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presentetrabajo-ese  resultado dela conjugación de dos 
yo401n0~1rillé0,-lifieCeOíáad',inii“t:Uóíónál''déiabOral

una tesis que sirva' de vehículo para alcanzar ;`el grado de. Inge- 

nieto 	obligada. que Set fi isfaCeuria: importante 

etapa 	_formación.pt'Ofésional,' y 'segundo, el,  comPrOalisO, , que _ 	- 
- péméjorár'las condiciones de la sociedad actual, contrae todo 
nuevo Profesionista universitario 

Torlá segUnda cirOUnatancia antes apunfado,-,la que cOinolde. 
pléhamentecoiláócápi6npersonal, esta tesis sé...orientadofi-
nitivamsñte :hacia la obligación social.de participar y'ayudaryal 
conveniente desarrollo de las - cOmlinidades.  pesqueras de México más 
que :a los-aspectos técnicos o de la'teorla de la construcción en 
las mismas. 

Si bien es cierto que los proyectos catafalea y el Plan Nacio 
nal'de Desarrollo PesquerO, lo mismo que numerosos ensayos y estu 
dios se'han ocupado del tema, también es verdad'que no lo han abor 
dadó con la debida propiedad y mucho menos ha sido atendido,Sufi--
Cientemente en los'hechos. 

Las comunidades de pescadores padecen las consecuencias de sú 
raquítico proceso evolutivo que limita, en gran medida, las polibi 
lidades que tienen de beneficiarse con la extracción de mayores vo 
lúmenes de productos del mar y al mismo tiempo de aumentar la ofer 
ta que contribuya a reducir la perturbcdora escasez de alimentos -
en el mercado nacional. ¿ Qué debe hacerse para subsanar en parte 
esta deficiencia ".?. A esta pregunta trata de dar respuesta mi estu 
dio. 

Consecuente con mi manera de ver el problema de las comunidades 
pesqueras, la metodología seguida giró alrededor de una investiga-- 
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Cospita y El Concha1,1ubicadas en .a zona central de las c05-
is der Etado de Sinaloa Estas comunidades sin ser representat 
-.2de,las'éxiitentesnentodo'»el:121si.-;511,159n4.11d 111:T'1,1; 

de problemas y retos que todas ellas enfrentan en el proceso de su 

La investigación se llevó a cabo en los menes de junio y julio 
de 1980, en dos visitas de diez días cada una El procedisn.ento fue 
el siguiente: 

a),, osa-'ddiCrinactOyObserváciones personales; 
1))cOnversacioneasiniultáneas con pescadores:. y*fUnciónarios..-

délEstadódn Sinaloa. 
c)'-encuesta:para determinar la tendencia demográfica,-.Ocupa-

ción, migraciones, nivel de vida, ingresos familiares, vi 
Vienda,:educación, servicios disponibles y otras variables 
sociales. -(1). 

La encuesta referida debe tomarse exclusivamente en su carácter 
de herramienta auxiliar, y por lo tanto insisto que-las formulacio-
nes btsicas se nutren de la observación directa y del contacto per-
sonal con los cooperativistas. 

Seis capítulos integran esta tesis, los dos primeros se ocupan 
de un diagnóstico global y pretenden definir el contexto nacional 
y estatal en que se da el desarrollo de Cespita y.S1 Conchal; lón 
dos siguientes exploran las alternativas de un desarrollo dinámico 

. de esas comunidades y la selección de una de ellas; la que nos ha - 
parecido más viable y racional; el quinto se refiere a las conclu-
siones, y el último comprende el. Apéndice. 

(1) Véase el formato de la encuesta en el apéndice. 



La. Pesca -en-SéXició  

ES.bien sabido que México cuenta con un -.gran potencial eco-
nómico en sus reservas pesqueras,,La Validez de tal afirmación sé • • 	• 	.• 
comprende.Mejor.cuando aparece avalada por:•easi 2.5 	 de -  
kilómetros:Cuadrados de mares,patrimoniales:y'aguaw,interiores. • • 	.. 	. 	• 	:. 	. 	. 	• 	. 	. --
Sin embargo; ésta enorme reserva, apenas siHrecibetUna ,atención mar 
ginal 'en los esquemas del desarrollo. económico nacional. 

Para ilustrar mejor lo, antes apuntado consignaremos que, de' 
1965 a 1970 fue aplicada a la pesca el 0.5%, en promedio, de la In 
versión Pública Federal; tampoco hubo de mejorar, sustancialmente, 
entre los años de 1971 a 1976, Cuyo promedio de , invertión fue de 

Estos Porcentajes adquieren', particular' 	cuando los 
comparamos con el.12.33% destinadoa la agricultura de 1965 a 1976 
y 40.2211 a la industria entre 1965'Y 1976. 

Si lo antes señalado tuvo cierta explicación en la lógica del 
modelo desarrollista adoptado en la década de los cuarentas con su 

política de sustitución de importaciones, en cambio ahora, difiCil-
mente puede justificarse. 

A). Apunte Histórico  

Desde antes de la Conquista, los pobladores indígenas se ocu-
paron de la pesca para satisfacer necesidades elementales de nutri-

ción; y en el altiplano se practicó también el comercio con las es-
pecies extraídas en la zona lacustre del Valle de México. (1). Pero 

es a partir de la Conquista y durante el dominio colonial que la pez 
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• .-.':-...›. 
"QUédanabOlidoa lOS:,priVilegioefilamadóS:eXcliilivoa.. 
privativos. y prohibitivos que tengan el mismo origen .• 	• 	_ 	• 	• 	. 
de señorío señalaba.el..decrete deI 6 deagosto.de - 
:1811.H..: como::lo.:Son.los de :.pesda, apróvechtdáientoa de ..-
agUal,,mohtesiydemás„. quedandoallibrusode los. 
Póeblot, , Conarreglo..alderechocomtliv'T:a_lal reglas 
Municipales establecidaS:-en -cada puebloii.:."' (3). -

Posteriormente, y ya durante la vida independiente, se expide 
una normación jurídica de creciente interés en cuanto a las posibi-
lidades económicas y alimenticias de los productos pesqueros. En 
aquél entonces, Tadeo Ortiz de Ayala, preocupado por conocer el po- 
tencial pesquero de la regién de Coatzacoalcos, escribía:: 

"...en los riachuelos grandes que tienen cierta hondu-
ra -según decía-, como el Colorado, el Rabón, el Prie-
to y el Tortuguero que reconocimos y se pierden en el 
mar entre los ríos Coatzacoalcos y Toneladas, y el Arto 
yo Grande y - de'Cuatajapa que buscan el Coatzacoalcoa, .es 
considerable el pez de todas clases, el camarón, jaibas, 
cangrejo y tortugas, lo mismo que en las lagunas... El 
río de Santa Ana es de correcto curso y de pocas aguan, 
y como se ensancha demasiado no tiene mayor profundidad, 
terminando en un hermoso lago que ambos producen una can 
tidad prodigiosa de ostiones hasta llegar a formar ban-
cos de este marisco". (4). 

Por otro lado, y en cuanto a la pesca marina y su carácter de 



MpOrtantiailiáVtIleit,e..~-redUrioa'áliMeritie os 
timonios que refleja eL Inters de la  4poca, tal es el cato deL  
cura P&rroco de1a región deP6maro, citado por  Carlos J Sierra, 

que pidió permi.so para el buceo de per). y pesca de carey ESte - 
Prroco decia que "sa. la dificultad de las grandes empresas esta en 
vencer los princlp3.Os, ya mis encomendados han consegu.do este triut 
fo 	Mandé construir mnnermesaCanba. deMarCa'-:'=- escribí. 	Y;Ii111- 
biéndose - embárcáde 	ella rCUatre '.jóvenes pemariañOS tomaron la. vuel 
ta de afuera, penetraron a una gran distancia de la playa, miraron - 

sobre la costa y, recorrido un gran espacio de ella, volvieron al - , 
Punto de salida alas cuatro horas de navegación llenos de .tanta ale 
gria, entusiasmo y satisfacción, cual no pude ponderarse. He aquí - 

señor,,coeseguido_lo -.prinCipal para qué estos infelices indígenas sal 
. 	. 

- gan de la miseria en que viven. E). embarcarse (que para ellos era una 
cosa insuperable) les es hoy familiar y grato, y los que antes se - 
atemorizaban al ver desde la playa las encrespadas olas del mar, - 

hoy se entregan a ellas sin níngén temor, y vuelven a sus chozas car 
gados.de peces que les eran desconocidos, y con los cuales se,susten 

tan y regalan" (5). 

La creación del Ministerio de Fomento, Colonización, andustria 
y Comercio en 1853, estimuló la preocupación del Estado por la pes- 
ca. El nuevo Ministerio elaboró algunas estadísticas acerca de la - 
riqueza pesquera en aguas interiores, inicialmente de aquellas sitúa 
das en el Estado de México, que por esos años comprendía a los actua 
les Estados de Hidalgo y Morelos. 

En 1855 se fijó un impuesto a la extracción de concha de per-
la o nácar en las costas de Baja California; el producto de este - 
impuesto fue destinado a la instrucción pública en la peningula. 

Los estudios y exploración de los recursos pesqueros 	co-
munes a todo lo largo de la segunda mitad del siglo XIX; en 1972 - 
aparecen las primeras disposiciones de tipo reglamentario que dei:i-

nieron la situación de las pesquerías; se insistía en que la pesca 
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era libre para todos los habitantes de la República y se fi)aban 

ro de los buques, etc En la década de 1880 la pesca empezó a 
asociarse a la idea de industria imponiéndose  

protectoras En 1891 se expide el Reglamento psra la Propagación 
déia.PlacicUltura:enf 

tituida, la. Secretaria de Agricultura y Fomento que regla- 
tuesta la explotación de algunas especies de primera importancia: 
concha :Perla ycamarón. E1 ;14 de. jUri io.de 19131a ,Secrétarla de - 	- 
Agricultura y Fomento determinó que conforme al articulo 27 de la 
Carta Federal, las lagunas y esteros eran propiedad del Estado me- 
xicano 

 
y que por lo tanto la captura del camarón requería de un - 

permiso oficial; e igualmente se deberían pagar los derechos pre-
viamente establecidos (6) si el producto se destinaba a la expor-
tación. 

Durante el período postrevolucionario se refuerzan las dis-
posiciones jurídicas y administrativas. El Gral. Plutarco Ellas - 
Calles dio preferencia a las poblaciones ribereñas para el aprove 
chamiento de los recursos pesqueros, de modo que se.concesionaron 

diversas zonas al uso exclusivo de los habitantes de las regiones 
pesqueras inmediatas a Mexcatitlán en Nayarit Escuinapa, Chametla 
y Agua Verde en Sinaloa. El Gral. Lázaro Cárdenas puso énfasis en 
la repoblación pesquera en aguas interiores. Ruiz Cortinas definió 
las pautas de lo que llamó "Marcha hacia el Mar", y el gobierno 
actual ha creado el Departamento de Pesca*. Este Departamento ex-
pidió el promisorio Plan Nacional de Desarrollo Pesquero que 'debe-
rá ejecutarse entre 1977 y 1982 

En la actualidad, las actividades pesqueras son reguladas a 

partir de tres ordenamientos básicos: la Ley Federal para el Femen 
to de la Pesca, la Ley General de Sociedades Cooperativas y, la Ley 
de Impuestos y Derechos a la Explotación Pesquera. Algunas dipesi-
cienes importantes relativas a la pesca :le encuentran tambin en la 

* A partir de enero de 1982, e traneformó en Secretaria de Penca, 



- 	:•.  
En el. 	 A México;' 	ordenamientóa.urldicoe,apnin 

suficiénteSyagregaMotAUeaem4se,obs9letesqtnxx1911,  

vamente el futuro pesquero ,del país' 'Por-ejemplo,'la Ley 'Pederá I 
Abarel,-FoMéritó'CW1.4. 13esca, promulgada én .1972,Mantieneierv_--' 
:grarvMedida,i las disposicioneS:;de,la Ley ,de 1957r asimismo, sigue 
siéndo'xegUlada:por:.elregiamento,de.:1933'que a su 'vez .fue funda-¿ - : 
mentado 'en la Ley de Pesca.de 1932. En igualdad de circunstancias 

:-se,encuentra:la Ley General-.de Sociedades Cooperativas expedida en 
1938 por,el'Gral.. Lázaro Cárdenas, para impulsar eldesarrollo 

. coopérativo,Hay Suficientea eleMentos hoy en dlapara considerar 
qué dicha LeY,.ya noreSpOnde:a los objetiVos Para los que fue Cre 
adá, pues con los años sólo algunas de las muchas cooperativas cone 
tituídas bajo ese régimen legal pueden considerarse realMente con-
solidades. 

Por otra parte, si más del 40% de la producción pesquera es 
proporcionada por las cooperativas, entonces resulta conveniente -
precisar a continuación ciertas cuestiones que afectan su buen fun-
cionamiento: 

B) El Cooperativismo Pesquero  

Las cooperativas pesqueras en México, al igual que todas las 
cooperativas de producción, han sido promovidas por el Estado. Es 
decir, este tipo de cooperativismo no es el resultado de las luchas 
de los trabajadores de nuestro pais. En cambio, en Europa, los tra-
bajadores pelearon por su formación. 

Las primeras cooperativas de producción aparecen en México en 
el siglo XX; las registradas durante el siglo XIX eran de consumo, 
muchas de ellas como resultado, éstas si, de las luchas de los tra-
bajadores. En 1924 se organiza la primera Cooperativa Pesquera en - 
Escuinapa, Sinaloa, sin embargo, su verdadero impulso lo reciben du 
rente el gobierno cardenista, debido, entre otras razones, a la pro- 



, 	. . 
ulgación5  en 1938 de la 3a Ley General de Sociedades Coopetati.- 
- 

e1 derecho s la explOtoCión. delcamarón,donde quiera que éste se 
,,encontrare.:Posteriormente y conforme a la Ley Federal para el Fo-
mento de la Pesca vigente se:confirió.a las Cooperativas el usufruc 
toen exciUsive:de'ocho especies marinas, las de mayor valer comer- 

langoataA,r,ostión, camarón,-  totoaba, cabrilla, e ma
-  

almeja piamcy tortuga marina (7). Anteriormente y conforme a la 
Ley de 1950, las especies reservadas para Su explotación eran las 
mismas, menos la tortuga marina. 

El objetivo que persigue el articulo 35 de la Ley de Pesca de 
1950 al reservar a las cooperativas la explótación de algunas espe-
cies; obedece al interés del legislador en "proporcionar a la cla-

se cooperativista del pais el recurso natural que la convierta en 
sujeto de crédito y le proporcione una fuente de trabajo y de ingre 
sos que le permita alcanzar un mejor nivel de vida" (8). 

No obstante que el cooperativismo, en su calidad de organiza-
ción productiva con fines eminentemente sociales, es visto por al-
gunos a modo de atenuante de las contradicciones del capitalismo, no 
puede negarse sin embargo su función social cuando las organizacio-
nes cooperativas son exitosas y logran consolidarse. Tal es el caso, 
por ejemplo, de la Federación Regional de Cooperativas de caja Cali-
fornia y, en menor grado, las federaciones de cooperativas penqueras 
de Guaymas y Mazatlán, cuya importancia socio-económica es por demás 
evidente si se examinan los datos de empleo y producción. 

Si bien es cierto que en términos generales los trabajad0r,?s 
cooperativados viven en condiciones socioeconómicas superiores a los 

denominados "trabajadores libres", el cooperativismo pesquero mexi- 

Cardeniasto,„ y bajo los ordenAmientos e la nueva 
se pr.vi1ega.a a las cooperativas pesquQras, con el usufructo 

en excluswa de losrecursoq Camannens ' dé las aguas protegidas 
(lag:unas litotales, esterás, etc. ) Más adé lente se le extendió 	, ' , 	 • 
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Segdn los datos de 1980 existen en Md$co 715 cooperativas 
pasciúerAs'Clue;.agrütan'un tótal:..de'.:62;323 sojos De la caridad 
citada, en.  el .Pacífico funcionan 502....cooperativas con 41;719,'-so 
cios, y en el Golfo"y.el. Caribe'se consigna la existencia de 193 
coóperativas con 15,585 socios. Hay que agregar, asimismo, otras  

más que funcionan en ,los Estados interiores y que agrupan 947 socios. - 

• 

La:ublcación geográfica dé las cooperativas está ntimamente 

relacionada .Con la distribución de las especies reservadas para su 

,explótaciónyle,.extensión delJas litorales. Debe señalarse que el. 

patrón de pesca asignado á lascooperatives ha sufrido modificacio- 

nes'altimamente„,debido a que algunas de ellas han emprendido la 	• 
pesca de especies como el atan, mero y hu4chinango que no aparecían 

en sus actividades anteriores. Seguramente que se trata de una ten-

dencia incipiente.. 

• La geografía y la distribución de espacies determinan.  el'que - 
las cooperativas camaroneras se encuentren radicadas, antetodo, en 

Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Tamau-

lipas, Veracrúz, Tabasco y Campeche, en cuyos litorales se locali-

zan los mayores cardúmenes de camarón. Por otra parte, las dedica-

das a la pesca del abulón se ubican en Baja California; las de ,to-
toaba en Baja California 1., Sonoras y en fin, las de tortugas mari-
nas en Baja California, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima,Guerrero, 

Oaxaca, Tabasco, Campeche y Quintana Roo (9). El cuadro N° 1 mues 

tra la distribución por regiones de las cooperativas pesqueras con- 

forme aparecían en 1980. (10). 

Las especies marítimas más importantes, comercialment hablan 

do, están reservadas a las cooperativas. Es decir, la Cooperiva 

es la c1nica forma de explotación autorizada de esas especies. 5:.n - 

embargo, las ventajas económicas que deberían beneficiarlas per esa 
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AÑO 
VALOR 

(millcnes 
de pesos) 

VOL. 
(miles 
de tenso) 

VADDR 
(millones 
de pesos) 

	

81 	417 

	

145 	648 

	

191 	935 

	

395 	1497 

1962 
1967 

1 

 1972 
1977 

603 
785 
955 
3735 

48.1 
37.6 
36.7 
33.4 

51.8 
62.4 
63.6 
66.6 

excluSividád; 	 sustancial 	-Y9111r401A 
tusado, así ;cómo ta b_éi'por los. ingresos, no'=se vislumbran por 
ningún lado. En la trascendencia negativa de este hecho está pre 

Sente.:lafalta. de una.-buana'organizaciónatrapó*delia-l'giSW. 
Corriipción,é1;eaCaa'wfinanOiaMiehtelpaternáliállip:e1T 

tatal. y:-1a-atisenciá:de una-amplia=éducaciónsperátiV.iáta.. 

A propósito de: lo anterior, veremos a continuaCión en el 
Cuadro N° 2, que la producción de las cooperativas ha crecido, en 
Cuanto a su volumen, a un ritmo muy inferior al de los permisiona 

ríos, pero ha mejorado la cuantía de sus .ingresos debido al:valor 
comercial de laseapecies explotadas. 

CUADRO N° 

Aportación a la Producción Pesquera por Cooperativas y Permisiona-

rios Particulares en años específicos (toneladas). 

