250$        91,701$           
37,451$                                   
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Tabla 17 Flujo de caja 

 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

 

Estado de pérdidas y ganancias 

En todos los años de funcionamiento del proyecto, la tasa de 

contribución sería superior al 100%. Además, desde el año 1 se obtiene 

utilidad en el negocio; misma que va aumentando hasta el quinto año 

proyectado, de $42.117 a $163.168 respectivamente. 

Proyecto 5 años

0 1 2 3 4 5

0
54,250$           

458,054$         470,720$         483,495$         496,370$         509,336$         
54,250$           458,054$         470,720$         483,495$         496,370$         509,336$         

15,000$           
62,500$           

-$                 -$                 -$                 -$                 -$                 
18,340$           18,340$           18,340$           18,340$           18,340$           

286,440$         306,634$         322,757$         338,925$         355,057$         
-$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

2,284$             2,619$             2,765$             2,913$             3,061$             
27,456$           28,486$           29,483$           30,441$           31,354$           
3,061$             3,176$             3,287$             3,394$             3,496$             
2,097$             2,374$             2,457$             2,537$             2,613$             

416$                2,590$             2,680$             2,767$             2,850$             
1,144$             1,187$             1,228$             1,268$             1,306$             

-$                 2,373$             2,456$             2,536$             2,612$             
1,200$             1,295$             1,340$             1,384$             1,425$             

600$                647$                670$                692$                713$                
-$                 -$                 -$                 -$                 -$                 

4,368$             4,532$             4,690$             4,843$             4,988$             
27,690$           28,728$           29,734$           30,700$           31,621$           

-$                 9,412$             6,462$             5,483$             4,638$             
-$                 9,910$             7,918$             7,318$             6,813$             

77,500$           375,097$         422,303$         436,269$         453,540$         470,888$         

-23,250$         82,957$           48,417$           47,226$           42,831$           38,448$           

-23,250$         59,707$           108,124$         155,350$         198,181$         236,629$         

Caja-Bancos

Periodo 2020 - 2024

Préstamo a Mediano Plazo

Total de Ingresos

Egresos

LOMESA S.A Flujo de Caja

Ventas

Periodos
Ingresos

Préstamo a Corto Plazo

Energía
Télefono e Internet

Fondo de Reserva 8,33%
Vacaciones

Maquinarias

Aporte Patronal 11,15%

Dividendo Préstamo a Corto Plazo

Iva Neto
Retenciones Cobradas

Dividendo Préstamo a Largo Plazo

Sueldos

Décimo Tercer Sueldo XIII
Décimo Cuarto Sueldo XIV

Costo de Producción

Publicidad
Arrendamientos
Mantenimiento

Flujo de caja anual

Flujo de caja acumulada

Utilidades a trabajadores

Total de Egresos

Impuesto a la renta



70 
 

Tabla 18 Estado de pérdidas y ganancias 

 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

Proyecto 5 años

1 2 3 4 5

Ventas 462,681$      475,474$    488,379$    501,384$      514,480$      
Costos de producción 288,932$      309,265$    325,535$    341,850$      358,130$      

Margen de contribución 173,749$      166,210$    162,844$    159,535$      156,350$      
% Margen de contribución 60.14% 53.74% 50.02% 46.67% 43.66%

Gastos
Gasto de Ventas

Publicidad -$             -$            -$            -$              -$              
Gastos de Administración

Sueldos 27,456$        28,486$      29,483$      30,441$        31,354$        
Décimo Tercer Sueldo XIII 2,097$          2,374$        2,457$        2,537$          2,613$          
Décimo Cuarto Sueldo XIV 416$             2,590$        2,680$        2,767$          2,850$          
Vacaciones 1,144$          1,187$        1,228$        1,268$          1,306$          
Fondo de Reserva 8,33% -$             2,373$        2,456$        2,536$          2,612$          
Aporte Patronal 11,15% 3,061$          3,176$        3,287$        3,394$          3,496$          
Energía 1,200$          1,295$        1,340$        1,384$          1,425$          
Télefono e Internet 600$             647$           670$           692$             713$             
Arrendamientos 4,368$          4,532$        4,690$        4,843$          4,988$          
Mantenimiento 27,690$        28,728$      29,734$      30,700$        31,621$        

105,717$      90,822$      84,818$      78,973$        73,372$        
Depreciaciones 28,060$        28,060$      28,060$      28,060$        28,060$        
Amortizaciones -$             -$            -$            -$              -$              

