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RESUMEN 

Desde sus inicios la acuicultura ha estado en constante desarrollo y crecimiento. La actividad 

camaronera se ha convertido en una de las actividades más rentables a nivel global, generando 

grandes fuentes de trabajo, siendo el camarón ecuatoriano muy apetecido a nivel mundial. En 

Ecuador existen aproximadamente 210.000 ha dedicadas a la producción del camarón. Su cultivo 

ha sido afectado por diversos brotes patógenos, siendo los causantes de enfermedades y grandes 

pérdidas económicas en el sector camaronero. Estos brotes son causados principalmente por virus 

y bacterias, afectan al camarón en sus diferentes estadios, siendo las larvas las más vulnerables. 

Las principales enfermedades de origen vírico y bacteriano que afectan a los estadios larvales son: 

Baculovirosis tetraédrica, Síndrome de la deformidad y del enanismo, Bacterias Luminiscentes, 

Síndrome de Zoea II y la Enfermedad bacteriana filamentosa.  Los virus han sido introducidos a 

diferentes países por medio del transporte de los camarones vivos, mientras que las bacterias 

oportunistas se encuentran en el agua conviviendo con los camarones, esperando condiciones 

adecuadas para poder infectar al crustáceo.   

 

Palabras claves: Litopenaeus vannamei, estadios larvales, virus, bacterias. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Since its inception aquaculture has been in constant development and growth. Shrimp farming has 

become one of the most profitable activities globally, generating large sources of employment, 

with Ecuadorian shrimp highly desired worldwide. In Ecuador there are approximately 210,000 

ha dedicated to shrimp production. Its cultivation has been affected by various pathogenic 

outbreaks, being the cause of diseases and great economic losses in the shrimp sector. These 

outbreaks are mainly caused by viruses and bacteria, they affect the shrimp in its different stages, 

with the larvae being the most vulnerable. The main viral and bacterial diseases that affect the 

larval stages are: Tetrahedral Baculovirosis, Deformity and Dwarfism Syndrome, Luminescent 

Bacteria, Zoea II Syndrome and Filamentous Bacterial Disease. Viruses have been introduced to 

different countries through the transport of live shrimp, while opportunistic bacteria are found in 

the water living with the shrimp, waiting for suitable conditions to infect the crustacean. 

 

Keywords: Litopenaeus vannamei, larval stages, viruses, bacteria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La acuicultura juega un papel importante a nivel nacional e internacional, es la encargada 

de generar diversidad de empleos y variedad de alimentos. Se ha convertido en un motor 

económico muy importante que ha mejorado la economía de los países que se dedican a esta 

actividad.  

El inicio de la acuicultura ecuatoriana empezó en 1968, en la región costa, principalmente 

en la Provincia de El Oro, siendo esta zona adecuada para el crecimiento de la acuicultura, por la 

cantidad de postlarvas que se encontraba en ella, principalmente las del L. vannamei (Urresta, 

2017). Esta especie se adapta mejor a los diferentes cambios ambientales y con ella se logran 

mejores rendimientos, se convirtió en la especie más cultivada a nivel mundial (Thitamadee et al., 

2016). 

En sus inicios la larvicultura del L. vannamei se realizaba de manera artesanal, las 

postlarvas eran recolectadas por los “larveros” directamente del mar. Con la llegada del fenómeno 

del niño incrementó el número de postlarvas silvestres, por este motivo muchos laboratorios 

cerraron, después de este evento Ecuador presentó escasez de postlarvas silvestres. 

En los últimos años esta actividad ha crecido, ya que es muy versátil y se ha diversificado.  

Como resultado de su crecimiento, a nivel global han surgido varias enfermedades, provocando 

grandes pérdidas económicas. Factores como la densidad de siembra, mala calidad de agua, 

alimentación, pueden ser los causantes de brotes patológicos, provocando enfermedades en los 

primeros estadios del camarón, siendo los virus y las bacterias los principales responsables (Varela, 

Peña, & Aranguren, 2017).  



