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l. 

C)l!lJ l:o. do::i~rir::i<.'..l Ce lJtU''··d ?esquer<1, CO.tTe::>;·on:lú ill 

m.Jdelo •Úóiibor··C.; ¡ JL' el doctJr G. i.. •~esteven ( U73), 

que FJer'le resuc::ir:.e en tres 1".rauoes I'ubr""': 

su captur~. 

i:iectoi· :.J cc~du!'b, q 1.w ¡¡,bi.<rc;i. conservación, nr·oceaa- -

miento y t.·;:;,¡;; formación «e los productJB de 11< ¡,esca. 

Sector Ter~i4'rio, que incluye traaG;orte, distritrución 

y comerciali zución del producto. 

imnlica el CJ 
' -

recur::io ccr. el ::;r;dio i;,,mbiente, requiere de inforr.:;wión 

científic~ pRra la optimi~.cidn de los ndtod0e y ~r:c! 

M cu~·nto P.l scct-.)r 2ecu11rh'rio: S(' rP·1uierer1 in-:..tc.c Lit~!!, 

cL:mes sobre, pr~cticanwnte, todo!J los procesos de con. 

eervaci6n del product0; incluyem~o ~'ala;J.o y Eecao), -

ahum:tdo, c:in¿el11ción, envasudo, obtención de harinns y 

dP ne jo::- calil!nl, l;¡ que per,.ci tirá w:iyor ace;itaci ~;: 

por pnrte de lo::; c:msu:r.ir'Jrlls, y cJn ello, fo'.:'.entw el 

mercado • 

• tespecto al i::ector terciai•:!.o é!e la pesen, ln investi:!l, 

ción en ccn~rn en los aspect·Js econór:iico.J y de ;Jer::(.do, 

lm cual, aplicad¡¡ correctar.iente, es "'º instru11ent:i vn

lioso para el desarrollo de la pesca así como pt.lra rea!; 

lar su uao y apr:>vecha:ilientc. 



del trabaj:i c:rn:c:i;t'! en <~~ti,r .in'-<r c:,;.,1 hv. ''ido la -

problemát~oa do l" r.i:CJ'i'lerf, •·e le s:-rlin;,. "':1 el nor.~ 

~ste ,1e1 pa's ;~e 191r> n 19~d~ p~ ~~~r~~ f::~t~1~e2 

b:tológic:.i~:, ti~C!l:~ rJ-3 y 1 c .... r:..ó;:1i {~~d.J, tiSÍ com.> cuales 

ra lo cu;,,1 lu te -:in 11e hu dividub ea cu1itr; cap!tu-:

los: en d,Jn1:t: i:l ¡·:·: í:Je r <.:.·pí tul0 nn.Ll'. xa cu-.l es la·

import:mcJ. a riel <iect::;r !")3""-H"ro en 1.a economía nacio-

Ml y lR:'! difert'nte::i accí on.,t1 m;l:n ü•r·ort".l'.ltc!! que se 

hwn d~do en este sentido a partir d~ 1970, esto ~e 

realiz:«con 1'1 finalir1¡¡.d di' dar un me.reo teórico gen.!!. 

ral del ::>..:e tor JJE:St¡uero; el ae¡;uudo incieo r';; est" --

u.ir., 3•.~j~~ ...:r·l:.t.C ... r:1i.J. ~)!,1.:-, ~:.i·-·n_:ra.:r . .Ji..:·H1l:.a, este cst.il 

t!.1.~ ::.e r•j;·Ji. "· c.:.:i el 0 1Jjt'";i_v.:: re d11ter.1inar 11.ts en--

ap·ccii.rse rn e:;te c·i:,~tulo ;:;e Jitnt4i!1 lü.D baeea de -

lo 'uc ,1os-:.,:ricr:1cnt9 '.Jerá mw.teri;a de e!::tudio en f:>r-

tin l:>s ca.rftulo :;, '\y 11 ª" R11alira cuul hu ;;id) el -

C:)"ll')ort1.:~iento y la pers~ectiva de la pó!SOUerfa de la 

sardinia. 11n l ;,3 '"ª :.••rct .)S biolÓ¡d con, técnicos y econó

r.ti -:::>:3, ;i:>c uJt¡¿ rn'.' . .Sn eJ. c:<¡;ítulo Il ae divi~e en dos 

i:lCiS;,;3. •~!l el primero :::e Sintetizan los 1·esultados 

de lae princi ral'ls investigüciones reuli zafüis a partir 

de 1970 en cnateria biolóeico-pes;uera de la sardina; 

ol secundo inciso estudia l~~ características, compo,r 

2. 



3. 

taraiento y dit1tribucié11 o.e lo5 ::n¡;.u.1.1wt~,. tiµos dv ,:,.L 

dina: sardina lllonterrey ( :..:ardi.nops eiio.,; .. x) del ·}olfv d111 

CalifQrnia d1l .racínco, l"''>J.'d.i.ni;. oi.·irn.>·3• (.)¡:J..1;..;t11une.11.• 

lib.irt•te), :.oardL,¡¡. uol.;inll!. (c;i;it.e, ,.mli- .:¡yst1clitu:.) -

que llQ íi:!I prec.t::iWit.Jtne un:.. e<1.rJ11 .... .c.cn.o ui;'.e u1.uu w1:1 -

anchoveta, IJor Últiw0 uo erhmGJ.li.íi oualt:o .H.« c;.(;0 lof< 

vesti¿;ación bi u l,í,~.L cv-1,1:ticj ue.ra, 

En el Cii.pf¡,u.lo lll !.Je Ji;;.we 1,n duignÓ<>tico de 1:., .i.uü·:.

es true tura exi stenta pli.ra 1 w. •e t.ivi. dnd pel!lquern eu lus 

sit,ui entes puertos: I::.;la de ..:edres en J.fa ja Uloll:..forrli.,, 

~a.n Carlos en Baja C~lifornia Ju~, Puerto alcatraz eu 

el llliemo Rl!ltado, Guaym~~ en Sonora, ~arajc ~~evo en el 

mismo 1stado 1 Yltvaroe en donora, Topoloba.mpo y Ma111&tldn. 

en Sinaloa; tambi6n se realiza el diagnóstico de la ~ 

captW'll, !lota y 1u·tes de pel#clii. utilizlii.do,. en la pee

qutrÍ• d·e !'!3.d in•. 

~l capitulo IV oetÁ destinado a d4scribir cual h.& sido 

la importancia y la problemátic'1. que ha tenido la pes-

que1-ía de la tiard.i.n¡,¡, en cu11.ntu a flU ca.nfotcu· acon.íuiico, 

en este sentido este capítulo se divide en loa eigui•Q 

tas incisos 1 Industrialización, Uorot1rcidi zación y Fi

nanciamiento, en cada uno de eetos rubl'os se realiza -

u.n diagnóetico-proble:d.tica durante el período de 1976 

peequu•ía de la 11ardina en la región pacifico nvrte he. 

contri buido con 1011 lineamiento!!! trazados on loa pln-

nee de desarrollo. Da la misma manera se inve~ti¡;a -

cual ha sido el comportamiento de lo~ rubros antes men 

cicnados, enUlllerando los diverso~ problema.! ~ los que 

se ha enfrentado y, proponiendo evluoiones para supe

rar cada una de las adversidades citadas. 



.t-'c-.r ~~¡ ~ .... , -e ..... r,-.:·10111· ~1 ~:~- !'.: . ...,_~.-: <: •1 e ~ ... H1cly:Ji . ..1n~s 

y .s.."cco . .4l'nc; 1.0i .. J4~'-;~.~, ..;:_,s.~ .. d.tLJ_e Lf-'~ _,,_V·- t;le_.:c~;.~v:-. {Uto _.., 

..>e lli.::4.ll Üt: .. .h • .L'l u.J..11· i.:u cH C....iuéi i.Ulv • 6 lüt? (;:q.~ít.ulo..:.i 4.t..!! 

t~~s meni:.~i.vnúCvs, t~r~;--~n<l:JDe estas en lob :.>lt;uien-

tlls nüu':.s: 0:c~;'Jl~~:htl.Vo - O¡,¡;r~.-:.1v0, Jivl'5t;l.<.;O - • 

fe:;quero, l.i.0ta, .,r·t.crn de p¡¡:;cu, Induntriloüi2c:.ción, 

4 • 



CAP. I. A N 'l' E C E D E N T E S 

l.- Importancia del Seclor Pesquero y su desarrollo en el 

ámbito de la Econom1a Nacional. 

"La pesca cunstituye una actividad prioritaria que rea-

ponde a los grandes objetivos nacionales. Por pesca se -

entiende el acto de extraer, capturar o cultivar por -

cualquier procedimiento autorizado, especies o elementos 

biol6gicos cuyo medio ne virl3 e'l el agu¡¡, <mí como los -

a~t,.,-~ pr,:: ... :ic.:. 0 i:'l...~•:i Li.;:.s: i.ur eki .re1aci.onados con la activi--

dad" (Programa Nacional de Pesca ... P.17). En los ólti-

mos af'ios ha adquirido gran ímportancia dentro de los pl~ 

nea y proyectos p::ra el cl.c.;<iuullu económico y social en 

México, como uno cfo los sectorc:s c..; paces de auxi J.iar con 

eficiencia en los esfuerzos por mejorar la alimentaci6n 

y la salud popular, generar empleos, aportar recursos f!. 

nancieros extflrrios y t"n gc:icr:il a conlribuir e impuJ.sar 

el uso de los recursos naturales para el desarrollo re-

gional y nacional independiente . 

El desenvolvimiento de dicha actividad ha estado sujeta 

a las caracter1sticas generales que han condicionado el 

crecimiento de la econorn1a nacional. Sin embargo, presea 

s. 



b. 

ta ciertos. .rasgo$ especifícos que han influido notoriamer:. 

te en su comportarn.ienlo. 

De 1925 a 1950 se detini6 el r6gimen actual de producci6n, 

en el que pdr~1c1pan ae manera destacada las sociedades -

coopertivas. Se reserva la explotación de algunas eape--

cies a este sector social y se precisa la participación -

de las empresas privadas y los pescadores l.ndependientes. 

De 1950 a 1970, pr;riodo en el que se d<i un crecimiento --

sostenido a lds capluras, se or.qaniza la industria pesqu!;_ 

ra, orientando sus esfuerzos a unas cuant~s pesquerlas 

(camar6n, J;·HFJ0'1tA y ah11l6n), lo c1wl llev6 a la dcpen- -

desarrollo de la actividad. En la segunda mitad de este 

perlado comienza a diversificarse la pesca en base a las 

pesquerías de at6n, sardina, tibur6n y ostión. 

