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RESUMEN. La larvicultura de peces marinos en condiciones de laboratorio está influenciada
por factores como la densidad de cultivo, la nutrición, la calidad del agua, que afectan directamente
el crecimiento y la supervivencia. Este estudio tuvo como objetivo determinar el efecto de la den-
sidad de cultivo sobre el crecimiento, la supervivencia y el factor de condición de las larvas de
chita Anisotremus scapularis en condiciones de laboratorio. Las larvas se obtuvieron a partir del
desove natural de reproductores mantenidos en condiciones controladas. Se evaluaron cuatro den-
sidades de cultivo 5, 10, 15 y 20 larvas l-1. El ensayo se llevó a cabo durante 60 d a 19 °C en un
sistema estático compuesto por 12 tanques con una capacidad de 100 l cada uno. Los resultados no
mostraron diferencias significativas en las tasas de crecimiento específico, pero sí en la supervi-
vencia y el factor de condición (K). La densidad de cultivo de 10 larvas l-1 obtuvo el valor más alto
de K (2,14 ± 0,31) durante el experimento, por lo que se sugiere la misma como densidad de cul-
tivo inicial de chita.
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Assessment of stocking density on growth and survival of Peruvian grunt Anisotremus
scapularis (Tschudi, 1846) larvae in laboratory

ABSTRACT. Marine fish larviculture under laboratory condition is influenced by factors such
as stocking density, nutrition, water quality, which affect directly growth and survival. This study
was aimed to determine the effect of stocking density on growth, survival and condition factor of
Peruvian grunt Anisotremus scapularis larvae reared in laboratory conditions. Fish larvae were
obtained by natural spawning of broodstock keep under controlled conditions. Four culture densities
of 5, 10, 15 and 20 larvae l-1 were tested. Larvae rearing were carried out for 60 d at 19 °C in a static
system consisting of 12 tanks with a capacity of 100 l each. Results showed significant differences
in the condition factor (K) and survival, but no such differences were detected in the specific growth
rate. Stocking density of 10 larvae l-1 obtained the highest K value (2.14 ± 0.31) during the experi-
ment; therefore, this value is suggested as the initial stocking density for Peruvian grunt.
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INTRODUCCIÓN

La chita Anisotremus scapularis (Tschudi,
1846) se distribuye desde Manta (Ecuador) hasta
Antofagasta (Chile) Isla Coco y Galápagos (Chi-
richigno y Cornejo 2001). Es una especie bento-
pelágica y carnívora e importante en la interac-
ción de las comunidades litorales marinas, ya que
utiliza recursos tróficos tanto de ambientes areno-
sos como rocosos (Iannacone y Alvariño 2009).
Pertenece a la Familia Haemulidae, estrechamen-
te relacionada con las familias Lutjanidae (par-
gos) y Sparidae (sargos y doradas) (Orrell et al.
2002, 2004; Tavera et al. 2012). Es valorada por
la calidad de su carne con un costo aproximado
en los supermercados de US$ 13,97 por kilo y en
los terminales pesqueros de US$ 8,57 el kilo, en
donde se comercializa fresca (PRODUCE 2017).
Los desembarques de esta especie han disminui-
do en los últimos años hasta llegar a 49 t (PRO-
DUCE 2020). En este sentido, el Laboratorio de
Cultivo de Peces del Instituto del Mar del Perú
(IMARPE) inició en 2013 las investigaciones
sobre el acondicionamiento de esta especie, obte-
niéndose el ciclo de vida en cautiverio (IMARPE
2015), el acondicionamiento y manejo de repro-
ductores en cautiverio (Carrera et al. 2018), la
descripción del desarrollo embrionario (Montes
et al. 2019) y el establecimiento de un protocolo
de cultivo larval (Castro et al. 2021). No obstante
estos primeros avances, el cultivo larval sigue
siendo escasamente dominado.

