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RESUMEN  

El objetivo fue evaluar el crecimiento y supervivencia de postlarvas del camarón de río Cryphiops 

caementarius alimentadas con dietas suplementadas con páprika. Las postlarvas procedieron 

del río Lacramarca (Ancash, Perú). El cultivo fue realizado en 12 acuarios (12 L) con agua salobre 

(12‰) donde fueron sembradas postlarvas a 227 postlarvas m-2. Una dieta basal fue 

suplementada con harina de páprika (Capsicum annuum) en las proporciones de 0, 200, 250 y 

300 mg kg-1. La tasa de alimentación fue del 10% de la biomasa por día. El experimento duró 60 

días y se determinaron los parámetros de crecimiento en longitud y peso, así como la 

supervivencia. El crecimiento en longitud de las postlarvas no fue afectado (p>0,05) por las dietas 

con 200 a 300 mg kg-1 de páprika, pero fue diferente con las alimentadas sin páprika. El 

crecimiento en peso fue mayor (p<0,05) con 300 mg kg-1 de páprika a los 15 días de cultivo y, a 

los 30 días, el crecimiento fue mayor (p<0,05) con 250 y 300 mg kg-1 de páprika. La supervivencia 

fue alta (95% - 97%) en las postlarvas alimentadas con páprika y de baja (75%) alimentadas sin 

páprika. El uso de páprika en la dieta tiene efectos benéficos en el crecimiento y supervivencia 

de las postlarvas de esta especie de camarón. 
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ABSTRACT 

The aim was to evaluate the growth and survival of postlarvae of river shrimp Cryphiops 

caementarius fed with diets supplemented with paprika. Postlarvae came from the Lacramarca 

river (Ancash, Peru). Culture was carried out in 12 aquariums (12 L) with brackish water (12 ‰), 

where postlarvae (13.50 mm total length) were stocked to 227 postlarvae m-2. A basal diet was 

supplemented with paprika flour (Capsicum annuum) in the proportions of 0, 200, 250 and 300 

mg kg-1. The feeding rate was 10% of the biomass per day. Experiment lasted 60 days and growth 

parameters in length and weight were determined, as well as survival. Postlarvae growth in length 

was not affected (p>0.05) by diets with 200 to 300 mg kg-1 of paprika, but was different with those 

fed without paprika. Growth in weight was greater (p<0.05) with 300 mg kg-1 of paprika at 15 days 

of culture and, at 30 days, growth was greater (p<0.05) with 250 and 300 mg kg-1 of paprika. 

Survival was high (95% - 97%) in postlarvae fed paprika and low (75%) fed without paprika. The 

use of paprika in the diet has beneficial effects on the growth and survival of the postlarvae of this 

species of shrimp. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El camarón Cryphiops caementarius es una especie endémica de los ríos de la vertiente 

occidental de los Andes, que se distribuye desde Lambayeque en Perú hasta Valparaíso en Chile 

(Méndez, 1981; Moscoso, 2012). Esta especie tiene importancia económica y comercial en las 

zonas donde hay abundancia poblacional, como en los ríos Ocoña, Majes-Camaná, Tambo 

(Wasiw y Yépez, 2015) y Cañete (Wasiw y Yépez, 2017), cuya extracción de 997 t (PRODUCE, 

2018), ingresaron al mercado de Lima principalmente. Algunos estudios con la especie de 

camarón se refieren a aspectos bio ecológicos (Icochea et al., 1988; Escobar et al., 2017), 

reproductivos (Reyes et al., 2010; Reyes, 2014) y nutricionales (Cornejo et al., 2015; Terrones y 

Reyes, 2018; Cabrera et al., 2019), entre otros. La nutrición de los crustáceos es un tema que 

merece atención y principalmente aquellos insumos que al suplementarse en las dietas 

coadyuvan con el crecimiento y la supervivencia para permitir el cultivo comercial. 