De 1970 a 1976 s<' apn:cia un impulso importante en el s~ 

tor pesquero, como consecuencia de un mayor esfuerzo del 

cursos financieros, incremento de la flota, aumento de --

l.as ventas en un mercado concentrado y estacional ejecu-

ci6n de programas de educación pesquera y establecimiento 

de una zona económica exclusiva de 200 millas, todo ello 
/ 



a través de un aparato administrativo y empresarial de 

amplias proporciones. 

ción p6blica vigente fu<, creado el Departamento de Pes

ca (Depes), centr<llizando las funciones del sector pes

quero que anteriox:mente se encontraban dii;¡.H.:rsas en va

rios organismos qubernarnentalet< a fin de establecer una 

pol itica unitaria y con9nu:nte, reestructurando a fondo 

estas án,as de la adrnínist:raei6n pública. Al final de 

l¡;¡ udmlnistr<lci6n d!lterim: ( 1982) se creó la Secretaria 

de Pesca. 

En los dos sexenios anteriores, la actividad pesquera 

adquirió un franco impulso; se reordenó y expandi.6 el -

sector paraestatal, y se decretaron lc>s derechos sober~ 

nos ¡¡obre· las 200 mill.as náuticas, como Zona económica 

Exclusiva; se incrementó considerablemente la inversión 

federal en el Sector Pesquero, en la expansión de la 

flota y de la inrraestructura portuaria pesquera, el 

impulso a la planta industrial y comercial y se consoli 

d6 el sistema cooperativo al otorgarle el apoyo credit!. 

cio que le permitió comprar la flota camaronera de los 

particulares, logrando obtener con ello la propiedad y 

el 'manejo de los medios de producción, lo que constitu-

7. 



8. 

ye un elemento esencial para la existencia del coope

rativismo. 

nomia han observado una mayor tasa d~ crecimiento - -

mientras que en el seclor pesquero los esfuerzos rea-

lizados no tuvieron la orientaci6n, profundidad y or-

ganizaci6n necesarias para producir cambios más signl 

ficativos, reflejindose en una participaci6n estable -

(0.1%) dentro del Producto Interno Bruto. 

Aun cuando su contribución al Producto Interno Bruto -

Nacion;il ha sido baja. el Producto Interno [!ruto de 

la actividad pesquera creci6 a una tasa media anual 

de 9.2%, comparti.ndose favorablemente con el 6.6 por 

ciento del conjunto de la economi<l (ver cuadro l y gr~ 

ficas l y 2). Sus aportes en ti!rmino de comercio ex

terior han sido tambi•n de considerable significaci6n1 

en virtud de que para el período de 1977 a 1981 el sa}. 

do neto de la balanz::i comercial del paSs se encontró -
un deficit y para los anos de 1982, 1983 y 1984 contri 

buy6 con el superávit comercial con un 5.9%, 7.6% y --
3.4% respectivamente (ver cuadro 2). 



El i:\tcnso procc:so de crecimiento y c.1mbio OfJ"'·acto rocicn. 

ternente en la .;ctividad pes,1uera, lradicio;i<Jlrnente ot·ien

tada al mercado externo, detei:mina en el coi; to plazo una 

gama de problemas, que tornao evidente •_•l desequilibrio -

de prospecci6n, recepción, industrializaci6n 'i comercial!. 

zaci6n. 

Respecto a las pesquer1as se pueden destacar los siguien

tes problemas: 

Gran parte de las pesquer1as explotadas en aguas naciona

les han venidc operando sin ninqún esquema de regulaci.6n 

pesquera, l.o que hd ocasionado serias dPficiencias econó

micas derivadas de problemas de organizaci6n en J.a produf_ 

ci6n, de sol.ire €:xplotaci6n en algunas de ellas, del em--

pleo de técnic:as no adecuadas, del reducido apoyo de in-

formaci6n sobre especies, recursos potenciales y zonas de 

pesca. 

Por otra parte, en aquellas pesquer1as en Ja¡.; que se ha -

intentado aplicar medidas de regulaci6n, generalmente han 

sido dictaminadas por biólogos pesqu~ros, los cuales han 

tenido que am¡,;liilr su campo de acción incorporando eleme!J. 

tos econ6micos en sus estudios 1 con resultados deficien·~

tes -por falta de instrumental te6rico- q•Je de ello se d.!!_ 

riva. 

9. 



2. - RECURSOS PESQUEROS Y DIAGNOSTICO DE LA. ZONA PACIFICO 

NORTE. (BA.JA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, SONORA 

Y SINALOA). 

México esUi dotódo de una gran diversidad de recursos 

vivos en el mar y en aguas l.nter.iores. Así, li.u1 <.:Ob-

tas del Atltintico centro occidental y Pacifico centro 

Oriental (regiones 31 y 77) dentro de la clasificación 

de la Organizaci6n de las Naciones Unidas µara la 

Agricultura y Alimentación (FAO) ocupan a nivel. mun-

dial el 19° lugar por su potencial productivo. 

Resalta por su m<>yct pr.o<luctivi.Ja.:i, la zona de mares 

templados y fríos, comprendida por la costa Norocci-

dental de la Penirtsula de Baj.:i california y el alto -

GOlfo de california. El re3to de nuestros ir.ares, por 

ser tropicales, son 111enos product1.vo;; con lo1 t.::cuolo

gía actual disponible, pei·o µoseen una <;Jl:.111 diversi-

dad de especies. Los avances de los estudios de proE_ 

pecci6n detectan volúmenes ptiqueños de biomasa que no 

periniten una explotación en ytun esc;;l.:.. 

En cuanto a los mares, cuenta con litorales de 11 mil 

500 kil6metros lineales, con 389 mil kilómetros cua-

drados de plataforma continental y casi tres millones 

de kil6metros cuadrados de zona Econ6mica Exclusiva. 

10. 



11. 

(INS'rITUTO NACIONAJ, DE GEOGRAflA, ESTADISTICA E INFORMATICA). 

Las aguas continentales existentes comprenden a casi tres mi 

llones de hectáreas e incluyen todos los cuerpos acuáticos 

1 

nales lacustres. Con base en los datos qu.,i se tienen, puede 

estimarse que el pais tiene un potencial de especies pesque-

ras de l.l!l. minimo de 6, 3 millones de toneladas, en las que pr~ 

dominan las de órigen marino y estuarinos (97 por ciento). 

El potencial pesquero del pa!e está determinado por las espe-

cies tropicales, puesto que de !lll!l cuatro regiones marinas, 

tinicamente la r-ac:ifL::o Norte (Baja Cnl ifornia y Baja california 

Sur, Sonora y Sinaloa) posee aguas frias donde predominan las 

especies pelági.cas (sardina, anchoveta, ató.n, etc.), suscepti-

bles de una explotaci6n en gran escala. Esta zona dispone de 

más del 50 por ciento (alrededor de 1.2 millones de toneladas) 

del potencial de esas pesquer!ae Masivas a nivel nacional. 

pero estas pesquer1as pelágicas constituyen sOlo un tercio del 

potencial pesquero nacional, el resto de las regiones marinas 

(Pacifico centro-sur, Golfo de M~xico-caribe, Norte Golfo de 

México, Sonda de campeche y El caribe) cuenta con fauna emi-

nentemente tropical, y de especies demersales constituidas, 

en gran parte, por especies de es~ama todav!a subexplotadas. 



En 1983, la flota consta de 34, 497 crriharcaciones de las -

cuales 31 mil son menores y -1,497 mayores (D!RECCION GENf¿ 

RAL DE FLOTA E INSTALACIONES INDUSTRIALES PESQUERAS). 

En 1963 tun<~:ioc.an 46 puertos pesqueros, c011 .,,-,;::; c~p1n•id11d 

total de 21.960 lll~tros de at.raque. 

Por otra parte, se contaba con una infraestructura acuic2_ 

la que comprend1a ~3 piacifaclorias de ciclo t.'Ompleto; -

seis granjas comerciales y cuatro laboratorios ostricolas 

y de abu16n. 

Debe expresarse sin embarga, que la mayor parte de dicha 

infraeetructura no estaba terminad<> i '·º h:ihfi, entrado en 

operación. 

La indu:::tri<' pesquera dispone de 472 plantas industria- -

les, de ~atas, 246 se dedican al proceso de congelado, 53 

al de reducci6n, 38 al de enlatado y 213 son plantas de -

hielo que apoyan las actividades de captura, industriali

zación y comercializaci6n. El desglose anterior se reali 

z6 por proceso, ain embargo, muchas de lan plantas abar-

can dos o más procesos. 

En cuanto a infraestructura comercial, ae dispone en los 

principales puertos pesqueros del pa1s de centros de re-

cepci6n, fábricas de hielo, bodegas y almacenes1 en los -

12. 



13. 

centros consumidores existen centros distribuidores al 

lllil)'Oreo y menudeo, sin embarg(l dicha infraestructura es -

insuficiente. 

Para capaci tac ion, la .,.,,i.;~ ... :..:i;::!.::. :.!e f'(>~C'" rli spone de cua-

tro centros de capacitación pesquera y 13 unidades de ca-

pacitaci6n técnica q 11e consisten en barcos es cu e la. 

En el ambito de la investigación y tecnol.ogia pesquera el 

Instituto Nacional de la !?esca cuenta e,;on 15 centros re--

• gionales de investigaci6n. 



ZONll. PACIFICO NQR~E 

Esta zona se integra por tos estados de Baja california.

Baja california sur, sonora y Sinaloa. 

La corrient<o> de Cdlifornia l:!S un factor importante que 

determina la abundancia de recursos pesqueros en esta zo

na, particularmente en los estados de Baja california y -

Baja california Sur. L:n condiciones normales fluye una -

corriente fria hacia el sureste en dirección paralela a -

la costa, con m<'ixima ínt<msi.dad eo el l;;¡rno de febrero a 

junio. Este ten6meno obedece a l<> presencia de una Plat.'!, 

forma conti.nl"ntal de considerable am¡:;litud, sobre todo en 

la parte suroccidental de lct Pcninsula de BaJa calitornia, 

asi como en .,1 GOlfo de california. A este respecto, ca

be destacar que este Golfo ha sido considerado por inves

tigador.es en la materia, como una de las zoné•S 1'1tís ricas 

en especies en el mundo de flora y fauna acutíticas, dado 

que es un sistema ma_r1timo se;ni.cerrado, con un enorme in

tercambio de mctsas de agua, en las que es posible locali

zar especies de aguas trias. templadcts y lJ:ot.ilcah;s. 