IVENIE: Estamsticas básicas de la actividad pesquera nacional. 
Subsecretaria de Pesca (para los años 1962, 67 y 72) y 
Departamento de Pesca (para 1977). 

El valor y destino de la producción pesquera en 1977 fue como sigue: 

1) 3,735 millones de pesos de ingresos en las Cooperativas; 
2) 197,952 toneladas de producción total de las Cooperativas; 

de las cuales 167,296 toneladas se destinaron al consumo 
humano, y 30,656 para uso industrial. 



, 	- . ....— ;49/111ó1eli ..:325í 	 proái201  
cla.'lóa . Perialsiorláricial -  _ 
i941,104v,tohalaáai,-prodiaOlOW.toAl- '11W:49a.paryailiri—. 
,aatios.:d1 ..lasictialasTs&destiparohallistImóSiliaá 
nivj.41,9A0'ibnliadaívy., 212,01:falig:ialliistriat:(11)- 

De acuerdo a los estUdioa'hechos por, Berdeja Gacia, los ba-

JOS niveles de producción alcanzados por tos' cooperativistas se:de 
ben, en parte, a la corrupción imperante entre ellos: Resulta muy' 
comen la ausencia de procedimientos democráticos:, en las asambleas 
generales que son la máxima autoridad para la designación de los - 

Consejos, y este estado- de cosas nó estimula'la suficiente movili H  

dad,en los puestos de dirección y por contra, alienta la práctica 
viciosa de incluir en, los puestos claves a amigos y parientes de 
los dirigentes en turno, lo que facilita la realización de negocios. 

de beneficio personal (12). 

Otros fenómenos, no menos dañinos que los anteriores, se pro-
ducen por las deficiencias organizativas a que ya nos hemos referi 

do, muchas de ellas a consecuencia de una muy pobre. formación cul-.  
tural de los miembros de las cooperativas y asimismo por la ausen-
cia de programas intensivos de capacitación técnico-administrativo. 

Las limitaciones en la ampliación de las cooperativas pesque-
ras se destacan mejor cuando nos percatamos que entre 1971 y 1976 -

solamente solamente el 0.8% de la inversión pública federal. fue asignada a la 
pesca. 

En cuanto al financiamiento, recordemos que hasta hace algdn 
tiempo, el Banco Nacional de Fomento Cooperativo (BANFOCO), creado 
por decreto del 30 de abril de 1941, había venido manejando opera-
ciones de depósito y ahorro, hipotecarias y fiduciarias. En la actua 
lidad, conforme al proceso de reorganización que se ha dado en la -

Administración Pública (unida a Nacional Pinancieraxxro organismo -

tradicional de financiamiento del desarrollo, aunque secundario en 



1;t0diospórgados.pqr, ANF cp se canalizaban;esencial 

Mente,airaV,03Z:delk.FideidomisMyparaelFOMflp:y,néserpl¡ip de la 

ExpiOta0.6n-Felquere. y- Actividades CoMplementriaS.. pe- tratabale • , 	, 	• • • 	• 
créditos refaccionarios y deAiabilitación M. avIO'a las sociedades • 
cooperativas para actividades de redituabilided previamente deter-
Minada y de garantizada -recuperación. 

bicho fideicomiso se integraba de la siguiente manera: 

a)..Con.el monto del patrimonio del' fideiComiso pesquero 
creado el 21 de agosto de 1951. 

b).Con la ampliación de los fondeo que se creaban confot 
me al articulo 20 de la Ley de Impuestos y Derechos'de 
la Explotación Pesquera en los tdrminos que.siguen: 
- 50% del impuesto que paguen las sociedadea ceoperati 

vas de.producción pesquera; 
- 50% de las Multas, recaudadas pot infracciones que' se 

impongan de conformidad con la Ley Federal para el - 
Fomento de la Pesca; 

c). Con los subsidios concedidos por el Gobierno Federal:- 

d). Con el superávit que se obtenga del Fondo de cada ejer-

cicio fiscal; 

e). Con los financiamientos que obtenga el Comité Técnico, 

previa autorización de la Secretaria de Hacienda y Cr6 

dito Péblico; 

L). Con las donaciones que reciba. (13). 

Los créditos refaccionarios se otorgaban a largo plazo, pa- 



1965 
-196t 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

66,167 
29,601 
89,876 

151,715 
186,249 

217,979 
201,171 
131,656 

17.4 
8.0 
18.8 

33.1 

1 	
38.4 
43.0 
47.8 
45.8 

1 

En éÍ Cuadro 	se observa el financiamiento otergado'por 

HANPOCÓ 	industria pesquera. 
- 	- - 	- 

7inanCiamiento total otorgado por BANFOCO.A1 Sector Cooperativo 
de la Industria Pesquera 1965 - 1972 

MILES DE PESOS 	i %.DEL TOTAL DE CREDITOS DE 
BANFOCO A COOPERATIVAS. 

FUENTE: BANTOCO, S. A. de C. V.; tomado de María 8erdeja García 
"EL CCOPLIIAIWISMO PESQUERO COMO 11,15TRUNIEtsrPO DE..." 

En 1977, de acuerdo con las Estadísticas básicas Penquera 
del Departamento de Pesca, la banca privada y mixta otorwl, ,Jr(-
ditos por 1818 millones de pesos a la industria de la penca (909.2 



11.001211111tOft 
ejtt;t1417;45;71::' 

-, '4'“',›..,,,,Y.114,c,I4v111.e.  f 649 2 al 
 ,iiCI:,.. ineCWaCiónálcleCómerc Comercio. 	...-,,  

sector
' 	 ' 	 Y.--.%iii-e)'Ici..lizO

po 
	- -: (BA 

nal 
-.:4?..11111:17777, 	 "r...¡:.>:(28íliia:neCtO:Iefícii90,T.11: x1.5tIliGitiliii14:111es.' e'lP",' 	 - _,--- üéíi¿:13ti%:,ádibY- 

do, 
eaCtOr.lsg -,.  '':- sector pesquero 11511Y:''iffigli.lelo;'A511c1   

Delos; distintos. 	'pesqúeros, e3.cOólérativo.ha!eido. 
tlálavoréCide.per el financiamiento, pero; .han: sideCanlidades • 

péqueñassi-tomamos en cuenta los niveles de' inetsión que requie-
re..1a:ináUstria. 

cooperativas peaqUeraslhan'Ue aer'realmente una alter-' 
atFea4démejórieeeónómicoapCial:;dentrodel'eeCtor,-entOnces'tie -: 
nen:qUe,enfrentar:undoble rete:: 1).elear.la productividad, lo que • 
obliga a Mejorar sus sistemas administrativos V:de organización y; 

-U) ampliar su participación en los esquemas. de indUstrialización y 
Comercialización de` la. 

En este contexto se haCe necesaria- lapromulgación de una le-
gislación más adecuada,, que contribuya a una mejor organización de 
las empreaas cooperativas̀, y elimine el paternalismo pernicioso que 
hásta.ahora' prevalece. La nueva legislación debería eltablecer los 
Éundamentos de- la-capitalización del sistema cooperativo y a la vez 
desarrollar los instrumentos de capacitación de'los socios y fami7  
liares, tanto en, materia de técnicas pesqUeras como en ciencias, de 
la administración. 

1.1.2.- La Eesca y la Economía .== 

No tenemos a la mano, todavía, una cuantificación acreditada 
de la riqueza pesquera de nuestro pais, pero distintos estudios na-
cionales y extranjeros, coinciden en su gran potencial, no solameu 
te por lo extenso de los litorales sino también por la gran varie-
dad de las especies comestibles e industrializables que los pueblan. 
(14). 



acuerdo,a;los datos elaborados por el Departamento de 

acá,' sta:riqueza la 	 200 	11P 	P •  
puedan destinarse al consü- 

i: huxnaño y para fines:; industriales) distribuidas ::a lo :'largo. de' 

,En suAran maYorla, lafauna;,es: tíPicamente troPical, a pe 
sar de que algunos litorales de México se encuentran dentro de lo 

que'puede considerarse zonas templadas, tales son los casos de la 
costaoccidental::de'Baja California en el Pacífico y-"las costas de 
Tamaulipas.en el Golfo. 

Atendiendo a la distribución de las especies desde el punto 
de vista comercial, se ha dividido al país en cinco regiones cos-
teras (15). 

REGION I.- 

Comprende la península de Baja California en su costa occi-
dental. Ocupa el primer lugar en la producción pesquera nacional. 

Las especies predominantes son: abulón, almeja, algas, anchovuta, 

attln, barrilete, bonito, cabrilla, camarón, langosta, macarela, -
sardina y tiburón. 

REGION II.- 

Incluye la península de Baja California en su litoral orien-
tal, es decir: el Golfo de. California, así como el Estado de Uono-
ra. Los recursos pesqueros de mayor importancia en esta región son: 
almeja, cabrilla, calamar, huauchinango, langosta, pargo, sardina, 
tiburón, tortuga y otras especies. 

REGION III.- 

Abarca las costas de los Estados du Sinaloa, Nayarit, Jalisco, 
Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Las principales es- 



ecies que habitan` en estas' costas son:' almeja, atén, barrilete_, 

111- -6101r1511 í-'11"Ohirielllang jett n, pargo 

róbabbi.-Serdiis“iburóll ,y tortuga 

Comprende los -estados de.:TamaulipS9Vetnerdtl, ?rabaseo: 
CamPeché,,Um.principales especies son:s  almeja; atén,bagre, • 
Marón, huaUchinange, mojarra, ostión, pargo robalo 1u:tiburón. 

Se integra con los estados de Campeche, Yucatáno- y Quintana' 
RO°. ProdUce principalmente: camarón,:caracó, huauchinango, langos 
ta, mero, Mojarra, 'largo, pulpo y tortuga. 

Conforme a los estudios antes mencionados, los voldmenes-
corrientes de captura, que alcanzaron ,600,000 toneladas en 1976 y 

más de un millón en 1980, se encuentran muy por debajo de la poten 
cialidad de los recursos pesqueros nacionales en caso de que fueran 
explotados racionalmente. A lo anterior debe agregarse también, la 
casi nula explotación de la acuacultura, la que de realizarse siete 
máticamente en sólo una décima parte de las aguas dulces y saladas 

conque cuenta el país, podría aportar 700,000 toneladas de diversas 
especies aculcolas. (16).. 

La importancia de los recursos marinos nacionales lo prueba 
el renovado interés de buen numero de países poseedores de grandes 
flotas que insisten en conseguir permisos de explotación pesquera 
en aguas mexicanas. 

Estas naciones cuentan, seguramente, con estudios especiales 
de esos recursos, así lo ha reconocido el Departamento de Pesca, 
(17) lo que explica la presencia frecuente de barcos extranjeros 

que adn sin permisos oficiales ("barcos piratas") extraen de los 
mares mexicanos fuertes cantidades de productos de distintas espe-
cies. 
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consumo interno). para el consumo nacional, humanó e Industrial, 
se destina la mayor parte del resto de las.explotaciones pesqueras, 
que en orden de iSportanciasoil básicamenteAa sardina, .el'Ostión 
(Aunque en'éste 

• • 

	

	 . 	•' 
caso las toneladas registradás.incluyen el peso de • • 	• 	, 

lalconeha, por lo qUesU'produoción en cuanto: á su Volemen•debe , ser .  

	

tomada con cautela), 	mojarra, la anchoveta (uSada principalmen- 
te como materia prima para .1a fabricación de harina de pescado), el 
húauchinango (que se exporta,también en algunas cantidades importan 
tes) y el robalo. 

Entre camarón, aten, sardina, mojarra, mero, anchoveta y os-
tión, se logró en 1976 el 62% de la captura total nacional re). 73% 
delvalor, lo que indica con toda claridad que más do 150 especies 
están subexplotadas o francamente inexplotadas, dándose con mucha -
frecuencia el caso de barcos que tiran al mar la fauna de acoMpa-
ñamiento en la pesca del camarón y de otras especies comerciales, 
muy a pesar de los esfuerzos oficiales por impedir, -esta costumbre. 

E17.cuadro N° 4 ilustra la estructura de la producción pesque. 
ra nacional. 

De acuerdo a los estudios realizados por el Departamento de 
Pesca, la flota pesquera nacional cuenta actualmente con las siguiet 
tes embarcaciones: 



struCturade:la ExPlótaCián Pesquera- en 1976; 
é:-Acuerdo:Con. sus 'Principales Especies. 

PRINCIPALES•ENTIDADES 
PRODUCTORAS Y SU % EN 
EL VALOR TOTAL. 

Camarón: 	:: 54.9 	9.0 	Sin, Camp, Son. 75.7 
• Aten- ' 	4.1 	4.8: 	B.C.11.:y,B.C.S. 95.3 
Sardina 	5.6 	27.3 	Sin. y•Sonora 	67.9 
Mero 	2.1 	2.7 	'YUcatán . 	94..2' 

Ostión 	5.6 	2.6 	Camp. y Ver. 	39.3 
Mojarra 	2.1 	2.5 	Ver. y Oaxaca 	73.8 
Anchoveta 	1.3 	15.0 	 94.1 

FUENTE: Ituado del Plan Nacional de Desarrollo Pesquero 1977-1982; Diagnóstico, 
Pronóstico y Política Pesquera. Departamento de Pesca.:  

Camaroneras: 3,000, de una capacidad mayor a las 10 toneladas 
cada una. Le agregamos además 7,000 embarcaciones menores para pes-
ca en aguas protegidas o muy cercanas a la costa; 

Atuneras: 40 embarcaciones o menos, pero bastante modernás; 

Sardinera - Anchovetera: Más de 100 embarcaciones, la mayor 
parte por arriba de las 2.0 toneladas cada una y; 

Escameras: Más de 500, de tonelaje reducido, dedicadas a la 
pesca de huauchinango, robalo, mero y otras especies. 

Debe sumarse a lo anterior la existencia de 21,000 embarca-

ciones menores con las cuales podría Incrementarse sustancialmente 
la captura de tenidos, jureles y peces espada. Si al total de estas 



reaciolles 
arrastra y naturalmente se hicieran algunas 	 s modestas, 

rón (desplazando a 'las + 'embarcaciones extranjeras ' que se '*Ü); 	• 
clandestinamente), algas de uso industrial, y}' otras. especies., par 

-)riá,-de,ampochsitií, como sc„as,del:,,,, 

mero,. cabrillas, huauchinangó,,pargos, tJADurones,' ̀lisas, labran 
Ohás.y'robalos., 

En las actuales condiciones de baja explotación,. la pecca, 
en cuanto actividad económica, 	ocUPaun lugar importanteen'el 
conjunto de:la eccnoiníanacional pento deleettorrimatiolque-': 
da ubicada en 4ltimo lugar,, después de la agricultura,.lagánade-
ria;. y lasilviCultUra,:babiendO contribuido_ al PIB'enmenós del: 
1.5% durante los , dltimoS:10.afies. Á- pesar de su potencialidad - 
no es todavia'una fuente sustancial de alimentos para el consumo 
nacional, tanto por los niveles de su producción destinada al con 
sumo humano (268 mil toneladas en 1973 y 309 mil en 1977, frente 
a las 283,527 ,toneladaS 'de producción para consumo industrial en 
1977),.cuanto por las elevadas cantidades que se exportan (18). 

La exportación de camarón, por ejemplo, se elevó a 24,430 
toneladas de las 35,830 de productos pesqueros exportados en 1968, 

alcanzando un valor de 675 millones de pesos de los 778 millones 
obtenidos en esa ocasión. Nueve años después, si bien con algunal 
diferencias, el patrón sigue siendo el mismo, pues de las 62,276 
toneladas de productos pesqueros exportados, 29,946 fueron de ca 
marón, representando más del 701 del valor de las exportaciones. 

La concentración dela producción en unas cuantas especies 
y las tendencias exportadoras se traducen, normalmente, en altos 
precios internos para los productos disponibles, precios que es- 
tán fuera del alcance de los sectores de bajo ingreso. 

En cuanto al empleo, el .8% de la población económicamente 

activa se encuer,ta ocupada en las actividades pesqueras (captura, 



iñdastr 	 11  
dos de 135,000 	 snaaM.'Ssta,niiri,isa?rafiate.:"1a,.gue aparece 
ocupacionals+ante registrada et el sector Es 'decir, excl'uye.a'to-
,dos-ina daMás:1:,quM:4!!:114"41'f'1!".111.11 deducen  " sustento'' 

.'d41:111" total , Mosrálálllt41 511r9inl 
só de 

 
a " ' 	'' población d 1970'-loa:tiabajadóres marginales llegaban 

«íee,D00:qUe'Can:,sua...-nfamiliarea: representaban una poblacírl aPrOz . 
Midade 4 Millones de. personas (19). 

La industrialización de- la pesca.es muy 'limitada en nuestro 
país. Su diversificación es escasa y acusa grandes deficiencias en 
cuanto a la ubiCaCión geográfiea.dalasfábricasMás del 90% de, la 
producción industrial para consumo humano (enlatados) está represen 
tada por sardina, camarón, yattin,:y, solamente en ocho' entidades se 
distribuyen estos productos procesados. 

Un obstáculo importante en la industrialización pesquera ra-, 
dica en los frecuentes desfases entre captura y procesamiento, lo 
que aunado a las dificultades de la localización y a la ausencia de 
programas opcionales de.procesamiento, da lugar a una subutililación 
de la capacidad instalada, la que es aprovechada entre un 16 y . 22% 
(20). 

Afirmamos que la explotación pesquera en México se encuentra 
en un pertodó de transición, y de acuerdO con el Plan Nacional de 
Desarrollo Pesquero que a continuación comentamos, podemos confiar 
que en unos años más, la pesca ocupará un lugar relevante en la - 
economía nacional. 

Todo nuestro interéé consiste en que el desarrollo pesquero 
mejore sustancialmente el nivel de vida de más de 8 millones de -
personas que residen en los 157 municipios costeros de la Repúbli-
ca y, en lo particular, de las que habitan en las comunidades rura-
les costeras, generalmente marginadas de los servicios mínimos de 
infraestructura. 
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tríales.y algunos 	 renglones 

	

dé 'liíióéé i 	afirmarse  
qUebajof".-étr'grob.lOrno -actUálY:la::p0CSi4Yiiendei,:atert4i4.-,rde:Mané

,rájaltegrar'.T.Sindestuidtii:lo heChO, poraciS -vásádal•adriiiiistrá-: 

Nacienál"de DeiarrollO:Pelquero 1977-1982 
•. 	• 	 , 	•  	, 	. 
fue,:elaborado.:,sebre leibase;de los:-:estudioáHrealizadosCon8iiterío 
ridad én.matóriarleie'lt,alúaCión 44.os.reCursos.PeSqUérOvnaciOnalés 

- -  
(22¥ . Asimismo se:tomó en - Muenta.:taMbiénel eítado-generalAela 
industria lo que inClUye.aSpeCtos.de  comercializaCión y distribu-

Ci5n -8e partió igualmente de'ia experiencia de anteriores intentos 
de prOgraMación global del aector,pero el Programa Nacional de Pes 
ca fraCasó en Uno de sus principales renglones:: la contrucción de 
barcos necesarios para incrementar la captura de especies marinas. 