Durante la larvicultura de peces marinos en
condiciones controladas, existen muchos factores
que influyen sobre el crecimiento y supervivencia
(Houde 1975; Tucker 1998; Lazo 2000; Civera-
Cerecedo et al. 2004). Uno de ellos es la densidad
de siembra de huevos y/o larvas que pueden afec-
tar la calidad del agua, limitar el espacio y
aumentar la mortalidad (Sakakura y Tsukamoto
2002; Szkudlarek y Zakés 2007; Abdo de la Parra
et al. 2010). Se han realizado diversos estudios de

densidad de siembra con especies similares a la
chita, como en Lutjanus guttatus con 20 huevos l-1

(Boza-Abarca et al. 2008), 10 larvas l-1 en L.
argentimaculatu (Leu et al. 2003), 8,6 larvas l-1

en L. analis (Watanabe et al. 1998), 30 huevos l-1

en L. guttatus (Abdo de la Parra et al. 2010) y 20
huevos l-1 en Dentex dentex (Koumoundouros et
al. 2000), en los cuales se obtuvieron altas tasas
de crecimiento. Por otro lado, el estudio de la
condición nutricional o factor de condición per-
mite evaluar el estado fisiológico de las larvas,
que es reflejo de las condiciones de cultivo a las
que estuvieron expuestas (Diaz y Pájaro 2013).
Hasta la fecha no existen reportes sobre la densi-
dad de siembra para el cultivo larvario de la chita,
por lo que el objetivo del presente trabajo es
conocer los efectos de la densidad de cultivo en el
crecimiento, supervivencia y factor de condición
en larvas de chita A. scapularis en condiciones de
laboratorio.

MATERIALES Y MÉTODOS

Mantenimiento de reproductores y desove

Los reproductores de chita A. scapularis provi-
nieron del medio natural, fueron acondicionados
en dos tanques de fibra de vidrio de 2,5 m3 a una
capacidad efectiva de 1,9 m3, conectados a un sis-
tema de recirculación de agua de mar (Carrera et
al. 2018) en el Laboratorio de Cultivo de Peces del
IMARPE. Los reproductores fueron mantenidos
con un foto y termoperiodo natural según los datos
registrados por la NOAA (National Oceanic and
Atmospheric Administration) para la zona de
Callao (Perú), obteniendo el desove cuando se
simularon los meses de primavera-verano. La cali-
dad del agua se monitoreó día por medio con un
multiparámetro portátil (YSIPro1020®) registran-
do la temperatura (18,83 ± 0,20 °C), pH (7,79 ±
0,17), oxígeno disuelto (7,71 ± 0,44 mg l-1) y por-
centaje de saturación (82,66 ± 4,22%), mientras
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que los productos nitrogenados como amonio total
(0,04 ± 0,03 mg L-1), nitrito (0,76 ± 0,33 mg L-1)
y nitrato (26,04 ± 8,80 mg L-1), se registraron en
forma semanal. Los reproductores se alimentaron
con trozos de anchoveta Engraulis ringens cuatro
veces a la semana a una tasa de alimentación entre
4 y 5% de la biomasa total de cada tanque.

Los desoves ocurrieron de forma espontánea en
los tanques. Los huevos flotantes se colectaron uti-
lizando una malla de 500 µm y se colocaron en un
balde de 20 l con agua de mar filtrada y esteriliza-
da por luz ultravioleta (UV) por 30 min, para per-
mitir la decantación de los huevos no viables. Se
contabilizaron volumétricamente 25.520 huevos
viables (flotantes) que fueron colocados en un tan-
que de incubación de 700 l de volumen total llena-
do al 50% con agua de mar estéril (UV) en sistema
estático. La aireación estuvo provista por una pie-
dra difusora, el fotoperiodo se ajustó a 12 h luz :
12 h oscuridad (12 HL : 12 HO) y la temperatura
a 19 °C hasta su eclosión a las 48 h (Castro et al.
2021). Las larvas se mantuvieron en ese tanque
hasta la siembra en las unidades experimentales.