De acuerdo con los resultados hasta ahora obtenidos en el 

Programa de Prospecci.6n en esta zona se ubica la mayor 

parte de los recursos de sardina y anchoveta que se expl~ 

tan en el país, la tercera parte de los túnidos, alrede--

14. 



dor del 45 por dento del caJ11ar6n, y pr&cticamente la 

totalidad de los recursos de la flora explotable con la -

tecnologia actual. 

se ubican aqoi 15 de loa 4b P'-'"d::0;:; :.''"""}"eros del pais, -

El sauz.al, Ensenada, Isla Cedros y san Felipe, B.C.; Ma·-

tancitas, San carlo:;;, Pichilin9ue, La paz y santa Rosal1'.a, 

B.C .s.; Puerlo Peñasco, Guayrniis y Yavan's, Son.; 'l.'opolo--

bampo, El castillo y Mc\Zatl~n. Sin. 

Para que dichos puertos openi11 en adecuadas condiciones se 

requiere entre otras, ampliar la infraestructura en los 

si'}uientes puertos; 

En el sauzal es necesaria profundizar el c•ndl y d~r=ena

para alcanzar la profundidad de seis mt1;., ya que a la f~ 

cha s61o cuenta <.:un 5, 20 rnhL, qu11 si bien permite la OP.2, 

raci6n de la füdyari;:i de las embarcaciones pesqueras, imp.2, 

sibilita el accuso a emb;;ircaciones de mayor calado. En el 

puerto de Enset~ada se n•~cesita dragar la zona que colinda 

con el mue l. le "''' 0.spi1tm, recientemente construido para -

que operen los atuneros· mayores; es ncccsario dotar de -

mL1elles al puerto de santa RosaH.a, si bien está en cons

trucci6n el primer frente de atraque: en san Felipe se r~ 

quiere ampliar la longitud de muelles¡ y en Pefiasco, en -

funci6n de la intportante flota que ahi opera, loa muelles 

1 s . 



exist.euL ..... .:> ,,.' LU.J't••'-ÍV "- y_ue cst~ (~!1 construcción, son -

insuficientes para prestar ade~uctdo servicio a los bar-

cos pesqueros. Esbi mif,ma situaci6n se tiene en el Pue.E_ 

to de Mazatlán, estando en proceso dt: construcci6n la -

iirnplidt:ión <Je ld iong1 tud d•" atraque para barcos camaro

neros y atuneros. 

En esta zona se ubica el 45 por ciento de las embarcacig_ 

nes mayores del pals y el 25 de las menores y opera la -

mayor parte de la flota atunera, la totalidad de la sar

dinera-anchovetera, la mitad de la flota camaronera y el 

24 por ciento de la escam~ra. 

industrial; de las 472* plantas nacionales, 236 se ubi-

can en eRta zona, lo que representa el 50 por ciento de 

los centro::: de procesamlt.:uto industrial pesquero. 

l (¡. 

• De est¡\s. algunas cuentan con varias H.neas de producci6n, 

debido a esto la suma por proceso no coincide con el to

tal de plantas. 



De éstas, 11~ se dedican il congelar, 41 a la harina de 

pescado, 34 a enlatudo, 15 al corte a., ::;ai;dina, lOu a 

fabricación de hielo, una a la industrializaci~n de 

erizo y otra al pcocesJmie~to de algas. 

En 1983 el volwntJll de capt.1n-a en pe;;o vivo• en la zona 

fue de un pcvo inás de 64:; mil toneladas, lo que cvnst,t 

tuy6 un 59 por ciento del total nacional. 

En s6lo seü' añoll su participación porcentual aument6 

en un 130 por ciet1tu, acu~;ando una tasa rnedi<1 anual de 

expansi6n del orcten del 4.5 por ciento. 

De esta produceiG¡, ~ .. le :é'"'~'"'"'léi y Guaym;:is representa 

conjuntamente, el 33 1;.>or n.,mto del volumen ú.;, l.:. pre-

ducci6n nacional con 363 roil toneladas y el SG por 

ciento del vulumun correspondiente a la zona en su con 

junto. (pa<d utic1r la zona y entidades mencionadas 

ver es0uema No. 2). 

~ Peso de las especies en el momento de su captura. 

Internacionalmente el registro de las capturas se 

efectüa en peso vivo. Fuente, Dirección General de -

Inform~tica, Estadistica y oocumentaci6n de la seer~ 

tar:l.a de Pesca. 
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CAP. II. BASES BIOLOGICO-PESOUERAS DE LA SARDINA 
(1970-1982) 

U\. 

l.- Breve resena histórica del comportamiento de la Pesquer1a 

de la sardina. 

A mediados de 1970, un grupo de expertos di; la l:hO, en .:2 

laboración Cl'n especialistas del Instituto Nacional de 

Pesca, inici6 esLudíos sistemático::; de la sardina del Gol-

fo de California, dentro del Programa de Dc:sarrollo Pesqu!_ 

!l ~ 
ro México/PNU0/FAO debido a (jUe los conocimientos sobre 

la sardina del Golfo de california eran muy limitados, y ni 

siquiera exist1an registros ~8tad1oticos <le su pesquer!a, 

pt:oductividad relativa. L.trn L.cc..i1dj;.;,, s;; irii·~Lwon con el 

el estudio de la dü;tL iJJuci6n de la sardina Monterrey--

Sardinops c;H>rulea-- en las aguas del Golfo de California. 

Pari'l. ello Ja FAO facilit6 el barco de pesca exploratorio 

Antonio Alzate, en el que se inició la búsqueda de las zo-

nas de concentrr1ci6n de la especie, sobre todo en las aguas 

:::;.;¡D:r.'!;'a<:-entes a la plataforma. Para la búsqueda de los Ca!, 

d(unenr..::: se utilizaron ;;i,;Lerna~ hidroewúslir.os electrónicos: 

ecosonda para la ex~loraci6n vertical, y sonar para la ex-

ploraci6n horizontal. 

1) Programa de Naciones unidas para el Desarrollo 

2) Organización de Naciones Unidas para la Agricultura Y 
la Alimentación. 



Junto con la büsqueda hidroacl'.i.stica, el equipo científi

co del Antonio Ali.ate efectuó capturas de muestreo, con 

distintas artes de pesca en los lugares en que se obser-

varon concentraciones. Se buscaba conocer la composi-

gicos tales como peso, tamano, cantidad de grasa, conte-

nidos estomacales, edad, etc. de cada ejemplar. Con los 

resultados obtenidos se pudo saber cuáles son las dife

rentes áreas de concentración d<! la sardL'ia Monterrey a 

lo largo del Golfo de California, qué tipo de poblaciones 

forman estas concentraciones, y d6nde y cuándo se encuen-

tran. En el mapa final se presenta esquemlticamonte la 

distribnci6n y c-omposic.i6n de f'sas t'on-:::<;ntra"iones. 

Como indica el esquema No. 1), prácticamente a todo lo 

largo de qinbas costas del Golfo de Cali fornía se encuer1-

tran concentraciones de sardina Monterrey, pero las del 

litoral oriental difieren por su composición de las del 

occidental. Los cardúmenes de la costa oriental estan 

formados por sardinas adultas de 15 a 20 cm., aptas para 

la pesca comercial, como la que se realiza en las áreas 

de Guaymas, Yavaros y Mazatlán. En canmio, a lo largo 

de la costa occidental se localizan aglomeraciones <le 

juveniles inmaduros (con excepción probablemente de la 

Bahia de La Paz), cuya pesca no debe efectuarse por el 

daño que ello causaria al recurso, 

J'.J. 



Los estudios del ictiopl3ncton huevecillos y larvas a 

la deriva encl mar, que se realizaron en varios puntos -

de la superficie del Golfo, permitieron comprender la -:~ 

el invierr10 cerca de las costas orientales. Se descu- -

bri6 que es en esa época y en esa zona donde l<ls s<lrdi-

nas desovan, De la abundJncia ÜP reproductores depende 

la abundancia del desove y por consecuencia, el increme.!2 

to de la pobldci6n, las dimensiones futur~s del recurso 

y, en resumidas cupntas, las capturas del futuro. 

de grandes concentraciones de sardina ajulta en las 

bahlas de las Animas y los Angeles y al norte de la is

la Tiburón, cerca d"' Jd rsli1 Pi1rns, durante los meses -

de verano. Las capturas de muestrcJ efectuadas en estos 

sitios aportaron datos sobre la biologia de los ajempl~ 

res de estas concentraciones. Se encontr6 que se trata 

de cardGmenes compuestos por sardinas "en engorda", que 

se caracterizan por el gran contenido de grasa en los -

músculos y en la cavidad abdominal, lo que hace que su

pere por su valor nutritivo a lil s;;rctina "en desove", -

la cual posee muy poca grasa. como se ve, los aatos -

aportados por la pesca exploratoria y la investigación 

ictioplanct6nica permitieron establecer el cuadro gene-

ra 1 de la distr ibuci6n de la sardina en el GOlfo de ca- . 

lifornia. 
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La sola observación de cardúmene~ de sardina durante de

terminados periodos del ano, no es suticiente ~ara or1~ll 

tar con certeza las actividades pesqueras. Es muy nece-

de la es pee ie y la rlin'.'imica objetiva del fon6meno, ya 

que Astes son los conocimientos que permitirán hacer un 

pvon6stico y aplicar la tcoria a la pr,ctica. 

Los peces, como todos los animales, estfln adaptados a la 

vida en determinadas condicione;; y rt.:.ccionan 1o1ensible-

mente a cualquier cambio ambiental. Por ello es claro -

que la distribución de J.o<; pec1?s dPpende de las condicig_ 

ambiental implica un cambio de la distribución de las P2. 

blaciones de peces, es decir, provoca movimientos migra

torios. 

Por lo tanto, los esquemas de distribuci6n de la sardina 

se encuentran directamente relacionados co~ las lineas -

generales que sigu~n les cambi09 del r~girnen hidrológico 

del GOlfo de california. 

Estos cambios están hasta ahora poco investigados, aun-

que existen ciertas observaciones al respecto que pueden 

ayudar a comprender algunaR particularidades de la dis-

tribuci6n de la sardina, 

En efecto, los cambios estacionales del régimen hidrol~ 
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gico del Golfo depend.:n en c¡¡:.;n mcJiJa del 1 Cjilnen de -

los vientos del [Hfi'ª• el et: 11 tic'ne dos pudodos perfe~ 

tamcnte di(erenciables: ~1 i~vierno y el verano. En el 

jo cuya influuncia dparectoo Lis 11<.lrnadas "sury1.mcias" -

en muchos lu 1Jili:cs vecinos ;; la c:osta occickntctl del Gol 

alimento, generalmente se distinguen por su productivi

dad, ya que at!:éi1,n yran cantidad de saüli.rtas, consumidf! 

ras del fito y zooplancton. Esto explica por qai En La 

ipoca invern~l se encuentran gran0es concentraciones de 

po, Punti'l Pia:ü.la y bBza\·Jcin. En el vecano, en cambio, 

la dirección de los vientos dominantes se invierte. Por 

esta razón las zonus de surgencias desilpdt:eC<.!tt n lo la!:_ 

go de laa costas orientales y brotan en las accidenta-

les, aumentando igualmente la productividad de ciertas 

áreas. Durante los trilbajos de investigaci6n de estas 

juvenlloe i~~aduras de unos 10 cent!metros de longitud. 