Páprika Capsicum annuum es una planta herbácea, cuyo fruto contiene selenio, zinc y cobre que 

son cofactores de las enzimas que participan en los procesos de oxidación-reducción de los 

crustáceos (Carrillo et al., 2000). También poseen mono, di y triglicéridos, ácidos grasos libres, 

vitamina C y carotenoides como carotenos (ß-caroteno, criptoxantina, etc.) y xantofilas (luteínas, 

cis-capsantina, trans-capsantina, zeaxantinas, violaxantina) (Fernández, 2007). La capsantina y 

la capsorrubina son los principales carotenoides de C. annum que representa más del 60% del 

total de los carotenoides que dan el color rojo al fruto, siendo bastante raro porque estas 

sustancias no se encuentran en otros vegetales (Plaza y Ugaz, 1997; Kumar et al., 2011).  

Los carotenoides protegen las células de los efectos de compuestos oxidantes y peroxidantes 

(Kurshize et al., 1990). Además, los carotenoides y flavonoides de C. annuum contribuyen con 

su capacidad antioxidante del ácido graso docosahexanoico y del colesterol (Sun et al., 2007). 

En Litopenaeus vannamei los antioxidantes naturales (vitaminas E y C) y los carotenoides de la 

dieta, estimulan el crecimiento al disminuir la concentración de radicales libres y los trastornos 

que se derivan de su presencia en el organismo (Carrillo et al., 2000); además incrementa la 

respuesta inmune (Tapia et al., 2008). En Macrobrachium rosenbergii, los carotenoides de la 

dieta ocasionan incremento de los hemocitos y de la profeniloxidasa (Kumar et al., 2009). 

En crustáceos, los carotenoides mejoran el crecimiento y supervivencia. En M. rosenbergii, 

mayores parámetros de crecimiento se logran con 50 y 200 mg kg-1 de astaxantina en la dieta 

(Kumar et al., 2009). En L. vannamei, mayor crecimiento y alta supervivencia se obtiene con 

dietas suplementadas con 200 y 250 mg kg-1 del carotenoide de C. annum (Arredondo-Figueroa 

et al., 2003). Además, los carotenoides de Phaffia rhodozyma, Adonis aestivalis y Spirulina sp. 

en dietas, también mejoran la supervivencia, el crecimiento y el rendimiento para L. vannamei 

(Ponce-Palafox et al., 2006). Sin embargo, no se ha investigado el uso de páprika C. annum en 

la dieta del camarón C. caementarius, pero es probable que los componentes nutricionales 

presentes en la harina de páprika tengan similares efectos como aquellos de otros crustáceos 

marinos y de agua dulce. Por consiguiente, el objetivo fue evaluar el crecimiento y supervivencia 

de postlarvas del camarón de río C. caementarius alimentadas con dietas suplementadas con 

harina de páprika. 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Los animales    

Las postlarvas (N = 220) de camarón fueron capturadas de la desembocadura del río Lacramarca 

(09°07’70’’ S y 78°34’20’’ W) (Santa, Ancash, Perú). El transporte terrestre duró 30 min y se 

realizó en baldes plásticos (20 L). En laboratorio, las postlarvas de la especie C. caementarius 

fueron reconocidas con clave taxonómica (Méndez, 1981), luego aclimatadas durante siete días 

en acuarios (50 L) con agua potable sin cloro y alimentadas a partir del tercer día de aclimatación 

con balanceado comercial para camarón (30% de proteína bruta). En este estudio, se tuvo en 

cuenta la Ley peruana vigente (Ley 27265, Ley de protección a los animales domésticos y a los 
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animales silvestres mantenidos en cautiverio) y se ha hecho todo lo posible para minimizar el 

sufrimiento durante el mantenimiento de los camarones. 

 

Sistema de cultivo 

 

El cultivo fue realizado en 12 acuarios de vidrio (0,30 x 0,22 x 0,20 m y de 0,066 m2) con 10 L de 

agua salobre (12‰) para disminuir el canibalismo (Cano et al., 2014). El agua de mar (35‰) 

procedió de la playa El Dorado (Nuevo Chimbote) y en laboratorio se dejó decantar durante dos 

días para luego ser filtrada en tamiz (20 μm) y almacenada en recipientes (50 L) de plástico. El 

agua potable fue aireada durante 48 h para eliminar el cloro. Las postlarvas seleccionadas al 

azar (n = 180 postlarvas) para el experimento fueron sembradas a la densidad de 227 postlarvas 

m-2 (15 por acuario). 