Sin embargo, el:PlawNacional de Desarrollo Pesquero 1977-198.1 
tiene un valor intrínseco muy importante er:Cuanto que, se trata del 
primer esfuerzodecongruencia por racionalq.rar el desarrollo del 
sector dentro de un marco prospectivo. Res:Ata por ello conveniente 
hacer una breve referencia a su contenido.  

Los objetivos del Plan a largo plazo son: "Coadyuvar en for-
ma importante a mantener una autosuficiencia alimentaria-dinámica; 
elevar significativamente los niveles de empleo en todas las fases 
del proceso económico pesquero (captura, industrialización, comer-
cialización y actividades conexas); lograr una justa distribución 
del ingreso generado en la pesca; aumentar significativamente la 
cantidad de divisas que aporta al país el sector pesquero, propi- 
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nacional, '11 411":11. ) í ̀mejor'uso.posibl'e.'de los recursos humanos 
naturales, financieros, 	 cónbaSe:en' 

(24)  - 	- 

Entre las metas a mediano plazo (1982)i. el Plan contempla un. 
aumento tuatanciaYet los volGmeneseaptUradOst 1:7 millones de to 
neladas en mar-ábierto, tanto dentro como.fuera de los limites de 
la zona económica exclusiva y 662 mil toneladas en aguas protegidas 
y continentales- a travásdeeistemas acUacUlturales. Todo lo cual 
representa en conjunto el 361% más respecto al volumen:produeldo 
en /976 (525,000: toneladas). Se espera que 1.6 millones de tónéla-i 
das sean destinadasal consumo interno (lo que significaria un in7' 
cremento del 270%, aproximadamente respecto a las cantidades de 7-
1977) y 841,000 toneladas para la exportación, es decir, 850% más 
que lo exportado en 1977 (98 mil toneladas) (25). Si consideramos 
una población de 76 millones de habitantes en 1982, el consumo per 
cápita de productos pesqueros pasaría de casi 4'a 11.8 kgs. anuales. 

Para consumo humano, las cantidades-meta son: 120 mil tonela-
das de atún; 100 mil de anchoveta; 170 mil de sardina; 100 mil de 
merluza; 60 mil de camarón (20 mil de ellas de acuacultura); 30 mil 
de meros; 12 mil de bacalao; 5 mil de camarón roca y 3 mil de lan-
gosta (mil de acuacultura) (26). Se pretende obtener 400 mil toas. 
más de anchoveta para uso industrial, 80 mil de sardina y 100 mil de 
fauna de acompañamiento, formada por especies de escama y crustá- 
ceos que caen en las redes camaroneras,que permitirán eliminar de- 
finitivamente, las actuales importaciones de harina de pescado. 

En términos globales, la captura que se espera en 1982,de 
especies para uso industriales de 895 mil toneladas, lo que tri-
plicaría prácticamente lo obtenido en 1977 (283,527 toneladas). 

Las exportaciones producirán, de acuerdo a lo establecido, 
23,000 millones de pesos, es decir, más de tres veces del total - 
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ara " ilenéiár',.;:iii•átááóá: eXternOst.Sea.:-una:..de.:- -lás,:•!,iséealta,é,pnrituée-:-. 
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.'yaráel:90nsull01:iuilánoí•:.86M0111sci.iaik-Oipteilidák.án la zona.- eco 
nómica exclusiva, lo que:repeeenta un ahorro:déCerca'de 50alillo 
:nes:.de-  dólares".;•.,(27.).: 

Por,otra parte,,es.importante .hacer-notar.sue .el . interés ese. 
••, •:  

• peciál registrado`: en él...Plan por modificar 'la:Composición de las 
.exportacioner1,-  concentradaS.abora en camarón, atan,-abulón y lanT 
gosta,se orienta á unas 20 especies nuevas que entrarán a formar 
parte del rengión'expOrtacién, entre ellas: bacalao, caiamar,ca-
marón de rocé, merluza, huauchinango, mero, pulpo, ostión, mejillón 
y diversas especieS . de escama, además de otras de uso industrial::: 
langostilla y sargazos. 

El Plan es indudablemente ambicioso, sobre todo si considera 
mon que no se trata exclusivamente de financiaMiento o de mayor - 
equipamiento, sino también de captación, investigación y organizae 
ción. Está en juego el poner en práctica un complejo de acciones, 
conjuntas'y simultáneas.para que el Plan pueda ser debidamente inef 
plementado y tenga éxito. 

Entre los aspectos que hablern de revisarse, se encuentra el 
marco jurídico pesquero, que ha dejado de ser operativo para el 
logro de su objetivo central: el fomento de la pesca. Además de -
revisar la actual Ley Federal para el Fomento de la Pesca y dotarla 
de un nuevo reglamento, es importante modificar otras disposiciones 
que afectan esta actividad, tal seria la Ley de Impuestos y Derechos 



a Ta'EXEOtacieln,pialquerwi-.11974- 	Federal eHh4uáS  (1971) 
en `°lo eórrespclndiente, al ramo,` Ley Federal de Reforma Agraria 

lo  re4"119 las 	pesqueras Pe jidales;  Ley 
General 11111j-cle-,510álleclecleS,'CeOPerses,..0.93iYY,,:SureglaMentO;:Ley' 
que\crea la Comisión Nacional:Coordinadora da ;Puertos (197p), ;Le} 

s19S¿16:¿¿:;plerliártililbS(í90);Y las disposiciones le 
galeajpié-.normantlOSaspectOs financieros do lá ,PeSce "fect"e 
programar y racionalizar debidamente lbs recursos 'financierbsqUe 
el Gobierno Pederardestina a'la pesca. 

En este mismo orden de ideas, es  también, da. particular tmpbr-
tancia, revisar los reglamentos de control 'sanitario para el mane-

jo de productos' pesqueros, los actuales son obsoletos, 

Por 'otra parte, conviene destacar que en la implementación del 

Plan, el sector público pesquero está llamado a jugar un papel im-

portante que complemente la acción de las cooperativas y los partí-  
culares dentro de todo el proceso económico pesquero, quizá de ma--
nera especial en lo relativo a la comercialización, que es donde -
mayores avances ha tenido PROPEMEX (Productos Pesqueros Mexicanos), 

la. entidad del sector públido que interviene directáMente én la pes-7 
Ca. 

En efecto, PROPEMEX, E.;:'A. de C. V., constituida por decreto 
Presidencial en 1971, a partir de la fusión de veintidós empresas' 
pesqueras, ha logrado éxito en la comercialización de productos con 
gelados, productos enlatados, y seco-salados; podría decirue inclu-
sive que los incrementos registrados en los últimos años en la cap-
tura y desarrollo de actividades conexas, produjeron un elmvado coe 
ficiente de valor agregado. 

Las razones que animaron la creación de ésta empresa, y rlue 
conviene consignar aquí, a manera de indicador de la postur 

ante el sector pesquero, son las siguientes, de acuerdo con el de- 
creto que le da vida: 



'Mtxicó Bebé su isánarY'sus';deficienciás 	meltartas. 
para lo cual cuenta ;con diez rail kilómetros de Tito ¥; 
rales que, no han sido totalmente explotados, entre 
otras causas, .por el desconocimiento de las propie 
iked•:Alitneiltié410 de las especies  

des-.de 

estimular. la, actividad pesquera,:procurar precies r&-. • 
inuneativespatalóspescadores,ycrear . fuentes:de tra 

Gobiérno'Pederalelienta con`:` instalaciones y,empte- •,,.  
siss4léequeras,quebansjari:en considerable volumen de la 
producción nacional pesquera;" 

d). procurar el mejor encauzamiento en el ramo pesquero, en 
virtud de los beneficios que proporciona; y 

.asegurar univolumen adecuado.dgyroductos.pesqueros y sus. 
derivados, a precios accesiblet a los cóoperatiVados y - 
produCtoresen general, que permitah'satisfacer•lás nece-
sidades alimentarias del pais e incrementar los mercados 
de eXportación". (28) 

Por:ahora PROPEMEX se encuentra muy lejos todavía de ser una 
entidad. lo suficientemente importante para regular a través de su 
actividad los precios de los productos pesqueros, o para apoyar --
exitosamente un programa que haga llegar sus productos a los grupos 
sociales de bajo ingreso en toda la repdblica. Se trata de una em-
presa de primera importancia dentro de los esquemas de politice pes 
quera, que realiza sus programas de comercialización con CONASUPO, 
el ISSSTE y tiendas cooperativas y sindicales. 

El siguiente capitulo aborda, limitadamente, el estudio de la 
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acuerdo con Charles Gibson, el consumo 	pescado e M-
xico y en pueblos vecinos a principios del Siglo  XVI, llega- 

solamente 

cas bajo el Dominio Español  
SiglO'XXI;>EdO.:,de2MéxicO 

2). Decreto del 16 de abril. de 1811citado'por Carlos J. Sierra, 
• if:Justo.lierraZepedal Reseña Hist6rica de la Pesca en M6xico  

(1821- 1977); Depto. de Pesca, MéxicO, 1977. 

3). Decreto de 6 de agosto de 1811; citado en Sierra...op. cita.  

4). Ortiz Tadeo. Estadistica, Memoria. Citado en Sierra... op. cit. 

5). Sierra, op. cit. 

6). Bóletin Oficial de la Secretaria de Agricultura y Fomento, 
mo III, sep. 1918. Ver también Sierra... op. cit.' 

7). Ley Federal de Fomento de la Pesca (art. 49), publicado en el 
D. O. de la Fedéracidin el 25 de mayo de 1972. 

8). Ley de Pesca, de 1950, art. 35. 

9). Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, 1977-1982. Depto. de Pesca. 

10). Departamento de Pesca- 
n). Plan Nacional de Desarrollo Pesquero, op. cit. 

12). Berdeja García. Maria C: El Cooperativismo Pesquero como instru 
mento de Desarrollo, U.N.A.M., 1973. 

13). Berdeja, op. cit. 



21). Berdeja, op. cít. y Federico Ortíz, Ibid 

22). Ver Ortíz, op. cit., pág. 41 

Pesca,en-.14  

Berdeja,. o 

Plan iiaciónal de Desarrollo;  Pesquero 	pag. 

17). Ibid 

18). Plan.. op. cit. pág. 22 

19). Ibid 

24). Plan... op. cit. pág. 32 

25). Ibid 

26). Ibid, pág. 52 

27). Jorge A. Vargas: La Riqueza Marina de México;  CEESTM. 1977. 

28). Ibid. 
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Con un litoral de;' 650 ̀kilómetros , y una Upérfi 	4;,› 

2114101010,'s.; entre banias;.:esteros y lagunas, además de los 
cuadradOS4eplatéfoimiCtsiinenélAue gomponen 

sus costas, Sinaloa no.encuentra en. la-pesca,la.  aCtiVídaddinálica 
.generadOra de empleowy.bienestar. económico,queseriadeésperari 
_ éán:CliendOétrticipáCiÓn dentrO'de 
tradicionálmente,'-dérlSImás.-importanteas'entre1170Y, '.19714111-Pér 
ticipación en la -captUra:naciOnar.se incredient6:ápenas-de1 
al.10:5%, correspondiéndole dentro del,valor. nacionalapOrtadoél. 
14:6% en 1970 y,e1 17.8%. en 1975. 

MuY,apelar del elevado potencial. pesquero de Sinaloa, la 
- • 

contribúción de dicha,aCtividad al productO:interse'(Istatal) btu- 
:to suele ser baja, 1.4% en 1970 y 1.3% en.  1975, mientras que'po 
otra, parte, las actividades-agrícolas aportan el 	que se' reas? 
ja en el eMpleó, con un pocci más del 40% de la PEA.:1Ocal d6upeda gin 
la agricultura . y apenas un 6% de ella-ocupada en, la Pesca- Este ül-:',.  

timo porcentaje representa a la fecha unas 25,000 personas,entre 
pescadores cooperativados, permisionaríos particulares, trabajadores. 
libreS y pescadores que carecen de.pemiso.' (1) 

En 1976. la estructura ocupacional pesquera del Estado la 
integraban 10,059 pescadores asociados en cooperativas de produc-
ción, lo que representaba, prácticamente, el 50% de'lá ocupación ge-
nerada en el sector; 3,395 permisionarios, incluidos los 
res organizados en empresas mercantiles; 6,794 pescadores empleados 
por los permisionarios; 671 pescadores asalariados contratados por 
las cooperativas (conocidos como pescadores libres) y alrededor de 
2,000 personas que pescaban sin permiso. 
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o 	promedióJ0e/j9T1tr9.'. 
1 a íliáI 1Idioia que':014/30 

testan su ecónomia ;en 	 pésCa. 

ara e soto:su:de control oficial de,la:Activ151ad'rTsquara. 
en'irazóntambién de islCOnkórmación del litoral, ci Estado ha sido, 
dividido entres 'regiones bien integradas que permiten una mejor  
captación y organización de la información pesquera, así como una 
mejor administración de las políticas estatales . y federales del - 
sector. Estas son la región norte, la centro y la sur. 

La ragiórincrteeomprende los litorales de 	municipiolde' 

7,¿hOMey-OUaSaVé,' con- una-longitud aPrókiMada:de176kilómétrOS y 
unr.rsuperficie 'lle95,400hectáreasde aguas' protegidas yiConfOrma.,-

,das por las bahías de AgiabaMpo, El Colorado,, Santa María, Topoló-
bambo, Ohuira; San /gnacio, Navachista y Macapule. 

La región: centro comprende los litorales de dos municipios. 
de Angostura, CuliaCán y Elota, con una longitud de 2i0 kms. y 
96,600 - hectáreas de bahías, qtie son: Playa Colorada, Santa María, 
La Reforma,Altata, Ensenadadel Pabellón y Ceuta. 

Finalmente, la región pesquera sur la constituyen los lito-
rales de los municipios de San Ignacio, Mazatlán,•RosariO y Escui 
napa, los que son de características morfológicas.distintas a lás 
de las regiones-norte' y centro, dando lugar a diferencias en las 
prácticas utilizadas en la captura del producto. 

En la región sur, entre las desembocaduras de dos ríos Pre-
sidio y Cañas se encuentran las lagunas de El Wálamo, Caimanero, 
Las Cabras y Marisma Ancha, que unidas a otros esteros de poca ird-
portancia nos da un total de 47,700 hectáreas de aguas protegidas 
y propicias a la acuacultura. 

La operación pesquera cooperativada que, como hemos visto, 
es la más importante en el-Estado, se encuentra distribuida por -
regiones en cantidades más o menos iguales: 3,247 pescadores qn 
la norte; 2,949 en la centro; y 3,867 en 3a sur. Según date r; de -
1976. 
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e;.:,laW1O9999~T.111T.10'41, 72). 
tren en 'Sinaloa, -y 	¡dais r de 	:01:01.ehte mesera 	e 

la zgna nortey, 20 :en. la 'zona 'centro y 36 ez¥ .la zoná sur De todas -
eilas solamente 20 ,operan en `mar abierto (con `:1880 ̀ pescadores} , el ':; 
reetO:Se'l-OOntia:dá'.pesCa'én;.:,aguasProttogidasMáSr de - Ji.~:ae-, 
cio):dOOvieneSeñalér:qUéneSay:cOOPeratiVa<qUe'ne se 'dedique - 

prependeraUteMente, a la pesCa del camarán,,cuya- producciénha ocu-

pado, én les «áitimes años; el 40% en promedio dé La caPtura'total' 

en el Estado. De manera que un mal año camaronero es prácticamente 

La persistendia:érvlaPeacadel camar6n;'explicable,-como he- 

- Mos dicho antes, por sx.valtó valor.comercial en el extranjero, ha. 
dificultado 'el desarrollo,deetras pesquerías. Esto significa que 
en términos de embarcaciones la mayoría han sido:diseñadas para la 
pesca del camarón, y entérminos de aprendizaje prevalecen las téc-
nicas y hábitos da la captura del camarón. Son podos los pescadore 
qUe aprendéntécnicas:para la captura de otras especies, y menos áén, 
los dispuestos a emprender la pesca en alta mar.  

La flota pesquera sinaloense cuenta con unas 4,000 embarcacio.: 
nes 	76% de las Cuales -son propiedad de las cooperativas; se trata, 
en su mayoría de embarcaciones de escaso tonelaje ( 3 a 4'toneladas). 
que sirven solamente para la pesca en esteros:y bahías. Las pequeñas 
embarcaciones de los permisionarios, por su parte, se dedican general 
mente a la pesca de escama a poca distancia de la'costa y en aguas - 
protegidas. 

La industria colateral a la pesquera registra una fuerte con-
centración en plantas congeladoras, las que en 1975 representaban 

el 47% de la estructura fabril del Estado, frente al 21% integrado 
por fábricas de harina de pescado, 19% en hielo y el 13% restante - 

por enlatadoras y otras. Esto refleja el bajo indice de proccsamLen 

to de los productos pesqueros. 



Existe a,, capacidad, instalada en el país 	- no -se aprove-
cyjI4,,en-su ,:tot-alldad;:íii -,en1;lasHteáiliba5lae'de:-MYCraltüra,:.-qu 

... „, 

1:::tiiz"'''apes'e'.. 112 15'  c;15-....'454'capacidad,;;:ác;i•C;edC) a:'1OS estudios 

réalii.5:10 "-13 9 151:éniál.'''Eid15:(.2V,,i''''''  

Desde"el.púnto.:.de .vista.̀: de su'ubigación geógráfice, ' las,plan - • . 	,      
tas industriales se concentran,en Mazatlán ei'•32% de lasunidades' 
existentes; én Culiacán el 18% y en Los Mochie'el 16%. 

Por lo .que: serefiere wlinanciamiento:y:comerciálizaeiónde,  

la.pesca, el, cato deZinaloa no difiere grawcosa,:de:lOque - ocurre 

en4os,demdeEptados. peSqueroe..:-BANFOOO-anteSTEANPEOCA'hoyhan: 

sido - las'PrincipáleS - ibatituCionés - financieraedelsector, que re.71  
faccionan a las cooperativas para. laadquisición de equiPo 'y arreos ,  

de pesca o, al principio de cada temporada, pararla reparación de 
- las flotaS pesqueras, asi.como.también en la construcción de peque-
ñas plantas procesadoras del producto. Participai asimisMo,'Nácio-
nal Financiera con diversos volúmenes de crédito, aunque normalmente 
inferiores a los etorgados por BANPESCA'que 'habilito. ParticUlarmen" 
te, el establecimiento o ampliación de instalaciones industriales 
financieras particulares, 'usualmente aráadores-  y también aciertos 
pradticantes de la usura, si bien éstos éltimoe . eón, difíciles de'er--
identificar por la forma semioculta en que suelen trabajar. 

El producto de las cooperatiVas se comercializa por dos vias: 
1) la venta directa a intermediarios y 2) la venta a través de la 
empresa Productos Pesqueros Mexicanos y sus filiales, una de las -
cuales, Ocean Garden, sitúa el producto, específicamente el camarón, 
en los mercados norteamericanos. Este tipo de operaciones está com-
prendido en la política de precios unificada propiciada por PROPEMEX 
y que regula las relaciones =in Ocean Garden la que, al momento de 
recibir la mercancía, debe liquidar el 85% de su valor a los pre-
cios que prevalecían durante la semana anterior; asimismo, se con-
serva un remanente de 7.5% para liquidación posterior, el que se ve 
afectado por las fluctuaciones en el mercado. Este procedimiento --
elimina intermediarios, mejora precios y asegura la buena calidad 
lel producto. 