Cultivo larvario

Se utilizaron 15.000 larvas (0,32 ± 0,01 cm de
longitud total y 0,002 ± 0,001 g de peso seco) pro-
venientes de un solo desove. Las larvas fueron
trasladadas el día 1 después de su eclosión (DDE)
a 12 tanques de fibra de vidrio (0,60 m diámetro y
0,50 m altura) con un volumen efectivo de 100 l.
Se utilizó agua de mar (35 PSU) esterilizada por
UV. Los tanques fueron provistos de aireación
constante por medio de piedras difusoras y la ilu-
minación se realizó con luz blanca entre 915 y
1.100 lux. Durante los 10 primeros días de cultivo
se utilizó un fotoperiodo 24 HL : 00 HO y luego
se cambió a 12 HL : 12 HO hasta el final del expe-
rimento. La temperatura de la sala se mantuvo
constante mediante un sistema de aire acondicio-
nado. Diariamente se registraron la temperatura
(19,9 ± 0,71 °C), pH (8,58 ± 0,37), oxígeno
disuelto (7,33 ± 0,46 mg l-1) y porcentaje de satu-

ración (80,53 ± 4,68%), los cuales se mantuvieron
en el rango del cultivo de larvas reportado para la
Familia Sparidae (Elbal et al. 2004).

El cultivo larval se llevó a cabo en sistemas
estáticos (sin flujo de agua), iniciando con un
volumen de 60 l de agua de mar estéril y agre-
gando 10 l por día por los próximos cinco días de
cultivo. A los 6 DDE se bajó el nivel a 60 l con
un sifón y una malla de 100 μm y se procedió de
manera similar a lo descrito anteriormente hasta
los 10 DDE. Posteriormente, se realizaron
recambios de agua del 10 a 100% diario con
entrada y salida de agua hasta el final de la expe-
riencia (Tabla 1). Se utilizó la técnica de “agua
verde” (Skiftesvik et al. 2003; Sanaye et al.
2014; Hu et al. 2018; Wang et al. 2019), adicio-
nando a los tanques de cultivo las microalgas
Isochrysis galbana y Nanochloropsis oculata a
una concentración de 8 × 106 células ml-1 y 6 ×
107 células ml-1, respectivamente. La alimenta-
ción de las larvas se inició el día 2 DDE al no
detectar la presencia del saco vitelino. Para ello,
se utilizaron rotíferos Brachionus plicatilis hasta
el 20 DDE, y luego se realizó el cambio de ali-
mento a Artemia hasta el 36 DDE, tiempo en que
se inicia la coalimentación o deshabituación del
alimento vivo al inerte (destete) con un alimento
microparticulado comercial (Otohime®), hasta
ser suministrado en su totalidad hasta final del
experimento (60 DDE). Los alimentos vivos uti-
lizados durante el experimento fueron enriqueci-
dos con Selco Expreso® según las indicaciones
del proveedor. La densidad del alimento vivo se
controló tres veces al día siguiendo el protocolo
de alimentación del laboratorio (Castro et al.
2021) (Tabla 1).

Diseño experimental

Se evaluaron cuatro densidades de cultivo:
D5 (5 larvas l-1), D10 (10 larvas l-1), D15 (15 lar-
vas l-1) y 20 (20 larvas l-1) con tres repeticiones
cada una. Para las determinaciones morfométri-
cas al inicio y al final del experimento, las mues-
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tras de larvas se anestesiaron en una solución de
MS-222 a una concentración de 250 mg l-1

(AVMA, 2014). El peso seco (g) se estimó
siguiendo la metodología de Pepín (1995), y la
longitud total (cm) se determinó en un microsco-
pio Leica DM1000 LED con el software de aná-
lisis de imágenes LAS versión 4.3. La supervi-
vencia se evaluó al final y se calculó mediante la
fórmula:

Supervivencia (%) =

Larvas al final del experimento

Larvas al inicio del experimento
� 100

Se calculó la tasa de crecimiento específico
(TCE) en relación a la longitud y peso de cada
tratamiento de densidad (De Oliveira et al. 2012;
Lugert et al. 2014) mediante:

donde TCE es la tasa de crecimiento específico
(%g d-1 y %cm d-1); ln es el logaritmo natural; Wtf
es la longitud/peso final y Wti es la longitud/peso
inicial.