 

Dietas 

La dieta basal fue la formulada para M. rosenbergii (Sosa, 2004) (Tabla 1). Los frutos rojos 

deshidratados de páprika C. annum fueron adquiridos en el mercado Buenos Aires (Nuevo 

Chimbote) y molidos hasta obtener polvo fino. Para los tratamientos experimentales, la dieta 

basal fue molida y luego suplementada con harina de páprika (Capsicum annuum) en las 

proporciones de 200, 250 y 300 mg kg-1, mezclada y peletizada en húmedo en prensa casera y 

los filamentos fueron secados a temperatura ambiente (21,6 ± 0,8°C) durante 48 h. Los 

filamentos fueron cortados (5 mm de largo y 3 mm de diámetro) para ser almacenados en 

recipientes de plástico de cierre hermético. La dieta basal sin páprika fue el tratamiento control. 

Cada tratamiento dietario tuvo tres repeticiones. Las postlarvas fueron alimentadas tres veces al 

día (08:00, 13:00 y 18:00 h), durante seis días por semana, en las proporciones diarias de 20%, 

20% y 60%, respectivamente, dado el comportamiento alimenticio nocturno de la especie 

(Icochea et al., 1988). La tasa de alimentación fue del 10% de la biomasa húmeda por día. 

 

 

Tabla 1. Composición de la dieta y contenido proximal (Sosa, 2004) usado en el experimento 

con postlarvas de C. caementarius. 

 

Insumos % 

Harina de pescado 

Harina de soya 

Polvillo de arroz 

Harina de maíz 

Zeolita 

Melaza de caña 

Aceite de pescado 

Aceite de soya 

Vitaminas y minerales 

28,0 

21,0 

23,0 

17,0 

2,0 

4,7 

2,0 

2,0 

0,3 

Proteína cruda 

Lípidos totales 

Fibra 

ED (Kcal kg-1) 

30,0 

6,0 

3,0 

2800 

 

 

 

Parámetros zootécnicos 

Las postlarvas fueron muestreadas cada 30 días. La longitud total (desde escotadura postorbital 

hasta el extremo posterior del telson) se midió con regla graduada (± 0,5 mm) con los animales 

posicionados ventralmente. El peso total se determinó en balanza analítica digital (± 0,01 mg). 



 

152 
 

Los parámetros zootécnicos fueron ganancia porcentual (GP), tasa de crecimiento absoluto 

(TCA), tasa de crecimiento específica (TCE) y la supervivencia (S), cuyas fórmulas fueron las 

siguientes: 

GP (%)= (
X2 - X1

X1
) x 100 

TCA (g día
-1

 o cm día
-1)= 

X2 - X1

t2 - t1
 

 

TCE (% día
-1)= 

Ln X2 - Ln X1

t2 - t1
 x 100 

S (%)= (
Nf

Ni
) x 100 

donde X1 y X2 es el peso húmedo (mg) o longitud total (mm), inicial y final; t1 y t2 es la duración 

en días; ln X1 y ln X2 es el logaritmo natural del peso o longitud inicial y final. No y Ni es el número 

inicial y final de camarones. 

 

Calidad de agua 

Los desechos que se acumularon en los acuarios fueron extraídos con sifón dos veces por 

semana lo que permitió reponer el volumen de agua en 25%. La calidad del agua fue monitoreada 

cada dos días y se registró temperatura del agua con termómetro digital (± 0,01ºC), oxígeno con 

Oxímetro YSI 55 (± 0,01 mg L-1), pH con pH metro digital Pocket (± 0,01 unidades) y salinidad 

con refractómetro ATAGO (± 1‰). Además, cada 15 días se determinó alcalinidad total, amonio 

total y nitritos con kit colorimétrico Nutrafin (± 0,5 mg L-1). 