En sestvnen , sp°uede 'decir'se que la placa ,en Sinaloa se c40et11, 
r 
cursos susceptibles de ser aprovectsados industrialmente (sardina, 

concentración` geográfica-excesiva.°de la. capacidad. industrial=insta 
lada, descuidandose la posibilidad'de ampliar; las perspectivas indo •- 	 , 

'..trialet'de„.',COmunidadewCón importante.potenCiál:de-̀ extracción;:asi 
misMot,Cil'ia-.insUficientedaptacióndel'sisteiné:có4ératii,d,'débidd 
a.suS'fallásde funcionamiento y administración;por:la marcada ten 
'deaCia.deiab:c6operati,,i-asa:la monoéxportaCi6n-, r(del caTarón)> Ylor.., 
el bajo nivel de désarrollo•de'las_,coMUnidades ruraiet'ridéqueras: -y 
finálmente,lla:ausencia de un sistema económico:. inteqrado,parwA .  
captura,,presérvación,.transfórmadión, tránsportación-y cOmerCiali-' • 
zación de los:productos pesqueros. 

1/.2.- Cospita y El Conchal; un caso-estudio (3) 

11.2.1.- Antecedentes 

Cospita y El:Conchal son dos,cómunidades ruráiés.peáquerakde. 
la Zona Centro del Estado'.: Por su escasa póblaciónifpor la natura-
leza de sus principales actividadeseconómicasy por las condiciones 
socio-económicas en que viven ambas comunidades,pueden.considerarse. 
como representativas de muchas otras existentes en:el Estadó y en 
la República,' que registran entre 100 y 1,000 habitantes dedicados 
.principalmente a la pesca. Las diferencias especificas que pudiera 
haber entre ellas suelen referirse a : 1) la importancia de los car 
demenes o bancos de peces y moluscos que explotan; 2) la ubicación 
geográfica que obtaculiza,a veces, las comunicaciones tierra aden-
tro; 3) los factores que determinan la pesca en mar abierto e en 
aguas protegidas. si éstas son las diferencias, en cambio las seme-
janzas son las siguientes: 1) mismos patrones productivos: y 2) --
actitudes similares de los pescadores ante la vida, ante el gobier-
no y ante la pesca. 

Al igual que la mayoría de las comunidades de las zonas Cen- 



tro y ,Norte de Sinaloa, las de Cespita y. El Canchal pescar► en T 
aguas protegidas Ios}pescadores de estas comunidades, poco dis 	'' 
UeStoilaSUICiireM¡)rencier'iaY'PeSCSi,.enMalerifén 
extraer,'la riqueza` quo. les ofrece.l'a Babia de `Ceuta, a6n cuando 
sea de temporada Es decir,:disÉtutsn'.de''óleta estabilidad ecó 
nómiCadurante.156 - 7.Meses énekl año' 

La BShlade.Cauta, como se la conoce - oficiálMente,: es más. 
bien un estero que se ccmunica con el mar por su extremo norte. Sus 
aguas, de una anchuraantré 3. y 2 kilómetros y profundidad media de 
4 y 5 metros, se .extiendenparalelas.  al mar, del que las separa uria 
lengua de tierrade.20b metros de ancho. Hasta hace dos años, la 
desembocadura en eamar del río San icrenMo, a escasa distancia de" 

la Bahía de Ceúta,' habla posible que la Bahía recibiera marea de 
aguas dulce, contribuyendo de manera importante al desarrollo, de 
un medio biótico propicio alcamarón y ciertas especies de escama: 
corvina, pargo y lisa. Tales

. 

 circunstancias obligaron a las coopera-
tivas de CoSpita, asentada en la comunidad del mismo nombre y la de 
Ceuta,. asentada en El Conchal, a dedicarse primordialmente a la pes 
ca del camarón, y sólo marginalmente a los demás reoursós: 

A consecuencia dé las obras de irrigación que ha venido rea7 
lizando el'Gobierno Federal en la zona y como resultado, también; 

de haberse desviadd el curso del río, cambiado el punto de su de-, 
sembecadura y disminuido,el caudal, las aguas dulces dejaron de 
influir en el ambiente biótico de Ceuta y a dos años de las obras 
implementadas y del cambio ambiental antes señalado, el camarón ha 
dejado de reproducirse en la bahía. Pero simultáneamente a esa de-

saparición del camarón,fue ampliada la boca mediante dragado en el 

punto donde la bahía se comunica con el mar, lo que facilitó un ma-

yor acceso de las aguas marinas a Ceuta y permitió el nacimiento y 
desarrollo de un banco de callo de hacha de aproximadamente 80 h6c-
táreas,que a la vuelta de dos años se ha convertido en uno de los 
mayores de la República. 

En opinión de los biólogos marinos del Departamento de Pesca, 
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, d‘j"41111'a 	' 	posibilidad de trasladarse a zonas nes hablaremos más adelante,..  	e:  
'las cooperativascamaroneraay.emplear qu trabajan ese•producto, 

11.12,1i1011:de:. callOS:xtPortmAmportantes ingresosa,los pestado-
reM, perO:eltoM:4.ngresol.sóii liMitados porque ItIlDánco no pulde ser 
explótadoMn todO:tietapo,y Para - empeorar la situaálón,-el Pescador 
hace mal uso-de gran parte de lo que gana. Son varias las causas cie 
este' inconveniente. uso del. ingresos una tiene su origen en los malos 
hábitos que impulsanal peseador a consumir todo lo que. entuentra al 
alcanCe de euSnahO;otra.: y.muy importante, resulta ser la presencia, 
altaiepte perjudicial, &s'intermediarios que prdmueven el trueque - 
del Preducto Pesquero pOr'bMbidas alcohólicas, y unM'última es que 
el pescador nunca praolléa:elehorro previsor que leservirla en los 
tiempos improductivo. NoM encontramos pues con un pescador que cuen-
ta con ingresos monetarioMde cierta importancia durante una época 
del año (en menor cuantia que ,  los provenientes del camarón), pero:-
que a pesar de todo sigue Pobre,' subalimentado.y sin'mayores espec-.  
tatiVas de mejoría socio.i..ecOnómica acorto plazo.-Este pescador; --
conceptualmente hablando, carece de una politica orientada al desa-
rrollo de sus comunidades= no vislumbra con claridad las ventajas 
de contar con una infraestluctura pesquera moderna, que no conoce, 
y tampoco de mejorar los programas de comercialización y captación 
del producto. 

11.2.2.- D§Agslogmtg.  

Cospita y El Conchal son comunidades pesqueras prácticamente 



41‘. ev4m 	
^i1.1?por e l¥ Departamento;de Pesca, PROPEMLX7 y BM FOCO Desde: un prin  

algunos
cipio las cooperativas aportaron capital en formafde pongas y de 

implementos pesgtieros, entre 'íos cuales señalamos las `re 
des y atarrayas Dehe reconocerse,_que la mayor parte de; su capi- 
tal fijo ha sido acumulado gracias: al apoyo crediticio de lasins 

mente • 	;.; 

En lo'que. se refierea ,equipamiento:e:infraástructura pes., 

:quera,;:la 	pánawpropiás, do una 
tonelada cádá.iiriá 1, 3.de:strel:toaneládas, movidas':por un ;motor fue 
ra dS, borda;'adeAsA.2 pangas rentadas de una taneladA'oada 
algunas deá/las propiedad de párticUlaresir otras delsátituaiones. 
'vinculadas a la pesca. Atan cxlándo la cooperativa tienten su poder• 
los 'chineharros para la pesca, de esaamáf.:Y atárrayas para la 'pes-
ca de Oamart5h,'se.tratáde'imPlementos poca usados, dado quese de- 
dican'especialmente al buceo del callo. ,YaSemos señalado que, la - 
eScaMá,qúe.eátraen 'tiene.Una„importancia totalmente marginal. 

:LaCooperátivaCauta euentá,A)or'otra ladocon un impórtante 
Centro da- recepciÓri que incluye dos mesás,de concreto revestidas 
de azulejo de acuerdo a las normas sanitarias, propias para el 
desviCeramiento del pez:de escáma-yel descabeZado del:camSrón,:y 
:ún'cuarto'frlocuya-eapacidad:de almacenaje es de,25 metros cébicos. 
A diferencia de la mayoría de los cuartos fríos de las comunidades 
rurales, que son sólo cuartos más o.menos herméticos enfriados.con 
hielo, éste es enfriado mediante sistema eléctrico, gracias a que 
llega el fluido a El Canchal, pero debe advertirse que el enfria-
miento no alcanza dos niveles de refrigeraci5n, sin embargo, leo - 
permite mantener el producto más o menos fresco por un lapso no ma-
yor de 8 días, suficiente para efectos de comercialización. Es decir, 
no enfrentan la necesidad de vender inmediatamente el producto por 
temor a su descomposición. 

Esta comunidad se ve afectada por la falta de agua potable - 



, n-01,JpOblado- 	 corrienteMaJ, 	centro de recepción lo que 
normasdificulta el cumplimiento de las 	 L, 1,7:s114$4/ a 	14 e 

iie'Sütilana",4101a:fortla transportando yagua 	 a 

ques; no obstante, el costo sé eleva 1-  se agravan,asimismo,las' di'" 
íiaUliadeallaraGPaderCUmP4 1~0nt14,c°n-:111 c/rM10,:íanite0-410  
'CUando.JéoYiseutiliza'agua .corrierate: 

, 	- 

La'Cooperativa de Cospita'cuenta con 88 socios y, 40 pesca-

dores libres, la de Ceuta agrupa a 66 socios y le libres.- Cospita 
tiene en propiedad 52 pangas de una tonelada, al igual que otros - 
implementos destinados'en especial a'la pesca del camarón y a cier 

tas especies de escama. Posee un centro de recepción, de no menor 
calidad que el existente en El Canchal, pero dispone de agua pota-
ble entubada lo que le permite cumplir con las normas sanitarias, 
tanto entre la población como en'el centro de recepci6n del pro-

ducto. 

El centro de recepción de Cospita carece de_las'mesas nece-

sarias para el manejo del 'producto, debiendo hacerlo, cuando es el 
caso (pesca de,escama o descabezado'de camarón) en mesas de madera> 

improvisadaáo en el suelo.de cemento.. El'cuarto 'frío comprende-un 

espacio relativamente pequeño con capacidad paa.30,Metros'cúbiCos 
de almacenamiento, más o menos hermético.  (de menor calidad que el 
de Ceuta) y enfriado con hielo debido a que 'no hay fluido eléctrico 
en la comunidad. En éstas circunstancias, el tiempo de conservación 

del producto se reduce en 3 y 6 dias aproximadamente, según la can-
tidad dé hielo usada y el calor ambiente. Obviamente resulta máb, 

caro el enfriamiento del producto usando hielo que el enfriamiento 
por electricidad. 

Ambas comunidades están bien comunicadas con el mercado del 

producto, aunque mucho mejor El Conchal. Para que el producto Ile-
gue a Culiacán, -el primer paso en la distribución-, los pescadores 

de El Conchal solamente deben recorrer 5 kilómetros de camino de 
terraceria transitable hasta el Dorado y luego por carretera pavi-
mentada hasta Culiacán en un trecho de 40 kms.; mientras que los -
pescadores de Cospita deben recorrer cerca de 25 kms. de camino de 
terraceria, transitable también en todo el año, para conectar des- 



7. ' 

né. con la carretera Culiacan-Mazatian y transitar por ella un 
trecho de 60 kilómetros aproximadamente En loe dos casos el a- 
mino pa54 cerca deuna estación de ferrocarril (a cuatro kilóme- 

-ten el caso de':dOSpit,a y a se4s. en .„el de El Conchal 

an:caiio'que no se quiera pasar-  por.CuliaCán, - la comunica-

ción entre ambas comunidades ehlo(eS posible- Por mar; las comu- 
nidades están separadas por un trayecto de una hora de navegación 
(40 kms. aproximadamente). Por la vía marítima también hay comuni-
cación con comunidades ubicadas en otras bahías como Las Arenitas, 

que tiene alrededor de 3,000 habitantes.y que tendrá muy pronto su 
propia empacadora. Aquí se palpa una creciente prosperidad económi-

ca. 

Hasta hace algunos años, la comercialización del producto de 
la bahía de Ceuta se manejaba en estrecha colaboración con PROPEMEX, 

la que recogía el camarón. Según contratos firmados, PROPEMEX entre-
gaba a cambio implementos pesqueros, pangas (entre los pescadores) que 
la cooperativa pagaba mediante la aportación del producto pesquero 
diariamente, al precio fijado por la empresa, y vigente en el mer-
cado de la zona. Ahora-las cooperativas prefieren tratar con inter-
mediarios que acuden al campo pesquero a recoger el producto en --

épocas de producción. La razón de ello, de acuerdo con las entrevis'-
tas realizadas y conforme a la información obtenida sobre los pre-

cios, es que el intermediario paga mejor el producto, y por lo tanto, 
los -pescadores piensan que __son: explotados por PROPEMEX con sil -- 
sistema de aportarles implementos, los que segdn señalaron los entre 

vistados, "nos vienen saliendo mucho más caros que si los compramos 

por nuestra cuenta o los rentamos... uno nunca sabe cuánto lleva pa-
gado, y en cada entrega de producto nos rebajan de lo que nos de-
ben pagar que disque a cuenta de lo que todavía les debemos, a pe-
sar de los muchos años que les venimos pagando" (4). 

Hemos visto que el grueso de la producción se comercializa a 

trevós de los intermediarios, quienes van a recogerla a los centros 
de recepción, puesto que ninguna de las cooperativas cuenta con --
vehículos adecuados para transportar su producción, las dos camio-

netas que tienen están en muy malas condiciones. Ahora bien, 91. las 
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,  CuliaOii;:11á:(11;ósgüí,:it'e»fue. e1 13IS'orado conform 	pre 
caos 	 julio.de.1980'en  

ESPECIE'  P R E C I 0 S 	(pesos por kilogramo)  
ACIDO POR 	wilenxLPYR I AL PUBLICO EN 

32,72ERIEDIARI06 DE CULTA" 

Pargo 
Mero' 
Robalo. 
Curvina 
Cabrilla 
Coconaco 
Huauchinango 
Caj6n 
Botete 
Tiburón 
Mojarra 
Lisa  

35 	38 - 40 
35 	38 - 40 
35 	38 - 40 
35 	38 - 40 
35 	38 - 40 
35 	- -(2) - - 
35 	38 - 40 
18 	20 
20 	23 
13 
10 	D.N. (2) 

9 

(1) 
Callo de Hacha 	360 

1) PROPEMEX se interesa particularmente por las especies 
de escama. 

2) Datos no obtenidos 

Fuente: Investigación directa en PROPEMEX, las cooperativas 
y el mercado de Culiacán, Sin. 

En el caso de Cospita y El Conchal, según veremos despuils, 
parece existir una confabulación entre dirigentes de las cooperati-
vas e intermediarios, lo que les permite "ganancias" individuales 
extras a costa del trabajo de los pescadores cooperativados y li-

bres. 

Diferente a los créditos específicos de PROPEMEX para pangas 



y,motcTes, BANFOCOlaszyroyey8 de financiamiento oficial para la 
coíletrue¿lem  de los centros de .:recepción $150,000 para El 	]. Concha 

en`1964 y'$ 550,000 para Cospita a principios de los sesenta  

sdoopérativiatapse,quejandélabandono.-enqiie-Iostienen 

at:_inatituoiónéS -'financieraa. 9iérsosSolititadocrédito,en muchas 
ocasiones. ál3ANTOCO Iratióraá BANPESCA,:donde tenemos iniciados trá „ 	. 
mítes, apuntabá-el-dirigente de una.de. las_tooperativas pára que: 
nos financien la construcción de un centro de recepción más adecua 

tin,cuartofrío:que en vérdad-nos ayude? Allí están esas cur 
- 	. 	 — 

vivas apeatadas (se:refería a dos:cUrvinas de alrededor de 20 kgs. 
cada una que.estabanlavando en el piso al momento de).a entrevista).-. 
porque no:hubolforMa de 'MantenerlaS frescas; el hielo no llegó a - 
tiempo (hielo que reparte casi toáos los días una fábrica hielera 
de Culiacán) ahí están las consecuencias...". Tienen solicitado tem 
bién financiamiento para la adquisición de vehículos que les permita 
llevar directamente sU'producto a Culiacán, pero no estaban muy op-

'timistas en cuanto al resultado de sus gestiones, sintiéndose incli-
nados a solicitar préstamos "por otro lado", según decían, es decir, 

con particulares. 

En cambió, la política estatal de inversión para :fomento de -
las actividades pesqueras sí les ha beneficiado en forma directa, s.e .  
gln lo dicen los, propios pescadores. Entre las obras más importantes 
para el. desarrollo de su economía se encuentran los caminos de terra 

cenia que hemos señalado antes, y que les permite entrar y salir'de 
•Sua respectivas comunidades.en cualquier época del año, apoyadob co-
mo están, además, por la circulación de autobuses de pasajeros en dos 
o tres corridaS diarias entre las comunidades y el Dorado, en el caso 

del Canchal, y Culiacán en el casa de Cospita. Por otro lado, se en-
cuentra la reciente boca dragada por el Departamento de Pesca en la 
parte norte de la bahía y los permanentes estudios de ese Deparento 
con vista a mejorar el ambiente biótico de la bahía y explf::tar 1::t po- 
sibilidades de fomentar nuevos cultivos marinos como el cstitn, 	- - 
otros, de los cuales hablaremos más adelante. En este sentldo 	--
cooperativados consideran que el Departamento de Pesca, aunque ti() - 



escuchado :'y 	muy er‘tardado'én»qump 

a boca de la bahía: mencionada,'cuyo proyecto y acuerdo venían 
.Zi o .:s.^e ¥: e qué̀  los 1 , tomado, ` como, en e • case: del dragado .s 

10 años atrás,=.es una de las dependencias del gobierno que'más 

Puede decirseque aún cuando el banco de Callode-hacha de 
-0 	r'   la - bahlade:Ceuta es grande y.ricO,-.-factottábajose:encuentra .• 	, 	. 

:sUbempleado. En fenómeno de talnaturaleza actúan'varias causas: 

1) el:-carácter.-limitado derrecursO:en:relaCitin ala población que 
depInde,deHélY•' en,general,derlOsrecuráosde la bahía; 2) su 
rácter temporal que"limita la:aportación'del trabajo a la producción 

durante -sólo cinCO'.- á:,aeit: meses al.,:añóv-Y,3);: la.:-auSencia de .unaEin'--
1raestructuraadecuada pata la pesca de otras estsecies.,Para.qUe,sea 
redituable la peSCa de 'escama, debe capturarse grandes cantidades: - 

aolaMenté con volúmenes mayores podrían acercarse. un poco, nunca - 
igualar a los ingresos que les reportaba el camarón y'los que ahora 
les aignifi'da.el buceo del callo. Actualmente ni sus pangas, ni sus 

Motores, ni, sus i.mplementos pesqueros, ni Pus centros de recepción, 

ni sus cuartos fríos son suficientesy adecuados para ese tipo de 

pesca. Y recordemos:ademds que carecen de vehículos equipados para 
transportar en buenas condiciones su producto al mercado. 

