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RESUMEN
La p roducción  aculeola del C aribe representa m enos del 1 po r ciento de la p roducción 
aculeola m undial, y  Ios esfuerzos del cultivo han sido prim ariam ente para especies 
exóticas, tai com o la tilapia y  el camarón. Sin em bargo, de acuerdo con datos biológicos 
y  económ icos, existen oportunidades para el desarrollo de éste sector, principalm ente 
enfocado en las especies nativas presentes en el Caribe. Existe inform ación disponible 
en la literatura de crecim iento, reproducción  y  cultivos de varias especies, sum inistrando 
una base para program a de cultivos. Adem ás, existe un  gran potencial en Ios m ercados 
locales, teniendo en cuenta que la dem anda para el pescado fresco habitualm ente 
excede el abastecim iento en m uchas de estas economías que son estimuladas p o r las 
industrias del turism o. A  pesar de la ayuda provista po r un  núm ero de organizaciones 
e instituciones internacionales, ha habido poca o nuia continuidad en Ios proyectos 
acuícolas. Tai vez parte del problem a es la falta de planes nacionales de acción para el 
desarrollo y  m antenim iento de la acuicultura. Igualm ente, Ios recursos disponibles son 
lim itados en esta región, conjuntam ente la cooperación entre gobiernos es m ínim a o 
no existente, im pidiendo el desarrollo de un  program a a largo plazo. Para las especies 
de bivalvos, una de las restricciones es el lim itado abastecim iento de semillas. P or lo 
tanto , se p ropone un  m étodo alterno que com prende el desarrollo de un  C riadero 
Regional para la producción  de especies nativas. La prim era etapa de esta p ropuesta es 
una evaluación inicial del potencial interés y  com prom iso de Ios gobiernos del Caribe 
para este tipo  de planta, con la ayuda de la organización internacional, principalm ente 
la O rganización de las N aciones U nidas para la A gricultura y  la A lim entación (FAO), 
com o facilitador y  asesor.

ABSTRACT
C aribbean aquaculture p roduction  accounts for less than  1 percent of the w o rld ’s 
aquaculture. C ulture efforts are directed m ainly tow ards non-native species, such as 
tilapia and shrim p. H ow ever, based on biological and econom ical factors, there are 
opportun ities to  develop this sector, particularly  by  focusing on C aribbean native
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species. There is in form ation  available in  the literature on  grow th, rep roduction  and / 
o r culture of several native species, providing the basis fo r a culture program m e. In  
addition, the potential fo r a local m arket is present given that the dem and fo r fresh 
seafood often  exceeds the supply  in  m any of these tourism -driven  islands. D espite 
the help of a num ber of in ternational organizations and institu tions, there has been 
little or no  con tinu ity  in  aquaculture projects. This m ay be due in  part to  the lack of 
national o r action p lan  for aquaculture in  several of these islands. F urtherm ore, the 
lim ited resources available in  this region, coupled w ith  m inim al cooperation  am ong the 
various governm ents inh ib it the developm ent of a long-term  program m e. F or bivalve 
species, one of the m ost constraining factors is the lim ited seed supply. Flence, an 
alternative approach is p roposed  involving the developm ent of a Regional F latchery for 
the p roduction  of native species. The first step required  is an initial assessment of the 
potential in terest and com m itm ent of C aribbean governm ents for such a facility, w ith  the 
help of an in ternational organization, nam ely the Food  and A griculture O rganization , 
of the U nited  N ations (FA O ), as a facilitator.