En base a lo mencionado, el objetivo de este trabajo, es dar a conocer las principales 

enfermedades de origen vírico y bacteriano que afectan los estadios primarios del camarón blanco 

(L. vannamei). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. DESARROLLO 

2.1.Antecedentes de la acuicultura ecuatoriana 

     La actividad camaronera tuvo origen en la costa ecuatoriana, cuando en la década de los 

60 unos empresarios que se dedicaban a la actividad agrícola, observaron camarones en estanques 

que se encontraban cerca de estuarios ubicados en el cantón Santa Rosa (Peña, 2017). En sus 

inicios las larvas fueron recolectadas en el mar por pescadores artesanales, con la evolución de la 

acuicultura se crearon laboratorios de producción de larvas. 

     En la década de los 70 fue cuando se observó un mayor crecimiento de la actividad 

camaronera a nivel nacional, debido a la abundancia de salitrales y de postlarvas en las provincias 

de El Oro y Guayas. Con la llegada del fenómeno del niño en 1983 se obtuvo un mayor crecimiento 

de producción de camarón, como resultado de la abundancia de larva silvestre y en el año 1987 

Ecuador se convirtió en el primer exportador de crustáceos, sin embargo, en la década de los 90 

esta actividad fue afectada por enfermedades como el síndrome de Taura y la mancha blanca 

(Urresta, 2017). Hoy en día el cultivo de camarón es el segundo rubro no petrolera más grande del 

país. 

 

2.2.Importancia de la actividad camaronera  

Durante más de 50 años esta actividad ha sido una de las más importantes a nivel nacional, 

el camarón ecuatoriano tiene gran aceptación en los mercados internacionales. Su calidad, frescura, 

tamaño y cuidado lo han posicionado en el primer lugar a nivel de exportaciones en Latinoamérica. 

Ecuador a diferencia de otros países como los asiáticos, cuenta con climas adecuados que ayudan 

a favorecer el cultivo continuo del L. vannamei, se pueden realizar de tres a cuatro corridas anuales, 

con supervivencia del 65% por ha. Hoy en día existen aproximadamente 210.000 ha dedicadas a 



la producción del camarón; de estas hectáreas Santa Elena representa el 7%, Manabí 9%, 

Esmeraldas 9%, El Oro 15% y Guayas el 60% (Gonzabay, Vite, Garzón, & Quizhpe, 2021). 

 

2.3.Características del camarón  

El L. vannamei es un artrópodo que posee exoesqueleto, apéndices articulados, cuerpo 

segmentado, branquias y dos pares de antenas.  

Es originario del Océano Pacifico, habita en fondos fangosos, aguas con profundidad de 

hasta 72 m, temperatura mayor a 20°C. Las hembras y los machos maduran cuando alcanzan una 

edad de 6 a 7 meses, con un peso de 20 g los machos y 28 g las hembras (Morán, 2017).  

El ciclo de producción del L. vannamei es cerrado y dura 18 meses aproximadamente, en 

el medio natural son abundantes las hembras inactivas durante el mes de febrero hasta agosto. En 

octubre es cuando empieza el desarrollo de los ovarios del camarón, en febrero incrementa y 

después se produce un declive hasta el mes de mayo (Carvajal & Bolaños, 2013).  

Para que se produzca la reproducción, el macho deposita su esperma en la hembra y 

empieza a fertilizar los huevos. El apareamiento ocurre cuando la hembra ya pasó por el periodo 

de muda, teniendo un exoesqueleto blando y el macho un exoesqueleto duro. El desove se produce 

en temporadas cálidas, con un número de huevos que fluctúa de 200.000 a 500.000 (Valle, 2020). 

Durante su desarrollo el camarón pasa por los siguientes estadios: nauplio, Zoea, mysis y 

postlarva. Antes de llegar a postlarva el camarón es plantónico y se dirige hacia las bahías, esteros 

y marismas donde se convertirá en postlarva, cuando alcanza el estado adulto, el camarón 

empiezan a moverse hacia el mar, iniciando nuevamente el ciclo (Carvajal & Bolaños, 2013).  