La cooperativa Cospita tiene 88 socios, según fue dicho antes, 
más cuarenta trabajadores libres, los que en su mayoría son hijos' de 
los socios y que todavía no han sido aceptados formalmente en cali-
dad de miembros de la cooperativa. La edad promedio de los socios es 
de 40 años y por lo menos la mitad de ellos son también agricultorres 

en parcelas ejidales adyacentes a la comundiad. 

La cooperativa Ceuta cuenta con 66 socios y 18 libres, su edad 

promedio es de 35 años. A diferencia de los pescadores de Cospita, 
solamente algunos de los de Ceuta son agricultores ejidatarios. En-

tre ambas cooperativas suman un total de 212 trabajadores, los gua 
cubrirían sus necesidades con la sola explotación del banco de callo 
de hacha de no existir otra cooperativa llamada La Cruz de Elota, y 
autorizada a pescar en la bahía sin tener 	asentamiento cn c1. lu- 



ores d:.La CruidS-E1otaky 	'vecLñopob1a. 
a, a-4iWoi141m4 

.n tta1de.329 pescadores.ejórcen una presión importante sobre la 
apacidad productiva del banco de callo 

De acuerdo cn los reglamentos vigentes, las tres cooperati-
Vas,aCtGaSeOn coñvenio que establece qe cada uno de )os pesca-
dores podrá "salir" (aportar traba:jo  de buceo y extracción de 

, •una•VeZcada tres días durante jornadas de ocho horas g'Oru:Perc"in 
ll/quipo.debUdeo;.:en•esafórmaún•:pescador:;recoge'polialida de 	' • 
4 a5 kgs. de callo de hacha. Muy ocasionalmente extrae una maycr 
CitittidadlosaoCióSde las cooperativasi. deCoaialta-,y:i4r.Pruz.de. 	• • 
• •reeiben ..$270'por• kilOgcamó• éntreicG-Conséóuentemelité:Una-[' • •• 	• 	 .,,•. 	. 	• 
"Salida":.proporcióna:a•.los pescadores un ingreso medio de 	• 

o $ 1,2)5,000.00 (en la cooperativa Ceuta del Conchal 'los pescadores 
• reciben.solameóte , $200.00. por cada kilogramo de callo entregado) -can 

tidád estimadá.como un buen ingreso al: momento de ser recibida, . 	• 	 •• •. ,›  
ro, que pierde toda su eficacia sitomámos'en cuéótkqUe.el'pescador 

••. 1a.recibe. caddtret:dlas..y-con-éaa' suma debe cUbritisuálnecesidades.-- 
• • 	 ..r. 	. 	• 	• 	• 	•• 	 • 	•' 

y'laS...cle:Stas familiares durail'Ée los días glie::nOtribaja,• Tadem
r

áS,.' 
• : 	.• •  

:durante los meses que- no., hay callo. En»reaómói1¡-,e1-IóScador tiene 
. .un iógreso•proMedioen los meses productivais:cle-.$ 8,000.00 pesos, 
. 7  contra undesempleode dós terceras•partes del mes, y una penuria 

económica en los meses que no-hay callo. 	:• 

Lqs pescadores, aún cuando quisieran, no pueden salir a pes-
car otras especies durante sus días de ocio porque las pangas son 
usadas alternativamente por los cooperativados y se mantienen en 
servicio todos los días. Pero si por alguna circunstancia pudieran 
pescar durante sus días de ocio, entonces ¿que harían con lo captu-
rado si no pueden venderlo de inmediato? No debemos olvidar que no en 
ton en condiciones de mantener fresco el producto. 

La agricultura es una actividad de tipo marginal para todos 
aquellos que cuentan con una.  parcela ejidal (seguramente ninguno es 
propietario de la parcela). Según las entrevistas realizadas, el - • 



Crédito Rural. trabaja la t értS^. e,low4oescadóresedida-¿.: 
os que reciben _al final de cada ciclo agrícola una partí 

P.11910n;e0-f7:11-1vjgáiiai7ici!as habí4 111~ 4.11';ejlóo'51=ITY 
importantes puestò` que. las tierras, en su mayoría aledañas a.la a 
bahías están 'ensalitradas,. Ifen:.grandeSaxtensioneS'norecibSn:',1 

áfiCi65'.deL 	como Acontece en otras partes 'del 

Incluso muchát parcelas permanecen Sin. ser. trabajadas' durante-  er.ci- 
clo. agrícola:'Cuando 'los pescadores ejidatarios se'deciden,w, laborar. , .  
laSdirectamente, consiguen a créditO'lasemilla y otrOs.insumos y 
alternan su trabajo diario con la pesca. Teóricamente el ingreso pro 
veniente de la pesca es destinado al sostenimiento diario de la fami 
lis y el eventual ingresogenerado. Por la agZículturalo ocupan en 
rlejorzir su casa,coMprarnueva semilla ;e insumos para:el nuevo cl- 
cio 'agrícola y tener un excedente Para los tiempos malos.' Sin eMbar 
go, y en la prletica,no logran traducir sus ganancias agrícolas en el 

mejoramiento de su cana habitación, y ni siquiera disfrutan de ecce 
dente algunos debido a las escasas cosechas y a los requerimientos 

de pago de los insumos usados en los cultivos. Asi-, al menos se ex-
presaron en la.entrevista los propios ejidatarios. 

De esta forma, la, agricurtura suele ser marginal, casi de me- 
r0 coMplemento en el proceso.di3 subsistencia de los pocos pescadores 

ejidatarios de estas comunidades. Es decir, la gran mayoría no tie-

ne parcela ni puede ser fácilmente empleado como trabajador agríco-

»la, pues normalmente hay traslapes entre los ciclos agrícolas de la 
zona y algunos ciclos pesqueros; y cuando no hay traslapes, el pes-

cador que logra trasladarse a las áreas agrícolas debe Competir con 
un gran número de trabajadores agrícolas que solicitan empleo en --
trabajos estacionales. De estos trabajad6res, unos son del Estado y 

otros son inmigrantes temporales que llegan de muchas partes de la 
República a la "siembra" o a la "pisca". 

La producción global obtenida por las tres cooperativas en la 
Bahía de Ceuta es de aproximadamente 80 toneladas anuales, incluidas 
las distintas especies (callo de hacha principalmente, curvina, mo-
jarra y algo de camarón), las que generan un ingreso aproximado de 



0“) enu:cuaatOal:callO' e hará'hílibill~y  áe a{  zeda 
or de 3!l58,406i00.'éii-cuantó "a las, demás ,especies capturadas (6)" 

Considerando un promedio de'ciacc hijos por familia, (en Cos 
pita nos encontramos con 5 familias que cuentan entre 11 y 12 hijos 
cada una), más de 1,200 personas dependen económicamenta de la rique 

za extraída de la Bahía de Ceuta; 500 personas tienen su casa habi - 
ación en la comunidad de Cospita y 100 en El Conchal. tn Cospita, 

prácticamente, todas las familias de los pescadores de la cooperati-
va viven en la comunidad, mientrasciue la mayoría de= las familias - 
que depenpen de, la cooperativa Ceuta se distribuyen en las comunida- 
des aledañas a El Dorado. Por su parte, las que se sustentan de la - 

producción de la cooperativa de La Cruz de Elota, viven - en el pobla- 
do de. La Cruz y viajan diariamente a la Bahía. 

Si, la edad promedio dejos trabajadóres do Cospita es de 40 - 

años, en cambio la población de_ la:Comunidad en bastante joven. No 
contamos con un censo exacto, pero utilizando los sistemas de mues-. 

. treo'y entrevista, pudimos percatarnos que alrededor del 60% de la 

población es menor de 20 años de , edad, y que la población económica-
mente activa es de 250 personas aproximadamente, incluyendo a las,  

esposas de los pescadores. Debe consignarse, asimismo,la presencia 

de 60 6 70 personas más entre 9 y 14 añoámle edad, y que en el curso 
de los próximos cinco años quedarán incorporadas a la población eco-

nómicameite activa. Se refleja en Cospita el mismo patr6n que se 
observa en todo el país, tanto en cuanto a la estructura poblacional 
por edades,como al ritmo acelerado de su crecimiento. 

En los casos de El Conchal y La Cruz de Elota, damos por hecho 
la existencia de condiciones semejantes a las de Cospita, debido a 

que las características de sus miembros y familiares os la misma. Las 
encuestas realizadas en El Conchal indican porcentajes similares en 
cuanto a nu PEA actual y potencial,para los próximos cinco años. 
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iilleni6ndilincia,:del-Mát.,.peési,taMOS - PaSCar eseama.dentoy1119r1!-de '. 
1.a.--- bahía,;:pere ¿c6mUaC vamos a hacer -continuaba si no tenemos pan 
'as auiicienas,:ni'lOs.inStrumentos adecuados ParasUe.latareaaea*,-. 

La'": esperanza: de 	 - i peseadOreá - es‹: -qu•'retornen ..los̀` cardúmenes e 	
- 	• 

deicaMar6h,-siempre y.cuande lé-bahla vuelva a recibiragUal-duiCes • •  
eXtremo'eur prOvenientea del río de la Cruz; pero para -tal -"-

eVentualidad se necesitaría canaliZar un trecho de unos 8 10 kii6-
..metrop,.lo:qUe resultaría bastante costoso y además nocuentan con. 
el apoyo, según se Ocie informó, :de:la burocracia del:DePartamente, de 
:Pesca, muy a pesar de:qUe al parecdr se había aprobadOya un dr6ditO 

en .1141NEOCOpara tal.:efegto.- 

Jklln cuando se hiti¿re la canalización apuntada y retornase el 
camarón, las espectatilas•serian a largo plaio, pueSto que el cama-
TU es una:especie que tarda en habituarse a un nuevo medió.. Tales 
circunstancias obligan a pensar en la pesca del camarón en Mar' abler 
'to y en la exploración a fondo de las pásibilidades de la pesca de 
:escarba; para todo lo cual se requiere de equipo adecuado. 

En lo referente a educación, las encuestas levantadas indican 
que por lo menos un 70% de la población de ambas comunidades sabe 
-leer y escribir. Solamente unas cuantas personas cursaron algunos 
afics superiores de la primaria: No encontramos un sola caso de alguien 
que hubiese llegado al 6°grado. En consecuencia la mayoría de los al-
fabetizados están situado: en niveles realmente bajos de conocimien-
tos, lo que pudo constatarse con algunos adultos que sabiendo leer 
y escribir confesaron no haber practicado jamón ambos conocimientos 
lo que-inexorablemente los ha llevado al analfabetismo funcional. 
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;̀ dós,asisten,a los centros escolares Lo que ̀significa que no: todos 
los ru sos en edad escolar vana la escuela :Esto.,puede :explicarse 

r>por• lai'ausencia de una clara conciencia en la comunidad acerca de; 
la importancia de educar a, los hijos, .y por'• la tendencia de ciertos., 
pescadores á hagerse acompañar :en: alg nas. de lee "salidas",';de '.los ' 

•  

	

n4.5ósiaiz&.:estáU, en:edad escolar (a, 	de.lólál5'9.-aflOs) .. • • 	- 
papá diCe:que.Ies- mUjeres"son•pa",..la'casa,-  no pa' éstudiar"-,.nos.  ,•  
Z. tpoi-iáii6':1111 :2. 1gila dé .12,afioual interrogárselesobre. si.  iba o-no 
íüa*laeScuela.;:,:ígualo siMilar-rehpuebtdencontraMosenalgunos.:-
InitO,24.el,,delde*leegO le'regla general, pero 'semejante acti-

tUllitiflUye,-"áe:Manera'itpórtante. en'Ia. deiercidn'escOlar--da-algunes„ , 	.-.• 	.. 	• 	. 	• 	.•.• 	• 	, 
niños. 

EU el caso del Conchal las cosas no parecen ser muy distintas. 
»Sin'embargo pudo verificarse que los peleadores tienen una actitud' 
mucho más positiva hacia la idea de que los hijos estudien. La edu-
eaCiebn aqui-es_vista como una vía ¿mancidádora, reforzada probable-
mente:por:el hecho de.haber uri mayor contacto de los pescadores y 
sus famiiiarescon conglomerados más numerosos, concretamente El Do-
radO,, que'segun hemol dicho, se encuentra a unos cuantos kilómetros 
de la comundiad. 

Pudimos ver, por ejemplo,que los hijos de los dirigentes de 
la .cooperativa yde aquellos que han estado muy cerca de'los puestos 
directivos de la misma (la movilidad dentro de la cooperativa es muy 
escasa, como veremos). son gente de escuela, muchos de ellos cursan 
grados universitarios, tal es el caso de tres de los nueve hijos del 
presidente de la cooperativa. 

En el Conchal no existe escuela, pero non encontramos que la 
mayoría de los niños en edad escolar que viven en la comunidad asís 
ten a escuelas cercanas, lo que se facilita por un adecuado trAnspor 
te que los une a la zona urbana aledaña. 
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NingunMde'los.lugares citadós cuenta con servicios médicos 
permatentesCOSpita es atendida cada ocho días por un .médico que,.los 

- - 	 - visita, mientras en el'ConChalla mayorla:pnefiere atendersé, oWEl 

Las casas-7-habitapién, son-pequérlas y sencillas. Solamente unas 
cuantaa.dettacanewCóspita'plir la solidez dé sus paredes; -  techos de 
ladrillo,:; y el._uso de la varilla Ircemento.:' La gran mayoria de las 
casas` ciiehtaiv'écit:urioo dos cuartos giie .cumplen teclas las funciones, 
y están cublertas:yet techos de láminas de cartóMenchapopotado,y 
de palma enaigunoscasos:- Por la ausencia de drenaje, la fosa sép- 
tica es el 'servicio sanitario más generalizado. 

Aunque el .agua potable ha sido introducidaen Cospita, solamen-
te algunascasaa.  ditfrutan del servicio de agua por tüberia. La ma-
yoría de la población debe tomarla de llaves públicas. 

Si la vivienda es mala y el consumo de alimentos es dificien-
te, si no hay centros de salud para atender y prevenir las enferme-
dades y los servicios urbanos prácticamente no existen, entonces po- 



emosIsegUr4r que;  el nivel er vidlv-dok%1oshabitánteit capital> 
es bastante .bajo,..y orehde 	'situadión.écónósiiCasocte 
cUltUral'per„-laSike atraViesan . es-alarmante.  

En las-, 'contestacIorles al' cuestionario .aPareue el ,consumo de.
artícules áe,Pril¿éi'lleCeeidad. La leche 'no 'se acostumbra en aMhaa 
comunidades, pero sí en cambio en El Conchal, La alimentación se . 	• 	. 	. 
compone esencialmente de arroz,' frijol, chile, huevo y sólo ocasio= 
nalmente carne de puerco cuando hay "matanza" en la comunidad o 	. co-
munidades vecinas. Curiosamente,muy pocas familias incluyen en su 
dieta productos del mar; -la =yerta de las .familia -entrevistadaa 
rechazaron la idea de comer pescado, al menos una vez por semana. - 
?Comemos pescado sólo cuando verdaderamente no tenemos nada que Co-
mer", coincidieron en responder varias amas de casa. 

En lo económico, estas comunidades, -ni. igual que ocurre con 
la gran mayoría. de las comunidades rurales de MAxico, ven desapare-
cer rápidamente sus ingresos por los altos precios que pagan én la 
compra de artículos de 'consumó. Resalta la conveniencia de estable-
cer una; red de. distribución nacional de bienes de consume generali-
zado que haga llegar los produbtos a las comunidades rurales a los 
-mismos precios a que se venden en las ciudades. El, tomate, el chile, 
el frijol, el maíz, lercerveza y la coca cola (que registra un con-
:sumo alto), la leche evaporada, comida enlatada,y otros' artículos 
más, son vendidos en estos lUgares á un precio que está, muy por en-
cima de los precios de la ciudad, lo que se traduce en la desapari-
Ción de cualquier posible ahorro. 

En el caso de Cospita, hay una tienda CONASUPO a 5 kilómetros 
de distancia y situada en el centro de una comunidad rural mayor, -
pero según se nos informó, pasa mucho tiempo cerrada,.obligando a los 
pescadores a comprar artículos de consumo,diariamente,en las dos tien 
das que hay en la comunidad. Este gasto diario,en lugar de compras 
globales semanarias,provoc'a un desorden en el gasto doméstico y, fi- 
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e'Ccspit& son las mejor co 

El arraigado-gusto por las bebidas alcohólicas puede verse con 
claridad en :.el altó.,Cdnsumo de cerveza.,Un cuando 'el, pi-eCio'de,én. 
cartóride-seis•botél alcanza hasta los. 	 • . , 
;pzeCiodelos'dómingolsel pescador,:siempre:estt,predisPéeste,é 7, 

aceptar una botella de vino Por-S.11:15roáuct diarios 
:can el,intercambio les sábados ,y domingos,dlas. en que.los directivos 
de las cooperativas descuidan al cooperativado y se viola el prinCi-. ;,• 
pío por el 'cual el' pescador cooperativado (o libre, trabajando para 
la COoperativa) tiene la, obligación de entregar su producto ala -- 
•coOperativa. 

Muchas de, lásamal:de Caáa,ceinciden en Calificar laventa de 
'bebidas alcohólicas como la principai'Causá de sus penériaa, "Pues'en 
.:eso se_lo:gastan todo''.,dijerón- al entrevistador. 

El ocio, además de explicarse por las razones estructurales 
del trabajo antes señaladas, también se explica, en'párte, Por un fe-
nómeno cyltural bastante arraigado.Pudimos comprobar que muchos pes, 
cadores se.quedan en su'casa, jugando baraja o durmiendo en la hama-. 
ca, cuando debieran salir a pescar según los turnos. 

Finalmente, por lo que se refiere al manejo y financiamiento 
de las cooperativas, eet~ prácticas que sólo pudimos conocer a -
través de testimonios discretos de algunos pescadores y, de alguna 
forma también, a través de las criticas que los dirigentes de Cospi-
ta hacían a los de Ceuta y viceversa. 

Se dan diversas componendas entre los dirigentes de las coope- 



Todo lo dicho contribuye a explicar la pobrezade:comunidades, 
que viven paradójicamente, junto a'un mar de riqueza on u9muuidedes. 
como muchas otras de la.Repdbiica que pudiean vislumbrar •:un desti- 
no mejor con un poco de esfuerzo oficial adicional y, mejor-organiza- , 
ción. 

• 

,115„. 	011_,  .illelieáloili.„11,_.1v019,1i1;.1....1,01:,9p.„. 
de

transporte, expendios, o de servicios urLanos y de vivienda 

on  
las cooperativaS y arreglos especiales par aceptar trabajadores - 	 4 
libres y conceder "saUdas" oo lo cual. repequte en perjuicio - 

cias, podrian adquirir mejores implementos pesqueros, medios de -- 

No  encontramos una razón sólida que 'explicara el hecho de que 
mientras enCospita'se pagaal.pescador:$270.110:por'.kilo, de callo de 
hacha ertraldo, en déúteu.:Ier,Tagaeólaménte:'$ZOMp'ealOtilandoilali .  

pr¿dUcCión,..se:obtienen cantidades muy 
importantes que quedan-en. Manowde:la:COoperativa.Ciertamentei'Ser' 
informa périódicaMentea'1Oe:socióS:copperatiVedoseObre:ei manejOH -- 

dé fondos conforme lo ordena la ley, pero no Puedo ignorarse.: que 7-: 
ekisten formas diversas para ocultar datos y substraer ingresos. 
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1:  steastudio

• 
 astábaaadoan'Un42inVestigac4hdadaMpli-,réaliaada' 

directamantaPor el autor en 6 visitas. Ver apéndice. 