INTRODUCCIÓN
La reg ión  del C aribe  abarca tres cadenas principales de islas, ex tend iendo  de la extrem idad  
del este de la pen ínsu la  de Y ucatán en M éxico y  la F lo rida  del sudeste en Ios E stados 
U n id o s  de A m érica  a la costa venezolana de Suram érica (F igura 1). La reg ión  tiene un  
área aprox im ada de 235 700 k ilóm etros cuadrados de tie rra  firm e y  la p ob lac ión  to ta l 
se ap rox im a a 34 m illones. H a y  23 países, de Ios cuales 13 son  independien tes y  10 son 
m iem bros de la com un idad  del C aribe  y  del m ercado com ún  (C A R 1C O M ), fo rm ados 
en 1973. Todas las o tras islas de la reg ión  son  te rrito rio s  de u ltram ar o departam entos 
de Ios E stados U n idos, C o m u n id ad  E conóm ica  E u ro p ea  (C E E ), del R eino U n id o , y  
de V enezuela que sostiene 70 de las islas de las A ntillas M enores. Se debe d istingu ir 
en tre  la reg ión  del C aribe  y  la reg ión  del C aribe  G ran d e  (W C R ). E sta  ú ltim a abarca 
10 países de la zo n a  central y  suram ericana que confinan  el m ar del C aribe , en tre  Ios
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cuales están V enezuela, C o lom bia , C o sta  Rica, Panam á, M éxico y  Belice. B erm udas, 
aunque se encuen tra  geográficam ente aislada, encon trándose  aprox im adam ente  1 500 
k ilóm etros al n o rte  de la cadena de Baham as (situada en 32° N  y  64° S), es considerada 
p arte  de la reg ión  del C aribe  G rande. D ada la sem ejanza a las islas del C aribe  en 
sus consideraciones am bientales y  económ icas p ara  el desarro llo  de la acuicultura, 
B erm udas se agrupa con  el C aribe  en este docum en to .

C o n  excepción de partes de la cadena de Baham as y  de B erm udas, todas las islas del 
C aribe  están den tro  de la zona  trop ica l, con las tem pera tu ras m arinas relativam ente 
constan tes a lo largo de to d o  el año. B erm udas y  p arte  de las Baham as están  en la 
zona  sub trop ica l, con  grandes fluctuaciones anuales en las condiciones am bientales, 
p rinc ipalm en te  la tem p era tu ra  m arina y  p ro d u cc ió n  p rim aria . H ay  u n a  abundancia  
de costa lito ral con  bahías pro teg idas, aguas salobres, estuarios, pan tan o s de m angle, 
y  o tro s  hum edales. Existe un  núm ero  de especies com estibles o com ercialm ente 
valiosas com o Ios crustáceos, m oluscos, pescados, algas m arinas, etc. Los huracanes 
que se fo rm an  en el A tlán tico  pueden  causar un  gran  daño  a la in fraestruc tu ra  y  a las 
econom ías locales. E l tu rism o  es el p rinc ipal fac to r económ ico  de la región, recib iendo  
tu ristas p roven ien tes p rinc ipalm en te  de N o rteam érica  y  E uropa. A unque, hay  algunas 
islas que ob tienen  u n a  gran p arte  de sus ingresos de las actividades bancarias y  de 
negocios in ternacionales.

La p ro d u cc ió n  de la acu icu ltu ra  en el C aribe  consiste en m enos del 1 p o r  ciento de la 
acu icu ltu ra  m undial (S O F IA , 2006). Los esfuerzos del cultivo  se d irigen principalm en te  
hacia las especies exóticas de pescados, com o la tilapia (O reochrom is  sp.), p ro d u c id a  
principalm en te  en C u b a  y  Jam aica. A  excepción de Jam aica, la acu icu ltu ra  en el 
C aribe  es ejercida típ icam ente p o r  Ios pescadores de p equeña  escala y  o rien tada  hacia 
m ercados nacionales. La m ayoría  de Ios gob iernos de las islas tienen  com o objetivo 
la autosuficiencia en la p ro d u cc ió n  de Ios pescados, p o n ien d o  lim itaciones en la 
im portac ión  y  en la exportac ión  (Ferlin  y  N o rieg a -C u rtis , 1989). E n  el C aribe  G rande, 
el cam arón  (Penaeus vannam ei)  es u n  p ro d u c to  im p o rtan te , conv irtiéndose  en una  
exportac ión  m u y  valiosa (H ern an d ez-R o d rig u ez  et al., 2001).

