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INTRODUCCION 

En el presente trabajo ne proporciona una visión g~ 

neral del estado de la pesca en MGxico, y la problem~tica de

la pesca en el Estado de Chiapas. 

La situación de la pesca nacional, muestra un incr~ 

mento aunque dif1cilmente se puede hablar de un franco desa-

rrollo, ya que no responde a una verdadera planificación a -

las necesidades del pa1s, por lo que tambi~n es dificil se- -

guir cx>n las mismas normas y estructuras de trabajo. 

Las causas de la actividad pesquera son muchas y 

muy complejas como son: el aparato administrativo, la urgen-

c1a de planificar la pesca para su explotación y protección -

del saquen, la falta de recursos financieros, investigación -

cient1f1co-pesquera, la falta de promoción y comercialización 

de las especies y un~ verdadera participación de los coopera

tivia tai; en todas las accionoa tanto do trabajo como adminis

tración y distribución, de una infraestructura üe ciencia y -

tecnolo91a ;¡csq«1era y la falta de unn of.lcicnto flota pesque

ra. 



Sin embargo, cada sexenio ocurren desastres admini! 

trativos, en el caso de la pesca, la administraci6n del sexe

nio pasado dej6 mucho que desear, causando desconfianza y de~ 

prestigio hilvanados en seis años de caos en la pol1tica pes

quera. 

Sin embargo, la nueva administr nci6n de la ponen m~ 

xiotma, refleja un sentir de confianza entre pescad.orea, arma 

dores, cooperativistas, funcionarios e inversionistas. 

La situaci6n actual de la pesca requiere de acci6n, 

oolaboraci6n y confianza, esta pol1tica la est:!. implantando -

el Jefe del Departamento de Pesca, Lic. Fernando Rafful, que

d1a a d1a crea una nueva fisonom1a en la admin1straci6n pes -

quera. 

Fon lo que se refiere a la penca mundial, los recur

sos pesqueros contenidos en mares y oc6anos, el adelanto tec

nológico en los sistemas de posca cornr; lfü1 embarcaciones, re

des, tGcnicas eficientes para localizar cai:dCimenes, el tonel!!_ 

je de 11cnrreo, los sistemas de refr1gcraci6n, han provocado -

una flfo?l'll! oxpltltaci6n del atún, la trnrdfna, el camar6n, sal

m6n y longuadon, por las flotas pcaquer1rn de la.n potencias, -

ori91nando una confU.ctiva competencia, llfectando loo recur-

sos 111nr i.no:.1, obligando a los gobiornoa do pa1ses de menor de-
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a arrollo a adoptar una pol1tica que proteja a los recursos 

pesqueros, como la reciente creaci6n de la Zona Econ6mica Ex

clusiva de las 200 millas. 

En el marco de la problem:\5.tica, con mirrui a valorar 

el desarrollo que ha tenido la pesca en M~xico, considerando

la gama de nuevas posibilidades que corrospondan a las accio

nes a incrementar el desarrollo y mnplillr las perspectivas de 

los sectores participantes. Tomando en cuenta el volumen y el 

valor comercial de las capturas, as1 como su aprovechamiento

íntegral mediante la industrializaci6n, conswno per-c:5.pita y-

' a todos los niveles de la administraci6n pesquera. 

Por lo que respecta al sistema lagunario de la cos

ta de Chiapas, se ha establecido un Distrito de Acuacultura -

que abarca siete lagunas, un sistema estu:\.rico llamado Lagar

tero, un sintema lagunar Solo Dios y parto del Mar Muerto, 

que abarcan una superficie de 53 000 ha., localizados en los

munici~ion de Arriaga, Tonalti, Pijijinp11n, Mapastepec, Acape

tagua y Villa Comaltitlan Pueblo Nuevo. 

Por au potencialidad pesquera uon: Mar Muerto, las

lagunns La Joya, Bucnavista, Pereyra, ChMtuto, El Viejo y 

Panzai;.'Ola. 
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Estos sistemas lagunarios cuentan con servicios de

oomunicaci6n deficientes, carecen totalmente de puertos, mue

lles, a exoepci6n de atracaderos. La disponibilidad de ener-

g:[a el6ctrica es limitada para los procesos de industrializa

ci6n de los productos pesqueros. El Distrito se cre6 con el -

fin de aprovechar los recursos pesqueros de la costa Chiapan~ 

ca, para alimentar a la poblaci6n, aumentar la ocupaci6n, el~ 

var ol nivel de vida e ingreso de la población, mejorar el 

sistema de organizaci6n y administraci6n de las cooperat1vas

pesqucras y su régimen de explotaci6n, dotar de equipos y ar

tes de pesca, créditos y medios de comcrcializaci6n. 

Para impulsar la producci6n pcnquera en la reg16n -

es necesario una mejor capacitaci6n, buen manejo de los créd~ 

tos, ol buen aprovechamiento de la explotaci6n de la produc-

ci6n y comercializaci6n en forma directa. 

Pnrn combatir a los intermediarios o revendedores,

apeglS.ndose a los precios requeridos por loa productores o pe~ 

ca1ores, con 111 intervención de las dependencias oficiales 

ron el objet.o de suprimir las cspeculac:ioncs <.le particulares

y <lgioti.s c:a.s. 

Empero, el desordenado nOmero do ventas de la pro-

ducoJ6n por los pescadores origina pérd1dllS, frente a esta 
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oferta existe una demanda derivada, representada por el grupo 

de intermediarios quienes compran a bajos precios, present~n

dose una diferencia entre la oferta y la demanda derivada de

los productos pesqueros, debido a que hace falta hacer ventM 

en grupos y la inexistencia de información comercial y trans

portes adecuados, los bajos niveles de aotudioa y la insufi-

ciencia de créditos, las obra<; de infraor:'ltructuras p<?squeraa

e industx.-ias conexas da peoca impiden vender a cualquier pre

cio sólo sirve para saldar deudas en la ndquisici6n de bienes 

de cons urno • 

Es necesarj.o que las autoridades tales como: el De

partamento de Pesca, lleve un esfuerzo conjunto con el propó

sito de conocer la aituaci6n de cada cooperativa y prepararla 

para recibir asesoría, asistencia técnica y financiamiento, -

par~ que logren un incremento en la producci6n. 
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I.- LA IMPORTANCIA DE IJ\. PESCA COMO ACTIVIDAD ECONOMICA. 

1.- Aspectos generales de la actividad. 

La pt:iaca, al igual que otros scctorea de la econo -

mía nacional, lH! desenvuelve en el contexto hist6rico de la -

dependencia de tos centros hegcm6nicos internacionales princi 

pal.mente de loa Estados Unidos y del Jap6n, siendo M~xico su

principal abastC?cedor de camar6n, llbul6n, langosta¡ atll.n y 

pescado congelado, de éste 6ltimo se cxport6 21 893 toneladas 

con valor de 61.7 millones de d6lares, a los Estrulos Unidos y 

el Jap6n. 

En realidad la pesca tiene un gran atraso tecnol6g.!, 

co, una organi-zaci6n muy deficiente y un sistema de comercia-

11zaci6n vjciado con muchos intcrmetliarioa que durante años -

h<i.n especulldo con los productos dol. mar y con los precios, -

haciendo urcrndcs fortunas, y sin embargo no han invertido lo

suficientc pi:u:a tener excelentes cquipofl e instalaciones con

que hacer llegar la producci6n a todas 111n poblaciones dol -

pa1s ,·cuando l;i demanda de pescado aumenta, 1013 introductores 

ac;1p;ll'.an !.a proJttcci6n y lo venden al prnclo que ellos fijen

sin rt1f!l]X'.ltar el precio oficial, que 1.tnpooJbilita a la clase -
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hwnilde adquirir este producto para su consumo. 

La situaci6n es visible en el sector pesquero, ha -

sido poco favorecido en la evoluci6n de la actividad econ6mi

ca, debido a su falt.:i de integraci6n con las plantas indw:- -

triales del pa.1s, tiqne unu deficiente cnpitali::aci6n y lu a~ 

senci:i de un mercado dinfu11.ic..'O. 

La producci6n n:icional en el periodo de 1960 a 1970 

registr6 un =ecimient.o !'led.Lo anual de 2.2'1., y de 1971 a 1975 

registr6 un crecimiento medio anual mayor que en loa años an

teriores, corno se ~uede ver fue de 11.8%, on estos Gltirnos 

años la Cilptura del camar0n han sido mayor.es y por cu valor -

co!llerc:!.al sigue siendo el producto princi.pal fuente de ingre

sou de la industria pesquera, la sardina tambi~n se ha incre

rnent.1do a partir de 1971 con un promedio de 10. 8'1:. 

En ol periodo de 1971 a 1977 el volumen de capturél!I 

de espacies ptJfl(¡uer<1t1 pas6 de 288 654 a 562 106 toncladM, o

se;;, h1ili-:> un incremento de 58.2%; y para el consumo humano se 

incrC>m~nt-"i "·~ ~oo 000 .:i :na 579 toncladar;, o sea el 3.8?.; en

tan::o ..,uc l:i ck uso indust1:Lll fue de 283 527 tonelndruJ, con

un Villor. de 2{ú ,11illones 661 mil pesos. En este rengl6n l.il il.!!, 

chovct" participa c011 mayor volumen do captura de 140 07'J to

nelada1.1, con valor d0 n m.t Uoncs 82 mil pesos y en uogundo -
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lugar la sardina con 62 774 toneladas, con un valor de 53 mi

llones 249 mil pesos, que viene siendo el 53.6% respectivame~ 

te. 

Es importante hacer notar el volumen y valor dn la

explotaci6n pesquera por desernbarques en l.u.s entidad.en si- -

guientcn: 

Baja California Norte 

Total 

Consumo humano 

Uso industrial 

Baja California Sur 

To tul 

Con'-lumo humano 

Us-:.1 inñus trinl 

Campeche 

Total 

Consumo h un1nno 

Uso i.n<l1:.Stric~ 

Coahu Ha 

Total 

Cons\Uno humano 

Tonclndns 

229 181 

40 586 

188 595 

53 635 

29 733 

23 902 

3 

27 533 

27 410 

l 23 

136 

136 

Mi.les de pesos 

407 957 

676 950 

131 007 

278 044 

242 646 

35 398 

1 182 028 

1 179 798 

2 230 

1 392 

l 392 



Uso industrial 

Colillla 

Total 

ConsUillo humano 

Uso industrial 

Chiapas 

Totnl 

Consumo humano 

Uso industrial 

Guerrero 

Total 

Cons\IlllO humano 

Uso industrial 

,J1d inco 

'l'Olill 

Consumo hwnano 

Use induotrial 

Hichoac5n 

Tot11l 

Conuumo humano 

Uso .tndustrio.l 

Toneladas 

946 

925 

21 

3 048 

3 012 

36 

3 843 

3 817 

26 

4 

2 917 

2 463 

454 

4 036 

4 017 

19 

Miles de pesos 

20 470 

19 590 

seo 

• 47 494 

47 345 

149 

59 352 

59 056 

296 

50 026 

47 469 

2 557 

30 818 

30 201 

537 



Toneladas Miles de pesos 

Nayarit 

Total 4 735 40 587 

Consumo humano 3 837 39 441 

uso industrial 898 1 146 

oaxaca 

Total l1 528 148 156 

Consumo hum11no 9 878 142 925 

Uso industrial 1 650 ·5 231 

Quintana Roo 

Total 1 471 76 093 

ConsUlllO humano 1 409 75 369 

Uso industrial 62 724 

Sinaloa 

Totnl 50 075 884 005 

ConcUlllO huma.no 34 979 869 684 

Uso induatrial 15 096 14 321 

Sonora 

Total 84 287 584 346 

ConsUino hU!llano 36 244 550 907 

uso industrial 48 043 33 439 

Tab1u;100 

5 



Total 

Ta:t11aulipas 

Total 

ConsUJDO humano 

Uso industrial 

veracruz 

Total 

Consumo humano 

Uso industrial 

Yucat~ 

Total 

Consumo humano 

uso industrial 

Toneladas 

11 982 

18 728 

18 723 

5 

32 089 

31 802 

287 

21 233 

17 009 

4 224 

Miles de pesos 

122 518 

371 746 

371 4 88 

258 

488 113 

483 494 

4 619 

194 433 

188 806 

5 627 

A au vez estas entidades federativas se presentan -

en siete regiones de trabajo de la siguiente manera: 

Regiones 

" 

" 

I 

11 

lII 

ToneladllS 

282 816 

139 097 

7 899 

6 

Miles de pesos 

486 001 

1 508 938 

101 314 



Regiones 

" " 
" " 

IV 

V 

VI 

VII 

Toneladas 

18 419 

50 817 

62 219 

839 

Miles de pesos 

255 002 

859 859 

l 575 072 

6 055 

Asimismo estas regiones están distribuidos los Est.! 

dos de la siguiente manera; 

I. 

XI. 

III. 

IV. 

v. 
VI. 

VII. 

Baja California Norte y Baja California Sur. 

Nayarit, Sinaloa y Sonora. 

Colima, Jalisco y Michoacán. 

Chiapas, Guerrero y o=~ca. 

Tamaulipas y Veracruz. 

Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatlin. 

Coahuila, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guana

juato y San Luis Potosi. 

De lo anterior so hace dcatucar la producci6n dcst.f. 

nada al conoumo interno aUlllent6 el 35%, lo que significa una

mayoi:- ·diversiduJ de las capturas, puoa en 1977 se dispuso de

casi l.50 000 toneladas. 

En 1976, de las 200 espccicn que se explotan comar-
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cialmente sólo siete especies aportaron el 62% de la captura-

total y el 73% del valor de las siguientes especies: camarón, 

sardina, atdn, mero, ostión, mojarra y anchoveta. 

Y en 1978, de enero a abril el volumen de capturu -

ha sido de 153 514 toneladas, y fines d•i 6ste año se verll.n 

los ~rutos de la reestructuración de la industria pesquera, -

bajo la premisa de trabajar todos intenuamente en las diver--

sas actividades de la pesca. 

Y nuestras exportaciones han aumentado, corno se ha-

ce ver en el anfil.isis estad!stico siguionte: 

Exportación 

Total 

Pcr::es vivos, frescos o 
ref'.r J.gcrados y congel~ 
doll. 

Salados, salmuera, se
cos y ilhwnados. 

Cur,.tficcos, molusoon y 
otros mariscos on di re 
rentes Pst.:id0s. -

Pasc.:ado en conncrvo. 

CrW1t'áccos, moluscos y 
otros mariscos on con
serva. 

Toneladas 

104 022 

8 

23 442 

135 

31 916 

l 312 

l 455 

Miles de pesos 

4 461 293 

26 8 624 

6 364 

3 792 898 

32 496 

266 956 



Pieles y cueros de an.! 
malea marinos. 8 1 398 

Algas marinas. 3 344 28 605 

Sargazos de mar. 41 746 34 670 

otros. 15 136 

Nuestras exportaciones inicialmente tuvieron un ba

jo procesamiento, actualmente ya figuran productos industria

lizadoa, aun todav!a siguen prevaleciendo los productos fres

cos congal ad os . 