, 	• )1EntrevistacorvalSécratari0:4e;l4;CóoperatiVa.Coapita -•  	_  

trayecto:de:la'bahla. a'Cliliacán, la düérencia en los pie 
Clos»üntre coMpra:y ventade los̀  ProduCtot_peaqueros' itlCanáa:már 

	

„ •. 	• 	. . 	. 	• 	• 	• .• 	•... 	•• 	• • 	, 	•••• 	• 	• 
genes notables.: Por ejemplo, el htiauChinango les deja a los-in- 

'terMadiarios 70 pesos pOr:kilo Sr el calló de hacha ' 300; 	Ea- 
toa interMediários son luego los proveldoréa de crédito usurario 
a los peacadOres en lo individual: Recordemos que:esta:PTáctita 

Hodiosa fortalece lowl.azol-da dependencia de los pescadores, lo 
que asu-vezse,traduce:endna fuerte Presión en alseno de.ias 
CodPeratiVas•para que vendan el producto a los intermediarioa.:-:!-•  
Debe deCirse también que se dan casos en que los dirigantés de las 
•COoPeratiVaa están 'cOmprometidoa con los intermediarios uaureroa. 

6) Se siguen los precios de la tabla dada. 



EL 	Problema del tesarrollo 

ecuentemente se considera el desarrolle corno el incemer- 
-"' • 

o de la,  producción y •• el. • empleo y, frecuentemente por 
-Sidera:".:.cineUnProyecto'I de --desarrollo,:ea--, el que, Coritempla .pisposid4.1. • 
hes concretas do inversión en áreas específicas directamente  vincu- 
ladas:é:•:laT,producción.. Pero no siempre un increhuanto a la producción 
genera empleo, ni tampoco el solo incremento dé la producción y-el 
empleo',,'püedezi:ser Vistos .como- desarrollo, si entendemos .este en su. •: 
connotación. de mejoramiento efectivo de las condiciones econÓmicits,  • 

... : y sociales - de vida de la comunidad. .• 	 " 	• • 

Nos parece pertinente esta aclaraciónflada la naturaleza con- 	• 	• 
ceptual, más que de obra civil o de teoría de la construcción de es- 
te•  trabajo, cuya preocupación se encuentra centralmente dirigida a 
la- necesidad de ubicar invariablemente la actividad de la ingeniería 

• civil en e1:contexto socio-ecOnÓmico en que esta tiene -lugar, sobre 
- todo si ha de ocuparse de obras que tienen a la comunidad como su 

• principal beneficiaria. 

Las comunidades que hemos escogido para nuestro estudio, tienen 
• ProblemaS dé producción y empleo, segén hemos visto, pero tienen 
• también problemas sociales de raíz profunda, sin cuya solución difl-

cilmente•puede esperarse un cambio cualitativo en las condiciones ge-
nerales de vida de sus miembros. 

Se trata probablemente de una reflexión subjetiva que entiende 
el desarrollo como la confluencia del bienestar material de la sacie-
dad, Oor encima de ciertos mínimos de consumo, y el bienestar social, 
expresado en niveles de educacién y cultura, en salud y, en general, 
y probablemente más subjetivamente ,n actitudes hacia la vida, la co-
munidad y el mundo. 

:pero se trata también, en términos más objetivos, de un juicio 
que supone una n!ayor productividad por hombre 7, en síntesis, una no- 



rUPtItá1-, e.aqUel.ar.:Problematica,.- aAátgo'.Plazo:;,Es; decir, 
jiir to 'a la's' obras ̀ de ' infraestructura fisicá y programas de finan 
ciámiento, debè implementarse programas de'desarrollo ; de lá comuni 
dt3d y de formación educacional y técnica que permitan, con el tiem 
po, ampliar",la frontera pesquera,''tantp en espacio , cómo en .cuanto a 

„_• 

a'Variedadde:iPSeSpeCiéS explotadas, que,hastahoy:áe:lim ,> 

los casos de 	 a labáhíadeCeuta,a- 
	

ycallo 

'de hacha,-Tel camarón. 

17.pproyectto 'de desarrollo para él caso .de estas comunidades, 
asi_celabtambiénpara. MuchaSottas máá de' caraCterláticaSsimilásre$ 

nuestros :litorales, debe partir'de upa evaluación 
COnSistente:dellas obras de'infraestrctura pesquera que se reqUinren:.. 
deinmedrátd,pará efectos'de inctementar lá.producción y méjerar lau 
condiciones de recepción y comercialización de estas y de las obras 
delzenefiCio social necesarias para un mejoramiento urgente en las 
cohdiCiones generales de vida de los pescadores, animismo, deben te-. 
verse presentes los requerimientos de capacitación técnica para 
tenciar su desarrollo con nuevas ekipectaeiVas a mediano plazo::-
Simultáneamente hay que,atender dos frenteSi el de la producCión, - 
empleó:y cejoramientoSocial (vivienda, servicios, educación srsalud 
esencialMente), y el de capacitación técnica. El primero es de efec-

' tos''directos, mientrad'el segundo se orienta hacia un cambio de acta 
"tudes y manejo de habilidades especializadas, que comprende las.ne-
cesidades a largo plazo. Lo que sigue son los lineamientos de lo - 
que podría ser ese proyecto. 

'111.2.- Hacia  un Provecto cara Cospita y El Conchal 

El conjunto de las necesidades de Cospita y El Conchal pueden 
ubicarse dentro de consideraciones de corto y largo plazo. Desde el 
primer punto de vista, lo que parece ser más relevante para ambas -
comun-idades es conseguir la instalación y mantenimiento de los prin-
cipales servicios (luz, agua potable, drenaje y alcantarillado) y me 
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Desde: el segundo punto de .vista' es decir.;en una, consideración 
-a `largo plazo,,,•lo que parece inaplazable <es inducir?una .dinámica► 
social yYeconómica.dentrode. estas»comunidadesrpidpUeda-cónducir 
con el tiempo a,Un mejoramiento efectivo de sus condiciones de vida, 
tanto: cuantitativa Comocualitativamente. Este propdaito sealcanza- 
ria'SL - les Cooperativistaslograram,a1..iguaI-que más empleo y sgpe- _ 	• 
rior, eficiencia productiva, mayor Iridda variada producción:: 

En'terminos:concretos esto': significa que habrá que buscar una 
explotación Más Variaday básinténsiva de ld bahlade. Ceuta, para lo 
cual. se necesita de desarrollo de:esfilerzos previos'de enriquecimien 
'to de sus recursos, buscando incrementara troves de .cultivos,los 
carddmenes de camarón,.producir ostión y otras variedades. Este pro. - .  
yecto se:Juatifica.porque. el, calló de hacha, aegenv heMos viste, no 
es por si mismo, un'recurso.sulieiente. para atender las neceáidades 
crecientes de loa pesdadores del:Irea:a lo largo de todos -los meses, 
del afió. Igualmente, habrá que capacitar a los pescadores en forma 

:tal, que no sólo puedan hacerse cargo, por sí mismo, de los progra-
'mas de cultivo que llegaren a implementarse, además de dominar las 
artes pesqueras específicas que pudieran requerirse, sino que tam- 

- bi6n logren desarrollar una amplia. conciencia acerca del significado 
de sus actividades y de lós beneficios derprogreso social para sus 
comunidades. Su actitud ante la vida debe contener elementos de ma-
yor previsión de lás cosas, y de.expansión constante; de manera que 
posean los elementos de preparación suficientes, económica y aními-
camente, para enfrentar los problemas comunes que surgen diariamen-
te. Hambres formados en la preocupación por el futuro comen, por 
el porvenir de sus hijos y mejor dispuestos a emprender la pesca en 
rar abierto como la ónica alternativa y mejor salida a las presiones 
crecientes de las demandas locales de producción y empleo. 



411. té. 

De acuerdo con lo estudiado, y considcrado os• •••recursos • 

¿ades (incluyendo a los pescadores de la cooeratjva de La Cruz 
de Elota), puede afirnarse que hay un márgen suicjente, todavía, 
dentro dl potenc3al actual de la. bahía de Ceuta para generar los • 

nuevos erplacs que las tres cooperativas demandUin en los próxi- 
"-Mos ctiatro.e•cincó• afiosy que. de'acuerdo'Con él:Crecimientó natu- .• 	, 	 •. 
tal delaa_Mismas,:'podria''alcarizarentre-49:y::  20 personas anualMente . ... 

Para lograr, lo anteriordeberd:Centarse.00n un proyecto de'': .•  
infraestrUCtUra:qUé incluya tres aspectos principales 

- 	- 
a.- El mejoramiento de los centros de rbcepción:a:la 

'constexsdán de uno nuevo, como lo demandan actual-
mente los pescadores. 

b.- La instalación de loaprincipafes.servicios.munici-
, 

peles: energía eléctrica, agua potable y alcantarillado. • 

Financiamiento para la adquisición de,vehiculos desti-

nades al transporte de. los productos de las cooperativas 
hacia los centros de consumo. 

• El cumplimiento de lo anterior haría posible un manejo más 
hígiónicb y eficiente de la producción, y la independencia total 
del, intermediario. 

El cuarto frío, mejorado o nuevo, les permitiría mejores con-
diciones de negociación ya que los liberaría de la urgencia de ven-
der el producto, y además podrían llevarlo directamente al mercado 
aumentando sustancialmente sus ingresos. 

Podrían asimismo, recibir, tratar y negociar, cantidades más 
o menos abundantes de camarón, incluyendo el descabezado, y tambión 
la pesca de escama, pero al decir esto, pensamos en que hubiese nue-‹ 



2'600,000:00 

'4'000,066.0T 

999111-1019,111.111511'. ,141,-"1., 

ulta posible s 
a la bahía 

s condiciones de la zona y del terreno, puede elaborarse un pre-
supuesto primario cie 

 - 	 . 

lo clec! izticrtaria la COnstrUccio5n.de un nuevo 
- 	, 

Centro de.  recepción en Cospita:. 

Considerando los requerimientos mínimos que un centro dé 
capción de éste tipk, exige, los .cóltes de loa siguientes conceptos 

.',".para fines de presupuesto serían  
, 	• 	, 

CONCEPT 0 	COSTO 

Centro de recepción pesquero.-
Obra civil (incluye plataforma 
de concreto). 

2, Sistema de, refrigeración.- 
Cuarto frío co il capacidad para 500 m3. 

3. Instalación eléctrica del centro de 
recepción y cuarto frío. 

4.. Recubrimiento y aislantes 

TOTAL CENTRO DE RECEPCION  

2'500,000.00 

900,000.00  

10'000,000.00 

El desarrollo del proyecto dél centro de recepción sobre cuya 
base se obtuvo el presupuesto antes descrito, se presenta en planta, 
cortes y fachadas en el Anexo. 

En cuanto a la energía elóctrica, habría que traerla del lugar 
más cercano que dista aproximadamente 3 kilómetros, y con un costo 
aproximado de $ 3'500,000.00 por kilómetro. 

Él total de la inversióniconsiderando el centro de recepción 
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reisi4W,y amplitud ,:en 
'tipo de in¥versiones''rque se requesrirían en cada una de las cossuni-

U4tIalibe4tieUre 

taciones; que tiene uina concepción a corto` plazo al manejarse la's 	N'" 
os !:11:114!"4d-'cletarrCilo'sCCiC,7acOnISMICOde 
como Dospita y El•CCnchal. 	 '› 

. 
e:trata,: en'qtras(pelahrát o.de:seffalar'que; mientrais-las opras, 

eiljYets0nn9:51b1411enen el contexto.deladinámice'demográfi-. 
pa dai,iaa- coniUnidadea.y.;nO"SeCoasideren.• isuwCeracieríltiCia:CUltu 

-,relea,:sé analicen :sus,pOsibilidádeaorganizatives y, la capacidad 
real dé los recursos qUe'explótan,.no se pódr/Uconfiar 'en que esas 
obras alCancen'los beneficios esperadds, Pues muy pronto tropezarán 
con el'tOPe de loslimitados recursos de- la bahía sin posibilidades 
endógenas pira ampliar sus opcionel, potenciar nuevos recursos, y 
t.radUcir.sUaingiesos'eii. mejores cóndlcidnes de vida. 

'Los .peseadores abrigan'la esperanza, pero no la seguridad, de. 
que en pocot años setendrían nuevamente, importantes cardúmenes' de-
.camarein,pn - ' la bahía, pero esta posibilidad esta IntImalente rela- • 
cionada con la existencia de nutrientes que.atraigan a los crustá-
.ceOs.'.En:otras Palabras., si, no se desarrollan trabajos encaminados 
a enriquecer de nutrientes la bahía, es casi seguro qué' ocurra lo 
contrario:-que disminuyan los recursos del lugar - en contraste con . 
el nemero creciente - de pescadores. De tal manera que las cooperati-
vas, antes de cuatro años, se verían obligadas a reducir o eliminar 
a los pescadores libres, y a limitar el incremento del namerci,de sus 
miembros. Adwmás, y debido a las rivalidades ya existentes entre - 
las cooperativas, quizá se incrementarían las fricciones'con el con-
siguiente perjuicio para todos los pescadores. 

Una salida relativa, que seguramente tendrá lugar mucho antes 
de los cuatro años, es el incremento paulatino de la pesca de escama 
dentro-de la propia bahía, lo que ya ha empezado a ocurrir. Conse-- 



ti 

. s as Ascosaerdsarecepoeo-v 
llo qué contemple exclusivamente las demandas inmediatas de los pes 
cadores servaczos, mejores centros ;̀.de receP9itn, ibas 
úlentótles<14etey.1,',:fiClIn0iilien'to para adquisiCión tde 1:Thlculó  desti , 	, 	, 
nados al transporté. de la produCción, etc..Pero 	Será de las Coo- 
pérativas y, por tanto 	sás comunidades si no>.se atienden.por 

• - 	• 	•• 	. 	•:. 	 . 	. •. 	- rieCesidad,de• enriquecer los:recursos de la ,bahla ys • la mejcría de • 
los ingresos de sús Miesibros?. 

Contenido_de_un.XroveCto_concebid:_lazne_mláZ6'.'"  

Las consideraciónés anteriores nos permiten esbozar los aspectos 
-'que debería contemplar un proyecto de desarrollo a largo plazo para 
Pospita y El Conchal 

4>xograma:de:enriqueciMiento de loi Recursos de. Ceuta. 

Existe la opción, según ha quedado asentado, de abandenar la 
bahía a sus- PoSibilidalles naturales de enriquecimiento; ejecutando 

:Algunas obras mínimas como el dragado en la boca que la ene con 
el'mar cada vez que se: requiera, de manera que siempre esté bajo 
el influjo de :las mareas y el efecto benéfico que éstas tienen so-.  
bre el eeosistema de .la bahía. 

La otra opción.radica en explorar la posibilidad de influir 
directamente sobre el sistema de la.bahía, favoreciendo la presen-
cía de nutrientes•en sus aguas o realizando cultivos posibles, de 
acuerdo con las características específicas del área como puede 
ser el cultivo de ostión, que los tócnicns apoyados por el Departa-
mento de Pesca y el Gobierno de Sinaloa han propuesto para Ceuta en 
varias ocasiones sin que a la fecha se haya iniciado siquiera al-
<Ars trabajo, salvo en el plano experimental. 
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+- - n9 ' sería Ptoria.11:,', lk2;úndanté':d4siiil) 1  le . delilan.: . ' ...'''. 	1  '. ':•.,. 
dá-  la 'rentabilidad del proyecto. En consecuencia, aparece 'aparece como -la”: 

	

.., nie3Or:opeien . .ei - ccltivo csricl'21aite conviene examinar en sus. 	-.. • • 

	

.. 	, 	:..   	. 	.    
principales aspectos de acuerdo - cola estudios 'ya realizados, y.‘traly

.. :, :prente olvidados.,:::  

	

. 	- 
• • 	, 

pr. 90:19 éh o tma natutalla .zona 
Sinaloa es milLostiónMuy similar a la ostra plana franceso (Ostrea 

. 	• 	:• 	-• 	• 	. 	. 	.   
endulis) que alcanza la cotización más-alta en el merca0O:-mUndial 
registra magnificos-niveles.da.cálidad,:tanto .gustatiVa como en: talla, 
LA buena calidad, : unida al peligro.  de .extinción dé los ya de por-41'' 
ASCason bancos de:  ostión debido a la sobreexPlotación llevó a : 7-i 

::..,ltáasue-praCticaron el estudio .y al 'Departamento:de Pesca a explo-.' 
• • 

ia posibilidad de:realizar cultivOa..:.(1): 
• _ 

• • Los resultados de -dicha'investigación a base de muestreo4I 
análisis de todo tipo (presencia de, larva en el plancton, fijacio-
nes de larvas en colectores artificiales,,crecimientoi mortalidad, 
competencia y depredación, reclutamiento y relación - con los factores 
ambientales) revelaron la viabilidad del proyecto, que 'contempla - 
también los aspectos :organizativos para la producción por cultivo 
y los relativos a la comercialización del mismo. 

De acuerdo con los índices obtenidos en cuanto 'a reproducción, 
fijación, crecimiento, mortalidad, competencia y depredación, y to-
mando en cuenta las características de los colectores en cuanto a 
selectividad y área, se consideró perfectamente factible una pro—
ducción de 200 toneladas de ostión cultivado a partir del, primer año 
de que el proyecto estuviera en marcha, incrementándose hasta - 
25,000 toneladas en el octavo año, volómen en que el proyecto se es-
tabilizaría (1° año: 200 tons., 21  : 300; 3a 2,000, 4A 5,000, --- 



.1, 0" cOstos1-á7za19111:1irla cantidad Spci<imada,de' $22x;013 
, 	,  

oyrin.fdad de. 	producción,:-.incluyendo un colector:.-  	' 	 .113'  

fibra e vidrió',  con capacidad .<1 -  e 3 to 31 	 '' I    ancha de 
	já 	 .,-..,, 	de,"fjacittA una 

e 33. caballos defuerza.'-'  	»costo e:Manteriin.i::táodade.:5(cad:',1n15.:11:  , 	- . 	. 	. 
de produCción sería alrededor-de $5,459.26-anuales a precios de - 

1977, más.$24.00 por cada"viaje. 
	, . 

Considerando'unsproducción de200. teneladas en un año, los. 
costos variables(exclUyendoél Salario de los trés.pescadorea que 
integran cada unidad yconsiderandcque no serequerían más de 10 
unidades de prodUcción);serlan de aproximadamente 50,000 pesos,`-
ante uspbsible ingreso de 900,00Q pesos a precios .de 1977. 