El estado de condición por tratamiento se esti-
mó mediante el índice de Fulton (K) (Ricker
1975):

TCE (%) 100� �

(ln )W W� ln

t

tf ti
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Tabla 1. Protocolo del cultivo larval de chita Anisotremus scapularis en condiciones de laboratorio. Iso: Isochrysis galbana (8 ×
106 células ml-1). Np: Nanochloropsis oculata (6 × 107 células ml-1).

Table 1. Larviculture protocol of Peruvian grunt (Anisotremus scapularis) under laboratory conditions. Iso: Isochrysis galbana
(8 × 106 cels ml-1). Np: Nanochloropsis oculata (6 × 107 cels ml-1).

Días después        Rotíferos      Artemia              Alimento              Recambio de          Volumen de           Microalga 
de la eclosión          (ml-1)            (ml-1)         micro-particulado       agua (% d-1)       agua efectiva (l)       Iso-Np (l)

0                                                                                   0                              60                      0,4-1,6
2                                  1                                                                                0                           70                    0,4-1,6
3                                  1                                                                                0                           80                    0,2-0,8
4                                  1                                                                                0                           90                    0,4-1,6
5                                  2                                                                                0                         100                    0,2-0,8
6                                  2                                                                              50                           60                    0,8-3,2
7                                  2                                                                                0                           70                    0,8-3,2
8                                  2                                                                                0                           80                    0,8-3,2
9                                  2                                                                                0                           90                    0,4-1,6
10                                3                                                                                0                         100                    0,4-1,6
11                                3                                                                              10                         100                    0,8-3,2
12-14                           3                                                                              20                         100                    1,6-6,4
15-16                           4                                                                              30                         100                    1,6-6,4
17-20                           4                 0,5                                                        40                         100                    1,6-6,4
21-25                           3                 1,0                                                        70                         100                    0,8-3,2
26-30                           0                 2,0                                                      100                         100                    0,4-1,6
31-35                           0                 3,0                                                      100                         100                    0,2-0,8
36-40                           0                 2,0                 Ad libitum                    100                         100                    0,2-0,8
41-45                           0                 1,0                 Ad libitum                    100                         100                    0,2-0,8
46-60                           0                 0,0                 Ad libitum                    100                         100                        0



donde:

W: peso final (g);
L: longitud final (cm).

Análisis estadístico

El análisis estadístico fue realizado con el pro-
grama estadístico R (R Core Team 2019). Las
variables longitud, peso, TCE, K y supervivencia
de los diferentes tratamientos fueron comparados
estadísticamente con un análisis de varianza de
una vía (ANOVA), previo análisis de los supues-
tos de normalidad y homocedasticidad de varian-
zas con el test de Shapiro Wilk y Bartlett, respec-
tivamente. Si las variables no cumplieran estos
supuestos, se aplicó la prueba no paramétrica de
Kruskal-Wallis. Cuando se observaron diferen-
cias significativas, se aplicó la prueba post hoc de
Tukey en el caso de las variables como prueba

K 100� �

W

L3

paramétrica y de Mann Whitney como prueba no
paramétrica. Los valores expresados en porcenta-
je se transformaron en arcosen de su raíz cuadra-
da antes del ANOVA. El nivel de significancia
establecido para todos los análisis fue de 0,05.

RESULTADOS

En relación al peso y longitud no se encontra-
ron diferencias significativas (p > 0,05) entre los
tratamientos (Tabla 2; Figura 1). La TCE en lon-
gitud (%cm d-1) no presentó diferencias significa-
tivas entre los tratamientos (p > 0,05), mientras
que la TCE en peso (%g d-1) presentó diferencias
significativas (p < 0,05), siendo el tratamiento
D20 significativamente diferente a los otros trata-
mientos (Figura 2).