En lo que concierne a las importaciones de produc -

tos pesqueros fue de 15 329 toneladas, con un valor de 

211 185, principalmente harina de pescado, aceites y grasas -

marinas, arenque, salmones y angulas en diferentes formas de-

pre:rnntaci6n. 

Di!das l<'ln grandes extensiones del litoral mexicano-

que =:,rende 10 760 kil6metros, cuenta con 500 000 kil6me- -

tros d<:i plataforma continental y 15 000 ki16metros cuadrados

de lagunas rosteras y una zona econ6mica exclusiva de 200 mi

llus, ·:pe t?s una superficie marina calculada m:i.s de dos millo 

nes de kilGrn~t~oo cuadra.dos y con un gran potencial peaquero

oerca de m:in de nueve millones do tona lo.das anuales, del que

se aprovechan el 5. 0%. 
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Y las entidades donde se realizan mayores capturas

pesqueras es en Baja California Norte y sur, Sonora y Sinaloa 

que viene siendo m§s del 50% y el resto en el Golfo de México 

y sistemas lagunarios. 

Con lt1 1.ncorporaci6n de la zonn econ6mica exclusiva 

implica nuevoa problemas, as1 como su vigilancL:i, la capaci-

dad para aprovechar la enorme riqueza mnr1t:l.ma fundamentalme!!_ 

te la anchoveta, sardina, atlln, aleta 11ll!arilla y aleta azul -

en la costa del Pac1fico. En el Golfo de México la riqueza ca 

maronera, mero, pulpo, guachinango y la sierra. 

Desde que México se inici6 lt la pesquer1a en muy r~ 

dimentar ia y dados los problemas exia ten tes no se ha avanzado 

y desde entonces la pesca ha estado orientada hacia el merca

do de cxportaci6n, lo que ha determin~o la organizaci6n de -

la acti.viclad, la transformací.6n y la comcrcializaci6n de los

producto!J. 

La organizaci6n de la producci6n en el factor dete~ 

minantc de la problcmliti.cn pesquera, esta ,1ctividad se reali-

za por las cooperativas, permisiona.rios particulares o arm.:ido 

res, pequeñou peB(;udores y el Estado a t.rav6a de Productos 

Pesquoros Mexicünos. 
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La cliat:ribucidn de loe recursos productivos y la 

orientaci6n de la producci6n, a pesar del régimen jurídico v~ 

gente, han determinado que senn los armadores quienes perci-

ban los beneficios de la actividad pesquera, mientras que la

mayor parte de los cooperativistas y pequeños peocadores tie

nen un nivel de vida muy bajo y su capac1dad para ampliar sus 

actividades son muy reducidas, lo que loa condena a depender

permanentemente de los armadores y pcrmisionarios particula-

res o intermediarios. Los que han realizado fuertes inversio

nes que paulatinamente se han convertido en rectores de la-

actividad, en tanto que las cooperativau dejaron de recibir -

apoyo oficial y financiamiento del Banco Nacional de Fomento

Cooperativo fue nulo. 

A pesar de las diversas limitantes enfrentadas por

los cooporativistas en 1939 eran 13, y on 1970 aument6 a 237-

con 29 218 socios, en 1977 fue de 448 ooopcrativas con 45 962 

socios. De éstas, 42 eran ele producción peoqucra ejidal cons

tituid~ por campesinos que complemcnlma oua actividades agr_! 

colas oon la pesca; 186 cooperativas B<! dedican a la captura

del camar6n, 50 a especies de escilllla; 28 al atlln; 16 a la lan 

gosta; 10 al úbul6n; 30 al osti6n: 5 a la sardina, charal y -

coral y pulpo; 28 tr.:tbnjan en agua.a dul.=a, presas y lagunas

salobreo y otras en turismo y pesca deportiva. 

11 



En lo que se refiere a la flota pesquera a fines de 

1977 el na.mero de embarcaciones era de 25 800; m:ís 21 000 son 

menores de diez toneladas de las cuales 8 000 se dedican al -

camarón. El resto se agrupan en cuatro flotas; la camaronera

compuesta por 2 300 embarcaciones dotadns con equipo y artcs

de pesca adecuadas, sin considerar los barcos pequeños, la 

atunera integrada por 28 barcos; la sardinera-anchovetera con 

99 unidades y la escruncra con 503 barcoa. 

Las caractertsticas m:ís sobresalientes de la flota

pesquera son lo siguiente: el 57% ae impulsan con motor, el-

11% tienen capacidad neta superior a diez tonelooas y la mi-

tad tienen m~ de diez años de antiguedad¡ el 76% son de mad~ 

ra, el 20 est~ hechas de fibra de vidrio y el 4% de hierro;

y mb de la mitad est~n operadas por las cooperativas de las

que ol 72.5% son embarcaciones propias y el resto son arrend~ 

Oll..'\, el 40% de lau unidades se dedican a la captura del cama

r.ón, O .J'!. a la sardina y a la anchoveta y el O .1% al at1ln. 

El objetivo del Gobierno Federal es vigorizar y fr~ 

na.r. la especulac16n de los productos marinos tanto en el mer

cadC> interio1: como el exterior crea el Departamento de Posca. 

Y 11u11 funciones son: formular y conducir la pol1tica ponqucra, 

intervunir en la formación yorganizucJ6n de la flota pesque

ra, coord.1.nar la oonntrucci6n de embar.c:nciones pcsquor,111, fo-
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mentar el cooperativismo, promover la industrialización de 

los productos del mar, impulsar las actividades de acuacultu

ra. 

Las bases de la reorganizaci6n administrativa del -

sector pesquero se complementaron con los acuerdos presiden-

ciales que se public6 el 17 de enero y el 12 de mayo de 1977-

en el Diario Oficial, que disponen el agrupilllliento por secto

res de las entidades paraestatales. Al Departamento de Pesca-· 

se le asignan 27 entidades, siendo las m!n importnntes: Pro-

duetos Pesqueros Mexicanos y el Fondo Nacional de Fomento de

Sociedades Cooperativas Pesquera~. 

El 4 de agosto de 1977, el jefe del Departamento de 

Pesca present6 al Sr. Presidente Jos~ L6pez Portillo el Plan

Nacional de Desarrollo Pesquero 1977-1982. 

El objetivo del Plan es aprovechar al máximo los r~ 

cursos pesqueros y propiciar el uso de la flota y plantas in

dustrialt!n, para proveer alimentos, divions y generar empleos. 

Ya que en 1977 se captur6 562 106 tonclodao, que viene siendo 

el 16.3% del total, y según el Plan Nnc1onal para 1982 se in

cremcntar!a a 2 4 20 000 toneladas. La oxportaci6n se ha incr~ 

mentrulo como ne ha señalado en 1977 fuo 104 022 toneladas con 

un valor de 4 461 293 en diferentes formas de prosentac16n. Y 
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el empleo aumentar! de 110 000 a 223 000 plazas, elevar el n! 

vel de vida de la población rural, reducir el déficit comer-

cial, financiar las propias importaciones y constituir a la -

actividad pesquera en un factor que coadyuve a dinamizar la -

eoonom!a nacional y en especial el sector industrial de la 

pesca. 

En lo que se refiere al sector industrial, permiti

r~ suutituir illlpOrtaciones y satisfacer la demanda de barina

de pescado. 

Para 1982, el Plan Nacional do Desarrollo Pesquero

señala que las exportacionen de productos pesqueros generarlin 

in·;resos por 23 362 millones de pesos o sea el 62% del valor

total de la producción, en términos de volumen, la producción 

que uc ::!Xportarti repreeentnrli el 34. 8% del total, en tanto 

•!UO ·::!l t:esto scrli de 65.2\ ne deatinarti al consumo interno. 

Esto hace notar la pooibilidad que al distribuir la 

captura de 1982 entre el mercado interno y el externo, se ex

portre·:La (Ü 42.<:% del volumen de la pesca que, corresponder1a 

el 66. 3-g del v.iJ or, obedeciendo a que no hay la seguridad de

incren10ntórt1c el rnnnumo interno si no !HJ r:c1üizah loa progr~ 

mas del Plllll Nacional de Dounrrol lo l'<ll1!JUOro cnb;ilrnenti:!, por

lo que una parte de la producc.1611 dcaign.1uu al conslll110 lnter-

14 



no no se llevarla a cabo, se ex>locaria en el mercado externo

que absorbería esa producci6n a fin de mantener las metas de

crecimiento, as! ex>mo la producci6n de la merluza equival

dr!an el 19. 3% de sus ventas, las de bacalao a 7. 2% y las dc

calamar a 5.1%. 

Hay también gran interés en el volumen de captura -

en acuncultura, ya en 1977 contribuy6 con 14. 8% en el volumen 

total y se calcula que para 19 82 participar! con el 27 .4% del 

total y en el vc;lumen de exportaci6n en 1977 fue de 8.4% para 

1982 ser~ de 37.4%. Se tratar~ de diversificar la producci6n

en las capturas de camar6n, sardina, abul6n, langosta, almeja 

ostH5n y otras especies. En 1976 la producc16n de acuacultura, 

aguás continentales y aguas protegidas fue de 75 655 tonela-

das y se distribuy6 67 999 toneladas al mercado interno, al -

mercado externo fue de 7 656 toneladan. Para 1982 las captu-

ran r<cprooent11rfu1 662 000 toneladas, para distribuirse en el

rnen.:.ylo interno se tendrti 347 000 toneladas y para el mercado 

CY.tcr.no se pniv(:C 314 800 tonel¡tdas, cuto es con base al Plan 

Nacio:¡al <le De!larrollo Pesquero. 

?or otra parte, lu meta como ul Plan Nacional de 

Deuarrollo Per;quero en incrementar la ¡iroducci6n y crear los

can~lun adccurulos para su distr:.lbuc.i6n, en la medida tle que -

el !'ltm Nacional forinc parte de un proyecto nacional de desa-

l~ 



rrollo, cuyo objetivo sea el mejoramiento de los niveles de -

amplios sectores de la poblaci6n. A este respecto el Plan Na

cional de Desarrollo Pesquero tiene el supuesto que al aurren

tar las capturas y los mejores canalea de comercializaci6n 

permitirán bajar los precios, hasta que nean accesibles a las 

claseo populares, aceptando que ambas condiciones se cumplan. 

En lo qua se refiere a la segunda hip6tosis, es difícil un -

cambio radical, se ten1a que considerar la limitante de los -

patrones de consumo, sobre este particular se parte de las -

grandes carencias alimentarias del país como ol mejor incent!_ 

vo para elevar el consumo del pescado. 

Finalmente, el prop6aito de lograr los objetivos 

.:lel Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, loa créditos obten.!, 

dos !' los que obtendrán en el r6gimen del Lic. José L6pez 

P~rtillo, actualmente se han invertido a la actividad pesque

r;i 29 4CO millones de pesos. Destin:indose a la flota pesquera 

.L;, 'JuO, al Plan Nacional de Acuacul tura 5 400 millones de pe

ses, por.a la comcrcializact6n y transporte fue de 3 200 mill.2, 

nea el~ pesos, la industrialización J 300 millones de pesos, a 

la i:ivl:.;tJ.gaci6n y capacitnci6n 1 600 millones de pesos. 

Estas inversiones se han rcitliz1v.lo con el fin de 

buscti.'li los m6todos mtis bVilnzados y poner <11 alcance de todos

los tooxlcnnos una extensa varicdéld do productos marinos. Y p~ 
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ra que la autosuficiencia se logre es necesario estrechar lo.a 

pol!ticas comercial, industrial, y crediticia. Propiciando 

programas de organización de la actividad, así corno comercia

lizaci6n, industria y crédito. 
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2.- Situaci6n mundial de la pesca. 

El mar ha sido tradicionalmente el gran proveedor -

del requerimiento diario de proteínas animales a las naciones 

desarrolladas y subdesarrolladas, sin embargo existen facto-

res tanto externo como interno que poco a poco han afectrulo a 

la industria pesquera, han dejado ver sus efectos en estos ai 
timos años, como la contaminaci6n de los mares, la explota- -

ci6n excesiva de los mares n6rdicoa pr6ximos a Europa, el Me

diterrlineo, los de Asia, el Atllintico, el Pacifico y el Golfo 

de M~xico que se vieron invadidos por flotas pesqueras de las 

grandes potencias, é::uyos pescadores entablaron una feroz com

petencia en la pesca del attln de aleta amarilla y azul, la 

sardina, cmnar6n, s alm6n, bacalao y los lenguados, 

La evoluci6n de la realidad pesquera origin6 una 

conflictiva competencia que afecta los recursos marinos, obl! 

g6 a lon gobiernos a adoptar medidas políticas y legales para 

proteger los recursos, conccrtlindose convenios bilaterales y

multHaterales entre las naciones. 

En relaci6n a lan cllpturan nominales mundiales co-

rresiwndientes a los años civiles 1970 - 1977, en aguan dul-

ces y t•1nrinas, las cstad!sticrui anuales de las capturas de V_!! 
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rias oficinas nacionales presentan datos redondos, mientras -

que otros paises envian s6lo datos provisionales como se hace 

notar en el cuadro siguiente por paisea scgdn la importancia

de sus capturas. 
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En 1970, se pescaron en el mundo 70.2 millones de -

toneladas m~tricas incluyendo todas las especies tele6stas de 

agua duloe y salobre, en 1975 la producci6n baj6 a 69. 8 mi112_ 

nes de toneladas, incrementfutdose en 1976 n 73.4 millones de

toneladas, de este total 12. 5 millones provinieron de r1os, -

1 agos y aguas continentales. 

En lns estad1sticas mundialos demuestran que casi -

la nU.tnd de la producci6n pesquera mundial marina y continen

tal procedi6 de cuatro pa1ses. Jap6n, ln Uni6n Sovi~tica, Ch! 

na y Perú como se indic6 en el cuadro ilnter ior. 

De 1969 a l.970, Perll hab!a sido el primer pa!s pes

quero, gracias a su pesquer1a de anchoveta, luego sus captu-

r.as deuc:cndieron de un m5.ximo uc 12.5 millones de toneladas -

en 1970 u 2. 3 millones de toneladas en 197 3, estas bajas han

cido y:uiz5s por los eíect.on tl" las intcnsrui cxplotuciones y -

•:'3 una.E> dcsviacione5 de rorriontcs por aguas peruana.a. 

La producci6n pesquera por continentes encabezada -

por Asia c:o:i un total de 32.6 millones d<~ toneladas métricas. 