 

Análisis estadístico 

Los datos fueron sometidos a la prueba de homogeneidad de varianza y la normalidad fue 

determinada con la prueba de Shapiro-Wilk. Los datos se expresaron como media ± desviación 

estándar. Las diferencias entre las medias de los tratamientos fueron determinadas mediante 

análisis de varianza de una vía (α = 0,05) y con la prueba post hoc de Duncan. Los análisis 

estadísticos se efectuaron con el software estadístico SPSS versión 18 para Windows. 

 

1. RESULTADOS 

 

Crecimiento 

Las postlarvas alimentadas con paprika no presentaron diferencias (p>0,05) en el crecimiento en 

longitud durante los primeros 30 días de cultivo; sin embargo, a los 60 días, hubo mayor 

crecimiento en longitud cuando fueron alimentadas con páprika en la dieta (p<0,05) en relación 

con la dieta control; pero la mayor tendencia a crecer más en longitud se obtuvo con 250 mg kg-

1 de páprika, siendo diferente (p<0,05) solo con la dieta control (Fig. 1A, Tabla 2).  

Las postlarvas alcanzaron mayor peso (1988 mg) cuando fueron alimentadas con 300 mg kg-1 

de páprika durante los primeros 30 días de cultivo, el cual fue diferente (p<0,05) a los demás 

tratamientos (1240 a 1443 mg). En cambio, a los 60 días, el peso de las postlarvas fue mayor 

(1947 mg) con 250 mg kg-1 de páprika en la dieta, el mismo que fue diferente (p<0,05) de las 

postlarvas alimentadas con 200 mg kg-1 (1460 mg) y con la dieta control (1328 mg); aunque fue 

similar (p<0,05) con aquellas alimentadas con 300 mg kg-1 de páprika (1605 mg) (Fig.1B, Tabla 

2). 
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Supervivencia 

La supervivencia de postlarvas se mantuvo alta (95% - 97%) y sin diferencias (p>0,05) en los 

tratamientos donde se alimentó con páprika, en cambio todas ellas fueron diferentes (p<0,05) 

con la dieta control (75%) (Tabla 2). 

 
Figura 1. Crecimiento en longitud (A) y peso (B) de postlarvas de C. caementarius 

alimentadas con dietas suplementadas con paprika, después de 60 días de cultivo en agua 

salobre (12‰). Letras diferentes sobre la columna indica diferencia significativa (p<0,05). 

 

 

 

Tabla 2. Parámetros de crecimiento en longitud, peso y supervivencia de postlarvas de C. 

caementarius alimentadas con dietas suplementadas con paprika, a los 60 días de cultivo en 

agua salobre (12‰) (Media ± desviación estándar). 

Parámetros 
Páprika 

0 mg kg-1 200 mg kg-1 250 mg kg-1 300 mg kg-1 

Longitud total inicial 

(mm) 

Longitud total final 

(mm) 

GP (%) 

TCA (mm día-1) 

TCE (% longitud día-1) 

Peso total inicial (mg) 

Peso total final (mg) 

GP (%) 

TCA (mg día-1) 

TCE (% peso día-1) 

Supervivencia (%) 