H a  hab ido  varias o rganizaciones e instituciones, com o F A O , C ID A  (C anadian  
In te rn a tio n a l D ev e lo p m en t A gency), U N E P  (U n ite d  N a tio n s  E n v iro n m e n t 
P rogram m e), que han asistido y  co n trib u id o  hacia la p ro m o c ió n  y  el desarro llo  de 
la in d ustria  de la acu icu ltu ra  en el C aribe , de te rm inando  la viabilidad del cultivo  de 
especies exóticas y  nativas E n tre  las principales están  la tilapia, el cam arón  y  la ostra  del 
m angle (Crassostrea rhizophorae) en C u b a  y  Jam aica (W ade et al., 1981; A iken  et al., 
2002; H elm , 1991); algas (Gracilaria  sp.) en B arbados, D om in ica, G renada; y  el d o rado  
('C oryphaena hippurus), en B arbados (Lovatelli et a l ,  2002). D esafo rtunadam en te , p o r  
diversas razones, la m ayoría  de estos p ro y ec to s  han  dem ostrado  poca  co n tinu idad  en 
su fase de im plem entación.

El pescado constituye  un  elem ento tradicional en la d ieta de la m ayoría  de la gente 
del C aribe y  no es substitu ido  fácilm ente p o r  o tro s alim entos. P o r esta razón  las tilapias 
y  las carpas cultivadas en C uba, R epública D om inicana, Jam aica y  T rin idad y  Tobago 
tienen una  alta popu laridad . Los m oluscos p o r  o tra  parte , no son u n a  parte  tradicional 
de la dieta, a excepción del caracol (Strom bus gigas), y  las ostras del m angle consum idas 
p rincipalm ente  en C u b a  y  Jam aica (Ferlin  y  N o rieg a-C u rtis , 1989). N o  obstante, hay  
varios factores que favorecen el desarro llo  de la acuicultura en la región. El aum ento  
en las fuentes de ingreso p e r capita de algunas de las islas del C aribe  y  el desarrollo  del 
com ercio tu rista  han  cam biado m uchos de Ios háb itos socio-culturales de las poblaciones 
nativas. La dem anda de p ro d u c to s  pesqueros en la región está en aum ento  debido al 
increm ento  de Ios ingresos personales, el índice dem ográfico y  el com ercio tu rista  
(altam ente asociado al consum o de m ariscos). A dem ás, la m ayoría  de Ios recursos m arinos 
com únm ente cap turados com enzaron  a dem ostrar agotam iento  en la década de Ios 80 y  
Ios costos de las faenas de pesca siguen aum entando con tinuam ente  (Ferlin y  N oriega,
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1989). P o r lo tan to , la dem anda de pescado fresco excede la p rod u cc ió n  en la m ayoría de 
estos países. M ientras que las técnicas en acuicultura están m ejorando  continuam ente , Ios 
gobiernos han  com enzado a reconocer la im portancia  de esta actividad com o alternativa 
a la p rod u cc ió n  del alim ento, y /o  a la conservación. N o  obstan te , el crecim iento de la 
acuicultura es lento en la región (SO FIA , 2006), y  han habido pocos in ten tos serios para  
el desarro llo  o adaptación de tecnologías acuícolas en las islas.

TEMAS Y BARRERAS
Las d ificultades encon tradas en p ro m o v er la acu icu ltu ra  para  Ios m ercados nacionales 
en la reg ión  se ligan en m ay o r p arte  a Ios factores institucionales, a las investigaciones 
científicas y  a la capacidad em presarial. La acu icu ltu ra  no es considerada  una  
p rio rid ad  p o r  varios gob iernos nacionales, y  apenas se m enciona en leyes nacionales 
de las industrias pesqueras (L ovatelli et a í ,  2002). E sta  carencia de la in tegración  en 
la e s tru c tu ra  y  de la po lítica  del gob ierno  da lugar a la falta de planes nacionales de 
acción p ara  la acuicultura. A dem ás, no existen fuentes específicas de in fo rm ación  de 
la com ercialización para  la reg ión  del C aribe , un  fac to r im p o rtan te  que restringe a la 
acu icu ltu ra  en la región. A  C A R IC O M  se le ha p ro p u esto  que asista en encuestas y  
estud ios del m ercado consum idor; sin em bargo, p oco  p ro g reso  se ha hecho hasta la 
fecha (Ferlin  y  N o rieg a -C u rtis , 1989). F inalm ente, existe una  carencia de ayuda técnica 
y  científica, p a rticu la rm en te  p ara  las nuevas especies con po tencial de cultivo, y  hay  
u n a  falta de expertos locales con u n a  estabilidad laboral que asegure la co n tinu idad  de 
Ios p ro y ec to s  acuícolas.