¿De dónde salieron estas pequeñas sacdinas si los luga

res de desove se encuentran en Las costas orientales, -

al otro lado del Golfo La respuesta se encontró en la 

deriva de los huevecillos y larvas, fenómeno· que les -



• 

permite pas.ir de la cost.u 0r:i<.::nL1l a la occidental, flo 

tanqo a merced de las corrientes superticidles. 

de las nuev~s surgencias ricas en alimento, sino que se 

desplaza hacia [!reas con alto contenido alimenticio, r·!_ 

sultantes de las fuertes mareas cercct de la isla Angel 

de la Gua r:da. 

Parece se:c 4ue todd lii masd dt s.;irdi11a Jebov<.iu.l c1ue se 

observó durante la investigación, se dirige para el en-

gor.dc· de verano a esta zonti, mlls [JRrmnnente y qnizá más 

de vientos. l\•-lllÍ se encuentran los c.ird(1mcncs probabl~ 

mente llilst<:1 octubre-novJcmlnc:, (:poca en la cual se ven 

incremcntadoc.; por la llegdda d.;; los ejemrlan;cs de prim~ 

ra madurez prov<:nientes ,J<: L•s tir<;as IT.fis a11strales de -

las costas ori.<:nt;.dl's del Golfo, donde se ha!Jian locali 

Zdd".l l..is co1L'c:r1 t r•h·ioncs de sardinas juveniles inmadu--

Los d<.1tos le 13rados dut·ónte ia investi.gaL·i(,n, se hdn co

tejado con traba3os cicntiftcos previos, para emitir 

conclusiC"ncs oreliminares sobre algunos momentos del ci 

clo vital de la sardina Monterrey. 

Estas conclusiones pueden expresarse en la forma de un 
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esquemd de las migra<..:iones de la sardina dentro de los U.

mites del GOlto, como se ve a continuación •. 

La reproducci6n d .. l'l s:c:.:U¡;..:. º" ulJ:;erva a lo largo de la 

costa or.í.cnt:c11, a¡,noxirn,.>dc;mente entre Guaymñs y Yavaros. -

SegGn todos los indicios, el desove masivo ocurre desde 

enero a abril inclusive. t:n est<l í.:poca del <tr1o dominan 

los vientos del Norte, que hacen derivar las aguas super

ficiales en dirección Sur y Suroccí.<lPntal, o cea de 14 co_~

ta Oriental. haci<l Ja Occidental. I,d:; corrientes asi prod.\!. 

cidau arrastran los huevecillos y larvas pel~gicas de la -

dcmt1Üei;, donde fm:mar5.n las grandes concentraciones juva

niles. Posteriurmente, e:;tos juvenilés se desplazarán por 

las zonas costeras en busra de Jos refugios Je l~s bahlas 

para protegerse de los predadores. Al llegar el verano y 

el consiguiente cambio de la dirección de los vientos, ap~ 

recen las zonas de surgencia en la costa Occidental donde 

los jovenes cardúmenes encuentr~n toda <.:l fi topl;;uic:tvn y -

el zooplancton necesarios pai:a su alimentaci6n. 

Este primer verano de su vida lo pasan los juveniles de -

sardina probablemente sin realizar viajes largos. Es qui

zá con la llegada del invierno que inician una activa rni-

gcaci6n. Podemos suponer que desde este momento el primer 



invierno, las concentraciones de sardina inmadura 5e -

desplazan gradualmente a lo largo d~l litoral occiden

tal, hasta alcanzar la isla Angel de la Guarda, donde 

encn<'ntri'tn ;;']"" el<" <1IU1 productividad \,i.l6qica.. En e13_ 

ta zona posiblemente permanecen hasta su :;wgundo vera

no, al fin del cual tienen ya casi áos años de vida y 

alcanzan su primera madurez. Surge entonces una nueva 

etapa vital, y la sardina busca nuevas rutas migrato-

rias. 

A fines de otoño, posiblemf!nte desde noviembre, la sar. 

dina de la primera mddurez se despla.za dw:ide sus !reas 

de alimentaci6n y crecimiento aledafias a la isla Angel 

de la Guarda, hasta las áreas de reproducción compren

didas entre Guaymas y Yavaros, al otro lado del GOlfo. 

Este movimiento de los cardúmenes de predesove se pudo 

constatar durante la pesca exploratoria efec~uacta a lo 

largo de la costa oriental, incluyendo Bah1a Kino y C~ 

bo uaro. 

Efectuado su prime¡· desovo:, estos cardthnencs se suman 

como reclutas a las poblaciones de sardinas adultas, y 

junto con ellas cumplen nuevamente el ciclo migratorio 

hasta el ünal de su vida, que posiblemente dllra cinco 

a~os. Se puede suponer que después del desove en Guax_ 

mas y yavaros, las poblaciones de sardina adulta bus--

2S. 



can, ai llegar el verano, las zonas de engorda cerca -

de las islas Tiburón y Angel de la Guarda. 

Por ahora es muy difi.cil determinar qui!! tan extensas -

son las rutas migratorias de la sardina, pero se puede 

suponer que, durante el periodo invernal, los viajes a 

lo largo de la costa Oriental pueden prolongarse hacia 

el Sur hasta las zonas de 'L'Opolobampo y MazatHin, en -

cuyas cercan1as se pesca sardina con redes de cerco, -

por los meses de marzo y abril. 

2).- caracter1sticas. comportamiento y distribución de 

los diferentes tipos dP. sardina. Investigación 

Pesquera. 

Las pesquerías de sardina del Pacifico Mexicano se ba

san en la explotación de varias poblaciones de peque-

nas especies pelágicas diferentes; de todas éstas, só

lo la sardina monterrey (Sardinops sagax) es la ónica 

aceptada poi: el codcic alimentario como producto de em

paque para exportaci6n¡ las otras especies tales como 

sardina crinuda (Opisthonema libertate), sardina boca

na (Contegraulis mysticetus), sardina japonesa (Etre-

meusteres), sardina pina (Oliglopites refulgens) y ma

carela (Scomber japonicus) no cumplen con tal es~ecif! 

caci6n. 
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Sardina Monterre~. 

La sardina monterrey forma dos stocks claramente de-

fin i<k>!": une, ..¡,ue es end~roico del GOlfo cte C«lifornia, 

y otro en el Pacifico, frente a la costa occidental -

de la Pe111nsula de Baja california. 

¡;¡ardina Monterrey (G. de 5alii:..). 

El stock del GOlfo de califo;:ni<:1 realiza varias llligr!_ 

ciones. La primera de estas migraciones se efectúa -

en una dirección (Sur), y fundamentalmente a lo lar.90 

de las costa,. .-!~l :::c.i.Lin.,,ut.e. r,a extensión de la rni-

9raci6n de los card6menes varia de acuerdo a las con

diciones oceanogrlHicas imperantes en la época de rni

graci6n, pe.ro bi\sicamcnb:, el. gt'Ueso del stock deso-

vante tara vez emigr:a rniís al sur de Punta Lobos. 

Durante el periodo de reproducci6n, que dura aproxim~ 

damente de enero al mes de abril, la sardina monte--

.rrey se encuentra concentrada en pcque~os y compactos 

cardúmenes en zonas someras de bah1as y ensenadas. E,!. 

tos cardúmenes var1an en tamafio; sin oe!l'.bargo, estadi!. 

ticas hist6.ricas de captura ~n Los mismos, en pro~e-

dio no sobrepasan de 15 a 20 toneladas. 

Esta caracteristica de comportamiento y distribuci6n 
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la hace extremQdamente accesible a los sistemas de pe~ 

ca empleados . 

La densidad de cardfunenes no es elevaña, por lo tanto, 

la flota tiene que realizar una extensa búsqueda y de

finirti el cardumen antes de efectuar un lance de pesca, 

actividad que tiene una duración promedio de 2 a 3 ho

.ras (lance). 

Durante la temporada de alimentación de la sardina mon. 

ter.rey, se encuentra distribuida en el extremo norte -

del Golfo de california y su localización es muy dh--

per:;;<: ~ mayo.tr.:::J t;:.tofunciidades, formando cardume o de --

muy ba::Ja densidad. En este periodo, la sardina reali

za migraciones nictamerales espectfica~ del g~nero, e~ 

to es, migran a la superficie durante las horas de os

curidad, aumentando al mismo tiempo la densidad de sus 

concentraciones sobre la biomasa disponible de este -

stock la informaci6n es esporádica y poco precisa, ba

stindose en diversos rnf!t.odos de diagn6stico de concen-

traciones. 

De las tendencias hist6ricas tanto de producci6n como 

de crecimiento en las actividades de explotaci6n,se -

puede suponer en forma preliminar que las capturas rná

~imas sostenidas que pudieran extraerse del stock po--

' ' 
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drán oscilar alrededor de las 80,000 y 100,000 tone

ladas. Sin embargo para espe::ies tales como la sar

dina que sufren grandes variaciones (!1 la incorpora

ción de biornasa f?Or ro:::lutamimto al stock y cambios 

si;nifkac.ivos de d:u:;pcnibilidad del reo·:1;rs0 l la 

pesquería por causas del medio ambimte etl que habi

ta, hacen casi imposible, la obte:ición de estimados 

de captura m~xima sostrn ible con una proy a::ci<'in a 

largo plazo. 

Los ccnocimimtos biol6gfoos de la espa.::ic, se li.rni

tan a algunos aspectos relacionados ccn la reproduc

cioo y a estudios de cre;:imicnto, basados fundamm-

talmmte m marcas que se prodtr::ro en escamas p<:i'r 

cambios m el metabolismo de las i.!lulviauos. comun

mEnte el muestreo de escamas se ha obtmido de mues

tras de desembarques, las cuales no sal representat.!_ 

vas de ln vcraJe.r:u estn.::tura del stock, La falta -

de represmtatividad se de.be, principalmmte, a la -

disponibilidad diferEncial de los grupos de edades -

durante la €poca de reproduccil5n en !reas donde se -

desarrolla la pes quería. 

Esta condici6n de reclutamiento pan:ial a la pesque

ría de los diferentes grupos de edades y el de:sfasa

miEnto del mismo en el tiempo (intmsidad de reclut!!, 

mhntode_edad l, 2, 3, etc., esdiferEnte), hacm -
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que las muestras, aunque sean representativas de la 

estructura de la población de la captura obtenida y 

por lo tanto del stock. accesible a la pesquería no ne

cesariamente son representativas. 