Eul:'op.:i con lJ.', millones (sin J¡¡ Un11Sn Sovieitica), América 

del f.ur, l\m6rt•:u del Norte, /\frica y Ocoan1a. Par<i mfui dcta-

llan vrtnt10 ol c.:uodro siguiont.e tle 111 protlucci6n pesquo1~a por

Olntinontoa. 
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Es evidente la apreciaci6n de la explotaci6n de la

pesca en el mundo, as! también es importante aaber de d6nde -

provienen las mayores capturas. El océano Pacifico produce 

31.5 millones de toneladas anuales, le sigue el Océano Atl~n

tico con 26.4 millones de toneladas y el Indico con 3 millo-

nes, de los r!oo, lngunas y aguas continentales se extraon 

12.5 millones de toneladas. 

Y. las ea pee ies que mlis se explotan han sido el arerr 

que, surdina, anchoa y similares, que totalizan 14.5 millones 

de toneladas métricas. Le aiguen el bo.cnl.<io, merluza y eglef.f. 

no, con 12.5 millones de toneladas; 111 q11llineta, lubina y 

congrio con 6 millones; caballa, sierra y sable con 4.5 mill2 

nes; salmón, trucha, eperlano con 3.3 millones; atlln, bonito

y pez élíJUja con 2.5 millones de tonela<lnn; camarones con 1.5-

millonen; acedias, hipogloso y lcngu<ldos 1. 2 millones; ca.lam_e 

rea, aop.iaa y pulpos 1.1 milloneo de tonol.ilílas. 

Las cnptl<r;:is en aguas a:mtinonta los, l\.s ia se ha In<!!!, 

temido en primrn'.' lugar con 8.5 milloncn <le tonelooas de pese_!! 

dc1 JI.frica et.'n l.fl millones; Europa con 289 000 toneladas; 

1\J116r ica rJel :·,.!. •.'<Hl 185 000 toneladtIB y llrn~r .i.ca del Norte con 

160 OCO tcr:l1l;,..lmJ. P.l 75% del pescado producido en 1977 se -

utiliz6 directmtlf•lltn para el cvnsumo humnno, fre¡¡co, conyela

do, curado o enlatc;V)o y el rosto oo duntin6 on su totnlidad a 
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la producción de harina de pescado para diversos usos. 

El valor en el CXlmercio mundial de productos pesqu~ 

ros ha aumentado desde 1975 alcanzando 6 800 millones de d61~ 

res, m&! del doble que en 1970 (3 200 millones de d6lnres}. -

Debido a la inflación y otros factores econ6micos quo han pa

decido las naciones principalmente los Estados Unidos. 

Las exportaciones norteamericanas fueron de 29 8 mi

llones de d6larcs e11 1975, y para 1977 se triplic6; el Jap6n

export6 productos pesqueros por valor de 4 90 mí llenes de d61!;! 

zes; Noruega export6 515 millones de d6lares; cnnad~ con 441; 

Dinarnarca 426 millones; Islandia con 245 millones y España 

181 ~illc.-.;:;¡; de d6larcs. 

Y las importaciones de los Estados Unidos totaliza

r.on 1 380 millonon de d6larns; J ap6n con l 200 millones de d§_ 

·,res; ln Uni6n Sovi~tica fue de 35 millones de d61ares y sus 

cxpurt~clones fuu~on de 212 míllonne. 

Y :. 3!l e.xportacioneu por continentes, Europa fue de-

2 390 mlllmlL ; 1lú d61 ares, y l ;.m 1 mp<)rtaci.ones fUL•ron de -

3 09'> inillone¡1, Asia tuvo de expor:t:ic16n l. Sl9 millonon de d~ 

larcR y las importaciones fu~ron do .l 636 millones. I.m; uxpor_ 

tac.l.onou de Amér icn del Norto 1nunnn>11 l 02~ mil lonco cln d6la-
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roo, y las importaciones l 609 millones; América del sur ex -

portó 395 millones de dólares; importó 86 millones; Africa e~ 

portó productos pesqueros por valor de 347 millones de d6la-

res y sus importaciones fueron de 222 millones. 

Con la part1oipaci6n de las naciones en dooarrollo

en las actividades poaqueras, la producción pesquera continu.!! 

di. aumentando a pesar do las limitaciones técnicas y organizo!! 

ci6n que padecen eatns naciones. Se estfl adecuando una poU.t.!_ 

ca al estado de las poblaciones de cada especie sin ocasionar 

daños ec:ol6gicos en los océanos, lagos, lagunas y aguas cent.! 

nentales, dichas poblaciones produci.r~n m6s de 100 millones -

de toneladas al año. 

Otra fuente prometedora de pescado es la acuicultu

ra, actuallllente produce 7 millones al año, que puede multipl_! 

cnrse con los mGtodos artificiales como el cultivo que utili

:.-."n los japon<:rrnu y chinos y para la crianza o incubación de

las especies hn•>ta su gr,'Xlo de den arrollo, la propagaci6n que 

permite incrCJiiCmlar la pesca o:mtrolando y mejornndo el am- -

birmte natut".:i~ deJ pez, ya sea en agua dulce o sal.obre. Para

c:ompletar el anfilisis do la pesca en el mundo véase el mapa -

uiguiente de las :'lrea.s principales de lnu actividadoa pesque

ra.a. 
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3.- Intervenci6n del Gobierno Mexicano en los orga

nismos Internacionales Vinculados en el Desarr2 

llo Pesquero. 

El gobierno mexicano, ha par~cipado en mt11 tiples -

esfuerzos en los foros internacionales, para poder definir -

los derechos del mar, debido a que poderooos conaorcios tran.!!_ 

nacionales intervienen directa o indirectamente en la conduc

ci6n do los asuntos pesqueros, ya que concierne a la decisión 

soberana de cada Entado. 

En octubre de 1971, el presidente Luis Echeverria -

rnariifest6 su solidaridad a los paises que adoptaron la zona -

de las 200 millas, que fue tratado en la Tercera Conferencia

da lru3 Naciones Unidas sobre el Derecho ~el Mar, desarrolll\n

dose en tres fases: la primera fue en Caracas, Venezuela en -

1971; ln aogunda fase en Ginebra en 1975 y la 0.ltima en Nueva 

York, no llcg~ndose a una convenci6n formal, pero la tásis 

del ncrcc.~o de loa Estados ribereños a la c.xplotaci6n y expl2 

ración rk nus recursos en la zona do 1110 2ú0 millas cada vez

se aC<•pt <'.l 1nás, a la cual se ha deno1111nodo como zona eoon6mica 

exclua1va, que ociuivale al de mar patrilt\onial. 

En 1975, ol presidente envi6 11 la Cti.mara de Senado

res lé\ iniciativa dol decreto que adiciona el 27 Conntitucio-
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nal. En 1976, en la Paz Baja California sur el presidente 

Luis Echeverr!a advirti6 que en los foros internacionales se

debaten fuertes intereses en torno al mar patrimonial. El pri 

mer magistrado urgid que en el futuro sería conveniente abor

dar mlí.s a fondo los complejos problema.S de las 200 mill11s, ya 

que el primero de agosto de 1976 entr6 en vigor la nueva le-

gislaci6n en las aguas ocetmicas contiguas, en la que la Na-

ci6n ejerce en una zona ocon6mica exclusiva fuera del mar te

rritorial, los derechos de soberan1a, ley reglamentaria del -

p!rrafo octavo del nrt1culo 27 constitucional relativo a la -

zona econ6mica excluoiva. 

Una vez ttprobada por las dos C6maras de Senadores y 

Diputados, se promulg6 el 26 de enero de 1976, y el 7 de ju-

nio se public6 en el Diario Oficial, que fij6 el l1mite exte

rior de la zona económica exclusiva de Mfutico. 

En la cunl Ml!xico adquiere derechos soberanos sobre 

los rP.cursoa naturnl1.w do una superficie de mlí.s de dos millo

nes de kil6motr.os cull.drndos, ad"!llllí.s permito ejercer un con- -

trol .1obre el Golfo de Cal .t.forni a que tiene una boca aproximA 

da do 20 8 mi~ Lus, por lan qua 11rn zonas ccon6micas de cada 

con to ae unen y sobreponen, i nh'<Jt'n.'1do la totalidad da los r~ 

currMm naturales del Golfo ü loa derechos soberanos do México. 
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Dada la gran importancia de las intervenciones del

gobierno mexicano y otros paises en las Conferencias Plenipo

tenciarias sobre el Derecho del Mar, se les ha limitado a las 

potencias sus intereses que gozaban de derechos hist6ricon, -

que ahora son zonas resguardadas por lls soberan1as naciona-

les o zonas exclusivas de pesca. 
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Las informaciones que aqui aparecen han sido 

consultadas para elaborar este capitulo. 

Vtaae el documento "Marco Institucional de -
l.a Pesca", de la Subsecretaria da Pesca (hoy 
Departamento de Pesca), textoz Sociedades -
Cooperativas, Permisionarios Perticulares, -
Blllpresas Pdblicas y la Industria Pesquera de 
1972 a 1.976. 

V4ase el Anuario Nacional de Posca, del De -
partmnento de Pesca, sobre la Producci6n Na
cional de 1970 a 197 8, p!g. 10, 11, 12, 261, 
27 y la parte de exportaciones e importacio
nes. 

v4ase la reorganizaci6n de la ndminiotraci6n 
ptll>lica, en la Revista de Comercio Exterior, 
vol. 26 No. 12, diciembre de 1976, pág. 1378 
y 1387. 

Vtiase infraestructura y marcha econ6mica "C6 
mo aprovechar las 200 millas", en la Revista 
Tiempo, pág. 16 y 17. 

Vt!ase a Edmundo Vargas Carroño, en ~rica -
Latina y el Derecho del Mar; sobre la probl~ 
mática actual del Dcred10, el Mar Patrimo- -
nial de 1973. Edd. F.C.E. 

V4ase Dr. Jorge A. Vargas "Peropcctivas y 
Realidades de las 200 millan', en la Revista 
Tt!cnica Pesquera, pág. 20 y 21, da saptiem -
bre de 1976. 

Vt!aso "I,inea111itintos de Pol!tica Ciont!fica y 
Tecnológica para M~xico (1976-1982)", Ver-
ai6n preliminAl'., CONACYT, M4xico, octubre de 
1975.' 
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Véase Embajada del Jap6n, la Pesca del Jap6n 
y del Mundo, las Organizaciones Pesqueras, -
Mercados y Procesamientos de los Productos -
Pesqueros, p~g. 2S y SS de 1976. 

Véase informes de pesca de la FAO, "Perspec
tivas del desarrollo pesquero mundial del de 
sarrollo pesquero mundial pard 1975-1985~, = 
p!g. 36, Colocaci6n1 06711-69 118/S. 
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II.- EL DESARROLLO DE LA PESCA EN MEXICO 

1. El marco de referencia. 

Los lllC>Vimientos en este sector, se obsorva desde 

los regímenes del general Plutarco El1as Calles y del general 

L!zaro CA.rdenas, cuando se otorga ampliamente a las cooperat.!, 

vas el derecho a la explotaci6n de. las principales especies -

C010erciales como el camnr6n, la langosta, ostión, cabrilla, -

totoabn y la almeja pismo, como patrimonio para su desarrollo, 

pero fueron abandonadas a su suerte, sin apoyo financiero de

parte del Banco Nacional de Fomento Cooperativo, los socios -

sin capacidad, la mayor!a analfabetas, sin fuerza económica y 

sin ol apoyo del Estado. 

El nbandono del cooperativismo, fue aprovechado por 

los nrmadoreu realizando inversiones en las flotas pesqueras, 

emp:1cado.ras, onlotadoras y congeladoras, convirtiéronse en re_s 

torea de la actividad y la organizaron bajo sus intereses. 

En el r~gi.men del Lic. Luis Echcverr!a se formuló -

el Pro9rm.1a Nacional Pesquero 1971-1976 con el propósito de -

abatl.r los costos, no logr&ndose dicho propósito, posterior--
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mente se dio a conocer el Plan Nacional de Acuacultura que ea 

estableci6 en Nayarit para aprovechar un mill6n y medio de 

hectkeas de aguas estu~icas en todo el país, en 1972 se ex

pidi6 la Ley Federal para el fomento de ln Pesca, para organ!, 

zarse en las sociedades de Producción Pboquera Ejidal. 

En cotos seis años se invirtieron dos mil quinien -

tos millones do pesos, cantidad aupurior a la inversi6n ncum~ 

lada on los 40 años anteriores. 

Analizando la situación de la actividad pesquera 

a(in no logramos un aprovechamiento cabal do nuestros recursos 

pesqueros, y para desarrollar la pQsca se ha necesitado de un 

pr~stamo del Banco Interamoricano de Desarrollo, otorg:indose-

45 tllillones de dólares para un Pl!ln denominado "Programa Int2_ 

.grado de Desarrollo Pesquoro M~xico-BID", que ha constado de-

100 barcos que no han sido aprovechados adecuadamente por de

fectuosos y cuyos resultados no han sido ben6ficos para la i.!!, 

dustria pesquera. 

Ahora bion los polos de desarrollo pesquero, surgi

dos po:r: incentivos a la captura del crunnr6n, son pocos: en el 

O~ano Pac1fi<..;; st1 encuentran ocho, en ol Gol fo de Mtlxico son 

siete y en el Caribe oólo existe Inln Mujeres. Sin embargo e~ 

tos factores se han superado y so han erando oantros peoque--
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roa en Sinaloa, Salina Cruz, oax., Sonora, etc., en el Golfo

de Mhico ae encuentran dispersos, en Ciudad del Carmen, Ver~ 

cruz, Tampico, etc., en el Plan establecido por el Departmne!!, 

to de Pesca se crear!n nuevos centros pesqueros con perapoct.!, 

vas sociales, para satisfacer la demanda de alimentos para el 

pueblo marginado de los beneficios do 6ste recurso. 

En 1976 cntr6 en vigor el Decreto que estableci6 la 

zona Eoon6mica Exclusiva de las 200 lllillas nfiuticas, fi~c!nd2, 

se s6lidas bases que permitan asegurar el ineludible progreso 

de la industria pesquera. Para diversificar la captura, ele-

var la escala de producci6n y modernizar las técnicas pesque

ras, aplicando mayores esfuerzos humanon y ooon6micos para C2. 

locar a la altura de la realidad mundial nuestra industria 

pesquera. 

Para lograr los objetivos anteriores, es necesaria

la estructuraci6n del sistema cooperativo actual, sobre la b~ 

se de cooperativan de participaci6n estatal en la producción, 

hasta lograr tma opcraci6n eficiente, sobre bases comerciales, 

de las e%11¡>r:onns eotatales y la difusi6n de plantas pilotos ~ 

ya función rw1ulartn el mercado, permitiendo producir varia-

doo producton ~l alcance do las el aso a populares. 