La supervivencia fue significativamente dife-
rente entre los tratamientos (p < 0,05). La mayor
supervivencia se obtuvo con los tratamientos D5 y
D10 siendo significativamente diferente (p < 0,05)
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Tabla 2. Parámetros biológicos de larvas de chita Anisotremus scapularis a diferentes densidades de cultivo (promedio ± des-
viación estándar; n = 3). DDE: días después de la eclosión. Diferentes letras indican diferencias significativas (p < 0,05).

Table 2. Biological parameters of Peruvian grunt (Anisotremus scapularis) larvae at different culture densities (mean ± standard
desviation; n = 3). DDE: days after hatching. Different letters indicate significant differences (p < 0.05).

                                                                                           Densidad de cultivo (larvas l-1)

                                                       D5                                 D10                                D15                               D20

Peso (g)                                                                                                                                                              
5 DDE                                   0,003 ± 0,001                 0,001 ± 0,001                0,004 ± 0,002               0,001 ± 0,000
60 DDE                                   0,30 ± 0,120                   0,32 ± 0,148                  0,29 ± 0,132                 0,27 ± 0,102
                                                   (n = 30)                          (n = 30)                          (n = 30)                         (n = 30)
Longitud (cm)                                                                                                                                                    
5 DDE                                     0,31 ± 0,010                   0,33 ± 0,003                  0,31 ± 0,016                 0,32 ± 0,003
60 DDE                                   2,48 ± 0,278                   2,43 ± 0,474                  2,42 ± 0,474                 2,60 ± 0,579
                                                   (n = 30)                          (n = 30)                         (n = 30)                         (n = 30)
Supervivencia (%)                24,58 ± 17,58a                     12,54 ± 2,47ab                        7,69 ± 1,64b                        5,52 ± 1,27b

K                                              1,85 ± 0,44a                           2,14 ± 0,62a                           1,91 ± 0,39a                         1,64 ± 0,68b



a los tratamientos D15 y D20 (Tabla 2). El factor
de condición también presentó diferencias signi-
ficativas entre los tratamientos (p < 0,05). El tra-
tamiento que obtuvo el más alto K fue el D10; no
obstante, no se detectaron diferencias significati-
vas con el D5 y D15, pero sí con el tratamiento
D20 (Tabla 2).

DISCUSIÓN

La densidad de siembra en los peces marinos
puede afectar el crecimiento, supervivencia, fac-
tor de condición y tasa de crecimiento (Houde
1975; Tucker 1998; Montero et al. 1999). Asimis-
mo, se relaciona a la densidad como uno de los
factores determinantes en la larvicultura, porque
también afecta las interacciones sociales como
agresividad, jerarquía y canibalismo, lo cual da

como resultado variaciones en el tamaño, super-
vivencia y rendimiento del crecimiento en las
poblaciones de peces (Hatziathanasiou et al.
2002). La escala del cultivo (laboratorio o comer-
cial) puede verse también afectada por la densi-
dad de siembra larval (Álvarez-González et al.
2001; Conides y Glamuzina 2001; Hitzfelderg et
al. 2006; Benetti et al. 2008; Castro et al. 2019). 

En el presente trabajo, las diferentes densida-
des de siembra larval afectaron el crecimiento,
supervivencia y el factor de condición. En tal sen-
tido, de las cuatro densidades evaluadas en el cul-
tivo de chita en condiciones de laboratorio, D5
registró la mayor supervivencia, aunque sin
observarse diferencias significativas con D10.
Aunque no se cuenta con reportes de superviven-
cia en esta especie, en espáridos como L. guttatus
a densidades de 27, 16 y 9 larvas l-1 se obtuvo una
supervivencia de 1,44, 1,45 y 2,82%, respectiva-
mente, a los 45 DDE (Abdo de la Parra et al.
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Figura 1. Crecimiento en longitud (L, cm) de larvas de chita Anisotremus scapularis a diferentes densidades de cultivo. DDE:
días después de la eclosión.