Por otra parte, los ;,j stem,is de nm"'i;trtrt.1 establecidos 

no han operado en una foi:-ma consistente y continua a -

través de los af\.os. En estas condiciones, la aplica-

ci6n de métodos para la esti.maci6n de taaas de mortal!, 

dad {natural y por pesca) y d·~ migración, resulta prá.s_ 

ticamente imposible. 

As1 la investigaci6n del recurso de sardina monterrey 

más cualitativos que cuantitativos de los procesos biQ 

lógicos a los cuales est~ sometida la especie. En este 

sentido, existe una infr<1eAtructuru 1rnfici4"11le para la 

investigación pesquera (Centros de Investigación Pes-

quera, Bancos de Información de Instituciones de Edu-

caci6n superior). 

Sin embargo, el personal cient1fico y t~cnico es del -

todo insufictente. Aunado a lo anterior, se requiere 

incrementar notablemente los niveles de capacitaci6n -

en métodos cient1ficos avanzados, en los cuadros exis

tentes. 
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tAt!.ie.ad:.:; l"l rri:;i?rt"t,, víroC'tlos ,.:..:-ti~,::;~L .. < .. c~~1 la ~:ü,')J.:i·1 ~ 

(:i<:~t:;r ¡iroü'.lc-tiv:), re ei't« ::.:11.E rr. 1 .;.:i u~ve:?ti¿;.;,c; -'..1 -

pesouerr. :1J hA. ~lido 811fn7. de r-i:~' "1l!d'::1r ~ .lt.fl .1,·::t.· : r~r .. 

des de cJnJcii'..ie:ito, ·ue 1H1 rlf!r:rri"'J.1.J 1-..•:"''.\.."!' ''" i~ 

monterrey requie!'e. 

Sardin;i id.70tP,rrex {Pndf.i.-;.u)· 

~l stock de sardi3u go~terrey del }ac!ficJ fre:ite A ]" 

coata Occidental r'e lu Fe:•Ínriul·. d•~ '.L~;... ;nliL~ .. .:.CJ. ~r, 

posiblemente una fracción aiala¡la d• u.na población ti• -

mayor ta.mai'lo que exiBtiÓ a lo largo dt la.e coGtae, tan-

to di Baja Cali!ornia, como, de C~liforni~. en B.ü., en 

efecto una inten3a peaouaría con hru"" "n "'l Pu~rt-, dt ~ 

hlonterr~y en CJüifo:·ni<'., s• dese.n·olló desdo11 pr1ncipi0s 

de siglo, alcanzando su._e máxiooa niveles, hacia princi

pios de la década de loe 50'e, para poeteriorme:ite de

clinar hwsta 'llegar 11 nnl'I. extinción de loei otoclCG en ln 

zona máa l!'eridionl\l de su distribución, En e.fect.:;, en -

for:na esporádica, ln flota eardinera con base en ~~sen~ 

da, realiza capturas no significativas de Shrdinn mont~ 

rrey frente a l~s c~st~s de Baja Jalifornía, 

De eetn manera, el centro goo¡~lific(J de Ji~tr:..Luci:5n ~e 

eete stock re:nanente d• eardinn aonterrey e:1 r 1 Pri.:ífi

co parece estar cvncentr1~do en uni. zona co:iprer;.did"I - ·• 

frente a .de.hín 1oaed'llen!'t, 3,:J,J. D~ iech:), la S!l.!"di:in -

Monterrey de eeta áre,,., renliz'l mic!l'aci.:..:.~<1 t~e re;:-:;-:! ~ 

ci&n en zonas eo:terrts a lo l'lr¿;o d• 1;,. col'!tn, ~'1.:- .• :·,t.;·/r, 

clcse riiSponihle a la fl.:!~ que oper::i tP.:·:i:>ru'.'...Jn;-t~ r":--



los puertos de ~an Curlos, Alcatraz, Adolfo .L5pez .Ka-

teas e Iola Cedros. 

Los análisis b;,.3ados en vaptura por Unidad ne &fuerzo 

( C.l'Ur;) y l!Sfuerzo 11e pese<>, delllUestran que las captu-

n";;i w•1.i1.1w''"' "'""'"m1iJ.l.+eti ue 1:rne 1:1tocK de aprox1mádamente 

40,000 ton/atto podr!un aplicar:;e como medid<t regulato

ria de la pesquería. 

Loa conocimientos biolóeicos, se limitan a estudios de 

crecimiento, fecundidad, madurez y reolutami.ento. Exis

te infonnnoión uiSponi ble para evaluar los stocks de d.! 

sovantes de sardina, b1.undaa en cenaoa <le huevos y lar-

vas. 

Lfi. inv~atigación de ~ete stock es reciente y ne requie-

diofl do loa procsi;oos cuantitativos de eata población. 

Sardina CrHrud~. 

1l:l sardina crinuda se diatribuye en· el Pacifico desde -

liaja CaliforniE; { M6xico) a Perú; dentro de esta amplia 

zona de loco.lizac:i.ón ae encuentran 3 especies, ].ae cua

les se diatineue~ por oiertae car~cterísticas mer!sti~ 

cus, principalmente aquellas relacionad3S con conteos -

de branquieSpinae; las principales especies son: .Qll§,-

!h2nem~ Liuertate, Qnieythonrun.~ l&llc¡:g. y Q.Qi..~~ -

medirr:,stre. 

&l c.g1u.s mexicanus, el g4nero Opistll.onema, forma diver

sos stocks, más o menos definidos con cierta p1•eoieión• 

61 prim~ro de ellos habita en aguas del Golfo de Cali-

fornia, encontrándose principalmante en una zona com- -

prendida entre laa islas ~ibur6n y Angel de la Guarda -

32. 
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Cryt~t}l:I.~:.-·2 li .. 1 .~_t.·~t.~, 1 
•• _1 ~:-:;...1.1"IC.:. et)::k CJ ... ~ ~t'"::t~ C:o 

O:;·_!_h_:~.!:.'P~_:_r_;-, JJ._ii~-~-+_:--~!:l, p·'}r~) .: .. e~.c:~.I.~') C?A" .. l:....~ rJt...c:-.::"'. (}-.~ 

B:'ltre ::st:i~ a:::¡ieci1,;-. ze ":"~'-l'!i.t r'l la .:t-ir.:li!l'' bocor.r•, 

r¡ue "'i:> C3 f :··•,iir::r~nte ;.;r,'\ :::-,rdinh, ~in·J 'l'JC !~i~.~ 't:ie-n 

r.r: r.:.!"cChJVet-.., '~~ n,:: ... li<i <\iEtrJ J·.:.f'i·~n <'n t.~nus tr:ipic!! 

lee.ln 1'micn pP.!>"'Jerí<4 ifü':.:atrir-1 -:ue tienfl cJr.n bnae 



de materia prima ea uq~~llli que se localiza en el Gvlfo 

de Pan~.má. 

En M4~ico, esta anchoveta, se captura en mayorea propo,!; 

t'ie>1V'IB e.n l.a pesquería de aardina, con base en L:éi.zatlln, 

:;i1nalou. y mio e,;r,or,~dica;:ienta en aquélla con ro.ae en el. 

Puerto de Guaymas, :5onora. 

para las otras espectes, como roacarela sardina pina 1 

sardina japonesa, se desconocen aua potenciales y sus 

oaraoter!st!cae biol6gicvs. 
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ta y co::i;Jle~"· dü,ó.:::ic:.i de r;:iC;l;.~i.;,:1cs y !!C rC'qt·icre dG 

un11 invcsti,a:::i -;n ;;e:-::'l.t~entt' ;¡ (:e ::.'";:-.,··J.) :-.i';·-::l pP.C'. 

3'.i. 

vée del cual eo loc;re una correcta ::td::.iniutra.ci6n d• -

•Stas peequer!ae, 

Hietóricamente l!t nardina monterrty ee la única eept

ci • eo bre la cual at ha re ali za.do inveeti¡;n.ción. tit ha 

dtecrito eu distribuci6n y r.~era~ionee, se hnn deterroi 

· nado lugarea y 'v:>cae tl• dt::iove, ú:lÍ como su cnltnd!'J.

rio dt crecimiento y ftcu.ndidad. 

Se ha logrndo •valul'lr, a1mnue no en for::ia continua y 

tot111 1 11'1 abrndRncj_" di"r>''.H'!i bl" ('!n "le'm'l., >'ir"ª" prl.n 

oipalia. 

lóiin embargo, no o• ha integrado lu ini'or •. iaci6n para -

&ñálisie avanzadoe eobre modtlacién, proceso a trnVé3 

del cual so lleca a resultadon ml~ aca~~doe para la -

e.dminiotr'5.ci6n ce •nta peaqu'.!ria. •. 

Como se cit~ra anterio:n:iento, la invaetig~ci6~ de lao 

otras especi~~ ha aido oíni~~ en relcción o su co~pl•

jidad. 

El bajo grado do a .. sarrollo de l.:l investi[.'3Ción es pr2, 

dueto d• una serie d• circunstancia~ que en conjun~o -

han actuado ner;ati va;neu~e. I::ntr• lae ot{e importantes -

ee pueden ci tar1 

aarencia d• cficinas, laborntor.i.08 y equipos qu• ra

Cilitarfui el ':.rab11jo '1-, loa investiga1:H'ce. S,Slo du-



lo.r.:r-~(':;:-i·.ilctir..'1.J~:.1.:e i~~rc:':l~':'ltnr c~toe ceft.tv.r~oe -

¡~:;tt1 .: :· .. i~.;~ lvi ~- n""')r:~-; r~\r-' (5 ·1 y/r-. ,~3i. p·H'-.Ci·)n de b:'lrcoe 

d!\ in· .. -t; ... ~~' ~·· i: i:~n (!C 1 r~~·J t 1 t~ t .. J ~:._.r.; i1)!1r.l Ce 1:.: i?CBt:'l 

n 1 . .i. ." 
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anterioridad laboraba en la Dir•cción General del -

Programa llill.00/P40Gd..\JíA D.i .N40lvN~ UNll);<lJ .P~ EL 

D&WlaOLLO (l'NUD)/IAO. 

- lio ha enatido 1.ntegraoiéa de eefu4!1rro dll!i invtrntiga

cido por parte de diferentes entidades, las cuu1es -

oonjim.t&lll.tnt• Uevañn a cabo tan vaata tarea. 
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CAP. IIl. ASPLCTOS TECNICOS DE LA PESQUERIA DE LA 

SARDINA. 

1 . - I~fp.l\~5-'.l'Bl!CTUAA POR'l'llARIA. 