La ventajn qua ofrece ol roconocimicnto do la zo -
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na econ6mica exclusiva de las 200 millas, nuestros recursos -

naturales se incrementarln notablemente en una superficie de-

2 000 400 de ·lcil6metroa cuadrados aportando un gran potencial 

pesquero, ya que el tirea del Golfo de M&ico tiene un poten-

cial estimado en 1 000 000 de tonelad\.o de sierra, peto, mero 

y anchoveta, de 4Sstas s6lo se extreen 10 548 toneladan, lo -

que significa que se est! aprovechando el 0.7\ del potcncial

pesquoro y as! ocurre con las especico de fondo oomo ol gua-

chinango y mero cuyo potencial es de l 500 000 toneladas, caE 

turAndose 10 914 toneladas de ambas especies. En el Area del

Océano Pacifico el potencial es de 500 000 toneladas de sard!. 

na, anchoveta, arenque de hebra, macarelo. y atdn. Y las espe

cies demersales de 150 000 a 250 000 toneladas de merlusa y -

de 50 000 a 200 000 toneladas de cabrilla, de atdn se estima

un potencial de 300 000 toneladas. 

No obstante la gran diversidad de especies marinas

con que cuenta el país, se ha formulado un Plan Nacional de -

Desarrollo Pesquero que comprende toda:i las fases de la acti

vt~ad y ejecutado bnjo la direcci6n del Departamento de Pesca, 

en d:tc.ho Plan se tn1plantnn pro9rro11aii y subprogrrunas para la -

investigaci6n biol6<:1icas pcsqu(irt1n, por. en¡mcice y regiones,

pe:i:Jn1tiendo ovahtll(~lones de loa I c1c\lruoa ex.intentes, incluye!!. 

do ln zona econ6m.t<.:n c.xclusJ.vn, mnrliantc la utilizuci6n de 

llJ.S investigacionoo y do una infro.out.ructura do ciencia y te~ 
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En el l'lan ~ :111enc:tona una organ:tzaci6n de servi- -

c:~'Oll- Y· •~llteJllM de c:omercializaci6n para ampliar la oferta de 

productos pesqueros, atendiendo los diferentes niveles de in

gresos y preferencia del conswnidor, de acuerdo a las invest!. 

gaciones y las evaluac1ones se pueden tener un mayor rendi- -

miento y lograr una explotación racional de loa recursos mar!, 

nos. 

En este r~gimen del Lic. Josd Ldpez Portillo y con

el esfuerzo de las dependencias que participan en la actiVi

dad. pesquera, se eat:i ilnpartiendo cursen de capacitaci6n en - · 

forma permanente a los pescadores con el fin de mejorar sus -

sistemas y sus estructuras mentales ante una actitud del tra

bajo organizado. Incluyendo las nociones sobre legislaci6n 

pesquera, administración, dirección y organización, en las 30 

eecuc;laa en el pa1s, incluyendo las enseñanzas para mejorar -

loe métodos de captura, oonservaci6n, procesado, sistemas de

ccmercializac16n, as! como repoblac16n y cultivo de espcc1es

acu6.ticna. 

El sistema de cr6dito y financi11111iento en ln activ!, 

dad ~11quera que debe de constituir una pieza medular on la -

resoluoi6n de los problemas que aquejan os ta actividiv:\, ya --
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que se encuentra en las mismas condiciones oon otras activi.d_! 

das econ6micas, constituida por instituciones oficiales y pr! 

vadas. 

En lo que respecta al sectot oficial, se supone, 

que persigue objetivos de beneficio social y el sector priva

do persigue el lucro y otras finalidades. 

En lo que concierne a las instituciones que opernn

en el desarrollo de actividad pesquera son: El Banco Nacio -

nal de Fomento Cooperativo, S.A. de c.v., que opera a trav~s

del Fideicomiso Pesquero Unioo para el Desarrollo de la Fauna 

y Flora Acu~tica. El Banco de México, que canaliza los recur

sos financieros al socttor pesquero a través del Fondo Nacio

nal de la Industria (FONEI) y el Fondo Mexicano (FOMEX) , la -

Nacional Financiera a través del (FOGAIN) que otorga créditos 

r. l ,l.S cooperativ;u:: por medio del Fideicomiso !'esquero de las

Couµorat.lvas (PlI>ESCO), Y las instituciones financieras y ba.u 

enrias <lel ::rnct.or privndo, operan a donde la pesca ofrezca m~ 

nos riesgos como en los (!nldtndos, fabr: icaci6n de embarcacio

nes pci:;querac., harina do poscl.ll.lo, es •l•icir, en todo el proce

so do transformaciones p~1uc¡ucrll~J. 

Se recomienda que los cr6diton y fina.ncimnientos -

sean equitativos y deben de canalizaroó por una oola institu-
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oi6n especializada, cx>n base al Plan Nacional de Desarrollo -

Pesquero, y que el sector pllblico debe de implantar un meca-

niemo de vigilancia a loe fondos ejercidos en la incrementa-

oi6n del volumen de explotaci6n. Al iniciar la reforma admi -

nistrativa pesquera s6lo ha alcanzado un leve incremento, en

lo que va del sexenio, pero para 19 60 se oht:'1ndr.[i una produc

c16n de un mill6n y medio de toneladas do pencado, con respe~ 

to al columen de producc16n, so tratar!'.\ do diversificar las -

espec.ics para ser distribuida entre el morco.do interno y el -

externo, destin:indose al primer mercado 1 578 030 toneladas y 

el segundo 641 981 toneladas que nuperarf1 tod111.1 las capturaa

de años anteriores. En el cuadro siguiente de las especies 

m~e importantes de la producci6n pesquera de Háxico, de 1971-

y partes de 1978, en la que se expone 1(1!1 posibilidades en e~ 

te sexenio. 
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2.- Participaci6n de la actividad pesquera en la 

eoonom1a nacional. 

De.1970 a 1976, la participaci6n de la pesca on el

producto interno bruto ha sido de O.Uf lll tasa media dol cr!_ 

c:i:m:l:ento en este lapso ascendi6 a 3. 8% en tanto que en otros

sectores como la agricultura decreci6 a lln ritmo de O .9% 1 lc:i

ganllder!a se increment6 a 3% anual y la uilvicultura fue de -

3.2%. 

Y en 1977 a 1978, el petr6leo, la energ!a el~ctrica, 

la ganader1a y ~!cultura, as! como la pesca, las tasas de -

crecbn!ento del producto interno bruto han sido superiores a

las de 1976. 

En realidad la actividad pesquera ha tenido un cre

ci!llicnto favorable, pero sigue siendo limitada a su capacidad 

t:eill para mejorar el r«:;gimen alimontario de la poblaci6n y 

con9t1.tuirse en una fuente dinlimicn de "mpleo bien remunera -

do. 

En cuanto a la ocupación an 1977, la actividad pes

quera cmple6 n 473 000 personas: 133 921 en·captura, 118 600-

en 1ndustriaU:r.aci6n, 9 000 en transporte, 3 en distribuci6n

y 25 000 en diversou servicioo. 
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En lo que se refiere al ingreso medio anual por tr_! 

bajador en las pesquer:tas de camar6n, langosta, abul6n, sru:d!. 

na, anchoveta, atan y otras especies han sido superiores a 

los 200 000 pesos de los años anteriores, en lo que corroaporr 

de a los pequeños pescadores se estinta que no pasa de los - -

15 000 pesos. Como se hace notar, en loa altimos años la actf 

vidad pesquera ha uido la de mayor dinmiemo dentro del soc-

tor primario, aun cuando su participación on ol producto in-

terno bruto, de 1971 a 1975 la actividlld pesquera registró un 

crecimiento anual de 11. 8% frente al 2. 2% de 1960 a 1970; en-

1976 a 1977 fue de 16.3%. Para 1982 no pronostica que se in-

crementar~ la producci6n y se crear~ una mayor distribución -

tanto en el mercado interno como el externo. 
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3.- Infraestructura de la pesca. 

Est! integrada Por obras que el gobierno federal y 

locales han realizado para aprovechar los recursos del mar, -

COlllO non: carretera, camino, agua potat>le, electricidad, pue!:. 

toar ns1 COlllO instalaciones en los principalca puertos peuqu!!_ 

ros, muelles, bodegas, transPQrtes, empacadoras, enlatadoras, 

etc. 

El país est~ dotado de infraestructura que presenta 

serias deficiencias, como el manejo del 40\ de la producci6n

nacional se efectúa en 160 comunidades que agrupan el 60% de

la poblaci6n dedicada a la pesca; estas comunidades carecen -

casi an absoluto de servicios b~icos, ocasionando una baja -

productividad, imposible acudir oportunamente y con la ofi- -

ciente calidad a los mercados, con bajos niveles de vida y 

11nil fuerte dependencia de los intermediarios. El 60% del rea

to de la producci6n se maneja a través de sistemas de termin~ 

les pes9lleras, constituidas por 20 puertoe, el cual se carac

teriza por la falta de planoaci6n acorde con los requerinú.en

too de la industria poaqU<ira, siendo notoria ln existencia de 

obrll.B realizoc:,11.1 sin un concepto de integración de serviciom

lX>r la falta de organiznci6n productiva, y que constituya a -

la actividlld pesquera en un factor que dinamice al sector in-
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duatrial. 

Con la zona econ6mica exclusiva de las 200 millas,

ea neceaar1o adecuar las obras de infraestructura pesquera y

determ1nar las necesidad.os de nuevos centros pesqueroo, polos 

de desarrollo pesqueros, instalaciones <lo nuevos puertos de -

altura con sisteroaa de operaciones modornas tomando en cuenta 

lo relovnnte de lrus necesidades que requieren estas zonas pe!_ 

queraa, 
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4.- Intervenc16n del Estado. 

El Estado ha desempeñado una func16n importnnte en

e! proceso de gestaci6n en el sector pesquero, debido a la e~ 

casa importancia que ha tenido la pescli. en la economía nacio

nal, el Estado ha intorv(Jnido directamente en ol modo on que

se ut.iliza la fuerza de trabajo en la explotación de loa re-

cursos del mar, adaptando ll!Cdidas para fomentar la ronstitu-

ci6n de empresas y sociedades cooperativas. 

La intervención del Estado ha sido caUlla y efecto -

del desarrollo de la pesca en M~xico, en ningOn momento puede 

aceptarse un comportamiento pasivo de éste, su comportamiento 

ha sido uno de los f actorcs responsables del crecimiento de -

las capturas y los rasgos cualitativos de su desarrollo que -

distinguen a la pesca de otros sectores econ6micos. 

11. su vez crea inHtJtucionce financieras, con el fin 

<le atonJer a lau coopcrutivitS, empreaas estatales y otros or

gan:tSll\OS pliblicoa como el Dopnc·tillllCnto do !'esca, el Instituto 

Nacional de Pesen; encargados do promover y regular la actiV! 

dad, ·bajo cHtas <lstructura.a 110 hnn promovido nuevas leyes de

poaca y aiatemaa tle explotaci6n. 

El Estado debe do int<lnsil'icar lns actividades de -



investigaci6n cient1fioo-pesquera con institutos tecnol6gicos, 

universidades y otras escuelas de enseñanza especializadas, -

con el fin de que sus objetivos establezcan programas region~ 

les de investigaci6n biol6gioo-pesqueras, de acuerdo n las n~ 

c:esidades del pa1s. 

Con la reforma administrativa, el Estado da un im-

pulso ml\s a la industria pesquera, de lo que podr1a calific~ 

se como una política general de reoonstrucci6n eoon6mica, que 

busca reencontrar la din5mica del crecimiento del volumen de

captura sobre nuevas bases del desarrollo pesquero. 

El agrupamiento de los organismoo de pesca ha modi

ficado la estructura, que constituye en la cabeza rectora de

la 1JCtividad, a cuyo cargo es de planear, coordinar, dirigir

y evuluar las <ict:tvidades en las entidades pesqueras, que ha

brti de seguir u1111 fase de integraci6n que permita articular -

un plan total de <JObierno, y una capacidad superior de orien

tar el desarrollo pesquero por los senderos que la naci6n de

termine. 
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Los informes que aqut aparecen han sido ooe
sultadoa para elaborar este capitulo. 

Consultar el documento "Plan Nacional de De
sarrollo Pesquero 1977-1982. MGxiex>, 1977, -
p&g. 34. En el Departamento de Pesca. Progra. 
y Pres. 

consdltese Sección Nacional Sector Pesquero
•La Pesca en los dltimos años y el Plan Na -
cional de Desarrollo Pesquero", p~gs. de 
1169 hasta 1173, de la Revista de Comercio -
Exterior, de octubre de 1977. 

COnadltese a H~ctor Medina Neri, "La Políti
ca Pesquera•, en la Revista de Comercio Exte 
rior {suplemento), vol. 26 No. 7, México, ju 
lio de 1976, plgs. 57 y 62 -

Constiltese el docwncnto "Marex> Institucional 
de la Pesca", Sociedades Cooperativas, Permi 
sionarios particulares, Pescadores libres, = 
Empresas ptlblicas, La Industria Pesquera., de 
1972 a 1976, en el Departamento de Pesca-Se
cretaria de Programaci6n y Presupuesto. 

Consultar el Anuario Nacional de Pesca, so -
bro 1 a producción nacional de 1970 a 197 a, -
plgs. 10 a la 27. Lan exportaciones e impor
taciones. En el Departamento de Pesca. 

Consd1tese "La Pesca en el. Plan Bflsico", en
la Revista T6cnica Pesquera, año IX, No. 97-
98. 
México, febr.Qro-marzo de 1976, pAg. 35 y 36. 

Consultw: ll Ha!U Llanos I.ormn, "La Poucn, 
sUs contracciones y saliclM", on ol portod.i
<X> Exof!lsior ele los d!as 7, 8 y 9 do tn!lrzo -
de 1977. 
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Consúltese "~eforma Mministrativa" en la Re 
vista de Comercio Exterior, vol. 27 No. 12,= 
de mayo de 1977, p!g. 542 y 549. 
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III. EXPLbTACION PESQUERA EN EL ESTADO DE 

CHIAPAS 

Es evidente que en el Estado de Chiapas, carece de

un instrmnento de planificaci6n para su desarrollo, en virtud 

de que los sistemas de producci6n que se han aplicado caen 

dentro de los esquemas mal estructurados, dndo a que no se 

realizllll obras de infraestructura necesarias para el desarro

llo pesquero y otras industrias que intervienen en la eex>no-

mia del Estado. 

Los probl~as que se encuentran en su mayoría son:

las comunidades rurales marginadas de la educaci6n primaria,

las desigualdades y ex>ntradicciones provocan la marginaci6n -

de grandes ndcleos de poblaci6n de loa benefícios econ6mioos, 

acentuando as! la inequitativa distribuci6n del ingreso. 