A p arte  de factores institucionales y  de investigación, en tre  las lim itaciones más serias 
p ara  la acu icu ltu ra  industria l, sem i-com ercial y  ru ra l de bivalvos está el abastecim iento  
de la semilla. La fuerte  explo tación  de m uchas de las especies nativas hace d ism inu ir 
la confianza en que la colecta na tu ra l com o fuente  de sem illa de bivalvos. Luego esta 
baja p ro d u cc ió n  de juveniles en Ios bancos naturales hace necesaria la p ro d u cc ió n  de 
sem illa en criadero.

Las barreras de la p ro d u cc ió n  con tro lad a  en criadero  se ligan a la alta inversión  de 
capital requerida  inicialm ente. La m ay o r p arte  de Ios recursos financieros requeridos 
son  para  el m ontaje  de la in fraestruc tu ra  y  p ara  la operación  d u ran te  Ios p rim eros 
años de p ro d u cc ió n  hasta  que el p ro d u c to  esté listo para  el m ercado. Los estim ativos 
dem uestran  que el 60 p o r  ciento  de Ios costos para  la operación  to ta l son a tribu idos a 
las fases de p ro d u cc ió n  de sem illa en labora to rio .

T ípicam ente, la falta de preceden tes en este tip o  de actividad, dif iculta la dem ostrac ión  
de la viabilidad com ercial, dando  lugar a una  falta de com prom iso  financiero  de am bos 
inversionistas p rivados y  gobierno .

LA TECNOLOGÍA DISPONIBLE
A  la luz de Ios factores lim itantes m encionados an te rio rm en te, u n  m éto d o  cauteloso 
fue to m ad o  en B erm udas, y  el foco fue p uesto  en el desarro llo  de u n  criadero  m odu lar 
de bajos costos en la escala experim ental. Las m etas del p ro y ec to  fu ero n  desarro llar 
técnicas del cultivo de gran  escala para  conchas peregrino  nativas, y  de esta m anera 
d em o stra r la v iabilidad de la acu icu ltu ra  sin arriesgar la pérd id a  de u n a  alta inversión 
de capital. Para a lcanzar esto, se u tiliza ro n  con tenedores de fib ra  de v id rio  p ara  el 
criadero . A u n q u e  la instalación fue diseñada p ara  las conchas de pereg rino , u n  diseño 
flexible era la m eta, perm itien d o  el cultivo p ara  u n a  gam a de la especies de bivalvos y  
gasterópodos. Su característica m odular, donde cada cultivo  se m antiene com o en tidad  
p ro p ia , p ro p o rc io n a  la hab ilidad  de am pliar capacidad de Ios tanques a través de la 
adición de secciones o de m ódulos. A dem ás, el uso  de con tenedores p erm ite  que las 
instalaciones sean po rtá tiles, si se p resen tan  circunstancias inesperadas.