 

2.4.Estadios larvales del camarón  



2.4.1. Nauplio 

El nauplio se alimenta de sus reservas vitelinas, tiene 5 subestadios (nauplio 1,2,3,4,5) y 5 

mudas cada ocho horas. Nauplio I: Después de unos minutos de haber eclosionado, empiezan a 

nadar y desecha su membrana embrionaria. Tienen un aspecto piriforme, se puede observar la 

presencia de 3 apéndices en la parte anterior que corresponden a la anténula, antena y su 

mandíbula. Esta etapa tiene una duración aproximada de 5 a 9 horas, una longitud de 0.20 mm y 

0.40 mm de largo; Nauplio II: Presenta una longitud de 0.20 mm y un tamaño de 0.45 mm, se 

pueden observar pequeñas seditas plumosas en sus apéndices, esta etapa tiene un periodo de 5 a 

13 horas; Nauplio III: Presenta dos lóbulos caudales, mide 0.20 mm de ancho y 0.50 mm de largo 

y tienen una duración de 10 a 12 horas. Nauplio IV: En los lóbulos caudales aparecen 5 espinas. 

Tienen un tamaño de 0.2 mm de ancho y 0.55 mm de largo, esta etapa tiene una duración de 10 a 

12 horas; Nauplio V: Posee segmento antenular con 8 sedas plumosas, este estadio tiene una 

duración de 16 a 20 horas y tiene un tamaño de 0.20 mm de ancho y 0.58 mm de largo (Díaz, 

2020). 

 

2.4.2. Zoea  

Cuando termina el último estadio de nauplio, se siembran en tanques de producción de los 

laboratorios, después vienen el estadio de zoea y sus subestadios (Zoea 1, 2, 3), cada uno tiene una 

duración aproximadamente de 1 día dependiendo del manejo y la calidad de la larva. Su 

alimentación está basada en fitoplancton que se encuentra presente en el agua, ya que no presenta 

una cavidad bucal bien desarrollada (Valle, 2020).  

Presenta una división del cefalotórax y el abdomen, tiene desplazamiento vertical, ojos 

compuestos, telson, los urópodos aparecen en zoea III o la tercera muda. El primer subestadio 



posee una longitud de 1.03 mm con una cabeza y abdomen bien diferenciados. El último estadio 

tiene una longitud de 2.47mm presentando un corazón compacto, urópodos y un telson separado. 

Esta etapa tiene un tiempo aproximado de 88 horas de duración (Carvajal & Bolaños, 2013).  

 

2.4.3. Mysis  

Es el último estadio larval y presenta 3 subestadios que se encuentran determinados por 

sus mudas. La primera ocurre a las 24 horas con un tamaño aproximado de 3.05 mm, presenta 

pereiópodos desarrollados, su cuerpo es más alargado, con rasgos más definidos. Se observa el 

telson más ancho y las antenas exhiben sus exopoditos. En mysis II aparecen los pleópodos, un 

caparazón que tiene espinas hepáticas y el telson se presenta con forma casi rectangular. Este 

subestadio tiene un tiempo aproximado de 29 horas y una longitud de 3.25 mm. La tercera muda 

o mysis III tiene una longitud de 4.17 mm, en el rostro aparece la primera espina dorsal, posee sus 

pleópodos bisegmentados. Este estadio tiene un tiempo de duración aproximado de 95 horas, 

después del último subestadio de mysis aparece el estadio de postlarva (Carvajal & Bolaños, 2013). 

 

2.4.4. Postlarva 

Se caracteriza por medir de 5.05 a 11 mm en un tiempo aproximado de 14 días, una 

postlarva es muy semejante a un camarón juvenil y adulto. El L. vannamei se caracteriza por tener 

el rostro corto y ancho, posee un máximo de 2 dientes en la parte ventral. Es una característica que 

lo diferencia de las demás especies. Los pleópodos se encuentran bien formados y con setas largas, 

siendo sus primeros órganos de natación. El rostro está formado por dos o 3 espinas, el telson tiene 

forma rectangular, los urópodos se encuentran desarrollados, el caparazón se encuentra ajustado 



al cefalotórax, los pereiópodos le permiten arrastrarse y a veces agarrarse, La mandíbula se 

encuentra bien formada (Carvajal & Bolaños, 2013). 