Estos factores no son tom8dos en cuenta o pasan de~ 

apercibidos por las dependencias del Gobierno Federal y Esta

tal para el desarrollo de sus progrmnaa, principalmente en 

las poblaciones pnsqueras, provocando ast la desintegraci6n -

en las comunidad~n, debiendo promover trabajos ex>munitarios ,

conctentizando a las cooperativas de producci6n pesquera en -

el equilibrio ecol6giC'O en las zonna d~ producción, cultivan-
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do y vigilando las diferentes especies acu~tican que permiten 

racionalizar e incrementar la producci6n, as1 como en al es-

fuerzo educativo en la organizaci6n comunitaria emprendicndo

acciones de mejoramiouto tccnol6gico que repercutan en bonofj._ 

cios económicos distribuibles con juaticia. 

1.- l\lta Mar. 

El objetivo, en el presente trabajo os la pesca an

Chiapas, ya que existen zonas inexplorables corno alta mar, la 

zona econ6mica exclusiva y do toda la costa en Chiapas, no d!_ 

sarrollada por la carencia de tecnificaci6n, infraestructura, 

medios de explotación, comercializaci6n y distribución. 

Actualmonto oat~n concientes ljs autoridades del D!. 

partamonto de Posen en l.a nocesidrul de promover y fomentar el 

dnsru:rollo ele la nctividlld pesquera tanto local como nacional 

y las comunidaden pcquoiiaa q\10 han pm:manecido aisladsa n tr_! 

vés de mucho tio111p0 y por o! mismo han mejor:ido sus formas de 

vida sin la ayudd externa, uctualm<.!nto 1rnta:l comunidades neC!_ 

sitan nyuda para lldaptarae al. cmnbio que no pres!'.'ntl' ,, 11u al

.reclodor, como consocuoncill do lon proc¡rl111laa del gobierno fed!!_ 

r•l a nivel nacional y ostntnl. 



Para realizar las perspectivas es indispensable ul

conocimiento cabal y actualizado de las condiciones en que uo 

encuentra la industria pesquera y .1 as posibilidadeo de su de

sarrollo, promover la creaci6n de los centros regionalea de -

capacitaci6n para el desarrollo y ln explotación de la (><'Rca

en la entidad, revisar peri6dicamento las cuotas por aervi- -

cios y propone.r. lll.!3 moclificnciones qua procedan, promover la

CXlmercializaci6n de loo productos pesqueros, promover lan 

construcciones do bodcgns y sistemas de prosorvaci6n y mruiejo 

as! como plantas industrializadoras. 
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A.- Principales especies capturadas. 

No se cuenta con informaci6n disponible y exacta, -

teniendo en cuenta las dificultades existentes, fuo necoonrio 

recurrir a la investigaci6n de campo y obtener los resultados 

de las capturas que se hncon en alta mar, compuesta de t1bu-

r6n, escasamente el camarón, lisa, barrilete, at~n y bagre. 

Al obtener el volumen de captura, el pescador so en 

frenta a un serio problema, por un lado su Gnica fuente de i!!_ 

gresos es la pesca, y la forma col!IO han de adininistrar loa i.!!_ 

gresos de la venta de sus productos, no es posible reunir los 

fondos que les permitan oontinuar con el desarrollo de sus a~ 

tividades, debido a la carencia de recursos financieros, el -

pescador no puede mejorar su equipo o adquirir el que se ajU!!_ 

tara a sus necesidZ'des y psobilidades, obteniendo en c:onse- -

cuencia el menor volumen de captura comparada oon el resto de 

las cooperativas ele los sistemas de acuacultura. 

Por otro lado la descomposic.i.dn de los productos y

la carencia de equipo pru:lt la conscrvacHSn obliga al pescador 

a vender lo mfis pronto poB.lblc y al procio que les impongan,

que impide al pescador seleccionar a lru1 especies de mayor V_! 

lor Cf.lmercial, beneficiando as1 al intermediario que compra -

los ptnd u e toa. 
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B.- Caracter1sticas de la explotación pesquera en -

alta mar. 

La mayor parte de la zona econ6mica exclusiva y al

ta mar, ofrece grandes posibilidades para la explotación de -

atGn, tibur6n, camar6n y otras especies. 

Sin embargo es importante hacer notar, s6lo estli en 

proyocto la explotaci6n de la pesca en alta mar y la zona e02. 

nómica exclusiva en Chiapas, para ·decretarse oficialmente, 

con el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, a partir de 1977, 

fecha en que se inici6 las actividéKl.eu en las diferentes ent! 

dades del pa!s, en coordinaci6n con el Departmoonto de Pesca: 

as! mismo con la Sccretar!a de Salubridad y Asistencia, Seer~ 

tar!a de la Reforma Agraria, la Comisión Federal do Electrici 

dad y otras. 

Considerando las actividades y objetivos de cada -

una de ellas, se observa definitivamente que son para el desa 

rrollo de la posca, pero sigue imperando el dcspilf arro de 

presupuestos, no existiendo una real y ofectiva coordinaci6n

para aplicar lon programas respectivon. 

Para lograr bonof1.cios coh1cl!vos, es noccs:irio ol

vidar intereses pol!ticos, y hacer inve~'Gianes dobidruncnte 
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planeadas, donde se aprovechen no s6lo los recursos de tipo -

institucional, sino naturales y humanos, que fructifiquen pa

ra toda la sociedad. 
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a) .- Formas de explotaci6r• y organizaci6n de la pr,!?_ 

ducci6n. 

La escasa diversificac16n de las especies pcoqueras 

que integran la explotaci6n de alta mar y la zona eoon6mica -

exclusiva, dada la pr.ofundidad donde se realizan las activid!!, 

des, s6lo se ha permitido dos viejos barcos cM1aroneros, con

m!s de diez años al oervicio del mar, adaptados para la pesca 

fuera del mar territorial, con una tripulación de tres hom- -

bres, haciendo el viaje de 15 d1as m&ximo, logrando cada pes

cador un ingreso de 250 pesos diarios. En lo que se r.efiere -

al equipo y artes de pesca estSn constituidu por c:illlbras oon 

115 anzuelos engarzados con carne de barrilete para la captu

ra del tibur6n, y otras espec1es. 

En lo que respecta a la organizaci6n, funciona dan

do margen a la intervención de Productos Pesqueros Mexicanos

y la cooperativa Puerto Madero, y en algunos casos la inter-

venci6n de ltdoros, caciques y acaparadores, aprovechando la

situaci6n del pescador, que illlpiden guo ol pescador venda sus 

productos a buen precio en e 1 mercado, debH!ndose tMlbi~n a -

quo el pescador no tiene los oonocimientos y conciencia, que

les impide obtener mayores rendimientoe nl no aplicar una te~ 

nologta lldecullda para diveraificar au producci.6n. 
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b) .- Estructura de la producci6n. 

La pesca en aguas de alta mar y la :i:ona ecxm<Smica -

exclusiva, descansa en la explotaci6n del tibur6n, atdn, eac~ 

samente el cl311lar6n y otras especies. 

Considerando las cifras anteriores, llnicamente dos

especies agrupan el volUlllen roducido, nos damos cuenta que -

el grado de diversificaci6n en las capturas on muy reducido y 

de hecho esttm orientadas en su mayor parte nl autoconsumo. 

Sin embargo se encuentran obotliculos para el desa 

rrollo de la pesca de alta mar, como ol restringido mercado -

interno y externo, esca.sos recuroos financieros, equipos y a;: 

tes de pesca son inadecuadas, que limitan. la d'ivcrsificaci6n

en la estructura de la producci6n. 

c) .- Ocupaci6n e Ingreso. 

De acuerdo a declaraciones vortidae por los propios 

pescadores, puede decirse que el 83% do la población dedicada 

a ln posca trabaja durante todo el afio, ol ingroao promedio -

diarto por pencndor os de 36 peaon. l\hor.a bion que lldc.mtis de

trahttjar en la pesca de 6 a 8 mesen do cl.'\da año, realizan en-
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el resto del tiempo labores agdoolas que les permiten obte -

ner ingresos extras. 

Adn considerando ambas cantidades, los ingresos no

dejan de ser reducidos tomando en cuenta, que del pescador de 

pende eocn6micamento una familia que generalmente es numerosa. 

Tambi~n es determinante en este caso, que la pesca

se desenvuelva ankquicamente pues careciendo la actividad d•" 

inversiones, infraestructuras afines y progrnmas congruentes

para el desarrollo, liuiita sus propias perspe"ctivas. 

De esta manera, el pescador se encuentril siempre en 

condiciones pau~rrimas que le impiden lograr una capitaliza

ción que le permita adquirir mejores implemen~os de trabajo y 

lograr un mejoramiento en su nivel de vida. 

d) .- Distribuci6n de la producción. 

El proceso de comercialización de los productos pe~ 

queros que se capturan en alte. me.r y ln zona económica exclu

siva, se lleva a cabo a través de la planta de Productos Pes

queron Mexicanos, S.A., y partos con los intermediarioo, que

compt•an el tiburón, atan y ot.ran especies a los pescadores, -
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ya sea cooperativistas o libres, en la orilla de la playa on

Oaxaca, posteriormente trasladan la producci6n en camiones a

loa centros consumidores, como Juchit&n, Ixtepec y Mat!a.a Ro

mero, Puerto Madero donde está la planta de Productos Peoque

roa Mexicanos. 

1n precio que se observa en al mercado, el tibuJ:6n

se cothn on la siguiente forma: la pulpa se paga a 5 .OO pe-

sos, lM aletas y las pieles var1an do precio, dependiendo de 

la calidad y el tamaño: la carne se filetea y se sala, se se

ca para empacarla en cajas de medio kilo para· distribuirse en 

el mercado nacional. 

Los productos pesqucroo capturados on alta mar, no

obedecen a los requerimientos t~cnicos, sino que son. una con

secuencia de las costumbres y tradiciones de esta regi6n, cn

la mayoría de los casos, y el productor vende en la playa al

mayorista o intermediario, un producto fresco y entero, para

que a la vez sea distribuido al conawnidor final, someti~ndo

lo a un proceso fAcil do consorvaci6n consiaten~e en dcsvi~ 

rarlos, entero o un filetes aegt1n sean los requerimientos del 

mercado. 
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2.- Aguas Protegidas. 

A.- La superficie explotable. 

El Estado chiapaneco cuenta con amplios depGsitos y 

corrientes de aguas interiores, la costa dispone da 117 743 -

Jon2 . de plataforma continental dondo se puede desarrollar la

peeca en una extensi6n de 260 kil6motros de litoral, que com

prende desde los límites con el cotado de Oaxaca hasta la - -

frontera con Guatemala. 

De lagunas litorales ue cuenta con 27 000 hect~eas, 

un potencial susceptible de aproved1arse de 69 230 has. de 

los cuales los sistemas lagunarioe comprenden una superficie

de 46 285 hectáreas donde se explota el camarOn, tortuga y d.! 

versas especies de escama¡ como robalo, mojarra, liaa, pergo, 

sierra, sabalote, bagre, macabil, sardina, cab~illa y berru-

guata. 

Sin embargo se obtiene un roducLlo volUJ.:cn de capt~ 

ra, debido a la raquítica cxplotnci6n po.uqucru, a pcs.;ir de la 

grnn variedad de especies, pero poca poblnci6n de cW.a una de 

ellos, así como el valor comerci ·:11 ta11Lo dol cmnar6n, tortuga 

y tuicnnin hace ql1e monopolicen 111 cxpl.ott1ci611. 

58 



El Distrito de Acuacultura, que se localiza en la -
./ 

costa chiapaneca al sur del estado, sus l!m'.ites son los ni- -

guientes: al norte con el Municipio de Angel Albino Corzo y -

Villa Corzo, al sur con el O~ano Pac1fico, al este con los -

municipios de Pueblo Nuevo, Villa de Comaltitl:in y Motozintla 

y al oeste con el esta:lo de Oaxaca y Cintalapa, cornprGinde los 

municipioa do: Arriaga, Tonal~ y Pijijinpan, Mapastopoc, Aca

coyagu&, 1\c::npetagua y Escuintla. 

Y tiene una superficie de 87 000 Has. con un poten

cial para explotarse de 69 230 Has., para la cr:ta de las es~ 

cies mencionadas antoriormente. 

El Distrito de Acuacultura, fue creado en febrero -

de 1971, con el fin de aprovecharse los recursos· de la costa

chiapanoca, 1181 mismo se llevó a cabo obrns .de infraestructu

ra econ6mica, de mejoramiento ambiental e infraestructura pe~ 

quera. 

El objetivo del Gobierno Federal y Estata.l, es in-

corporar los racuraos naturales do los lagunnn ostuliricas a -

la producci6n posquera, mejorar ln dicta do la poblnci6n de -

la entidad, ll.\U11onto de las tallll!l ele lM <?spocics, dar una m~ 

yor ocupación a loa habitantes, elevar ol nivel ele vida e in-

grasos de la población ocon6micmnanta act.i.va, mejorar la erg~ 
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nizaci6n administrativa de las =operativas pesquera¡¡ y su r§. 

gimen de explotaci6n, dotarlas de equipos y artes de pesca, -

los créditos necesarios para el desarrollo de la activ:!.d<ld 

pesquera y medios de comcrcializaci6n. 

En el régimen tl•J l Lic. Luis Echeverr!a, la Secs:cta

ría de Recursos llidr~ul 1 <X;a, u trav6s de un sistema nu"'vu y -

CXJntrolado, se evita ol procHtto de dcgradaci6n de los a.in te-

mas lngunarios, restituyendo o mejorando la.a condicione~ {!CT)-

16gicas y naturales, lo que ha r<ido posi.ble con ln mc::cla ue

agua de mar y de los r!r,~i mediante conr;truccjones df' obrrui hi 

dr~ulicas adecuadas quu ha permitido conducir las a<JUU..c; de 

las =rrientes sup<?rficldlcs de un volumen re>quorido en las ·

áreas de explotaci6n p:.::.iqucn:a. Con bM.e a las experiencL1!> y

conocimientos adquiridos en los planes piloto de Y avm:os y Es 

cuinap;m, ast como los Distritos de Nayarit y oaxaca. 
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B.- Condiciones Pesqueras. 

Las lagunas litorales o de ngua salobre se forman -

con la combinaci6n de ngua dulce aportada por los r:l'.oo y agua 

del mar, que alimentan los sistemas lngunarios, esta comblna

ci6n de agua dulce y ual.ooa es un medto m~s adecuado para cie

sarrollar diversas esvocies, sin embargo, ex.i.sten problemas -

en la reproducción d(• las especies; en primer lugar, acondi-

cionar las laguna~, disponibilidad de eleIOCJntos nutritivos. -

La manera de hacerlo producir es permitiendo la entrada de ºf. 

ganismos nutrientes, manteniendo el eq11i.libr io ecol6gico y 

las condiciones hidrlíulicas en las ln~¡unan y estcron. 