La actividad pei;'lue.tu requiurc del apoyo de las obras 

de infraestructura que, al ofrecer servicios b~sicos, 

contribuya din~cta o indirectamente a la integraci6n 

del proceso productivo pesque~·o, a la economia nacio

nal y con ello, a lél incorporaci6n de los diversos -

sectores sociales que participan en dicha actividad. 

Por esta raz6n es indispensable efectuar un breve an! 

lisis de aquellos put!i:t.os qúc .,¡_,;;,..,_,, .:;., b::t::;c p~"!!::"i'.! las 

pesquerias de sardina y su ubicacHm estratégica en -

cuanto a las caracter1sticas especificas de la dispo

n:i.bi l.id.id del rccu.t::;o. 

Estos puertos se diferencian en dos tipos, comercial 

e industrial. pesquero. 

Le>s principales puntos de desembarque de la sardina -

son: 

Isla de Cddros, B,C. El puerto, que se ubica en la -

re9i6n central de la costa este de la isla, al noro-

este de Punta Eugenia, (en 1979 produjo 1,279 ton., -

le. 
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que equiv<>len al 50.2% a nivel estatal). 

Es un puerto industrial pesquero sardinero que cuenta 

con un muelle en torma de espigón, al servicio de Pr9_ 

duetos Pesqueros de Jsla cedros, S.A. de c.v., c.,on 

capacidad para que puedan operar 4 embarcaciones. El 

acceso a las instalaciones no ofrece dificultades. Ai 

pie de muelle tiene una profundidad de 3.5 metros y -

en la zona de atraque de 4 metros, 

Para la descarga se cuenta con un ~1uipo de succi6n -

que, por medio de una toln1 y una canaleta, env1a el 

producto a la planta a razón de 2~ ton/hr. 

LOs servicios de agua, cnerg1a eHictrica y combusti--

ble son proporcionados desde la planta industrial de 

Productos Pesqueros Mexicanos. 

El combustible es llevado por barcos de la armada y -

almacenado en tanques para su distribuci6n por grave-

dad. Existe una planta <lesaladora de iigui.l con capac!_ 

3 
dad de 400 m por d1a. 

La costa presenta acantilados que limitan las posibi-

lidades de expansi6n de las.actuales instalaciones --

portuarias, as1 como la de construir obras de protec-

ci6n para aumentar las áreas abrigadas. 



íEl 49.8% restante de ia producción de sardina del. Esl!_ 

do se descargó en el puerto de Ensonada}. 

Matancitas (A. L6pez Mateos). tiene un muelle en "T'', -

de pilotes de vigueta met.álica; plataforma para el -

atraque de 49 m de largo 6 ro. de profundidad, pasarela 

de 8.25 m. de longitud y 7.0 m. je ancho. Ea suficien

te en los servicios de agua, combustible y energia el~E. 

trica. Posee un equipo do deiwdrga por succión para -

sardina (¡ue bombea el producto al canalón de madera y -

lo conduce por gravedad al tanque de recepci6n de la -

planta. 

_¡:¡_an C<>rlos, B.C.S, Es un puetto comercial que tiene 

una zona industrial pesquera y se localiza al norte de 

Bah1a Magdalena; (en 1979 capt6 8,810 ton. de sardina, 

o sea el 17% de la captura estatal, con 13 embarcacio-

nes en operación). cuenta con un muelle de 107 m. de -

longitud de atraque con capacidad para operar 12 embar

caciones sardineras. La profundidad en el canal de ac

ceso y en las zonas do atraque y descarga es hasta da -

lOm, lo que no presenta dificultade·s de acceso para las 

embarcaciones sardineras. Además se tienen los siguie!!. 

tes seftalam~entos mar1timos: faros en Punta Magdalena y 

Punta Redonda --con atcance de 10 y 13 millas náuticas, 

respectivamente--, 21 boyas luminosas, 8 boyas ciegas y 

40. 



~J. 

una baliza de enfil•cl6n. 

La zona industrial tiene servicio de agua potable, ene!_ 

gla et•ctrica y las calles aon de terraceria. Para el 

La sardina :.;e descarga mediante dos succionadoras inst! 

ladas en recipientes denominados "bachas", los que por 

medio de canaletas lo depositan en camiones de voltt.>0 -

para su transportaci6n a las plantas, las que se locali 

zan a un kilómetro del puerto apcoxirnadmnente. 

Para <i<l suministro de <.ombustible se tiene un tanque de 

3 
almacenamiento c:v11 .: ... ¡,;:::::i::l?-'l ,1,,. 46. 3 rn , red dt: dlstri-

buci6n y tomas en el muGlle comercial, que no son sufi--

cientes, por to quo las embarcaciones se surten tamhién 

directamente ac "pipas". 

El agua se obtiene de un pozo, se almacena en un tanque 

3 
de 350 m y se suministra mediante tomas en el mismo --

muelle. 

El abastecimiento de hielo se realiza desde Villa Cons-

tituci6n, mediante camiones (a 45 km. de Puerto san Ca.!. 

los). En el puerto hay una planta de hielo con capaci-

dad para producir 25 ton. en 24 hrs. 

PUerto Alcatraz, B.c,s. Se localiza al noroeste de Isla 



Margarita, en las proximidades dd. canal Bahf.a Magda-

lena, eahia Almejas. en La parte sur del Estado¡ cos

ta del OcAano Pacifico. 

El puerto cuenta con 2 muelles, quu tll1 cor:j·..ir.to tie--

nen una longitud de Jl metros. , 
La capacidad de atr:aque total es de 6 embarcaciones, 

cuenta con senalarnientos marítimos: 2 bal.izas lumino-

sas de enfi.laci6n y un faro en punta redonda, extremo 

norte de la isla, con alcance de 13 millas. Hay in&-

taladas Jos plantas de harina y una enlatadora. En --

cuanto a se~vicius, el puert0 ~arece de instalaciones 

se descai:ga mediante dos succionadoras que por inedia 

de tuberias envian el producto a las plantas. El pueE_ 

to, no obstante su ventajosa ubicaci6n por su cerca--

nla a las ~reas de pesca, sufre la ausencia de servi-

cios y de una infraestructura pesquera que han impos!_ 

bilitado el desarrollo de la actividad. 

A partir úe 1979, santa RosaLta y Puerto Adolfo L6pez 

Mateas, B.c.s .. destacan como centros en los que se -

descarga la sardina, observándoó!e en ese afio increme!!_ 

tos del 100% en relaci6n al affo anterior al registra!:'. 

se 25,085 toneladas de manera conjunta. 

H. 



Guaymas 1 son. Es un puerto industrial pesquero, loe! 

lizado en la bahia del mismo nombre, costa oriental -

J.ig.l Gelf,'J de c:~lifo~~ifl~ r~<JiAn costera central del -

Estado de Sonora. 

cuenta con 19 muelles, 17 de el los en espig6n y 2 mar. 

ginales; Los 17 que esL~n en espigón son de particul! 

res se encuentran en buenas condicione!! y proporcionan 

servicio de energla elfuctrica; 12 cuentan con servi--

cio de alumbrado; 11 con servicio de agua; 9 tienen -

equipo mecanizado; l tiene servicio de corubustible --

por red y al resto se le proporciona el servicio me-

diante pipas. 

Loe 4 muell.es en espigón que son de uso público se --

encuentran en buen estado pero no cuentan con instal!_ 

ciones para proporcionar servicios. 

De los 2 muelles marginales uno es de uso póblico pe-

ro est~ semidestruido, el otro, que es de particula--

res, proporciona servicios de energia eléctrica, agua, 

alumbrado, tiene equipo mecanizado para descarga, su 

estado es ~egular y cuenta con una capacidad de atra-

que de 2 embarcaciones. 

aay dos faros, uno en Cabo aaro con alcance de 26 mi-

A" 
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llaa y el otro en Isla de Pájaros con alcance de 15 -

millas; 2 boyas luminosas y 6 balizas de enfilaci6n, 

También tiene un canal de naveg;;cifü,' de 3. 500 metros 

de longitud y 10.5 metros de profundidad, Las embarc!_ 

ciones que open1n son camaroner':l.s y sardineras. 

Siete astilleros y un varadero construyen y reparan -

embarcaciones camaroneras, sardineras y anchoveteras. 

Paraje Nuevo Son. Ea un puerto pesquero localizado -

en la zona exterior de la nahia de Guaywas, contiguo 

al puerto del mismo nombre. CLnco mnelles proporcio-

nan servicio. 'l'res de ellos son de particulares y los 

otros 2 de uso público federal. Los muelles de par-

ticulares están en buen ti::.tado, tienen ser,vicio de -

energia eléctrica, alumbrado y equipo de descarga me

canizado. 

Las muelles de uso público son de espigón de con--

creto reforzado si,n servicios, C"OO capacidad de atra

que para diez embarcaciones. 

El puerto está dotado de un canal de acceso natural -

hasta la dársena del puerto. Asimismo, aprovecha loa 

faros de Guaymas; la flota que opera es sardinera. 
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Se estableci6 una zona industrial que afin no se urba

niza. Dos astilleros que construyen embarcaciones C! 

maroneras complementan la infraestructura pesquera de 

este pue1:tu. 

El crecimiento Je la actividad pesquera en Guaymas se 

ha caracterizado por su falta de planeaci6n, lo que -

se subsanar.ti con las instalaciones del parque indus-

tr.ial de paraje Nnevo. 

En su conjunto los muelles de ambos puertos, Guaymas 

y Par.aje Nnevo, ti.eni:>n trna c-apacidad de operaci6n pa-

1979 o~eraron alrededor de 48 embarcaciones sardine-

ras-anchoveteras en ambos puertos. 

Yavaros, son. El puerto IJe localiza en la parte oeste 

de la Bahia Yavaros, en el sur del estado de Sonora. 

cuenta con 4 mu~lles y una longitud de atraque conju~ 

ta tie 103 metro!:', la prof\lndidad en esta zona e¡¡ de -

3.5 metros y ya se iniciaron las obras para dotar al 

puerto de las instalaciones para proporcionar servi-

cios adecuados a las embarcaciones que ahi operan. 

Existe un canal de acceso natural con lon9itud de 5 -

kil6metros desde la barra al puerto. En la barra la 

profundidad es de 2 m. y en la 'parte interior es de 4 
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a 7 metros; la barra presenta frecuentes problemas 

de azolvamiento. 

El combustible es abastecido por "pipas" proceden-

tes de lfovojoa :t.' el. hi<Ú') por· una planta ubicada en 

el mismo puerto. 

Al sureste de la poblaci6n hay un fai·o con alcance 

de 16 millas, las emLarcaciones que operan son cam~ 

roneras y sardine~as, la descarga del proqucto se -

efect6a manualmente. 