Utilidad Antes de Interesés e Impuestos 77,657$        62,762$      56,758$      50,913$        45,312$        
Gastos de Interesés

Interesés corto plazo -$             -$            -$            -$              -$              
Interesés mediano plazo 9,246$          7,958$        6,361$        4,382$          1,929$          
Comisiones 2,345$          2,018$        1,613$        1,111$          489$             

Utilidad Antes de Impuestos 66,065$        52,786$      48,784$      45,420$        42,894$        
Utilidades a Trabajadores 15% 9,910$          7,918$        7,318$        6,813$          6,434$          
Impuesto a la Renta 25% 14,039$        11,217$      10,367$      9,652$          9,115$          

Utilidad Neta Anual 42,117$        33,651$      31,100$      28,955$        27,345$        

Utilidad Neta Acumulada 42,117$        75,768$      106,868$    135,823$      163,168$      

Utilidad Antes de Interesés, Impuestos, 
Depreciación y Amortiazación

LOMESA S.A. Pérdidas y Ganancias
Periodo 2020 - 2024

PERIODOS
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Balance General 

Tabla 19 Balance General 

 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

Proyecto 5 años

0 1 2 3 4 5
Activos
Activos Corrientes
Caja bancos 15,000$        97,957$           146,374$         193,600$         236,431$            274,879$            
Iva pagado -$              -$                 -$                 -$                 -$                   -$                   
Retenciones Pagadas -$              4,627$             4,755$             4,884$             5,014$                5,145$                

Total Activos Corrientes 15,000$        102,584$         151,129$         198,484$         241,445$            280,024$            

Activos No Corrientes
Activos Fijos
Aireadores 62,500$        62,500$           62,500$           62,500$           62,500$              62,500$              

Depreciacion Acumulada -$              -28,060$          -56,120$          -84,180$          -112,240$          -140,300$          
Activos Diferidos

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Amortizacion Acumulada -$              -$                 -$                 -$                 -$                   -$                   

Total Activos No Corrientes 62,500.00$   34,439.95$      6,379.90$        -21,680.15$     -49,740.20$       -77,800.25$       

Total de Activos 77,500$        137,024$         157,509$         176,804$         191,705$            202,223$            

Pasivos
Pasivos Corrientes
Préstamo Corto Plazo 0 -$                 -$                 -$                 -$                   -$                   
Iva Cobrado -$                 -$                 -$                 -$                   -$                   
Retenciones Cobradas 208$                219$                231$                244$                   256$                   
Utilidades a Trabajadores 9,910$             7,918$             7,318$             6,813$                6,434$                
Impuesto a la Renta 14,039$           11,217$           10,367$           9,652$                9,115$                

Total Pasivos Corrientes -$              24,156$           19,354$           17,916$           16,709$              15,805$              

Pasivos No Corrientes
Préstamo Largo Plazo 54,250$        47,501$           39,137$           28,770$           15,923$              -0$                     

Total Pasivos No Corrientes 54,250$        47,501$           39,137$           28,770$           15,923$              -0$                     

Total de Pasivos 54,250$        71,657$           58,491$           46,686$           32,631$              15,805$              

Patrimonio

Capital 23,250$        23,250$           23,250$           23,250$           23,250$              23,250$              
Pérdidas y Ganancias -$              42,117$           75,768$           106,868$         135,823$            163,168$            

Total Patrimonio 23,250$        65,367$           99,018$           130,118$         159,073$            186,418$            

Total Pasivo + Patrimonio 77,500$        137,024$         157,509$         176,804$         191,705$            202,223$            

Prueba (A-(P+P)) -$              0$                    0$                    0$                    0$                       0$                       

LOMESA S.A. Balance General
Periodo 2020 - 2024

PERIODOS
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Punto de Equilibrio 

El punto de equilibrio del proyecto, es decir cuando no se obtienen ni 

pérdidas ni ganancias, se da en la producción de 256.079 libras de camarón. 