En lo referente a empleo, esa misma cantidad de producción 
requeriría el trabajo aproximado de 103 personas, distribuidas en. 
tiempo y tarea de la siguiente forma: 6 personas durante 30 días 
en la fabricación de colectores de'fijacitn de bolsa vexar; 24 du-. 
rante 30 días en las tareas de Introducción; 2 durante 300 días en 
superlfisión, 12 durante 60 díaS en extracción, 26 durante 60 días 
en siembra, 12 durante 60 días en cosecha, 4 durante 150 días en 
labores de mantenimiento y 2 durante 30 días en labores de separa-

'ción. 

En el mismo contexto, una producción de 2,000 toneladas, al-
canzables al 3er. año del proyecto requeriría el trabajo de 207 -
personas distribuidas en las mismas tareas con más días en cada -
una (2). 

Las cifras generales son por demás elocuentes, tanto en ten--
mines de costos e ingresos como de empleo. No obstante, si el pro-
yecto no se ha echado a andar es porque se ha encontrado con la re-
sistencia de los pescadores, quienes no han querido, o más bien, no 
han podido abandonar sus prácticas tradicionales de pesca; las - 7 
aprendidas de generación en generación. Resisten inclusive a los po- 



dificáCiOnes_déle:Mé.Ot 
se 	 reduCeéri::CUaetoe.asíóiin°4511TP:115"1: escasos 

. aheOS2, áe'quirionen>iigancló.co 3"-0"14ment!na u/ 
1:1111) rte fuentepotellci41,der419 	• 

La opción- de enriqueciliento de los recursos 'de la bahía.; una 
vez aceptada CoM0 necesaria, debe empezar con el- acondiciónamiento. 
humano, el que se-  encuentra en estrecha vinculación con la educa—
ción, capacitación y desarrollo de la comunidad. Estos aspectos --
ocuparán nuestra atención en el siguiente capítulo. 

- Obras adecuadas de infraestructura 

Tardando en cuenta la opción de enriquecer los recursos de la. 
bahía mediante un amplio programa de cultivo ostrícula, nos encon-
tramos de inmediato con la necesidad de adecuar la' infraestructura 
actual de las• comunidades a fin de obtener un mejor aprovechamien-
to de la producción. En otras palabras, se habrán de mejorar los - 
centros de recepción en los términós antds descritos, de manera que 
superen la deficiencia en las .Maniobras de recepción; esimismo de- . 
berán'lograrse las óptimas condiciones de higiene, que tiene gran 
importancia en relación a la calidad del producto en el mercado, no-
bre todo el de exportáción, sumamente sensible a problemas de con-

. taminación o pérdida del valor proteínico por inadecuado manejo del 
mismo. 

En-el caso del ostión, por ejemplo, existen prácticas que - 
atentandirectamente contra su calidad. La más dañina radica en el 
desconchado a mano valiéndose de un cuchillo o instrumento pareci-
do. Según los técnicos, en el momento en que este instrumento es in 
traducido al interior de la concha el ostión sufre diversos procesos 
de contaminación; algo similar ocurre cuando ya desconchado, el os-
tión es vaciado en recipientes con agua tomada del mar sin discri-
minar el lugar en donde se tema; la mayoría de las veces se utiliza 
el agua de la orilla más cercana al centro de recepción, es decir, 
en un sitio que registra los índices más elevados de contaminación. 
Por otra parte, cuandr:, el ostión es vaciado en recipientes con agua 
dulce, CCMG taribin acostumbran los pescaderes, el producto se ve - 
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.4s• r ti 
,?7  

ectado por un prógeloclUlmic:que le te perder sus valores 

f 	
Todo lo anterior,: nos. aconseja lá;conveniencia"de,superar'la.`. 

técnica del desconchado y maneo posterior ̀del oetíón ;Podria en 

,iieree,é6n.0414''"Ydibriche al mercado, pero un programa 	cultivo. 

-be desarrolla mejor regresando la' conchaai,  Mar.. 

Visto dé esa manera el problenia, serleconveniente 'equipar 
•al centro receptor con una máquina.desconchadora y un depósito 
apropiado para clorinar el agua de marqUe,se-necesitefpara el ma-
nejo pOsterior.del ostión. La inversión que*aPbas cOsaa:imPlicarfan 

seria ,también dé bajo monto y alcance. de 2as cooperativas que operan . 	 ; 
en. Céutá,' las ,quepodrían invertir recursos propiós <D'Utilizar los 

créditos: 

• C.- Programas de Desarrollo de la Comunidad " 

Se entiende por programas de desarrollo de la comunidad aque-
llos que buscan:estimular la Potencialidad de la misma para dar so-
Iuciór; a loa:problemas que la aquejan como entidad Tla de sus — 
'Miembros en lo particular. Los problepas que se incluyen en un pro-
grama general de desarrollo de la comunidad son los relativos a la 
`calidad de la vivienda y los servicios, y también los planteaMien-
.tospara su eventual solución. Asimismo comprende, si es el caso, la 
conveniencia de introducir patrones diferentes en los hábitos de vi-
da', particularmente cuando estos hábitos tienden a reforzar tenden-
cias en la conducta social poco propicias a la implantación de una 
dinámica que los lleve al mejoramiento efectivo de las condiciones de 
vida. 

Programas de este tipo seri¿.n de suma utilidad para mejorar el 
nivel de vida de estas comunidades. Programas que, además, deben in-
cluir la disposición de modernizar su actividad económica. 



s: 	Existe el PrOblárnáAe'cle;cleeeleálid&- le:viiende..'y de la in' 
suficiencia de los servicios;. urbanos btsicos pero en primer; tér 
.mino .se encuentra', el del.: alcoholismo y ciertos casos de;"promiscui- 

mejoramiento.de• 'la comunidad Se :'observan igualmente malos hábitos 
alimenticios que`; pudiendo s¥ér mejores desde "'el'punto de vista "clic- 
tl'¿icO,:e,Partir.,de'iCSaiieentesgUelde hincho tienen..oPUedente- 

.,ner a.su alcance,:se tradUcen, en mala nutrición infantil, con las . 	, 
implicaciones que ésto tiene para la salud,'el.eprendizaje y el 

trabajo. 

Losíndicet de prevención de las entermedadesleon bastante, 
bajos, ^como lo'soe.tarabién los de edUcaciónísegón vimos, mientras 

el , ocio y la insalUbridad son raegoscomunes, 

No basta pensar en un programa de.vivienda o de servicios ur-
banos mínimos; se, requiere pensar al mismo tiempo,y, de ser posible 

, antes, eh prógramas , culturalea¡.censistenten en visitas doMici- 
1..i.arias por trabajadores eocialesv voluntarios, en ofrecer pláticas 

-.Y exhibir películas;.tódo ello'con el propótito de crear una nueva 

-:conciencia social que entiondá qUe la promitcuidad, la insalubridad, 
el ocio, el alcoholismo, son problemas que pueden y deben sólucionar 
se. Si los miembros de una comunidad, no ven estos aspectos de su vida 

:cliaria como problemas, poco se podrá hacer para comprometerlos en un 
proceso sostenido de mejoramiento Comunitario. 

Dichos programs abarcarían también el desarrollo de una con-
ciencia más de acuerdo con los sistemas cooperativos, de manera que, 
el cooperativismo que toma cuerpo en su actividad productiva se - 
convierte en un cooperativismo real, más efectivo en términos de - 
equidad, menos proclive a la corrupción y más propicio a generar acti 
tudes de cooperación en todas las actividades de la vida diaria' de 
la comunidad. Podría pensarse en la organización de brigadas para par-
ticipar voluntariamente eh el mejoramiento de la vivienda, en obras 
de beneficio comen, y las relativas a la instalación de los servicios 
urbanos mínimos. 



EdúCáción y-Callatitación: 

1,a'aducáCión y capacitación paraeltrabajopesquero. cierta 

el gtupó de alpectos'básicos para Un.proyeetodedesártollo'á lar-

go plazo para las cCMunidades que viven delabahla-de Ceuta. Sé 
trata de-dos implementaciones. 

Habtá necesidad da establecer los programaade educación y 
capacitaciónpertinentes, comenzando por, éxtendor los estudios pri-
marios,:no sólopara Satisfacer, la.deManda infantil, sino.  también 

la de:los:adultOs.Eatiaa.deberán set los primeros en responder a 
los reqUeribientos de un proyecto.de desartollo integral de sus co-
munidades 

Podría pensarse en ptogramas de capacitación vinculados direc-
tamente a los que se ocupan del desarrollo'de la comunidad, sin per 

,.juicio de utilizar lutl'servicios de capacitación pesquera que otro-
' cen las diversas inatituticones técnicas del país. 

Ante la imposibilidad de integrar en este trabajo todo el pro-
yecto planteado, se intenta en el capítulo siguiente revisar lo que 

podría ser la primera etapa, insistiendo en lo que es fundamental: 
la disposición al cambio y la organización para la producción. 



• 
El trabajó se lleno ina Cultivo 	 istentaldel Ostión en;,  
Babia de :Ceuta'¡ Había dWlatteSiirter Ensenada 	' del=:Pabe  
116n, Sin., -elaborado- por "Consultores etatgenieriá•Flu-' 

, 	• viomaritima, .S. A 	1977. 

Se incluye en:  el apéndice una parte del estudio a 
iiisne;;:referetqle en este capitulo‹. 
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neración- de eMPleOsuficiente para asimilar las- presiones delcre7 
cimiento demográfico. El empleo serlaásIel: eje del proyecto.. 

Desde este punto de vista, la única opción viableiComolhe-
mos señalado antes, seria la del enriquecimiento de los xecursoi.. 
pesqueros. de la bahía deCeuta como:parte sustancial del proyecto 

`de desarto1lo, pero conteMplandotambión,desde ahora, la 
eventual de los pescadoreria mar abierto én una segunda fase, la 
qúe se pondría en práctica dentro de los próximos "8 6 15 ait¿S. 

La organización del proyecto implica una red de acciones Más 
o menos simultáneas que van debde el apoyó de las cooperativas al 
proyecto en cuestión, y 1.ac>btención de dos.créditos.respectivos,.: 
hasta la explotación adecuadade los recursos, y su comercializa-
ción en estricto apego': al beneficio económico y social de los pes-
dadores. 

El diagrama 1 muestra esquerkáticamente el proceso que consi-
deramos podría seguir la organización dek.proyecto (Ver diagrama 1). 

- Un marco adecuado de trabajo 

Concebido globalmente el proyecto, como hemos intentado ha-
cerlo en el capítulo anterior, y siguiendo el diagrama de organiza-
ción, el primer paso a dar seria la integración de un organismo que 
permita y propicie un cierto tipo de relaciones entre los diversos 
agentes involucrados en el proyecto (Cooperativas, Departamento de 
Pesca, Gobierno del Estado, Instituciones Bancarias, etc.) y ase-

gurar, por lo tanto, el éxito del mismo. 



DLNIMIlk 1; Representación esquemática del proceso de organización del proyecto 
de desarrollo para Cospita y el CónchaL .:  
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'.'.' l royecto, entre  'ellas, anotamos .lás riváli ane1Axio' 19,' 
dadas existentes 	

.17* 
 ,las cooperativas la'teP411n??1- de algunos 

buena: pu!Itos. 
tareas; 	 ,n 	burocracia, ÷anto 	como estatal 
(1) 

Debido a las rivalidades entre las ceoperativas, Alas que - 
. 	• 	„ 	, 

freeuentemente ,:se .acusan : mutuamente de:,invas16n de zonas, :devio- 
1aCiÓn.deleaCtoS:acercahorariot.y hasta de robo de implemntos) a, • 	. 	e 	• 
Aparece Pertinente, teMo'priMer paso del proyecto', diseriar Inymecá-
nismo que,  permiUIvreselver estos problemas que, si bien pueden pa-
recer poco importantes,sin embargo echan por tierra los mejores -
proyectos. 

El organismo propuesto estaría integrado paritariamentepor 
los agentes involucrados en eI proyecto, y4:amsídido quizá. por un 
representante del gobierno 'estatal, con fundiones exclusivas de — 
'coordinación, dejando la toma che decisiones y el manejo de los fon-
dos en manos del pleno, cuyos miembros no pasarían de 8 6 10 perso-
nas. Estesistema aseguraría la retroalimentación constante en un - 
ambiente.de cooperación y disfrutando ademas de una importante auto- 

, 
nomía respecto a posibles cambios o inercias en la burocracia fede-
ral o estatal. Resulta evidente que un organismo reducido, como el 
que se propone, con reuniones plenarias, una por mes, (salvo queja en 
las primeras etapas del proyecto), asegura de antemano su funciona-
lidad. 

Partiendo del supuesto que los dirigentes de las cooperativas 
hubieran sido convencidos de la bondad del proyecto, la primera ta-
rea del organismo propuesto seria la de precisar los programas inte-
gradores del proyecto, a partir de la actualización de los estudios 
de la bahía y de la información socioeconómica de las comunidades. 



e íorr u 	, rcgramas 	sentido téorlipOY e'14 1321.7. s. 
,,y 

sino¥sencillamente,del near las medidas básicas del proyecto,  
iendoIpa*.ticiPar 	 los POsdo'i'ls n peidet rOOltoPunt441 visa 

És'muy;Ympaitante que los pescadores participen en todas lasiactivi¥  
ádes 	 total estructuraci5n 
ariejanios:plies;ia palabra programa en 'su acepción rn8s 'genérál y 

...-:ActUallzacieSn de los estudiOa de la bahlá'y de  
la informaCión soCioecenómiCa-de lastomunidadesi. 

a se tienen:lea estudi.oe'.básicesdela bahia,comó hemos 
señalááóántettopenidtegrItiCódéPreSenCiadelará en el 
planctOnntc.), perohábrá'necesidadnO:obatantej'deactualizarlós 
en algunoS asPectoa, debido a que siempre existe la posibilidad de 
alteración en las condiciones del aMbiente biótico, las que se pro-

, ducenpéréjeMplo, en loa:casos de Un vendaba]. que hubiere azolvado 
la boCa,dé:la'bahia, reduciendo losflujoa dé agela prOvenientes, del. 
matvó,por1factóreá como la ceintálinaCiórl del agUa„Por variaciones 
en el nivel de sólidos disueltds en las aguas de la bahía o por va-
riacines én la presencia de nutrienten.: 

Si el proyecto se lleva a Cabo después de varios años de pu- 
'blicado el presente trabajo, convendría revisar la información 	. so- 
cioeconómica de las comunidades y revaluar las variables considera-
das para su desarrollo. Entre otras, habria que tomar en cuenta el 
crecimiento natural y migratorio de la población. 

2.,» Elaboración de programas:- 

,Conforme a lo dicho en el punto uno, cuando hablamos de pro-
gramas nos referimos más que otra cosa a los principales pasos que 
habra que dar dentro del proceso genera] de organización, que los en. 
tendemos como implementación del proyecto. En este sentido, el paso 
"elaboraciÓn de programas' comprende básicamente el delineamiento-
de las cuatro vertientes de acción que implica el proyecto: raciona- 

la producción actual; enriquecimiento de la bahía; capa- 



ta^c4'1511:.,é91.1/o1::!i'Tnal'IÓ11 Y;.:'51e1.31511.(5dé,a:réomunidad 
buscaría crear en los , pescadores, una imagen  pro

y
-' 

eCto'Y',lá-'sensadiÓnPlena:de-   

Puesto que nos hemos referido ya, con cierta amplitud a lo 

que habría que hacer para racionalizar la producción actual (orga-
nizar mejor la producción, mejoramiento de los centros de recepción, 
etc.) y también lo qu9 hay que hacer para enriquecer los recursos 

de la bahía (cultivos de ostión, básicamdnte,) trataremos ahora.--
Onicamente lo que corresponde a recursos humanos 'y al desarrollo de 

la comunidad. 

Los recursos humanos que exigiría el proyecto se encuentran ya 
en el seno de las cooperativas. Estos recursos podrían lograr cali-
ficación con relativa facilidad en el desarrollo de dos trabajos su 

puesto que no se requiere de conooimientos muy especializados, ni -
siquiera para la fabricación de colectorés. La práctica, con aseso-

ría inicial, seria aqui la principal fuente.de conocimiento. 

No obstante, y con el ,  propósito de interesar personalmente 

al pescador'en la reaiización.del proyecto, sería de gran utilidad 

'programar pláticas, que podrían consistir en clases diarias de una 

hora o dos que mejoren la ,  perspectiva del.pescador acerca del pro-

yecto y sus posibilidades así como su visión general de la pesca en 
tanto que fuente de vida y renglón económico importante para la co-
munidad, el Estado y el país. Se podrían incluir además, nociones 
de mecánica para reparación de motores de lancha,del uso y éxito de 

las artes pesqueras en otros lugares, y también las nociones sobre 
las condiciones de vida, patrones migratorios y alimenticios de -

las especies marinas que se encuentran al alcance de estas coopera-

tivas. 

Por otra parte, Conviene promover programas concretos de capa-

citación pesquera para hijos de los pescadores, y aGn para adultos, 
todo ello en coordinación con los diversos centros de capacitación 



! 	 . 	 . 

a Se tratar.a de programas de orta duración para facilitar su 

viabilidad, poco costosos, realizados en Culiacán 6 en a341n otro 
lugar cercano, para no desalentar la asistencia por la le)anía, y 
de grandes atractivos tanto por su contenido coiro por los diplomas 
o cualquiera otro estimulo apropiado 

ltos programas estarían dirigidos esencialmente:a-cubrir los 

• aspectos ComPrendidoadentro del largo plato del 'proyecto: básica-

mente la salida á mar abierto. 

. 	 . 
En cuanto al programa de desarrollo de la comunidad, creemos 

que debe estar orientado a tres rubros fundamentales: educación, ser-

vicios urbanos, y vivienda.  

Entendemos bajo el rubro educación, tanto la de tipo formal, 

a través de la escuela, como la informal, es decir, la que se da . 
á'través de los medios masivos de comunicación y la que se recibe, 
en general, fuera de las aulas, expreSada. finalmente en hábitos y 
actitudes. Puesto que la educación dirigida.a través de los medios.  

masivos de comunicación responde más a una política nacional edu-
cativa y de comunicación social que a un programa de desarrollo de 

la comunidad, debemos concentrarnos en lo que se puede hacer dentro 

.y 'fuera de la escuela a nivel de la comunidad. 

El papel dela escuela, recordémoslo, .es.sistematizar,- coor- 

dinary rp.rigir el proceso educativo 'del individuo. Entre sus fun- 
ciones está: despertar, mantener y acrecentar la conciencia de la 

comunidad y su inclinación por la cultura; hacer surgir en maestros 

y alumnos el interés por las actividades técnicas y cientificas, nti-
les para la vida de la comunidad. De ahí la importancia de poner es-

pecial cnfasis en el funcionamiento de la escuela para el caso de --

Cospita (donde st existe escuela) y de intentar desarrollar activi-
dades educativas formales .en El Conchal, donde si no hay escuela --
por las razones antes referidas, podría construirse una. 

iuric-pie los programas educativos de las escuelas en todo el -- 



poda  -x94119.111911~5034tic 

de la formación  

mattropilede'..aridar MUChoHen-losprograimaadedéaárpal o 

e una comunidad Pés¿íti; nos' decía 'un pOfel¡ióél ivide'
,. 

ejerció 'su actividad profesional en la, comunidad "lasArenitas", so 

bre la bahía del Pabellón. (2). Por nuestra part4,pudimos constatar 
el gran respeto dalos miembros de esa comunidad hacia este profesor; 

cuya labor fue definitiva para aquellos pescadores que aceptaron - 
patticipar en el. cultivo del ostión y usar artes' pesqueras más ra-
cionales. Hoy; las Arenitas, de más,de 3,000.hábitantes se dedi¿a' 
una buena parte del año al cultivo yccosecha del ostión, registrando 

un franco progreso económico y social. 