       13,50 ± 0,46a 

17,67 ± 0,65b 

30,86 ± 0,75b 

0,07 ± 0,00b 

0,45 ± 0,01b 

856,33 ± 73,82a 

1328,00 ± 

135,30b 

56,77 ± 29,42b 

7,86 ± 3,46b 

0,73 ± 0,31b 

75,56 ± 7,70b 

 13,67 ± 0,15a 

18,30 ± 1,04ab 

33,86 ± 6,23ab 

0,08 ± 0,02ab 

0,48 ± 0,08ab 

907,67 ± 102,81a 

1460,67 ± 281,61b 

60,01 ± 14,30b 

9,22 ± 3,08b 

0,78 ± 0,15b 

95,55 ± 3,85a 

 13,83 ± 0,32a 

19,63 ± 0,35a 

41,99 ± 4,62a 

0,10 ± 0,01a 

0,58 ± 0,05a 

971,00 ± 135,10a 

1947,33 ± 90,91a 

102,46 ± 21,39a 

16,27 ± 1,15a 

1,17 ± 0,17a 

97,68 ± 3,85a 

 13,37 ± 0,15a 

18,50 ± 0,95ab 

38,36 ± 5,63ab 

0,08 ± 0,01ab 

0,54 ± 0,07ab 

823,67 ± 103,08a 

1605,67 

±255,19ab 

94,35 ± 7,51ab 

13,03 ± 2,54ab 

1,11 ± 0,07ab 

95,53 ± 3,85a 

GP: Ganancia porcentual. TCA: Tasa de crecimiento absoluta. TCE: Tasa de crecimiento específica. 

Datos con letras diferentes en superíndices en una fila indica diferencia significativa (p<0,05). 

 

Calidad del agua 

 

Durante la experiencia, los parámetros de calidad del agua del cultivo de postlarvas fue similar 

(p>0,05) entre tratamientos. La temperatura del agua varió entre 23,22ºC a 23,47ºC, el oxígeno 

disuelto varió de 6,19 mg L-1 a 6,27 mg L-1, el pH varió entre 7,0 a 7,8 y la alcalinidad fue de 70 
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mg L-1. El amonio total varió entre 0,03 mg L-1 a 0,11 mg L-1 y los nitritos entre 0,12 mg L-1 a 0,15 

mg L-1 (Tabla 3). 

 

 

Tabla 3. Parámetros físicos y químicos del agua salobre (12‰) del cultivo de postlarvas de C. 

caementarius, después de 60 días de alimentación con dietas suplementadas con páprika (Media 

± desviación estándar). 

Parámetros 
Páprika 

0 mg kg-1 200 mg kg-1 250 mg kg-1 300 mg kg-1 

Temperatura (°C) 

Oxigeno (mg L-1) 

pH (Unidades) 

Alcalinidad (mg L-1) 

Amonio total (mg L-1) 

Nitritos (mg L-1) 

23,47 ± 0,06a 

6,27 ± 0,05a 

6,80 ± 0,11a 

70,0 ± 0,17a 

0,11 ± 0,11a 

0,14 ± 0,01a 

23,22 ± 0,39a 

6,27 ± 0,09a 

6,9 ± 0,08a 

70,0 ± 0,38a 

0,04 ± 0,01a 

0,15 ± 0,01a 

23,40 ± 0,14a 

6,24 ± 0,11a 

6,9 ± 0,09a 

70,0 ± 0,17a 

0,03 ± 0,02a 

0,13 ± 0,02a 

23,37 ± 0,25a 

6,19 ± 0,16a 

7,0 ± 0,10a 

70,0 ± 0,33a 

0,05 ± 0,01a 

0,12 ± 0,02a 

Datos con letras diferentes en superíndices en una misma fila indica diferencia significativa (p<0,05). 

 

 

2. DISCUSIÓN  

 

La calidad del agua del cultivo de postlarvas de C. caementarius, fue similar a lo registrado para 

el ambiente natural de la especie de camarón (Yépez y Bandín, 1998; Wasiw y Yépez 2015) y 

los valores de amonio total (≤0,07 mg L-1) y nitritos (≤0,15 mg L-1) estuvieron dentro de lo 

aceptable para especies acuáticas de agua dulce (Timmons et al., 2002). Por consiguiente, la 

calidad del agua no influyó en el crecimiento ni en la supervivencia de las postlarvas del camarón. 

 

En el presente estudio se demostró por primera vez que las postlarvas de C. caementarius 

alimentadas con dietas suplementadas con páprika (200 a 300 mg kg-1) crecen más y mantienen 

alta supervivencia, que aquellas alimentadas sin páprika en la dieta. Estos resultados sugieren 

que la páprika en la dieta tiene efectos benéficos en las postlarvas de esta especie de camarón. 