Cuando llegan a la etapa de postlarva se debe colocar aireación y recambio de agua 

permanente, la artemia es el alimento principal, también se alimenta con microalgas y balanceado, 

pero en cantidades pequeñas (Díaz, 2020).  

En este estadio los camarones que se encuentran en cautiverio, tienen un tamaño de 12 mm 

y empiezan a moverse hacia los esteros o franjas costeras. Generalmente la captura del L. vannamei 

se realiza en temporadas de luna nueva y luna llena, en estas temporadas se producen las mareas 

con mayores tamaños, esto permite que las postlarvas puedan ingresar a los esteros (Carvajal & 

Bolaños, 2013). 

 

2.5.Enfermedades de origen vírico 

Las enfermedades de origen vírico que afectan a los camarones han sido introducidas a 

diferentes países por medio del transporte de organismos vivos, esto ha ocasionado grandes 

pérdidas económicas al sector camaronero (Peña & Varela, 2016).  

Según Varela y Peña (2017) los agentes patógenos afectan al camarón cuando encuentran 

las condiciones adecuadas para desarrollarse y producir la infección.  

 

2.5.1. Baculovirosis tetraédrica  

Es causada por el Baculovirus penaei y provoca grandes mortalidades en estadios de larva 

y postlarva. Este virus afecta al intestino medio, ciegos y al hepatopáncreas. Se encuentra 

distribuido en Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y 

México (Varela , 2018). 



 

Figura 1. Sección longitudinal del hepatopáncreas de P. vannamei. Autor. (Reyes, 2021). 

 

Esta enfermedad causa disminución en la alimentación y el crecimiento de los camarones, 

el intestino medio presenta coloración blanquecina, cuando se realiza montajes en fresco de las 

heces de los camarones infectados, intestino y del hepatopáncreas, se puede observar cuerpos de 

oclusión con forma de pirámide, característica que tienen las infección producidas por el PB 

(Varela & Valverde, 2019).  

Los camarones presentan debilidad, nado errático, anorexia. Se considera a la Artemia 

salina como un portador pasivo de este virus. Es importante mencionar que no existe cura para las 

enfermedades de origen vírico que afectan al camarón (Leyva, Sáenz, & Guevara, 2010). 

 

2.5.1.1.Mecanismo de Transmisión. 

El método de transmisión es vía horizontal por canibalismo. Las hembras infectadas con 

PB al desovar contaminan los huevos con las heces que excretan de esa manera se transmite el 

virus a la siguiente generación (Varela , 2018). 

 

2.5.2. Síndrome de la deformidad y del enanismo 



Es causada por el virus de la necrosis hipodérmica y hematopoyética infecciosa, fue 

descubierto por primera vez en el año 1981 en Hawái en cultivos de P. stylirostris (Parajeles, Peña, 

Solorzano, & Dolz, 2021).  

Se encuentra distribuido en América, África, Asia y Oceanía. Este virus tiene forma 

icosaédrica y no presenta envoltura, tiene de 20 a 22 nm de diámetro convirtiéndolo en el virus 

más pequeño que afecta a los camarones peneidos (Yu et al., 2021). 

En los camarones afectados se observa disparidad de tallas, antenas rizadas, rostro doblado, 

trastornos abdominales, deformidad en la cutícula y ampollas. La tasa de mortalidad en L. 

vannamei a causa de esta enfermedad es baja, pero las pérdidas económicas son altas, siendo del 

50%, debido al bajo crecimiento que presentan los camarones (Silva, Nunes, Teixeira, Lima, & 

Lanza, 2014). 

 

Figura 2. Rostrums deformados a causa de IHHNV. Autor. (Morales & Cuéllar, 2014). 

 

2.5.2.1.Mecanismo de Transmisión.  

Puede darse por vía vertical de padres a hijos, vía horizontal por canibalismo o por 

contaminación del agua con heces de camarones enfermos (Macías et al., 2014).  

 

2.6.Enfermedades de origen bacteriano 



Zheng et al., (2017) mencionan que los grupos bacterianos varían según la etapa en la que 

se encuentre el camarón. Los camarones en etapa larvaria aún no tienen bien desarrollados su 

sistema inmunológico y digestivo, por lo que son más propensos a sufrir enfermedades bacterianas. 