El maestro influye directamente, si sus enseñanzas consiguen 
modificar los hábitos de sus alumnos y de sus padres y, de este mo-
do, los de la comunidad; influye indirectamente si participa en las 

actividades de beneficio de lh comunidad? oolaborando con los diri-

gentes y funciOnarios de la midma. 

Lo anterior nos'lleva a considerar la conveniencia de invo-
lucrar al maestro de la comunidad (nos referimos básicamente al ca-

so Cospita) en el proyecto. No es preciso que se le haga participar 
en las reuniones del organismo de Coordinación propuestos, pero se 

le puede persuadir de la importancia de su participación para el - - 
éxito dal proyecto. La labor de la escuela seria fundamental,sobre 

todo, en el adelanto y desarrollo de los programas. 

Se deberá insistir; asimismo, en la conveniencia de mejorar, a 

través de la educación, los hábitos de higiene, y suprimir los males 
que padecen estas comunidades, entre otros el alcoholismo. 

Por otro lado y en cuanto a lo que se refiere a servicios ur-
banos y vivienda, deberá crearse conciencia, en la comunidad, acerca 

de la conveniencia de contar con drenaje y una vivienda adecuada. - 



Esta toma de cono encia'tiene'su,rázón-de,.ser 

4liá..c11.1é'1,1'111 lbsshabi` antes de estas"comunidades, al igual que -,, 	 ' 	 !' muchas';otras comunidades rurales; del: país, a; los `drenajes y'a la 
vivienda AIIn teniendo joe..rectireOS para construir poco apoco 
tipa casa modesta, se conforman con uno '`o dos cuartos para ̀ toda `la' 
familia, los que:;sirven. también de estancia a los animales domésti- 
cos: 	 no hay plena conciencia 

sobre. la,  necesidad. del' drenaje, dándose' el 'ceso', cómo lo, apuntamos.,' 
en otro capítulo, de corrientes de. agUas sucias que circulan por - _ 	. 
fuera:de lesOalas para desembocar finalmente en la, bahía. 

Para el-desarrollo de un plan. mínimo de servicios urbanos y 
de vivienda, debe procurarse; que los pescadores destinen una parte 
de'susexcedentes á la construcoión paulatina de su casa y pago del 
financiamiento de los servicios.. Se podría contratar, también, un - 
crédito de bajo monto para la instalación de drenaje y agua potable; 
el agua sólo para el caso del Conchal, y de energía eléctrica para el 

caso de Cospita.Asimismo, y para la vivienda, podría lograrse un -
crédito reducido de INDECD, pues las Viviendas 'a.construir no serían 
muchas y no requieren de complicadas construcciones. Inclusive, se 
usarlá una estrategia de autodonstrucción mediante la creación de 
brigadas entre los vecinos que se abocaran a levantar, mediante sor-

teo, la casa de uno de sus integrantes, luego la de otro, y así su 
cesivamente. En consecuencia ahorrarían costo de mano de obra y, forte 
lecerían' el espíritu comunitario. 

Parte importante del programa se ocuparía de la construcción 
de una cancha de basquetbol y otros campos deportivos. De igual ma-

nera se acondicionarla una área mínima que sirva de encuentre 
es decir, una placita con un mínimo de jardinería, y áreas de copar- 
,cimiento donde estuviera prohibido ingerir alcohol. La idea es que 
se tenga algo más que hacer (deporte), y algo más donde estar que 
la casa o el centro de recepción, el cual en utilizado por las per-
sonas mayores en sus dlas.de ocio para beber y jugar (sobre todo --
baraja). 
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'-'- 'una`   lliCa• universitaria de esta 

i tIrl l" c/1"!: ,..:9"!! 1:0*:1"4-de:l-.-cm11111-4,‹1.!'9-..11'.47 1:1  
serViioSoCial.Ae7,,ics,:esudiantes..,„Las,„cUestiones'referena$,./1-txa111  

te y alimentación de estos estudiantes, que por lo demás serían 
relativamente:PaCOS,:fpodrianresolversemediate la coparticipación 

- Comercialización  

Por éltimo,es pertinente señalar la conveniencia de localizar 
los puntas a que,se destinaría la producción del ostión, haciendo - 
hincapié en las posibilidades de exportación. Lo importante, en todo 
caso, es .evitar que bajo cualquier forma se venda a intermediarios. 
Quizá sería útil el establecimiento de dn,expendio propio de lee 

cooperativas 	 previa adquisición, vía oré-
dito, de un vehículò  adecuado para transportar el producto en con-
diciones higiénicas. 

En el capítulo siguiente, y a manera de conclusión, se hago 
una evaluación general, desde el punto de vista social, del proyecto' 
que aquí se ha esbozado 

de Universidad, gobierno federal, estatar y comunidad. 
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rDLInaiit0;:; 	 lise»realiarowfa,égv:coótoeratiVaii,1 
dirigentes,•co'incidieron en señalar';;que los muchos cambios de 
funcionarios en :el: •Departamento de Pesca, en el Sanco Pesquero":`: 
y,PertUáriO,ánlee7,de,EcialentOCOoperativoo.én:elj:proplOj:Go 
bietho'delEstadoí'Conttilisyén . invobátáculo - queleX:difibUlia 
la realización'y:terminación de sus:obras; tal fue el casor.de,. • • 	• . 
la,  construcción 	 Bahía de Ceuta Con•  el, 
mar:,  En cambio unOrganismo como 	 'este. 

decidionél. toüadásé. 
protegiendo aSt:ei.desarrollo y éxito.dél proyoctó:,,  

2) El Profesor Rural dependiente de la secretaria de Educación Pa-
blicaqUese:encuentra en Las Arenitás y quién vlene realizan 
do esa funciÓn.desde hace varios ailow,-nos.subrayé laimportán-
tia qUé,tiene'para ladontunidadla coFlarticipaCión de 1osmaes!'. 
trOS,'Sobe todó en le que'pe refiere a.la motivación de 
mi¿mbrOn d. la comunidad para que se comprometan y hagan suyo 
el éXite de los prOgrabas dé detarrollo. 



i1 --.±-£1:dasarrellodelaa•coMunidadesiutaléak,pésquérIlá 
pata merece eciaPáralUqaX'pritoritarie:én.1Oa'plaaeaaStataiaa 
,(de los estados costeros obliiamente) y'naturálmentaen'los"próyac-
. tos nacionales de incremento pesquero. Se trata de un problema de • . 	• 
justieia social,' que clama. per la incorporación de-todos los mexi-
canoa, a los béneficiol del. progreso,-pero que atendido debidaménte, 

,-tedituará importantes.ayances.en materias deempléo:yalimentación 

Adifereneiadé'tantaatomunidadea.rurales:-del pafai las 7 
pesqueras pueden acceder con mucha mayor facilidad a mejores nive-
les 

 
de vida . a partir de un impulso inicial que.movilice efectiva- _ 	. 	.• 

:mentesus recursos, y oriente adecuadamente sil combianción y explo- 
táción. Esto es válido sobre todo para aquellas comunidades que eá-
tán ubicadas en costas abundantes en especies marinas comestibles -• 

- ;(que son la mayoría), en dendaconpequeñasinversiOnes en infraes7' 
'tructura:Oan ImplementOt pesqueros, segúnél-catto, podría acrecen-. 
atarse austantivamentela producción. Pero es válido también para -
'muchas comunidades que, no. teniendo abundandia de recursos marinos. 

-en sus costas,. cuentan con medios propicios para generarlos, como es 
el caso de las comunidades que han "sido objetó de este estudio. 

• 2.r Sin embargo, no podemos considerar como auténticos proyec 

• 

 
tos fie deSarrollo los que se limitan a la construcción de pequeñas 
obras.de infraestructura pesquera, al aprovisionamiento de imple-

mentos o, al cultivo de especies marinas comerciales. •Si bien estos 
- áprovisicnamientes o implementos - pueden conducir a incrementos im-
portantes de la producción pesquera y, con ello, del ingreso, no ne-

cesariamente se traducen en una efectiva mejoría de los niveles de 
vida de estas comunidades; algun-as veces, inclusive, no se logra si-

quiera una mayor producción, y cuando lo consiguen, su duración es 
breve por deteriore d& las obras, mal uso de ellas o, en fin, porque 
no fuerrin programadas en función al crecimiento de la comunidad. 



uadapIos"Casos.:.antessérina41:,Y,-que hav.sid&motivadoti,,, 
,diérilp.ra,pepobleffiss-de-•crdeC,cuitural:y.4el conjunto de:. 

ec9neMía'„regíonal,.éis.:Melás'c9MniAládes-astésiinsertes¡cir...,. • 

constancia :que nn .#&i,tt5inei,eratí014táálácilársé'':anáar eadsj.prcl 
yectos Ese . ha sido, en gran.  medida, elCaso t de , las . dditinnidedes '1 

de. la -bahía de Ceuta,'les:que se hán-resistido ,a introducir los ,  

cultiVps:del.ostiónPorque. no están acostumbrados a ellos, es tem-

bitn el caso de muchas otras comunidades, reticentes a usar nuevas 
artes pesqueras, aunque estas a todas luces sean más eficientes que 
as.actuales; o'a modificar la costumbre de no salir a mar abierto, 
aferrados,a la tradición.de pescar en aguas protegidas; o dedicarse 

a-la posea én épocasdel año en que los pescadores prefieren labo-
rar'en la.'agricultura como campesinos o jornalems atraídos por - 

.los altos ingresos que en, poco tiempo pueden obtener en la siembra 
o la pisca, sobre todo en los Estados de Sinaloa y Sonora. 

:Aan en los casos en que se lograra incrementar la producción 
pesquera a través de proyectos como 16s señalado», mejorando con 

elio:losingresos de la, comunidad, aparecerían los acostumbrados fe-

nómenbe de dilapidación, de modo que esos ingresos no producirían, 
_a, fin de cuentas, el bienestar social esperado. 

De ahí la importancia de concebir siempre esos proyectos dentro 

de una evaluación global de la comunidad, considerando sus tendencias 

demegrálicas, sus hábitos y costumbres, sis recursos reales y voten-
cíales, au nivel de educación, sus patrones migratorios, etc., para 

saber con la mayor precisión posible el tipo de obras convenientes y 
plantear con claridad la combinación de cursos educativos y, sobre 
todo, para conseguir que los pescadores acepten las innovaciones que 

el proyecto conlleva. 

3.- Los casos de Cospita y El Conchal non altamente ilustra-

tivos de lo antes neñaladd: comunidades con importante potencial pes 
quero, y a pesar de ello muy atrasadas; con ;rosiones demográficas -
que pronto se traducirán en mayores demandas de los recursos, de tal 

forma que si no se incrementa la potencialidad de Estos, muy pronto -
se encontrarle es una crisis peor que la que hoy padecen. 
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Una. oLucin alargO plazo, entre las opciones posibles se-

ala de segtzir explotando eL callo de hacha, coxnoahora lo hacer, 

e La bahía, altamente favorables para este ctltivo, y imultnea-
merte, estimular y capacitar a los pescadores para comprometer3,os - 

plenamente en el proyecto ',..:OrientándOlgs 

.:da.á. mar abierto que, desde nuestro punto de vista, será la'álterna 

tiVa'qué:tendrán'qUetomar'tarde o temprano, si han de seguir obte-

niendo su sustento de la pesca. 

Paralelamente a los proyectos de producción y cOmercializáFión 

deberánPromoverse-ciertos cambios positivos en las actitudes de la • 
comunidad como son los programas de desarrollo de la comunidad, de 

autOconserucción de viviendas, de modificación de hábítos.que gene-
ren un ambiente social propicio al desarrollo°, en decir, una mejor 
valorización del ocio y del trabajo, la erradicación del alcoholis- 

mo y.la adopción de actitudes previsdulas para los tiempos malos. 
Con suficiente producción, con adecuada comercialización de lá mis-

ma ycon actitudes propicias a la huperadión comunítaria,estariamos 

• indudablemente frente a, una coMUnidad prometedora de un mejoramiento 

econóMico y social para sus pobladores. 

El esquema desarrollado en los.ültimos dos capítulos de este 

trabajo se encamina precisamente a lograr ese objetivo. 

4.- Sustentamos la tesis de que se puede avanzar considerable-

mente en-el desarrollo de las comunidades rurales pesqueras si se 
abordan adecuadamente sus problemas, problemas que no sólo derivan 
de la insuficiencia de recursos reales o de la inmovilidad de los - 

potenciales, sino también de la dinámica social en que viven. 

En este sentido, puede afirmarse que su desarrollo, más que 

una cuestión de otden técnico e financier:„ e!. do organización y de 
motivación de los pescadores ces vista a 1::.espertar las fuerzas eco-

nómicas y humanas que yacen dormidas en círculos estrechos. 

El ingeni.ere civil tiene ineerencia:: 	en la eons- 
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CxeeMoSAUe.eé..ld:inue-ne puede' ̀ hacer eri,-,beneficio• de ...• 

eltli.s2,CemunidadeS tan•pl_vidadal-ticas- a ,y tan- 	la,,vezi,todó.lo que 

1.3e:nteeiitn•::e.l.' üh:Minitode:lne'railln, que:tio.:teclailiaiotracoalli !.;.:. 

,,nUnUninren hljetivon del desarrollo y de loa 
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mediptedecUados para-  alcaniarlO.• 'pe trata,' ea:gran medida, de un . 
problema-de organización y deCOncentraCión:de acciones estatales, 

federalet'.  rprofesionales. seguramente mediante la. inversión de po...' 
cos reCurionPodtte lOgrarse lo nue por siempre han merecidO•tcs 
trabajadoresHen su calidad, de ' seres hUmanos y, de ,miembron de la• co- 

• munidadineeional 
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ste:/14310iqé-:3 ótilófle4411ántaleei 
a-Priineraté;:réfieraa :la linf.árMaCióíi 	dentOgra- • • 	• 	• 	• 

',11a,-',empleo;alimeniación¡infraestructUra pesquera y urbana, 
organizaCióny-prodilcción,aal:COMévtaMbié 
vés4iiara:,:deCO:Ipita:;YE17tolíCtiiii'láségiffida'sé'Ocupa. de la 
nVestigaciónde:campoloPie.,hizo.pcisIble:la obtención de .gran 

parte: de 	 información básica 

Los puntos I, II-y III, al ser recabadob por encuesta, 

.permitirán. dos cosas: 

a) demostrarlos bajos'níveles socio-económicos dé 
la comunidad: desempleo, subempleo, subalimenta-' 

buscand6'1Uttificarlá'idea:de.prome-
Ver: la explotación. pesquera como fuente directa o 
indirecta de .mejOramientO eConóMico y social.: 

Concretaruno de los objetivos que deberá contem-
plar el proyecto de tesis: creación de empleos.. 

El-punto IV, al ser. cubierto con:diversas fuentes:de-obser-
vación, que van desde archivos y estudios oficiales a la observa-
ción ocular directa, permitirá definir y concretar los objetivos 
y metas del proyecto final de infraestructura pesquera que se pro-
pone el trabajo: ¿Qué existe?' y. ¿Qué debe hacerse?.• 



Población económicamente dependiente 

Escolaridad 

% de la PEA cOn emple,:i'fOrmalpOrHáreaS de ocupación.  

¡v14.- Empleo permanente (los 12 meses del 

Pesca 	--cooperativadp 

permisionarIO 

- empleado 

AoricultUre - ejidatáriOó comunero 

y Ganadería pequeño. propietario 

- jornalero' .H  
. . 

).- Manufacturas- Pequeflo industrial 

- empleado 

d).- Servicios 

	

	- formales (establecimientos comer— 
ciales, empleados, etc.) 

e).- Otros  

11.1.2.- Empleo Transitorio (estacional) 

a) Pesca 

b) Agricultura 

c) Manufacturas 

d) Servicios 

e) Otros 



,nr..1.-..InfraestruCtura. directamentépesqúere.- 

iMplementes'peSqúéroS:: 

- número y naturaleza y;.':estado de laivembarcaciones; 

naturaleza-restado' de las artes.péSqúeras- 

- embarcaderos: naturaleza, número y.  estado.. 

TV.1.2.- Servicios pesqueros 

- agua dulce 

refrigeración 

expenáios de.productos del mar 

servicios de comercialización 
- talleres y astilleros 

IV 1.3.- Financiamiento 
1V.2.- Infraestructura indirectamente determinante 

ComOnicaciones: 

-. carreteras y caminos 

--servicios de teiéfono, telégrafo y correo 

- ferrócarril - 

servicios diversos de transportación 

comunicación pormar 

IV. 	Servicios 'Urbanos : 

- agua' 

- luz 



V4.-:OrganizáCión productiva 

• - Número, támallo:y eficacia de • •   
Número de.permisiqnários 

.„ 	• 	• 
V.1 Número de empleadas: 

5Y.14.-;.Número de pescadores libres: 

- Producción  

V,.2.1.- VolGmen y Valor'de la producción por principales 
pesquerlas y pon cooperativas.y permisionarios 

.171.•.. Potencialidad Pesquera  

X..1.- Recursos inexplotados 

vs.2.- Cultivos posibles 

NOTA: Dado que la información de los puntos V y VI es obtenible 

por vías diversas a la encuesta, sólo se intentaría obte- 

ner a través de ésta la planteada en los puntos 1, ir y - 
rIT. 



-:"carrera universitaria: 

	

.¿Cuál carrera? 	 

carrera técnica 

	

-cuál_carrera? 	 

- sólo secundaria: 

- sólo primaria 

b) Estudian actualmente: 

	

- carrera universitaria: No. 	 

¿cuál carrera? 	 

- carrera técnica 	No. 	 

- ¿cuál carrera? 	  

- secundarle 	No. 	 

- primaria 



11.1.- ¿ Ciántos de laicasa , trabajanH.?  

11.2.- 	fi que trabajan 

11.;.1.- 1211.91: 

a en calidad de - cooperativado 

- permisionarios 

- empleado 

- libremente 

b trabaja durante: 

- todo el año 

y gana: 

- sólo 

y gana: 

cl ¿en que trabaja el resto del 

año y porque? 



11.1.º.- Atricultura y Ganadería 

al en calidad de - ejidatario o comunero 

- pequeño propietario 

b) trabaja durante:- 

- todo el año 

Y gana: 

- sólo 

y gani: 

el ¿en que trabaja el resto del año 
y porqué 



II.2.3.- Manufacturas  

ot en calidad de - industrial en'pequeno 

b) trabaja durante: 

- todo el año 

y gana: 

- sólo 

y gana: 

e) ¿en que tr'abája el resto dli-ofio 
y porqué? 

11.2.4.- Otros 

empleado 



Alimentación:  

ff.l.- ¿cuantas veces a la semana comen : 

leche 	 

• 
b).- huevos   pescado 	 

IV.- Observaciones menerales:• 

- Casa propia 	  

- implementos pesqueros propios 	  

- ingreso global 

- forma de vida 

- etc. 

a).- carne 
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