Similares efectos suceden en Penaeus semisulcatus alimentado con harina de páprika en la dieta 

(Göçer et al., 2006), en L. vannamei alimentado con astaxantina extraída de páprika (Arredondo-

Figueroa et al., 2003) y en M. rosenbergii y P. vannamei alimentados con astaxantina pura 

(Kumar et al., 2009; Quintana-López et al., 2019). 

 

El crecimiento en longitud de las postlarvas de C. caementarius no fue afectado (p>0,05) por las 

diferentes concentraciones de páprika en las dietas, pero solo aquellas que fueron alimentadas 

con 250 mg kg-1 de páprika en la dieta fue diferente (p<0,05) del control, lo que sugiere que la 

páprika tiene un efecto leve en incrementar la longitud de las postlarvas. Sin embargo, el 

crecimiento en peso de las postlarvas tuvo diferente comportamiento que el de la longitud. En 

los primeros 30 días de cultivo, el mayor crecimiento en peso de las postlarvas fue obtenida con 

300 mg kg-1 de páprika en la dieta, pero disminuyó en los siguientes 30 días y fue similar con 

aquellas alimentadas con 200 mg kg-1 de páprika e incluso con la dieta control. Estos resultados 

indican que las postlarvas de esta especie de camarón soportan alta concentración de páprika 

durante corto periodo de cultivo (15 días), pero la disminución del peso con el tiempo sugiere un 

efecto adverso, y es probable que la harina de páprika en alta concentración en la dieta haya 

excedido la capacidad de metabolización de los carotenoides. Similares resultados suceden en 

L. vannamei de 5 a 6 g de peso, donde los carotenoides esterificados de páprika llegan a 

saturarse en el tejido muscular con el incremento de la concentración de carotenoides de la dieta 
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(200 a 250 mg kg-1) y con el tiempo de cultivo (14 a 28 días), seguido de agotamiento (Arredondo-

Figueroa et al., 2003); aunque, en ejemplares de 2,5 g, la absorción y transporte de astaxantina 

en el tejido del camarón es saturado con niveles entre 200 a 400 mg kg-1 de astaxantina en la 

dieta (Yamada et al., 1990). 

 

El crecimiento en peso de las postlarvas de C. caementarius, a los 60 días de cultivo, fue mayor 

(p<0,05) con 250 y 300 mg kg-1 de páprika, en relación con las otras dietas; sin embargo, el 

crecimiento es favorecido por la dieta con 250 mg kg-1 de páprika porque hubo incremento del 

peso en el último mes de cultivo que ocasionó mayores parámetros de crecimiento, como la TCE 

en peso que fue de 1,17 % día-1. Estos resultados sugieren que las postlarvas aprovecharon muy 

bien los carotenoides de la páprika de la dieta, pues en juveniles de M. rosenbergii alimentados 

con 50 y 200 mg kg-1 de astaxantina en la dieta, la TCE fue de 0,38 y 0,46 % día-1, 

respectivamente (Kumar et al., 2009). Es probable que los componentes de la páprika hayan 

conducido a un incremento de la frecuencia de muda (que no medimos en la experiencia) y a la 

mayor acumulación de biomasa. La páprika reduce significativamente la descomposición del 

colesterol y la degradación del ácido graso docosahexanoico en los alimentos durante la cocción 

(Sun et al., 2007). El colesterol en la dieta es precursor de la hormona ecdisona que regula la 

muda de los crustáceos (Bonilla-Gómez et al., 2012; Kumar et al., 2018). Esto explicaría el mayor 

crecimiento en peso de las postlarvas de C. caementarius alimentadas con páprika en la dieta, y 

por ello, es probable que las postlarvas tuvieron más energía que le permitió acumular en 

biomasa. En L. vannamei, mayor asimilación de nutrientes se logra cuando las dietas son 

suplementadas con 200 y 250 mg kg-1 de carotenoides extraída de páprika (Arredondo-Figueroa 

et al., 2003). Además, los carotenoides como la astaxantina en la dieta también incrementan la 

frecuencia de muda en P. japonicus (Petit et al., 1997) y en M. rosenbergii (Kumar et al., 2009).  