AB:I'. como la ubicaci6n de lll!l lagunas de aguas estu~ 

rinas, también tienen un gran probloma al recibir toneladas -

de azolve, quo son transportadas por las corrientes continen

tal~s, asimim110 las aguas contaminadan por clemcnt.oo bacteri~ 

lógicos y qu'l'mico:J que traen loo r!oo, mod.1.ficando la ecolo-

g:l'.a y las co11dlcloncs de pese¡¡ de lilO lagunaa. Para contra- -

rrestar en formn directa de los factoroo anotado[!, se r<Jali-

~nn estudien ocol6gico1' nimul U'íneou 1.t la conetrucci6n, de me

jonuniento iullbicntal y tecn.ificacl6n para la oxplotaci6n <le -

lou rncuraoa acunticou en lou nist.Clrnon tngunru:iori do la re- -

gi6n. 
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El Plan Nacional de Acuacultura, que consta de doa

otnpas; la primaria se orient6 al reconocimiento y acondicio

nncimiento de la pesca en las lagunas, bah1as y· esteros del -

habitat en los ecosistemas; esta etapa finaliz6 en 1976. 

Y la segunda etapa ca t:i orientada a diversificar 

los recursos, canalizar las inveraionoa a loo trabajos de cu! 

tivo y vnl.or comercial que reporcutan en la actividad eoonc5m! 

ca nacional. • 

El objetivo do.l Plan Nacional de Acuáculturn consi~ 

te en: conservar, mejornr y aprove.char los recursos en -

l 567 300 hect:ireas de ng,uas estuarinas y el volumen de capt_!! 

ra de especies para aumontar la disponibilidad de alimentos,

crear fuentes de trabajo, mejorar el nivel de vida mediante -

una mejor distribuci6n del ingreso y propiciar divisas al 

pata. 
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c.- PrinD.pal- productos obtenidos y sistemas de -

capturas. 

Los productos pesqueros que m§s se capturan Qn la -

costa chiapaneca, tanto en volumen como en valor comercial, -

ha descansado preferentemente en la explotaci6n del crunar6n,

siguiéndole en el orden de importancia diversas especies como 

la mojarra, lisa, robalo, sabalote, bagro, macab11, tibur6n y 

la tortuga prieta. 

En cuanto a la obtención del Clll!lar6n,' en 1971 se 

capturó 1 077 356 kg., con valor de$ 8 oao 170.00¡ de escama 

se obtuvo 96 998 kg., con valor de$ 514 089.40. 

En 1973 la captura fue de 1 722 369 k~., con valor

de $ 14 209 544.00; la de escama fue de 35~ 611 kg., con un -

valor do $ 1 868 838.30. 

En 1974 se obtuvo 1 939 956 kg., con valor de 

$19 209 544.00; la captura de escama fuo de 315 873 kg., con

un valot de$ 2 053 174.50. 

En 1975 se obtuvo de crunnr6n 1 695 765 kg., con va

lor de$ 25 436 475.00; de escama fue do 235 074 kg., con va

lor de $ 2 70 3 351.00. En 1976 se obtuvo 1 900 760 kg., con -

un valor de $ 38 966 000.00. 
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De esto se deduce que en 1970 a 1971 la producci6n

disminuy6 de un 4.5%, y el precio aumentó el 7.1%. 

De 1971a1976 la producci6n se increment6 un 5.5%, 

en tanto el precio sólo aumentó 4.3%. De 1972 a 1973 el cruna

r6n nu~nt6 el 60% y el precio un 10% 1 con respecto a esc11111a

tuvo un incremento de 263%, el precio permaneci6 igual. Do 

1973 a 1974, se tuvo un crecimiento de camar6n del 12. 6\ y el 

precio el 21.2%. En cuanto a escamas, so redujo 10.4% y el 

precio aument6 el 22.6%. 

Y de.1974 a 1975 el camarón ee redujo a 12.6%, mie!!_ 

tras que el valor aUJDent6 el 50% ¡ y de escmna baja el volumen 

de producción el 25 .6\, en cuanto al precio aument6 el 77\. 

Del total de la producci6n, se comercializa el 73.3% 

y el 26.7% se designa para el consumo de los pescadores. 

Sin embargo se tiene un rc<lucido volumen de captura, 

dadas las condiciones que se aprecian, IJO puede indicar la r_! 

qu1tica explotación pesquera, que 1mp1de una mayor diversifi

cación, y se traduce en una encnsa demanda interna de produc

tos pet11.¡11eros • 

Por lo tanto 011 necesnrio compononr los datos con -
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el cuadro siguiente de la producci6n pesquera en la entidad,

sin embargo se puede decir, que ee han obtenido logros y la -

situaci6n es diferente para los pescadores. 
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En cuanto a los sistemas de captura son muy rudiroO!!, 

tarios, la mayor!a de las embarcaciones son cayucos y canoas

tallados de troncos de huanacastle que abunda e:n la región, -

teniendo una capacidad menor de una tonelada, iropulsadan por

remos y palancas y las artes de pesca son atarrayas, trrusma-

llos y algunos chinchorroa. 

El ntlmero de embarcaciones registradas por las 16 -

cooperativas asciendo a 1194, chinchorros 357 y atarrayas 

1 607. 

Estos sistemas de captura que se hace referencia 

son los que se usan en los sistemas lagunarios de Mar Muerto, 

CordGn EsLud.c:ico, Lagarteró, La Joya Buonavista, Los Patos, -

Solo Dios, Carretas, Pereyra, Chantuto, Panzaoola y otros. P!:!_ 

dríamos decir que debido a diversos factoreo que aan prevale

cen en la actividad pesquera seguir! siendo raqu1tica. Y por

otra parte lon pescadores seguirful en su.o condiciones de po-

breza, a penl'.lt' de esto, la población buacarl'i otras. oportunid~ 

des de trnlrnjo, dicho esto, por las perEonas que estudian ya

no regresan al campo. 

D.- Condicionoa naturaleo do 11'18 lagunas. 
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En la planicie costera de Chiápas, se localiza una

serie de lagunas litorales de agua salobre, que se forman con 

la combinaci6n de agua de los r!os y del mar, a trav6n de bo

cas marinas formadas por ciclones o constituidas artificial-

mente. 

Eota combinacieln de agua dulce y salada es el medio 

mli.s !ldecuado para el desarrollo de diversas especies y resul

ta mas productivo. 

Sin embargo existen probleman de la reproduccieln de 

las especies¡ .es la falta de elementos nutrientes, esto da s~ 

mejanza a la agricultura, ncc:esariamentu se necesita una se-

rie de trabajos para el cultivo y la rcproduccieln que permita 

una mayor produccieln. 

Esto se puede lograr, permitiendo la entrru:la de or

ganismos nutx-Jontes que permitan su dcoM"rollo y mantenimJ.en

to del cquil.1.brio eoolelgico y laa condiciones hidrológicas en 

las lagunas y esteros. 

Por la ubicación de lru1 lagunM, reciben tonelada.o

da nzolves, transportadas por ln.n corriontoo continentales, -

a.s1 111.lemo, reciben aguoo oontam!nodru.i por elementos bacterio

lelgi(:.'1;)~ y qu1micos que vierten 1011 r1011, modificando la ecolo 
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g!a de las especies de las lagunas. 

Y para contrarrestar los factores contaminantes, so 

hicieron estudios ecol6gicos al mismo tü1mpo las construccio

nes hidr~ulicas, los que destacan los canales de intercomuni

caci.6n lagunaria, para permitir la entrrda de flora y fauna -

acu~tica a las lagunas, mejorando l CJ. oxplotaci6n de los recuE_ 

sos acu~ticos en los sistemas lagunarion de Mar Muerto-Lagar

tero y la Joya Buenavista que ha beneficiado a las cooperati

vas lluizachal, el Tule, General Guadalupe Victoria, Francisco 

Castillo N~jera, 20 de Noviembre, Pesci:IC.1ores del Manguito, M!. 

guel Hidalgo y Costilla y Buenuviuta. !;n el Sistela I.a Joya-

Buenavista se construyeron dos estructurn..<J de control de pro

ducci6n con finalidad de mantener el equilibrio hidrológico -

de 6 172 has. de lagunas. 
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a) .- Formas de explotaci6n y or9anizaci6n de la pr~ 

ducci6n. 

Se presentan dos tipos de explotaci6n pesquera, una 

a nivel comercial y la otra de subsistencia. 

La primera se realiza por las cooperativas o ix:inca

doroo organizadon, permisionarios y cxmoesionarios en gran º!!. 

calr11 y la segunda por pescadores libres y aficionadoa. 

En lo que se refiere a las cooperativas explotan la 

producci6n con fines de oomercializaci6n, por la forma de ex

plotaci6n en épocas del año, se clasifica dentro de la pcsca

de subsistencia, apareciendo con frecuencia permisionarios 

con concesiones, que obstaculiza al cooperativista en sus ac

tividades, puesto que manejan equipos y embarcaciones superi~ 

res ll las de loo cooperativistas. 

Ot!bido 11 estos problemas que el pescador padece, 

siendo la pesca su Gnica fuente de ingresos, no ha sido posi

ble integrar los fondoo que les permitan continuar con el de

sarrollo de sus actividades, porque al momento de vender el -

producto se le daba el importe total y por el tipo ele contra

to y IH'ocio que se pagciba, so prosentab1\l\ .Cugas de productos, 

que se vond1an directllinontc a.l comcrcianto por el pescador r~ 
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ditu!\ndole mayores ingresos. 

Como se ha señalado al principio, uno de los probl~ 

mas en la actividad pesquera, es la falta de recursos finan-

cieros, el pescador no se puede mejorar sus equipos o rdqui-

rir el que se ajustara a BUEJ necesidad.ea y posibilidadtlu, y<J.

que los equipos y artes de pesca que tienen son muy rudiment~ 

rias formados por atarrayao, arpones, anzuelos y chinchorros. 

A consecuencia obtienen menor volumen de captura 

comparada con los permisionarios que manejan elnbarcaciones y

artes de pesca adecuadas. Muchos son loo problemas que padece 

la actividad pesquera, estos problemas eo deben a la estrecha 

relaci6n de la organ1zaci6n del trabajo, cr~ditos, comercial! 

zaci6n y asistencia t~cnica. 

En cuanto a la organizaci6n do la producción, de 

las empresas cooperativas, han dado margen a la intervenci6n

definitiva de 11deres, caciques, acapnrtldoros e intermedia- -

rios, se aprovechan de la si tuaci6n del pescador para pagar

les la producción a precios bajou. 

Lo mismo sucede en 111 adquiti 1 <Jión de crliditos para

equipos y artes de penca, la influoncin llol 11dcr y el caci-

quc Qtt determinante en laa atlquiaic:ionu!! de dichos equipos. 
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Otro factor importante, es la falta de conocimien -

tos y con ciencia del pescador en el funcionamiento de los sis 

tenias lagunarios, les impiden obtener mayores rendimientos al 

no aplicar una tecnolog:í.a adecuada y el cuidado que requ:leren 

sus cultivos y el acondicionamiento que detengan el pro~~so -

de degradaci6n de las lagunas y es toros, que deb:í.an de llevar 

pr~cticlilJ de asistencia educativa, apoyados por las dependen

cias que tienen ingerencias en las zonas pesqueras. 
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b) .- Estructura de la produccidn. 

Se ha comprobado en recientes investigaciones de 

campo, recabando información tanto en el Distrito de Acuacul

tura, Oficinas de Pesca y la Federación Regional de Socieda-

des Cooperativas, ao1 como investigaci6n dirocta, conociemlo

progresivamente a laa cooperativas, para comprobar la oatruc

tura de la produccidn on la entidad. 

La producción en el Estado de Chinpas en 1974 repr~ 

sent6 el O. 8% con respecto a la nacional; y en· 197 3 hubo un -

incremento del 33% comparado con la de 1974, sin embargo, la

producc16n nacional en este mismo año fue de 51%, que supera

ª la regional. 

La producción total que corresPQnde a las zonas de

trabajo ha ai<lo de: en 1970 de 1 069 138 kga., con valor de -

$ 7 163 224.GO. En 1971 se registraron 1 021161 kgs., cou V_!! 

lor de$ 7 148 127.00. 

Ln pro<lucci6n de canuu:6n en 1971 fue de 1 077 356 -

kgs., con un valor do$ 8 080 170.00; y de 96 998 kgs., de e~ 

cama con un valor de $ 514 084.40. En cate año fue cuundo las 

coopc:n·11tivas de loa cinco Sistemll!I Ln9unario1.1 rogistrnron pro 

ducci6n de ezcamn. 
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En 1973 la producción fue de 1 722 369 kgs., de c1.1-

marón con valor de $ 14 209 544 .OO y de eacruna es de 352 611-

kgs., con un valor do $ 1 868 838.30. 

En 1974 la producci6n de camarón fue de 1 939 956 -

kgs., con valor de $ 22 832 560 .00, y du escama 315 873 kgi•., 

con un valor de$ 2 053 174.50. 

La producción de cwnar6n en 1975 fuo de l 695 765 -

kgs., con valor de$ 525 436 475.00·, y de escama fue de 

235 074 kgs., con valor de$ 2 073 351.00. y en 1976 la pro-

ducci6n de camaron fue de 2 035 365 kgs., con un valor de 

$ 28 708 574.00¡ de escama fue de 325 174 kga., con valor de-

2 972 276.00. 

Deduciendo lo anterior de 1969 a.1970 hubo un incr~ 

mento de la producción do 99%, mientras que ~l precio del pr~ 

dueto fue de 9,9\¡ de 1970 a 1971 disminuyó la producci6n on

un 4.5%, mientrllH que el precio aument6 7.1%1 y de 1971 a 

1972 la producciOn se incrementó el 5.5%, el precio s6lo au -

rnont6 un 4.3%. 

Do 1972 a 1973, el cnmnr6n nuniont6 en volumen on 

60% y ol precio un 10%, mlcntrns que ln do eacmna t11vo un in

crernonto on volumen del 26 3. 56 poro llU pre<:io =nt in116 igual, 



La producción de camar6n de 1973 a 1974, auroent6 

12.6% y en el precio de 21.2%1 en cuanto a la producci6n de -

escama se redujo a 10.4%, y en el precio a\Illlent6 22.6%. Y de-

1974 a 1975, la producci6n del camar6n se redujo en volumen -

en 12.6%, y en valor aument6 el 50%; y la de escrnun haja en -

volumen en un 25. 6% y on cuanto al precio aumcnt6 <1 l 77%. 

Y el total de la producci6n de las zonas pesqucr as, 

se comercializa el 27. 3\ y el 26. 7% se designa para el consu

mo de los pescadores. 

Sin .embargo, durante la temporada en qua abunda el

camar6n, las especica de escama participan con inferiores poE_ 

centajes en la estructura y de hecho cst~ oricntlldns en su -

mayor parte al autooonsumo, en la actualidad, so puede decir

que la llnica ventaja de ser cooperativista, radien on poder -

capturar las <mpecies de mayor valor comercial, como el clll!la

r6n, rceervatla11 para su cxplotaci6n a las cooperativas. 
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c) .- Ocupación pesquera. 