 

2.6.1. Vibriosis Luminiscente 

El Vibrio harveyi es el agente causal de esta enfermedad, ingresa al camarón por medio del 

agua y el alimento, se caracteriza por producir luminiscencia en las larvas de camarones enfermos 

(Tenecota , Mite, & Alcívar, 2018). Esta enfermedad comienza a manifestarse en etapa de mysis 

(Vega, 2019). 

Se las puede encontrar en los apéndices, región oral del camarón, conforme la enfermedad 

va avanzando, pueden penetrar el tracto digestivo y colonizar el intestino medio (Gomez, Roque, 

& Soto, 2015).  

Los camarones enfermos presentan los siguientes síntomas:  

 Septicemia 

 Cromatóforos expandidos 

 Músculo opaco 

 Necrosis 

 Pérdidas de setas en los apéndices  

 

2.6.1.1.Mecanismo de Transmisión. 

El V. harveyi forma parte de la flora de aguas lagunares y costeras (Andino & Romero, 

2014). Su método de transmisión es horizontal, por canibalismo y por agua contaminada.  

2.6.2. Síndrome de Zoea II 



Según (Canales & Martínez , 2010) esta enfermedad fue reportada por primera vez en el 

año 1993 en Estados Unidos, México y Ecuador, mencionan que el V. harveyi es el agente que la 

causa, mientras que otros autores afirman que son las bacterias intracelulares.  

Esta enfermedad se caracteriza por afectar a los camarones en etapa de Zoea – 2, aparece 

entre las 36 a 48 horas después, cuando el camarón comienza la etapa de zoea, provocando 

mortalidad. Las características que presentan los camarones enfermos son nado errático, letargia, 

permanecen en el fondo, los órganos afectados son el hepatopáncreas y el intestino. También se 

puede observar intestino deteriorado, lo que causa desnutrición y bajos índices de alimentación, 

ocurren alteraciones en la metamorfosis del camarón, posteriormente se observan mortalidades 

(Sathish, Vidya, Kumar, Alavandi, & Vijayan, 2017).  

 

2.6.2.1.Mecanismo de Transmisión.  

Es horizontal, por canibalismo o agua contaminada con heces de camarones enfermos 

(Reyes, 2021). 

 

2.6.3. Enfermedad bacteriana filamentosa 

Esta enfermedad es causada principalmente por la bacteria Leucothrix mucor, la cual está 

constituida por filamentos no ramificados, se adhiere al exoesqueleto del camarón en cualquier 

etapa de desarrollo, son cosmopolitas y pueden diseminarse en aguas ricas en nutrientes y de mala 

calidad (Reyes, 2021). Se caracteriza por provocar melanización en los apéndices, setas, superficie 

corporal y principalmente en las branquias de las larvas afectadas. Produce alteraciones en la muda 

y los camarones pueden morir por hipoxia (Chandrakala & Priya, 2017).  



 

Figura 3. Muestra en fresco de las branquias de camarón P. vannamei. Autor. (Reyes, 2021). 

 

2.6.3.1.Mecanismo de Transmisión. 

Su transmisión es horizontal, ya que habitan en las aguas de cultivo de camarón, los 

camarones sanos se infectan al estar en contacto con camarones enfermos (Reyes, 2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CONCLUSIÓN 

Desde sus inicios el cultivo de L. vannamei ha presentado problemas por brotes patógenos 

responsables de ser los causantes de enfermedades en larvicultura y engorde del camarón, 

volviendo un factor limitante para el crecimiento y desarrollo de este crustáceo.  

Las principales enfermedades de origen viral y bacteriano que afectan a la Larvicultura del 

L. vannamei en Ecuador son Baculovirosis tetraédrica, el Síndrome de la deformidad y del 

enanismo, Bacterias Luminiscentes, Síndrome de Zoea II y Enfermedad bacteriana filamentosa, 

las cuales se caracterizan por afectar los órganos del camarón, algunas causan grandes 

mortalidades, mientras que otras como el síndrome de la deformidad y del enanismo altera el 

crecimiento del organismo, presentando disparidad de tallas, esto ocasiona grandes pérdidas 

económicas al devaluarse el producto.  
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