!.C?E2t'2.~~!!!E..<2.t .• SiJ1o...:. Es un puerto natural localizado 

en la bah1a del mismo nombre, al norte del estado -

de Sinaloa. 

Existen muellP>'l pnsqneros, uno marginal propiedad -

de Productos Pesqueros de Si.nalca, S.A. de c.v., en 

m&l estado. con servicio de agua potable y energ1a 

eléctrica y capacidad de atraque para dos embarca-

cianea, la descarga se realiza mediante una gr6a g.!_ 

r.atoria de una tonelada de capacidad, tin:,s metáli

cas y monta-cargas. El otro es de reciente constru.s, 

ci6n en forma de espig6n. 

Existe otro muelle dedicado a actividades fiscales 

y se usa eventualmente para descargas. 
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El acceso marítimo al puerto se realiza mediante -

un canal de navegaci6n natural, cuyo trazo ha va-

riado y hace inoperantes las boyas ahi instaladas, 

por lo que loi;¡ barcos no pueden entrar o salir de 

noche o con mal tiempo. Sin embar90, ya se ini--

ciaron los trabajos para dotar al puerto de los se 

ftalamientos maritimos apropiados. En Punta Copos 

se tiene un faro de 11 millas de alcance. Las em

barcaciones que operan sun cam'lroncras, también se 

encuentra instalado un varadero que no opera por -

falta de equipo y por encontrar.se <'Hl mal estado. 

tanque, realizando una toma de agua en el muelle de 

la planta y otra en el muelle fiscal. El muelle -

nuevo ·no cuenta con est<i! servicio. 

El suministro de hielo es irregular a pesar de con. 

tarse con una fábrica, por lo que el hielo es tran~ 

portado desde los Mochis. 

para 1979 la captura de sardina en este puerto 

ascendi6 a 3,939 toneladas, aportando el 11.9% del 

total estatal. 

Las posibilidades de crecimiento del puerto son -

amplias si se cons~ruye la infraestructura básica 
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de apoyo que se requiere. 

Mazatlln, sin. Ls un puerto interior en el que se 

distinguen dos zonas: la antigua aledana al puerto 

da Patque Industrial Alfredo V. eonfil. Se le lo

caliza en el esteco de Urias, en el sur de Sinaloa. 

El puerto tiene 10 muelles pes4ueros con capacidad 

total de atcaque de b5 embnrcaciones; de dquéllos 

7 son particulares y est<'ln en la zon<1 antigua; el 

federal de uso pQblico en el parque industrial y -

dos dP Productos Pesquei:-os Mexicanos de Mazatlfln, 

S.A. de c.v., en la zona antigua. 

El puerto comercial y el pesquero estln dotados de 

d:irsena; la del primero tiene und superficie de 24 

he;::táreas y 11 metros de profundidad: la del segun. 

do 12 hectáreas de superficie y 7 metros de profun_ 

didad. 

Existen dos rompeolas convergentes de pi~ura natu

ral, uno de 450 metros y otro de 300 metros de lo~ 

gitud. 

En el cerro el Crest6n se instal6 un faro con al-

canee de 30 millas. También hay 6 balizas y 7 bo-

yas luminos~s. Para el acceso al puerto se utili

za un canal con longitud de 1,500 m. De la dárse-
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n~ gcner~l sale un c~ndl de acceso al par~ue indus- -

trial. 

También se regi.stran pequef\as cantidades de sardina -

en c~liac~n y Escuinapa, ~in.; salina cruz, oax; y --

.i'.!. 

Ensenada, B.C., es practicamentc el unico puerto anchovctero 

del ~a[a ya que en el se descarga el 99.7% de la an-

choveta. Es un puerto comercial de altura y cabotaje 

que dispone de tlreas protegidas: sin problemas de prQ_ 

fundidad aunque con otros, debido a la falta de ~onas 

especificas para la. flota pesquera y por la utiliza-

ci6n- múltiple de los muelles que dan servicio a todo 

tipo de buques. 

Para la descarga de la anchoveta se dispone de 4 equi 

pos de Rt1cci611, dos en el muell<"! de cabotaje y dos en 

el de altura. La capacidad promedio de descarga de -

cada equipo es de 45 to:ljhr. 

El avituallamiento y las reparaciones menores de tas 

naves se réal. iznn en los mismos muelles utilizados p~ 

ra la descarga. El agua potable y el combustible se 

suministraa por medio de pipas. 

El muelle de cabotaje tiene capacidad de recepción P.!!. 

ra 25 embarcaciones anchoveteras o sardineras. 



En términos generales, las instalaciones existentes 

en Ensenada son insuficientes para la flota. pfoble

ma que a la fecha se ha venido resolviendo gracias 

11 h disponibilidad adicional de muelles de altura, 

en virtud del escaso trific0 comercia•. 

Por 1 o que respecta a As ti lle ros y Varaderos, que 

también forman parte dela infraestructura portua

ria, en 1980 se contó con una capacidad de cons

trucción y mantenimiento para embarcaciones sardine-

ras y anchoveteras de 13 y 113, respectivamente, 

(5.21 de la capacidad instalada en la zona noroeste 

del pafs}; esta capacidad se distribuye geograf1ca-

mente de la siguiente manera1 

Ensenada, B. C. 

Guaymas, Son, 

Mazatlán, Sin. 

TOTAL: 

CAPACIOAO CAPACIOAO 
CONSTRUCClOM REPARACION 

4 

7 

2 

13 

78 

20 

15 

113 

La capacidad de reparación es insuficiente respecto 

a las necesidades de la flota de esta pesquerfa, si 

se considera que más del 50% de flota tiene más de 

50. 

20 aftos de construida y que ve'afectadas sus activida

des por fallas mecánicas. 



~.· 

La disponibilidad y capacidad de servícios en los 

puertos de desembarque de sardina presentan defi

ciencias importantes que influyen en la carga y 

veles altos de contaminación. Estos factores a su 

ve! repercuten en la eficiencia de las operaciones, 

de las embarcaciones y plantas, asi como en la ca-

lidad de los productos descargados y procesados. 

(ver Esquema No. 2 para localizar geográficamente, 
Jos puertos antes descritos). 
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2. - ~· TEMPORADA 'f. ARTES DE PESCA. 

- Flota. 

Bl impulso dado a la fase extractiva de la produc--

ci6n t'1vo C::'Jrr>'J p•1n':o '.1e partida el anmento de la fl2_ 

ta pesquera destinada a la explotación de sardina, -

lo cual permiti6 i11creme11tar la captura de este re--

curso pesquero. 

Durante el periodo comprendido entre 1976 y 1981 la 

flota sardinera creció, en número de embarcaciones -

de 89 a 144, y en cilpacidad de acarreo total (capac!. 

dad de bodega) de 2,205 toneladas a 12,446 toneladas, 

respectivamente. (CUADRO :3) 

En la estructura de la flota respecto a caracter!sti 

cas b~sican (eslora, tonelaje de registro bruto, to

nelaje neto) existe una gran heterogeneidad, en vis

ta de que se han incorporado embarcaciones de otras 

pe&querias, camar6n, Anchoveta del Perú. La flota se 

vio aumentada considerablemente a partir de 1977 

cuando se incorporaron a la pesquería embarcaciones 

construidas en astilleros "Metal Empresa del Perll" -

con financiamiento del sanco rnteramerlcano de Desa

rrollo. Dichas embarcaciones tienen una capacidad -

de bodega de 120 ton. y sistema de ref~igeraci6n.pO~ 

teriormente otras embarcaciones usadas.del mistnO o-

rigen se incorporaron a la pesquería. En 1982, las 
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de 240 toneladas de capdcidad de boJcga comenzaron sus 

operaciones con base en el puerto de Guuymas. En ast! 

capacidad de boJcga de 170 toneladas e iniciaron sus -

operaciones en 1961. 

En general las embarcaciones recientemente incorpora-· 

das a la pesqued.a, al igual que las ml'ls modernas, - -

cuentan con equipo electrónico pat·a navegaci6n; radio, 

piloto autom~tico, radar y ecosonda, y para la locali

zaci6n de cardúmcnes 1111 Honar; en cuanto a sistema de 

conservación dd. producto a bo:rcto, las embat·caciones -

de reciente construcción (35%) cuentan con sistema de 

refrigeraci6n en funcionamiento, a diferencia de las -

restantes que aun cuando tienen ~istema de refrigera-

ción, se encuentran en malas condiciones o fuera de -

servicio, al igual que la mayor parte del equipo elec

tr6nico. 

Para la pesquer1a de sardina con base en el Puerto de 

Guaymas (más del 50% de la producción total de sardina) 

el esfuerzo de pesca - n6mero de viajes por temporada 

ha tenido un in creme 11to de 17. 5% promedio anual durante 

el periodo 1976-1981. Al mismo tiempo, el nfunero de vi! 

jes promedio por temporada por barco aument6 de 42 en -

la temporada 1975-1976 a so.6 en la temporada de 1980--

1981. 
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El rendimiento de la flota (captura por viaje prom_! 

dio) es muy variable y depende fundamentalmente del 

tamaf\o de las embarcaciones; sin embargo, un prome

dio global de la captura por vi.aJe puede aar una 

idea de c6mo be ha incrementado este rendimi<itnto al 

pasar de 27.5 ton/v~in la temporada 1975-1976 a ---

44.l ton/V en la temporada 1980-1981. f!sto refleja 

un aumento en eficiencia (m la operación de loa ba.r 

coa¡ sin embargo, puede y debe mejorarse, (CUADRO 

4). 

Las operaciones de la flota en cuanto a zonas de -

pesca es muy variable, en virtud del rlesplazamiento 

que realizan para la pesca de sardina y anchoveta -

en las diferentes ~reas y temporadas. I>or ejemplo, 

en la temporada 1980-1981 de 77 barL'OS que operan -

con base en el recurso sardina, 22 se incorporaron 

al fin de la temporada (mayo), a la pesquería de ª.!l 

choveta con base en el Puerto de Ensenada (sumándo

se a 21 embarcaciones que operaban en esta área). 

l/ (Toneladas por viaje) 
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- Temporada X Artes de Pesca. 

La pesca de sardina tanto ell la costa pacifica de -

Baja califo:::nia como en el Golto de ca11.t.urnia put1-

de llevarse a cabo dur<snte todo el afio ·ya que no -

existe veda alguna pa~a ninguna de las especies que 

soportan la pesqueria, pero la máxíma actividad de 

pesca se alcanza de acuerdo con el acercamiento del 

recurso a la coi;ta y su agrupamiento en grandes car 

dúmenes, ast, en el caso de Baja california sur en 

el area de Bahia Magdalena las mayores capturas de 

mayo a julio. En el norte del c.olfo de california 

en la zona de guaymas la temporada de mayores capt~ 

ras está enti:e los meses de noviemhre a mayo, pero 

durante el mes de junio se observan cardúrnenes pro

cedentes de la costa ?riental de Baja california, -

ast corno en Sta. Rosol1a y san Felipe. 