E l criadero  m o d u lar desarro llado  en B erm udas se describe p o r  com pleto  en Sarkis 
y  Lovatelli (2006). F unc iona  en un  sistem a ab ierto , d o n d e  el agua m arina se bom bea,
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se filtra  y  se u tiliza  con tinuam en te  según lo requerido . H a y  u n  sistem a de co n tro l 
de tem p era tu ra  del agua m arina p ara  que Ios rep ro d u cto res  se establezcan y  para  
la crianza de larvas y  postlarvas. Los sistem as estándar y  sistem as de flu jo  ab ierto  
p erm iten  la crianza de las larvas con  u n a  capacidad to ta l de 5 000 litros. A dem ás, el 
criadero  consiste en tanques red o n d o s de 450 litros y  «racew ays» para  la crianza de 
sem illa hasta  2m m . Los gastos iniciales p ara  la instalación fu e ro n  relativam ente bajos, 
considerando  la necesidad de im p o rta r to d o  el equ ipo  y  m ateriales, fue u n  to ta l de 
$E E .U U . 76 000. C o n  el requ isito  ún ico  de acceso al agua m arina «lim pia», este m odelo  
puede ser fácilm ente adaptab le a cualqu ier región. Su funcionalidad  se ha p ro b ad o  
en varias ocasiones sobre  un  p e río d o  de cuatro  años. A u n q u e  com pacta, con u n  área 
superficial de funcionam ien to  de 300 m 2, esta instalación p ro b ó  ser eficiente, rind iendo  
aprox im adam ente 800 000 sem illas de 10 m m  d u ran te  4 meses de la tem p o rad a  de 
desove. C o n  u n a  p lan tilla  de tres em pleados expertos fue suficiente p ara  la p ro d u cc ió n  
de Ios juveniles.

CULTIVO DE ESPECIES NATIVAS
B asándose en la substancial can tidad  de in fo rm ación  científica existente sobre las 
especies de bivalvos del C aribe, el desarro llo  de la acu icu ltu ra  en la reg ión  tiene el 
po tencia l de ser diversificado, d istanciándose de las especies no nativas. Varios estudios 
se han  divulgado el crecim iento , rep ro d u cc ió n  y  m étodos de la cultivo  p ara  especies 
de bivalvos com o las ostras perlíferas Pinctada im bricata, P teria colym bus (L odeiros 
et al., 2002; U rb an , 2000), la o stra  del m angle (W ade et a l ,  1981; R ichards, 1992), Ios 
ostiones N odipecten  nodosus, A rgopecten gibbus, A rgopecten nucleus y  E uvo la  ziczac  
(R upp  et a l ,  2004; F reites et a l ,  2004; Velasco et al., 2007; Sarkis et a l ,  2006a, b), la 
p ep ito n a  A rca zeb ra  (Sarkis, 1993), y  el m ejillón  cafe Perna perna  (M arques et al., 
1998). Basado en u n  p ro g ram a  de cinco años, E. z iczac  y  A . g ibbus  fueron  encon trados 
excelentes cand idatos p ara  la acu icu ltu ra  en B erm udas (Sarkis y  Lovatelli, 2006). A u n  
cuando  las dos especies tienen  u n  alcance de d istrib u c ió n  que se extiende a la región 
del C aribe, y  a Brasil p o r  el E. ziczac., n inguno  de Ios dos ciclos de cultivo  se habían 
logrado  prev iam ente. Las técnicas usadas m undia lm en te  p ara  el cultivo  de conchas de 
p eregrino  fu ero n  adaptadas con éxito a las características am bientales de B erm udas para  
todas las etapas del cultivo. Los resu ltados y  Ios p ro to co lo s  se dan  detalladam ente en 
Sarkis y  L ovatelli (2006). El tam año  de m ercado  fue alcanzado en el p lazo  de 12 meses 
p ara  am bas especies, y  en el u ltim o  año la p ro d u cc ió n  de 1 tonelada  de conchas de 
p eregrino  fu e ro n  vendidas (frescas en la concha) a restau ran tes locales. La valorización  
del p ro d u c to  fue d em ostrada  con  dem anda con tinua  en el p recio  de $E E .U U . 1 p o r  
ostión . E l éxito de la operación  fue deb ido  en p a rte  al desarro llo  de técnicas de cultivo 
de bajo costo. E n  resum en:

1) El ráp ido  desarro llo  larval o b ten id o  con  la u tilizac ión  de altas tem pera tu ras , 
perm itió  u n  núm ero  m áxim o de ciclos de desove en u n  criadero  com pacto

2) La alta la eficiencia de sistem a de cultivo larval de flu jo  ab ierto  reduce al m ín im o 
el núm ero  de personas expertas requeridas p ara  el m an ten im ien to  larvario.

3) La m axim ización de la supervivencia de Ios juveniles trasladados al am biente 
n atu ra l se sostuvo  el éxito  de una  p equeña  p roducc ión .