En cuanto a la población dedicada a la pesca dontro 

de la zona que comprende el Distrito de Acuacultura, ocupa el 

J.6%, de los cuales el 45.7% corresponde a pescadores organi

zados en sociedades cooperativas de producci6n pesquert1 y el-

54. 3% es representado por pescadores libres y permisionarios

de los siete municipios. 

La población organizada se oc.-upa proferenternente en 

la pesca durante m~ de 7 meses del año, y el resto se OC\lpa

en esta actividad, en un periodo que vn de 3 a 5 meses y se -

trata de pescaderos libres los primeros y permisionarios par

ticulares los segundos¡ sus ocupaciones principales son la 

agricultura y el comercio, para los pritnoros, oh calidad de -

jornaleros y asalariados y para los segundos como ejidatarios, 

pequeños propiatnrios o comerciantes. 

En nC1moros absolutos de pescadores organizados son-

2 2a4, los permisionarios y pescadores libres son 2 716; en-

tre pescadores organizados, pcrmisionarios y pencad.ores li- -

breo h;:icen un total de 5 000 y sostienen 30 000 f a."11.ilillfl. 

Lan cornunic.lodoa rurales a la!:I qu1l oc haoon rofci:en

cia, ~n 1nuchoa de los cnuoa, so encuentrnn on 1:n1 mnycn:in us-
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ladas y grupos de las mismas viven todav!a arraigados a auu -

costwnbres tradicionales que impiden cualquier cambio, por 

otra parte debido a sus condiciones de pobreza·, s6lo han rec.!_ 

bido ayuda o enseñanza proporcionada por el gobierno futlaral. 

Por lo tanto es necesario insistir en la urgoncla -

en las acciones de las instituciones, dependencias estatales

y gubernamentales que procuren ol mejor aumento de las condi

ciones de vida de las poblaciones en su mayor1a marginadUB, -

en particular en buena proporci6n de los beneficios econ6mi-

cos. 
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d) .- Comercialización. 

A partir de 1971, cuando la Dirección de Acuacultu

ra inició su programa, influyendo definitivamonto en la soci~ 

dad pesquera en las decisiones en la comercializaci6n, s.iendo 

el 11nico canal la Empacadora Pesquera de Chiapas, la cual 

absorbía la producción del 81% de las cooperativas, pero deb!_ 

do a los proc.ios y las oportunidades que tienen con los cmni

nos de acceso, se ha reducido al 50%, porque ya los comercia~ 

tes van hasta las poblaciones pesqueras a oomprar el producto, 

estableciendo a la vez la competencia con la Empacadora, in-

crementfuidose a un 200% en el c=ar6n. 

Por lo tanto, es necesario contar con los consejos

de lldministraci6n y Vigilancia de las 16 CoopC'rativas y Líde

res Oficiales que influyen definitivamente en las sociedades, 

ya que la representan en todos los aspectos para lograr el 

control de la distribuci6n de la producci6n de los productos

pesqueros que so capturan en los citndos sistemas. 

Al mismo tiempo el apoyo qua se debo de dar a las -

cinco cooperativas "General Guadalupe Victoria, Francisco C'1;!!. 

tillo N~jera, Pescadores del Manguito, Miguel Hidalgo y Cost!_ 

lla '/ l.luenav15 tn", que operan en el Si!' tema La Joya-tluenavis

ta d.,l Municipio de Tonal ti, que se dosl igaron de la r:rnpacado-
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ra Pesquera de Chiapas, quienes les pagaban el camar6n a 

$ 9.10 y$ 12.00 el kg., segan el tamaño, estos tamaños son -

vendidos a comerciantes de Tapachula, Acapetahua, Escuintla,

Mapastepec, Villa Comaltitl:in, Tonal!, Pijijiapan, Arriagn, -

Tuxtla Guti(irrez, Juchit:in, :txtepec y Mat1'.as Romero, Oax., y

CXlillerciantes de la Ciudad de M6xico, pagando el doble el kg., 

respectivamente. 

Por au al ta cotizaci6n el Clllllar6n, es adquirido por 

los intermediarios en las orillas de lru:J lagunas. 

Por lo que respecta a la mojurra, robalo, pargo y -

tibur6n, despu~s del camarón y segün los registros efectuarlos 

en las gu!as de desembarques de la ofici.na de pesca en Acupo

tahun son los que destacan en las espec.ics de e:Jcame. por su -

volwnen capturado, esta producci6n tienen como principales 

des U.natar ioc; los mercados regionales menci.onados. Otras esP2_ 

cien con re~ulares indices de comercilllizaci6n son el bagre,

huachinango y jurel. Dado el r¡1qu1'.ticu mercado nacional y re

gional que uc traduce en escasa demmuln .interna de productos

pesqueros, tambi6n impide una mayor divnrsificaci6n de la ex

plotaci6n ue ezpecies capturadaq y de ln penca como actividad 

econ6rnica, ounado a esta situaci6n, cal:'- .1 ;:i carenci.d de indu~_. 

tr Jon de transformación, conscrvaci6n y J :1s artes de pesca l!_ 

mit.'111 la explotaci6n de las especies de . .üt:o v.:i.lor oom,~rcial. 
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3.- Industrias Conexas y Servicios Auxiliares. 

El incipiente desarrollo de la pesca en la costa 

chiapaneca, en los sistamas lagunarios, esteros y al.ta mar, -

ha impedido la formación de las industrias conexas que se o~ 

pe de conservar y tramiformar los productos capturados, raz6n 

por la cual parte del c~nar6n, especies de escama y otras es

pecies del mar son tratados mediante procedimientos rudiment~ 

rios, de bajos rendimientos ccon6micos y escaso control sani

tario. 

En la zona localizada en Tonal.~ funciona la Empaca

dora y Pesquera de Chiapas, S. A., que constituye la fuente -

de ocupaci6n fabril m:ls importante en la actividad pesquera,

pues trabajan 244 p<~rsonas durante 10 meses de 1. ·año. Esta mi!,! 

ma empresa construy6 en esta zona una planta de hielo, que 

prevcc una pro<lucci6n de 20 toneladas diarias de hielo que se 

utilizan en 1.:i conscrvnci6n del camar6n y a la vez entregado

ª la compañia por lon i;cscadores de Chiapas. 

As! míamo, en la poblac.l6n de Valdivia, Municipio 

de Pijiji.apan, ee termin6 una plnnta de hielo con capa.::ülad -

de 10 toneladru' diarias, que ha aido de gran ayuda par•.\ los -

pesc11dnr·es regional.es ya que c:uont11n r:o1~ modios de ret'!:'lgera

c16n q110 los ha situ.:tdo en pori tciGn mcnO!J desventajosu frenl:e 
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a intermediarios. 

Por lo que respecta a los programas de actividades

de la Direcci6n de Acuacultura construy6 una bodega de hielo

en la poblac16n denominada Tacuachero, que cubre las necesida 

des a los si:it1:>mas estu&ricos Cerritoa Ch<mtuto-Panzacola. 

En la zona de Pared6n, Municipio de Tonal~, se cons 

truy6 la F&Jrica de Lanchas de Fibra de Vidrio, s. c .. , que 

produc:ta un promedio de 9 lanchas al mas con características: 

7.19 metros de eslora, 1.77 metros de mnnga y 0.49 de puntal. 

Dicha ffilJrica form6 parte del programa p::e,;idcncial del régi

men de Don Luis Echeverr!a, orientado a la construcci6n de 

20 000 embarcaciones, de las que se cree fueron entregadas 50 

unidades en 1974. En la actualidad la fd.brica no funciona, de 

bido a que escase6 la materia prima como la fibra de vid.rio,

mon6metroa, aceleradores, etc. En el mismo lugnr se realizan

los oerv.lcJ.<>u de reparaciones de embarcacion•-::s de fibra de \'l 

drio que opct·nn cm agua protegidas. 

Uno de los problemas m§s agudou de la costa chiapa

neca, aparte df? su total carencia de puertos que refleja ple

namente laa circunstancias en que r:<;. dei;<rnvuelve la actividad 

pet1<jl1ora, non l.aa industrias conexa9 que ayUdlln a evitar quc

los pr:oductos marineo de f~c.i.1 descomposj.cJ.6n se picn:drm, por 
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lo que se insiste que se instalen en las regiones costeras 

principalmente, donde se localizan el mayor nllmero de centros 

de poblaci6n. 

4.- Infraestructura pesquera on el Entado. 

Una de las consecuencias del bajo desarrollo en que 

se encuentran lan zonas econ6micas de la activid<r:l pesquera,

es la deficiencia do las obras de infraestructura en la enti

dad. 

As1 como los medios de =municaci6n, fundamentalme!!. 

te los caminos de la zona de influencia con insuficientes y -

de dificil tr:insito, sobre todo en épocas de lluvias, la pri_!2 

cipal v1a de comunicaci6n es la carretera .costera, que benef! 

cia n la regi6n con 190 J<;ms., aproximadamente, en su recorri

do pana por los municipios de Pijijiapan, Tonal&, Mapastepec, 

Arriaga, Huixtla y Tapachula, de este eje se dasprend~ una 

red caminera de 17 kms., revestidos qué intercomunican a las

localidades donde se desarrolla la actividad pesquera. En 

cuanto a la linea férrea que va de Ixtepec-Suchiatc, en su r~ 

corrido, une algunas localidades pesquü.r:a.."I, como: Joaquín Am!_ 

ro, La Polka, Mojarran, que estfm nl margen del sistema estu! 

rico La Joyn-Buenaviatu, sin embargo, lH lentitud del servi--
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cio, la ausencia de carros refrigeradores illlposibilitan la 

transportaci6n del producto pesquero a los mercados de consu

mo. 

Otros de los problemas m~ agudos, es la carencia -

de puertos lo que refleja plenamente lns circunstancias en 

que se desenvuelve la actividad peaquora, tampoco se cuenta -

oon muelles, excepto los rudimentaxion atracaderos, co:roo el -

caso de Puerto Madero, sigue sin funcionar, ocasionando gran

des pérdidas econ6micas al Estado. En lo que concierne a la -

energ1a eléctrica, existe un potencial hidroel~·ctrico insta!~ 

do, sin embargo, la zona costera cuenta oon insuficiente ser

vicio de fluido eléctrico, ya que existen tres plantas de ~ 

busti6n interna que s6lo genera 3 900 kw. y están ubicadas en 

Arriaga, Pijijiapan y Tonal&. 

Dentro de las obraB de infraestructura pesquera se

ticne una ffillrica de hielo, en el Municipio de Pijijiapan, 

que beneficia a tres cooperativas: General Ueriberto Jara, 

Obreros del Mar y Archipielagos que operan en el Sistema Ca-

rretas-Pereyra. Y en.el Sistema Lag<1.rtoro Municipio de Tonal~ 

hay un atracadero y una bodega d~1 hielo con cont.ro de recep-

c16n de productos pesqueros, y un canal do accoao para las 

coopernti vas Huizachal y el Tu lo. En Pueblo Nuevo Municipio -

de Tonnl.ti, hay una bodega de hielo quo lxineficin a la cooper_! 
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tiva Francisco Castillo Nljera. 

Télllbién se han hecho estudios por la l>irecci6n de -

Acuacultura, para el mejoramiento de las aguas estulricas pa

ra :;ncrementar la producción pesquera, se realizaron obras de 

infraestructura pesquera de control mnbiental, para recepci6n 

y procesamientos primarios de los productos pesqueros, en es

te renglón se tiene las inversiones durante el período 1971--

1976, como se observar& en el cuadro siguiente: 

~o 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

INVERSIONES 1971-1976 

ZONA PACIFICO SUR 

TOTAL OBRAS 

4 474 964.08 3 748 357.08 

11 523 547 .12 10 199 841.76 

4 900 000.00 3 250 ººº·ºº 
6 200 ººº·ºº 4 500 000.00 

13 600 000.00 11 800 000.00 

11 550 000.00 9 650 ººº·ºº 
52 248 511.20 43 148 198.84 

ESTUDIOS GASTOS DE 
RESIDENCIA 

727 607.00 

300·000.00 1023 705. 36 

1 650 ººº·ºº 
600 000.00 700 000.00 

900 000.00 900 000.00 

700 000 .oo 1 200 000.00 

4 150 000 .oo 4 551 312. 36 

C/cargo al Gobierno Federal $ 45 098 511. 20 

e/cargo a Cooperativas 5 450 ººº·ºº 
~ecursos Fiscales 1 700 ººº·ºº 
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En el cuadro anterior se aprecia la inversi6n a car 

go del Gobierno Federal, asumiendo as! la responsabilidad de

sufragar la mayor parte de los costos de operación de las 

obras de infraestructura pesquera, que ascendi6 a 

$ 45 098 511.20, que representa un poco más del 90%, y menos

del 10% o sea $ 5 450 000.00, que han sido aportados por las

cooperativas. 

Por otra parte, se aprecia la rcalizaci6n de los es 

tudios básicos como: levantamiento~ fotográficos, topobatimé

tricos, topográficos y socioecon6micos; para esto se invirtió 

la cantidad d~ $ 415 000.00 que representa el 8%. Y para las

obras de infraestructura pesquera socioecon6micas, de mejora

miento ambiental y obras hidráulicaa se gnet.ó $ 43 1~9 193.84 

que representa el 83% del presupuesto total as;Lgnado al Dis-

trito de Acuacultura. 

En lo que concierne a la aportación econ6111ica de 

las cooperativas, ha sido de gran significaci6n puesto que se 

ha utilizado en la construcción de las obras de infraestruct_!! 

ra pesquera que les ha beneficiado directa.mente, que compren

den: construcción de atracaderoa, fábricas de hielo, centros

de reccpc!6n de productos pesqueros, bodegas refrigeradas pa

ra conservar los productos pesqueros, canales de acceso a las 

pesquertns. Las cooperativas que han aportado a dichas obras-
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son: El Tule, Huizachal, Francisco castillo Nájera, en el Mu

nicipio de Tonal& y operan el sistema Mar-Muerto-Lagartero y 

La Joya-Buenavista. 

Para que estas inversiones se recuperaran y la rea

lizaci6n de las obras, el Banco Nacional de Fomento Cooperat! 

vo, S.A., de c.v., ha otorgado los créditos a las cooperati--

vas. 

Por otra parte, el 7 de marzo de 1972, el Gobierno

Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito

PGblico se celebr6 un convenio de Fideicomiso con el Banco N~ 

cional de Fomento Cooperativo, para la constituci6n del Fide! 

COtt\iso para el Pesarrollo da la Flora y Pauna Acuáticas, con

finalidad de financiar las obras y estudios a ros Distritos -

de Acuacultura, y la preservac16n de las condiciones natura-

les de las aguas nacionales, dichas obras se recuperan en un

plazo de diez años y el 12\ de interás anual. 
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En los documentos consultados para este cap! 
tulo, que trata de uno de los estados más rI 
cos en recursos renovables como irrenovables, 
su red hidrol6gica, lagos y presas, mares, -
lagunas y litorales y amplios dep6sitos de -
hidrocarburos ya conocidos que brinda gran-.
des posibilidades de deaarrollo en este Est~ 
do. 