Figure 1. Growth in length (L, cm) of Anisotremus scapularis larvae at different culture densities. DDE: days after hatching. 
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2010). En larvas de Acanthopagrus zatus a densi-
dades de 17 larvas l-1 se obtuvo una supervivencia
de 14,6% a los 50 DDE (Leu y Chou 1996). En
otras especies como Lates calcarifer, la supervi-
vencia fue del 28% a una densidad de 20 larvas l-
1 a los 20 DDE (Salama 2007). Estudios a mayor
escala en larvas de Sparus aurata a densidad de
60 larvas l-1 registraron una supervivencia de
39,31% a los 15 DDE (Parra y Yúfera, 2000),
mientras que Pousão-Ferrerra et al. (2003) con
densidades de 58,9 larvas l-1 a los 20 DDE obtu-
vieron una supervivencia de 19,4%. En larvas de
Argyrosomus regius con densidades de 50 y 100
larvas l-1 registraron supervivencias de 40,92 y
53,24%, respectivamente (Roo et al. 2010). En
peces planos como Paralichthys lethostigma,
densidades cultivo de 10, 20, 40 y 80 larvas l-1

exhibieron supervivencias de 7,6, 6,7, 6,6 y 6,8%,
respectivamente, hasta el 21 DDE (Daniels et al.
1996); mientras que larvas de Solea aegyptiaca a
50, 80, 110 y 140 larvas l-1 obtuvieron una super-
vivencia de 7,55, 8,53, 10,60 y 7,38%, respectiva-
mente, a los 36 DDE (Saleh et al. 2016).

Al final del presente ensayo (60 DDE) no se
encontraron diferencias significativas en la longi-
tud de los individuos entre los tratamientos, regis-
trándose el valor más alto alcanzado por A. sca-
pularis en el tratamiento de D20 (2,60 ± 0,579
cm), el cual fue menor a las alcanzadas por Sti-
zostedion vitreurn (4,70 ± 0,02 cm) con la misma
densidad a los 45 DDE (Fox y Flowers 1990),
Acanthopagrus zatus (2,00 ± 1,50 cm) a densidad
de 17 larvas l-1 a los 50 DDE (Leu y Chou 1996),
y Lates calcarifer (0,76 cm) a densidad de 20 lar-
vas l-1 a los 20 DDE (Salama 2007). 

En relación al incremento en peso, en el trata-
miento D10 se obtuvo un promedio de 0,32 ± 0,14
g pero no se encontraron diferencias significativas
entre los otros tratamientos, por lo tanto, no hubo
influencia de la densidad en el peso de larva. Sin
embargo, en otros trabajos se observaron valores
más altos a lo reportado en menor tiempo, en los
cuales el peso no presentó diferencias significati-
vas en relación a la densidad, como en L. guttatus
que fue 1,35 ± 0,95 g a 30 huevos l-1 (Abdo de la
Parra et al. 2010) al 46 DDE; en S. vitreurn se
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Figura 2. Tasas de crecimiento especifico (TCE) en longitud (A) y peso (B) en el cultivo de larvas de chita Anisotremus scapu-
laris en diferentes densidades de cultivo.

Figure 2. Specific growth rates (TCE) in length (A) and weight (B) in the culture of Anisotremus scapularis larvae at different
culture densities.
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obtuvo un peso de 0,71 ± 0,83 g al 45 DDE a 20
larvas l-1 (Fox y Flowers 1990) y en Dicentrar-
chus labrax se obtuvo 6,21 ± 0,02 g al 22 DDE a
50 larvas l-1 (Hatziathanasiou et al. 2002).