4) La o p o rtu n id ad  de u n  m ercado nacional o rien tado  hacia el tu rism o  perm itió  la 
ven ta  de u n  p ro d u c to  fresco a p recio  alto.

CONCLUSIONES
El p ro g ram a de B erm udas d em ostró  la viabilidad del cultivo  de bivalvos nativos 
del C aribe , con  recursos lim itados. Las barreras que existen en el desarro llo  de la 
acu icu ltu ra  en el C aribe  no  son insuperables, especialm ente si Ios gob iernos inco rp o ran  
la acu icu ltu ra  en su p lan  nacional y  destinan  recursos. D ad o  el elevado in terés en 
acu icu ltu ra  en la región, las tecnologías d isponib les y  Ios datos científicos pueden



156 C ultivo y  manejo de moluscos bivalvos en América Latina

p ro p o rc io n a r la p la ta fo rm a para  d esarro llar la acu icu ltu ra  sostenible u sando  especies 
nativas. A dem ás, el hecho de que n inguna isla contiene to d o s  Ios requ isitos necesarios 
para  la acu icu ltu ra  de bivalvos, puede im pulsar la d iscusión  en tre  Ios países del 
C aribe  p ara  que reúnan  sus recursos en u n  p ro g ram a regional. D ada la lim itación en 
la d ispon ib ilidad  de sem illa silvestre, la p ro d u cc ió n  de sem illa en criadero  es la ún ica 
fo rm a factible p ara  desarro llar el cultivo de bivalvos. La idea de u n  cen tro  regional del 
desarro llo  de la acu icu ltu ra  se ha p ro p u esto  p rev iam ente (F A O , 1981), sin em bargo no 
ha p ro sp erad o . U n  acercam iento  enfocado puede ser una  estrategia que viabilice esta 
opción. P o r esta razón , se p ro p o n e  que se desarro lle  el concep to  de la creación de un  
criadero  regional, y  que se investiguen Ios intereses y  com prom isos de Ios gobiernos 
del C aribe  (C aribe grande).
U n  c riad e ro  reg io n a l fav o recería  el d e sa rro llo  de la acu ic u ltu ra  co m o  sigue:

1) cen tralizaría  esfuerzos y  recursos;
2) desarro llaría  a u n  equ ipo  experto  en la investigación y  el cultivo de las especies 

nativas;
3) d istrib u iría  la sem illa a Ios países m iem bros; y
4) p ro p o rc io n a ría  ayuda técnica para  el crecim iento  y  desarro llo .

Los avances en la tecnología  p ara  el tran sp o rte  de las larvas de o jo, postlarvas 
y  juveniles hacen que este concepto  sea factible (Sarkis et al., 2005; B ourne, com . 
pers.). Sin em bargo, varios parám etros necesitan ser exam inados antes de la pu esta  en 
p ráctica  de tai cen tro . El m ercado debe ser investigado, y  la dem anda p o r  el p ro d u c to  
debe existir o debe ser creada m ediante la p ro m o c ió n  y  la com ercialización. P o r esta 
razón , la selección de la especie cultivada es crucial en el desarro llo  sostenible de la 
acuicultura. E n  segundo lugar, la selección de tecnologías apropiadas en el nivel del 
cu ltivador es crítica, ya que estas o rdenan  la dem anda de sem illa, y  aseguran la venta 
del p ro d u c to  final. F inalm ente, la selección de sitio para  el criadero , y  Ios criterios de 
su adm in istrac ión  son consideraciones críticas, asegurando la com od idad  de uso y  el 
cultivo sostenible de pob laciones genéticam ente diversas. La reu n ió n  de in fo rm ación  
y  la p ro m o c ió n  de la idea rep resen tan  el p rim er paso  p ara  increm en tar la coord inación  
y  cooperación  en tre  Ios países de la reg ión  del C aribe. Los 6 meses estru c tu rad o s del 
p rogram a, apoyado  p o r  la F A O , se p ro p o n e n  com o el vehículo  p ara  la evaluación de 
u n  esfuerzo  regional p o r  Ios gob iernos del C aribe.
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