Tabla 20 Punto de equilibrio 

 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

 

Figura 23 Punto de equilibrio 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

 

UNIDADES VENTAS GASTOS COSTO
0 -$              96,164.73$   96,164.73$   

15000 14,288.40$   96,164.73$   105,087.44$ 
30000 28,576.80$   96,164.73$   114,010.15$ 
35000 33,339.60$   96,164.73$   116,984.39$ 
40000 38,102.40$   96,164.73$   119,958.63$ 

268833 256,079.10$ 96,164.73$   256,079.10$ 
50000 47,628.00$   96,164.73$   125,907.11$ 
60000 57,153.60$   96,164.73$   131,855.58$ 
70000 66,679.20$   96,164.73$   137,804.06$ 
80000 76,204.80$   96,164.73$   143,752.53$ 
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Periodo de recuperación 

El periodo de recuperación de la inversión ocurre en 11 meses y 306 

días después de haber comenzado el proyecto. 

Tabla 21 Periodo de recuperación 

 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

 

Costo de oportunidad 

Por cada dólar de que la empresa invierte en el proyecto, se recupera 

2.53 centavos como utilidad. 

Tabla 22 Costo de oportunidad 

 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

 

Costo promedio ponderado de capital 

La tasa de retorno que desearían recibir los accionistas de la empresa, 

es de 19.28% considerando que la tasa para el préstamo será de 11,83%. 

0 1 2 3 4 5
-77,500$          82,957$           48,417$           47,226$           42,831$           38,448$           

93.42%

11.21 11 MESES
1021.06%

306.32 306 DIAS

PAYBACK
AÑOS

F/C

196,033.03$    
77,500.00$      

COSTO DE OPORTUNIDAD

Total Flujos de caja actualizados
Capital 

2.53$               
Por un dólar de capital invertido, retorna $2,53 ctvs 

de utilidad
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Tabla 23 WACC 

 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

 

Valor actual neto y TIR 

Los socios esperaban una tasa de retorno de 19.28%, sin embargo, el 

proyecto otorgaría una rentabilidad de 76.89%; es decir alrededor de un 60% 

superior.  

 

 

 

Análisis de sensibilidad 

En la tabla que se muestra a continuación se puede observar que las 

ganancias son sensibles cuando se realizan variaciones en los gastos 

variables o en las ventas. Inclusive, se puede observar que al disminuir las 

ventas y gastos variables en 10%, entonces las ganancias del proyecto se 

11.83%
36.25%

20.00%

d (Proporción de Financiamiento 
Vía Capital)

30.00%

re (Rentabilidad del Accionista)

19.28%

rd (Tasa de Préstamo)
t (Tasa Impositiva Real

d (Proporción de Financiamiento 
Vía deuda) 

70.00%

WACC - COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL

Tasa de Corte 11.83%
74,181.66$      38,715.08$      33,768.11$      27,385.54$      21,982.65$      

118,533.03$    Total 196,033.03$    
118,533.03$    

TIR 76.89%

TIR
TASA INTERNA DE RETORNO - TIR

76.89%

VNA (EXCEL)

Flujos de caja actualizados
Valor Actual Neto
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reducen casi en 28%. Considerando que los porcentajes de variación de para 

los diferentes escenarios, han sido los siguientes: 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

 

 

 

 

Nota: Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 

 

 

  

Ventas 462,681
Gastos Fijos 68,033
Gastos Variables 288,932
Ganancia $ 105,716.79 $ 416,413.04 $ 393,278.98 $ 467,307.97 $ 508,949.27 $ 532,083.33

$ 260,038.52 $ 88,341.85 $ 25,879.89 $ 29,419.40 $ 65,168.46 $ 124,154.41
$ 245,591.93 $ 117,937.63 $ 56,887.17 $ 60,346.70 $ 95,287.91 $ 152,940.91
$ 291,821.00 $ 106,529.95 $ 46,859.09 $ 50,240.44 $ 84,392.06 $ 140,742.23
$ 317,824.86 $ 75,216.13 $ 16,893.70 $ 20,198.64 $ 53,578.51 $ 108,655.29
$ 332,271.44 $ 29,594.65 $ 27,409.82 $ 24,179.57 $ 8,445.99 $ 62,278.16

Análisis de sensibilidad

Gastos variables

Ventas

Tabla 25 Análisis de sensibilidad 

Tabla 24 Escenarios 

             ventas        gastos variables
Escenario optimista 10% 15%
Escenario pesimista -10% -15%
Escenario moderado 1%
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Conclusiones 

Gracias a los resultados obtenidos en el capítulo anterior y en el marco 

metodológico, se emplearon estrategias para cumplir con el objetivo general 

de la investigación que consistía en analizar la implementación tecnológica de 

sistema de aireadores y su relación con el incremento en la producción de 

camarón en la empresa Lomesa S.A.; en base a los objetivos de investigación 

se ha podido concluir lo siguiente: 