Consultar a Jesús A. Velasco s., y Javier Ma 
tus Pacheco "Chiapas en Cifras 1970-1976•. = 
Págs. 306 hasta 310. Gobierno del Estado de
Chiapas, Twctla Guti6rrez, Chiapas. 

Consultar Departamento de Pesca •Localiza- -
ci6n de las lagunas, sus caracter!sticas y -
posibilidades de e:xplotaci6n". Este documen
to ofrece datos importantes de la costa de -
Chiapas, donde se estnbleci6 un Distrito de
Acuacultura para la explotaci6n del carnar6n. 

Consultar al Instituto Mexicano de Recursos
Naturales Renovables "Chiapas y su.~ Recursos 
Natnr11les Rf>nO\'~le.:::". Ni.gs. 93 ha::; ta la 126 
M~ico, 1976. 

Consultar Angel Bassols. "Estados, Munici- -
pios y Regiones•, en la Revista Latinoameri
cana de Economía, Págs. 83 hasta la 104. M6-
xico, 1976. 

Consultar a Erazo Brito Alejandro. Análisis
Cr!ticos del Problema Pesquero por Entidades 
Federativas" (tesis) No. 1843. 

Consultar Departamento de Pesca ·~nuario Na
cional de Pesca, lo que corresponde al Esta
do de Chiapas" 1970 a 1978, México, 1977. 

Consultar Departamento do Pesca "Plan Nacio
nal de Desarrollo Pcuquero 1977-1982. México 
1977. 



CONCLUSIONES: 

1.- Dentro de ~ste marco de an!lisis"general de la

actividad pesquera tiene como prop6sito de examinar cota act! 

vidad en M~xico, se observa concretamente desde el periodo -

del Presidente Plutarco El!as Calles, cuando se pr0111ulga la -

Ley de Pesca y se difunde ampliamente el cooperativismo. En-

tre 1925 a 1950, qued6 definido el r~gi.mon de producci6n, en

el que juegan un papel importante las sociedades cooperativas, 

que han obtenido del Estado derecho excluoivo a la explota- -

ci6n de especies de mayor _cotizaci6n, y a la vez qued6 defin! 

do el papel de las empresas privadas y pescadores libres. 

En el :siguiente periodo que comprende de 1950 a 

1970, recurriendo a los datos estad!sticos que nos permite ºE 
jetivizar un crecimiento sostenido en el volWDen de pesca y -

comcnz6 la organizaci6n de la industria pesquera, representa

da por actividades industriales qua producen los medios nece

sarios para realizar la captura en condiciones más producti-

vas, cuyo objeto es conservar el pescado en condiciones ade-

cuados para el consumo humano y elementos pnra el procesamie!!_ 

to dol pencado. 

De ah! que en 1972, hab!a en lÜ pn!s 232 plantas i_!l 
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dustrializadoras de productos pesqueros, de las cuales 111 en 

la zona del Pacifico; 110 en el Golfo de México y 11 en el 

centro de la Rep!iblica. De estas 232 empresas el 87.0\ son de 

la iniciativa privada; 7.8% del sector p!iblico que vione sic~ 

do 18 empresas y las cooperativao con s6lo 12 empresdu que re 

presentan el 5.2%. 

2.- Se estima que en l.971 a 1977 se apreci6 un es -

fuerzo singular por parte del Gobierno Federal hacia el sec-

tor pesquero, existi6 un mayor volumen de recursos y se prod~ 

jo un sensible crecimiento de ln flota, aumento en los merca

dos interno y externo, y el establecimiento de la zona econ6-

mica exclusiva de las 200 millas, que reivindica para México

los recursos mincralcc y pesquoros en una superficie de 2.5 -

millones de kil6metros cuadrados de aguas litorales. 

3.- Al terminar el sexenio del Presidente Luis Ech~ 

verria, el sector pesquero hü.b!a conseguido voltímencs de cap

tura nccptables, dado el atraso anterior, pero todavia influ! 

dos do manera determinante por la dOJUanda exterior y sin des!!_ 

rrollnr los principios blisicos parn el aprovecha:m::.ento rilcio

nal <lo los recursos pesqueros, la d1up<.'l'B i6n de la actividad

pe11quera y ncuicola en diferentes clopmn\tmcias y organismos -

dest:ruitralizados, han influido en «'l n¡n:ovcchamiento uo los -

recurnos marinos. 
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Es importante destacar que.en el actual sexenio del 

Presidente José L6pez Portillo, considerando que a las necea! 

dadas del desarrollo de cada etapa hist6rica deben correspon

der a instituciones y formas de organizaci6n quu lo promuevan 

crea en enero de 1977, el Departamento do Posca. 

4.- Debido a los cambios on la estructura de la in-

dustria pesquera, se elabor6 el Plan Nacional de Desarrollo -

Pesquero, que contempla todas las fases de la actividad y es

ejecutado bajo la direcci6n del Departamento de Pesca. 

Con el objeto de elevar los niveles de empleo en-·i:2, 

das las fases del proceso econ6mico pesquero: captura, indus

trializaci6n, comercializac16n y otras natividades. 

Que permita a la poblaci6n marginada participar en

buena proporci6n de los beneficios econ6micos generados en la 

pesca, incrementar la cantidad de divinas que aporta el pa1s

al sector pesquero, as1 mismo, mejorar el papel que desempeña 

la pesca en el contexto econ6mico nacional, con el mejor uso-

posiblo de los recursos humanos, naturales, financieros, in-

frao!lt.r11ctura y equipo con base on un dcoarrollo tccnol6gico-

avan:i:nao. 

S.- Durante el actual oexcnio del Presidente Jos~--
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L6pez Portillo se alcanzar! un volumen de captura de 

2 400 000 toneladas. 

De 1970 a 1976 se aprecia un volumen total do 

254 000 toneladas pasando n 525 000 toneladas, con un incre-

mento del 40% en especies comestibles y del 357\ en la indus

tria de transformación. 

En lo que concierne a la flota pesquera mexicana, -

existen 2 258 embarcaciones para 1a captura del camarón, 25 -

barcos atuneros, sardinero--anchoveteros hay 99 embarcaciones 

y 503 barcos.escamoros. 

A lo anterior deben sumarse 21 000 embarcaciones m~ 

nores de 10 toneladas, este es e1 panorama actual de la pes-

ca1 y en los planos futuros del Dep~tmoento de Pesca se pre

veen la construcción de 993 embarcaciones, con una invers16n

de 12 millones de pesos. 

En cuanto a las cooperativas, siendo uno de los p~ 

tos básicos del Plan Nacional del Doonrrollo Pesquero, mojo-

rar las pr6cticas pesquerao pnra ffi(~jorar los niveles de pro-

ductiv;Ldnd y una racionalización on lu oxplotaci6n de los re· 

cursos. En este sexenio oe destinó una inversión do -

$ 428 000 000, aplié6n.doso la iunyort:r a loa centros do capac!, 

taci6n on los estados riboroños. 



6.- Finalmente los sistemas de comercialización de

los productos pesqueros, y ante el incremento de captura se -

ha agilizado los sistemas de comercializacidri permitiendo de

ducir el costo al consumidor, que parte del precio es absorb! 

do por el aparato comercial. A la vez se pone al alcance una

variedad de productos marinos para el consumidor, y para que

haya autosuficiencia alimentaria es necesario una mejor poll

tica comercial, industrial y crediticia, a la vez se propici!!_ 

rln programas de organización de productores, comercializa- -

ci6n, industria y crfdito. Con el· objeto de proteger al pre-

ductor y consumidor de menor ingreso, con la
0

colaboraci6n de

la Secretaria de Comercio y la Compañ!a Nacional de Subsiste~ 

cias Populares. 

RECOMENDACIONES; 

l.- Debido a la escasa importancia que ha tenido la 

pesca en la econom!a nacional, el gobierno ha croado una nue

va estructura administrativa, para dar respuesta a los probl~ 

mas quo afronta el sector pesquero. As! mismo la urgencia de

Uñ. únncamiento profundo, principalmente en las actividades 

quQ 11e relacionan con la distribución, industrialización y c.2_ 

morcializaci6n de los productos marinea. 
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2.- Cabe Jllencionar la labor.desarrollada por la Se

cretaria de Educaci6n Ptiblica, en el programa técnico pesque

ro en las 30 escuelas existentes en el pa!s, la cual debe de

cantar con est!mulos y apoyo financieros adecuados para el 

aprovechamiento acuático. 

3.- Otro factor importante es el funcionamiento co

rrecto de las cooperativas para ser medio id6neo en el impul

so do la producc16n pesquera, conforme a la capacitaci6n en -

el manejo de créditos, explotaci6n de la producci6n y comer-

cializaci6n en forma directa, no s6lo para aprovechar los re-

cursos naturales econ&nico~ y humanos, sino para combatir a -

• los revendedores o intermediarios apeg4ndosc a los· precios 

que rigen en la venta al consumidor. 

4.- En cuanto a los gobiernos de los estados que P2. 

seen litorales, lagunas, etc., es necesario que dediquen una-

destacada atenci6n a las cuestiones del mar, tales como: des~ 

rrollo portuario, cooperativaa pesqueras, educaci6n técnica y 

universitaria, investigaci6n ciont1f1ca, desarrollo· y adl111nis 

trac;l6n coetern, fomento industrial poftquero, establecer med.!_ 

d1u:i dr~sticas para evitar la contaminacHSn marina y lagunar.

Sc1·!a muy importante que loa ontildos contaran con oficinas 

quu se ocupen de estas cueationeo, pnra que propicien un des~ 

t'rol.lo regional equilibrado y ol mejor U!JO de los recuroos h,!¿ 
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manos, naturales, financieros, de infraestructura y equipo 

con base a un desarrollo tecnológico avanzado. 

s.- En cuanto a la política internacional relacion~ 

da con el mar, es conveniente que la Secretar ta de Relacion'",; 

Exteriores continae mantoniendo su brillante participación ~n 

los eventos oceanográfjcoe, y que en las delegaciones oe in-

cluyan no sólo diplomáticos sino adernlls especialistas, tllcn:i.

cos, cient1ficos, cte., de otro.e dependencias. 

6.- En relación a la política crediticia y finunci~ 

ra de la pesca, es necesario quo sea orientada, a travás de -

una institución de cr6dito espocializada, que permita la ex-

plotaci6n extensiva de los recui:aos peaqueros. Estos créditos 

tambi~n deben de proporcionar c.1va..:itaci611 y asistencia tt'.icn,!; 

ca adecuada para el manojo de equipo y artes de pesca, dando

W1 mayor impulso a la capacidad productiva y a los canalec de 

coroorcializaci6n, a la voz mantener a un buen ritmo la activ~ 

dad productiva y vigilar el funcionamiento de las coope:rati-

vas. 

7.- El Departamento de Pesca, deberá abocarse a 

las sociedades cooperativas, permisionarios particulares y -

armadores. 
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Principalmente a las sociedades cooperativas ya que 

es conocida como una instituci6n que no persigue lucro y fun

ciona en igualdad de derechos y obligaciones, esta vigilancia 

es oobre todo en loa contratos de compra venta, para lograr -

precios de garant!a que eviten manipulnciones en perjuicio de 

los pescadores. Motivando as! que se ayudice el desequilibrio 

desigualdades y contradicciones, provocando que se margine a

grandoo n6cleos de poblaci6n de los beneficios econ6micos, de 

los cuales no toda la población pm:ticipa de igual manera, 

acentu4ndose la incquitativa distribución del ingreso, aeimi~ 

mo las carencias en materia de educación, servicios urbanos y 

salud pllblica, etc. 

8.- En lo que concierne al Bstado de Chiapas, la s! 

tuaci6n de la actividad pesquera es incipiente,· y para el de

sarrollo de la misma, se recomienda que el.Departamento de 

Pesca, a trav6s de sus oficinas auxiliares en el estado, lle

ve un esfuerzo con el prop6sito de que se realicen hobras hi

dráulicas para controlar la calidad de las aguas y el medio -

ambiente, asiminmo asegura la supervivencia y desarrollo de -

especies valiooas como el camar611. 

Lo11 problemas existcnton que privan a la actividad

uon: la insuficiencia de caminos, muelles de descarga, plata

forma de operaciones y locales da connervac16n y proccsemien-
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tos de la producci6n. 

9.- En el aspecto de la administración y funciona-

miento de cooperativas, existen anomal1as tales como: ventas

directas a comerciantes o intermediarios eludiendo deocuentos 

establecidos por la ley; el dcsconocjmiento del manejo de li

bros sociales y contabilidad, no utilizan los libros de actas 

de cada omisión especial, consejo de vigilancia y talonarios

de aportación, sólo registran cuando hay asambleas generales. 

10.- La oferta se caracteriza por el.nW:nero de pese~ 

dores que venden su producci6n desordenadamente, frente a es

ta oferta existe una demanda derivada porque hace falta hacer 

ventas en conjunto, y la inexistencia de promoción, informa-

ci6n comercial y transportes adecuados, los niveles educati-

vos son muy bajos y la insuficiencia de cráditos, obras de in 

fraestructura pesquera e industrias conexas a la pesca, perm~ 

tiendo a los interrnodinrios comprar el producto a bajos pre-

cios, que s6lo le sirve al pescador para saldar deudas o ad-

quirir bienes de consumo. 

11.- Para ol buen funcionamhmto de las sociedades

cooporativas es necesario capacitar nl pescador, dirigentes y 

sociog de las cooperativas, para crear.l~s una verdadera con -

ciencJ.a cooperativiata, de manera que •lxieta una base sólida-
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ntre ellos y a la vez se lograría un incremento en la produc

ci6n, que ocasionará obtener cr~ditos para embarcaciones, ar

tes do pesca efectivas y asesoramiento en el uso de las mis--

mas, 

12.- Y finalmente, se exporta al Departamento de 

Pesca para que se denarrollen programas en la costa de Chia-

pas, para que sea fnctible el desarrollo de la actividad pes

quera, pues se cuonta con recursos naturales y humanos que ª!:! 

nados en el impulso a los sistemas biol6gioos, hidráulicos, -

socio16gicos y econ6micos, permitirSn el inventario de recur

sos en la re9i6n y profundizar en el análisis de los proble-

mas que presenta el sector pesquero, mejorando sustancialmen

te la productividad pesquera que coadyuvará al mejoramiento -

del nivel de vida de la poblaci6n. 

Aunado a lo anterior, es de gran importancia la pr~ 

paraci6n técnica del pescador y la organización del proceso -

de distribución, olvidar intereses políticos, encaminar los -

programas a una verdadera acción en beneficio de la comunidad 

social. 
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