Se sabe que las interacciones sociales y la
jerarquía de dominancia conducen a la supresión
de la ingesta de alimentos y limitan el crecimiento
en individuos subordinados (Montero et al. 2009).
Las larvas de mayor tamaño, tienden a consumir
más alimento, lo cual conduce a una tasa de creci-
miento muy alta. Alternativamente, las larvas más
pequeñas consumen menos alimento y pueden
participar en maniobras evasivas para evitar a los
peces dominantes, lo que resulta en alto gasto de
energía y crecimiento reducido (Xie et al. 2011).
En tal sentido, la tasa de crecimiento específico se
ve afectada por la disponibilidad de alimento y el
tamaño de la larva, como se evidenció en Pseu-
dosciaena crocea, la TCE (% d-1) fue de 8,2 ± 0,1
a 42 DDE (Xie et al. 2011); en larvas de S. aurata
a 60 DDE con un fotoperiodo de 12 h luz y sin
flujo de agua, la TCE fue de 9,7 ± 3,78 (Tandler y
Helps 1985); en Amphiprion clarkii, la TCE fue
de 6,38 ± 0,4 a 23 °C al concluir la metamorfosis,
aproximadamente al 30 DDE (Ye et al. 2011). En
el presente trabajo, hubo diferencias en la TCE en
peso (%g d-1), siendo el tratamiento D20 (9,65 ±
0,43) el que alcanzó el mayor incremento durante
el experimento. En D. labrax, la TCE (%g d-1) fue
de 3,72 ± 0,52 a una densidad de 20 larvas l-1

(Hatziathanasiou et al. 2002). En larvas de S.
aurata a densidades de 5 larvas l-1 la TCE fue de
0,01 a los 39 DDE (Soltan et al. 2015), mientras
que Eid et al. (2018) con densidades de 25 larvas
de S. aurata L-1 obtuvo una TCE de 0,04 a los 60
DDE. En cultivos masivos se ha obtenido una
TCE de 0,01 en larvas de Diplodus sargus a den-
sidades de 80 larvas l-1 (Guerreiro et al. 2010). En
relación a la TCE en longitud (%cm d-1) no pre-
sentaron diferencias entre los tratamientos, pero
estudios en espáridos con larvas de L. guttatus se
obtuvo un valor de 0,024 a los 26 DDE (Boza-
Abarca et al. 2008), menor a la densidad de 20 lar-
vas l-1 encontrado en este experimento.

El factor de condición es un indicador de las
condiciones nutricionales (Blackwell et al. 2000;
Cara et al. 2003; Froese 2006) a las que fueron
sometidas las larvas durante el ensayo, obteniendo
el tratamiento D10 el valor más alto de K = 2,14 ±
0,62; sin embargo, no se han registrado estudios
previos del factor de condición en larvas de esta
especie. Al respecto, en larvas de S. vitreurn a una
densidad inicial de 20, 40 y 60 larvas l-1 el valor
de K fue de 0,63, 0,63 y 0,65, respectivamente
(Fox y Flowers 1990). En larvas de Lithognathus
lithognathus se obtuvo un valor de K de 1,19; en
larvas de Pagrus pagrus se obtuvo un valor de K
de 0,01 a los 35 DDE con una densidad de 20 lar-
vas l-1 (Andrade et al. 2012); en altas densidades
con larvas de S. aurata (80 larvas l-1) el valor de
K fue 0,03 a los 50 DDE (Faria et al. 2011). 

En general, la menor densidad larval en culti-
vo está asociada con un mayor crecimiento en la
mayoría de las especies como A. regius, S. aura-
ta, P. pagrus, D. dentex, Rachycentron canadum,
y con parámetros de cultivo como la disponibili-
dad de alimentos y el espacio vital (Giménez y
Estévez 2008; Roo et al. 2010), mientras que la
alta densidad larval se asocia a tasas de creci-
miento más bajas principalmente debido a la
reducción del apetito, mayor comportamiento
agresivo, baja calidad del agua o aumento de la
competencia alimentaria (Roo et al. 2010). Por lo
tanto, la densidad larval de peces se encuentra
asociada a varios factores del cultivo, y sobre la
base de los resultados obtenidos en el presente
estudio en relación al factor de condición, se
recomienda que el cultivo larvario de la chita A.
scapularis sea realizado a una densidad inicial de
10 larvas l-1 en condiciones de laboratorio.
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