 

La inclusión de carotenoides como la astaxantina favorece no solo el crecimiento sino también 

la sobrevivencia de los animales acuáticos por la mayor resistencia a enfermedades (Meyers, 

2000). En M. rosenbergii, los carotenoides estimulan la actividad de la fenoloxidasa y la respuesta 

inmune (Kumar et al., 2009) y actúa como antioxidante involucrado en la protección de lípidos y 

de ácidos grasos del cuerpo (Parakarma et al., 2009). De igual manera, sucede en L. vannamei 

(Kurshize et al., 1990; Carrillo et al., 2000). En la presente investigación, las postlarvas de C. 

caementarius alimentadas con páprika en la dieta (200 a 300 mg kg-1) mantuvieron una 

significativa (p<0,05) alta supervivencia (95% a 97%) que aquellas alimentadas sin páprika 

(75%), lo que es otra evidencia de que los carotenoides fueron asimilados y contribuyeron con 

mantener o mejorar las condiciones fisiológicas de los animales durante el periodo experimental. 

Zhang et al. (2013), consideraron que la astaxantina en la dieta aumenta la resistencia al estrés 

ambiental de los juveniles de L. vannamei, mediante el cual mantiene el estado saludable de los 

animales y con ello una alta tasa de supervivencia.  

 

La páprika (C. annuum) posee capsantina en alta proporción (>50%) que es el antioxidante más 

eficaz que β-caroteno y, los ésteres de sus ácidos grasos tienen la misma capacidad de eliminar 

los radicales libres (Matsufuji et al., 1998; Gómez-García y Ochoa-Alejo, 2013). Los radicales 

libres son producidos por el metabolismo normal y están involucrados en varias condiciones 

fisiológicas y patológicas de los organismos, pero cuando hay desequilibrio entre los 

antioxidantes y los oxidantes, los radicales que se acumulan provocan daño a las 

macromoléculas (ácidos nucleicos, proteínas y lípidos), lo que conduce a daños en los tejidos en 

diversas enfermedades (Phaniendra et al., 2015). Esto también explicaría la mayor supervivencia 

obtenida con las postlarvas de C. caementarius que fueron alimentadas con páprika en la dieta. 

En adultos de L. vannamei, alta supervivencia (92% y 94%) se logra con 200 y 250 mg kg-1 de 

carotenoides extraídos de C. annuum en comparación con la dieta control (80%) (Arredondo-

Figueroa et al., 2003). En P. japonicus, se logra alta sobrevivencia (86%) alimentados con dietas 

suplementadas con 200 mg kg-1 de astaxantina (Yamada et al., 1990). En juveniles de L. 

vannamei, se logra alta supervivencia (87% y 95%) con 75 y 150 mg kg-1 de xantofilas extraídas 
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de Tagetes erecta, respectivamente (Aguirre-Hinojosa et al., 2012). En P. semisulcatus 

alimentado con 100 mg kg-1 carotenoides extraído de C. annuum se logra mantener alta 

supervivencia (83%) en relación con la dieta control (75%) (Göçer et al., 2006). Es conveniente 

investigar la respuesta antioxidante e inmune de las postlarvas de C. caementarius alimentadas 

con páprika en la dieta. 

 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

El crecimiento en longitud de las postlarvas de C. caementarius no fue afectado (p>0,05) por las 

dietas suplementadas con páprika (200 a 300 mg kg-1), pero fue diferente con aquellas 

alimentadas sin páprika. El crecimiento en peso fue mayor (p<0,05) con 300 mg kg-1 de páprika 

a los 15 días de cultivo. En cambio, a los 30 días, el crecimiento en peso fue mayor (p<0,05) con 

250 y 300 mg kg-1 de páprika. La supervivencia fue alta (95% - 97%) en las postlarvas 

alimentadas con páprika y baja (75%) en aquellas alimentadas sin páprika. El uso de páprika en 

la dieta tiene efectos benéficos en el crecimiento y la supervivencia de las postlarvas de esta 

especie de camarón. 
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