Con el objetivo número uno que plantea analizar el marco teórico de 

investigación que permita analizar los conceptos y teorías en las cuales se ha 

basado el proyecto, se puede explicar: 

 El marco teórico está enfocado en analizar el síndrome 

de mortalidad temprana que ha acabado con la producción de 

millones de camarones a nivel mundial. También la acuicultura que 

es conocida como la producción de mariscos, el sistema de cultivo 

que se clasifica en extensivo, semiintensivo, intensivo, super 

intensivo e hiper intensivo. 

 Además, se explica el proceso de alimentación del 

camarón, las teorías de producción, la ventaja comparativa y se 

realiza un enfoque en el sistema extensivo de producción. 

 En este apartado también se tratan las leyes o el marco 

legal al cual estará sujeta la expansión de la producción que se 

realizará de Lomesa S.A. 

 Por último, se analizan documentos similares publicados 

ya sea en revistas o páginas web acerca de los sistemas de 

aireadores en las camaroneras. 

En cuanto al objetivo número dos donde se plantea analizar los 

resultados obtenidos y revisar la situación actual de la empresa Lomesa S.A., 

se han obtenido los siguientes resultados: 
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 Ecuador se encuentra entre los principales productores de 

camarón a nivel mundial, exportando a países asiáticos y 

norteamericanos. 

 Actualmente, en Ecuador existen 57 productores de camarón y 

larvas de camarón, siendo en su mayoría medianas y pequeñas 

empresas. Los cuales se considerarían competencia directa de la 

empresa, ya que Lomesa S.A. también es considerada una Pymes. 

 La empresa se encarga de ofrecer camarón tanto a 

exportadores de camarón, los cuales pueden ser pequeñas empresas 

o a grandes compañías. Los clientes de Lomesa S.A son pequeñas o 

grandes empresas empacadoras que compran el camarón y lo 

empacan para su reventa. 

En el tercer objetivo que consiste en presentar una propuesta que 

aporte con la rentabilidad de la camaronera, se concluyó: 

 Con la propuesta de implementar un sistema de 

aireadores en el proceso de producción, se consideró adquirir un 

sistema de aireación por paletas que consiste en un motor acoplado 

a un reductor con un eje y una cantidad 16 de paletas semi-

sumergidas en la superficie del agua. 

Por último, el objetivo número cuatro del proyecto se enfoca en evaluar 

la factibilidad financiera del proyecto, de la cual se obtuvo: 

 En el sistema de aireadores se da un incremento en los 

ingresos en un 14%, así como también un aumento en los costos y 

gastos de la empresa en 11%.  

 Además, con este nuevo sistema la utilidad durante el 

primer año sería de $42.117. Es decir, que la implementación del 

sistema de aireadores es factible financieramente para Lomesa S.A. 
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Recomendaciones 

Una vez analizadas las variables que forman parte del problema de 

investigación y gracias a los conocimientos adquiridos durante todo el proceso 

de investigación, se pueden proponer las siguientes recomendaciones: 

 Realizar una planificación estratégica metódica que 

permita implementar el sistema de aireadores de la forma más 

eficaz posible. 

 Llevar a cabo revisiones periódicas sobre el 

funcionamiento del sistema de aireadores, para evitar fallas en la 

producción e inclusive riesgos para los trabajadores. 

 Cuando se implementen los aireadores es necesario 

considerar que estén bien ajustados a la boya que los ayuda a flotar, 

que todos mantengan una distancia aproximada de 25 a 30 metros 

y la distancia hacia la orilla dese ser de 5 a 7 metros 

aproximadamente. 

 Realizar un presupuesto anual donde se incluya el 

mantenimiento de los aireadores y capacitaciones constantes a los 

trabajadores, para que empleen los sistemas de forma correcta. 
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Anexos 

Anexo # 1: Certificado de avalúo 

 

Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 
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Anexo # 2: Pago por ocupación de zona 

 

 

Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 



97 
 

Anexo # 3: RUC 

 

Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 
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Anexo # 4: Certificado de intersección con el sistema nacional de áreas 

protegidas 

 

 
Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 
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Anexo # 5: Informe de linderación 

 

 
Elaborado por Andrade & Ostaiza (2020). 
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