Fr'>ril:.e a las costas d.e Sina loa aparentemente ocurren 

3 acercamientos¡ de noviembre a enero, en marzo y -

en julio, p0r lo menos en lo que se refiere a un -

atlo de observa.cienes ( 1979) • 

Las especies de sardinas crinuda, bocona, jap0nesa 

y macarela tienen la misma pemporada de pesca que -

para la monterrey. 
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El r~imen de explotación para los diferentes stocks 

de sardina varia de a~uerdo a las especies disponi

bles y a su abundancia estacional. La pesquer1a de -

mayor importancia en cuanto a volúmenes capturados -

es aquella con base en el Puerto de Guaymas, seguida 

por Mazatlán, Santa Rosal1a y Yavaros; la problemáti 

ca en cada pesqueria de sardina es por tanto difere!!. 

te. 

En el puerto de Guaymas la explotaci~n de esta pes-

quería se basa fundamentalmente en la sardina monte

rrey y secundariamente en la sardina crinnda, cuando 

é1Jtas "'e encnentr<in di strihuidas en zonas someras -·-

cercanas al Puerto de Guaymas (Algodones, Isla Pája

ros, Tastiota, calaveras, ..• ) . La estación de pes

ca se extieude normalmente de octubre a mayo, con -

mtlximos de producción durante los meses de enero a -

marzo; las operaciones de pesca mensuales se reali-

zan fundamentalmente durante los periodos de oscuro 

-sin luna-. 

La flota estti compuesta aproximadamente 66 embarca

cione~ que utilizan redes de cerco de jareta como --

6nico sist~ma J~ captura. 

Durante la época de mayor disponibilidad del recurso 

en 6reas cercanas al puerto de desembarque, la flota 
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redliza viajes que normalmente tienen una dur<ici6n -

promedio de 12 hoi:as; en este período se n'a lizan de 

2 " 3 lances como máxi.Ino, aun cuando normalmente se 

realiza un solo lance por noche. r..a búsqueda de los 

servaci6n di recta de los card(1mencs pur personal de 

la tripulación, no haciendo usu de los equipos de de 

tecci6n de pecei¡ (sonar} que poseén algunas embarca

ciones. Por ei;ta modalidad se reduce el tiempo efec

tivo de operaci.(m mensua 1 •1 un 50% ( 15 días) del -

tiempo en qun la sardina está disponible a los sist~ 

mas de pesca, yu qut r1<eces<1riamente para detectar a 

los cardúmenes se requiere de una oscuridad total 

(debido al efecto lw11Ínico que producen). En forma -

usual cada lance representa la Cdptura de un cardúmen 

de alguna especie particular, y es as! que teniendo 

estos cardúmenes un volumisn promedio de biomasa rel~ 

tivamente bajo, se aprecia la raz6n por la cual la -

flota en sus viajes diarios tiene tan baja eficien

cia, llegando en promedio a un 48% de utilizaci6n de 

la capacidad de bodega, {este valor difiere según la 

capacidad de bodega de la embarcación, aqui se da un 

promedio global) con capturas obtenidas por viaje 

promedio de 44.l toneladas. 

Estos car<lúmenes al mismo tiempo se encuentran distr.!_ 

buidos en un rango de profundidad de 6 a 60 metros de 

profundidad. 
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Las redes utilizadas son por lo genera 1 de 1 tí po uti 

lizado en la ptlsqueria de anchoveta, es decir, con -

una malla de 9/16 pulgadas y con una relación prorne-

dio de largo-alto de 9 a 1, relación que se aproxima 

a la emplea Ja en las rede:; onctiuv~ Lt.:La..:. ,_l._: lf.: ; l. -

En promedio la lonyitucl de las n:des empleadas es --

·función de la eslora de la emlx1rcaci.6n; sin embargo, 

dada la cc1mposici6n ch! la flota put.de decirse que --

tienen un tamaño aproximado de 3 50 metros pLidiendo -

oscilar entre 200 y 5So metros, y una altL1ra en un -

rango que va de 35 a bO n1et1os, con un promedio apr.e_ 

ximado de 115 metros. Dt;bido a que muchas de las em-

barcaciones util.J..¿.uÜ ... .J.;.;;. '.'! • ,~ :."' ., .¡... .-........................ ,_ 1~ t,'.\rfl~rada de pesca 

de sardina, se incorpor;.;n a la pesqued .. a de anchove-

ta (en 1980 se incoq>oraron 22) durante el periodo -
compreuuido ut: llluj'O ;.; noviemhrt>, son pocas las ambar. 

caciones sardineras que poseen redes exclusivamente 

disefiadas para ia captura. 

La tecnología de captura empleada definida por el --

compoxtaroiento y la densidad (tonelada/volumen) de -

los card(ímenes de anchoveta, los cuales son general-

mente de un tamafio mayor con una gran biomasa, y con 

una distribución vertical mucho mayor, requiere de -

redes profundas y de una longitud suficiente para 

que en un lance se obtenga la cantidad suficiente de 



pesca como para llenar la bodega en contraposici6n. 

La sardina para formar numerosos y pequeños cardúm~ 

más largas, para as1 encerrar l.a mayor cunLi<lad de 

biomasa en forma de card(unenes que sea posible. 

La red t1pica sardinera tiene mal.las de una pulgada 

de luz y deberia tener una relación largo-alto apr2 

ximada de 15 a 1, de esta fo~n~ la cantidad de pafto 

3 
utilizada en kg/m seria mucho menor. Todo esto --

implica la necesidad d~l desarrollo de una tecnolo-

g1.a especifica para la captura de sardi.n ... 

El sistema hidráulico de recuperación de la red, d~ 

ber1a ser lo suficientemente eficiente para asi po-

der realizar el mayor n(imero de lances posibles por 

nocne; existen sistemas que permiten recuperar la -

red en aproximadamente media hora¡ actualmente el -

sistema utilizado es un "l>Ower Block" simple aimi--

lar al utilizado E:.n la peaque:rí,a de ancl1oveta. 

"Algunas embarcaciones poseen sistemas de refrigera-

ci6n mediante agua de mar enfriada sin embargo, ra-

ra vez la utilizan debido a que el tiempo para en--

friar la bodega es mayor (8 horas) que el tiempo n,!Jl_ 

ceaario para navegar hasta el lugar de captura (S -

horas): en estas condiciones, por la cercania a pue.i::. 
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to, les barcos nunca se quedan en los caladeros du-

rante el d1a para as1 en noches consecutivas de ope

ración poder utilizar el sistema de conservaci6n y -

utilizar totalmente la !.'<IP•H:id,i-1 de l;od..,,ya. Es lo 

trae como consecuencia una baja utilización de la ca 

pacidad de acarreo total de la flota y un alto costo 

de operación, por gasto de combustible y desgaste de 

máquina, as1 como una mala calidad del producto de-

sembarcado. 

Las embarcaciones con largos períodos de uso ven di~ 

minui.do su rendiruieHLo, po.1.qut:: í..i1.en<:.n qua p.a.cali.z<l.: 

sus actividades de producción -en los picos de los -

oscuros- por defectos mecánicos derivados de un mal 

mantenimiento. 

En muchas ocasiones se capturan diferentes especies 

enlaces consecutivos, y se almacenan en la misma bo

dega, creando con ello un desembarque denominado "r.! 

voltura", el cual no puede ser destinado a empaque o 

corte. 
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3.- g..PTURA. 

La captura de sardina se concentr6 fundamentalmente -

en la zona Pacifico Norte (Raja california, Baja cal! 

fornia Sur, sonora y !)111diuu); uUt•Y.1.4\... tJ.:::tié:n s~ r.e---

gistr6 captura en los estddos de: Naya~it, Jalisco, -

Michoacin, Chiapas, Yucatin y Campeche, la captura de 

sardinc;1 en estos cstad•)S rq)l·usent6 en C(>njunto el 

1.9% del total (ver cuadro 5), por esta raz6n el est~ 

dio se dedic6 a analizar la Zona Pacífico Norte. 

3 .1. ESTi\D!S'fICl\S DF: CAl-''l'URA Y .J'S.f_\llifq,O_. 

Las estadísticas oe cqiL,.,.c. J.L:.¡:;::c:Pcl•~" ~t:n1 Plaboradas 

por la Secretaria de Pesca pero en las mismas no está 

contenida toda la información necesaria para realizar 

análisis detallados Jabido al com¡~rtarniento de Los -

recursos y por ende de la flota, para los efectos de 

estudios o investigaciones t&cnicas ha sido tradicio

nalmente r.ecesario recurrir a los registros de la in

dustria y se lia <:nccnt::nrlo q•1e los datos publicados -

oficialmente no concuerdan con los registrados poi: -

las empresas. La importancia de esto estriba en el -

uso de tales informaciones. 
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Para realizar anillsis del esfuerzo!/ aplicado por 

la flota sobre los recursos se ~a uti 1 izado la in-

formación é1btenid3 dít'ectanient•" en lvs µuerto5 de 

portante en la zona noroeste e~ Guaymas, se pre-

senta en el cuadro 6 y gr5fica 3, la relación exis 

tegte entre 1Gmero de viajes-captura. 

Analizando el cuadro # 6 se puede observar que en 

términos generales la captura de sardina a partir 

del initio de la p~squerta ha presentado un incre-

mento constante relacionado con el esfuerzo apli

cado (namero de viajes), además como puede notar-

se en las Lumporadas 75/76 y 77/18 ei aumento en 

las capturas corr•~ponde a un aumento considera-

bl' en ~1 namerq de v\~j~~ y birco,, ~- dllmtnu

ctón del rendimiento obtenido en la temporada 76/77 

puede explicarse por el decremento en el nGmero 

da vtajcs. Los incrementos en las dos Ultimas tem-

paradas no solamente estin relacionadas con el au

mento en el númro de viajes sino tambiin con el au

mento en la capacidad de bodega de los barcos que 

constituyen la flota (gráfica 3), 

l/ La captura por unidad de esfuerzo es un fndice 
que puede ser empleado para evaluar la eficien
cia ~perativa de la flota y un indicador de la 
abundancia y densidad de los cardúmenes. 
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En las visitas a lai; plantas empacadoras y reductoras 

de los puertos de Alcatrtz, Matancitas y Sa11 Carlos, 

se recab<1ron las estadisticas de captura diaria por -

barco desde 1972 hasta 1980, teni~ndose el siguiente 

cuadre: 

AÑO BARCOS VIAJES CAPTO AA/VIAJE CAPTUR .. l\ ro·rAT, 

·ro~. TON 

1972 4 212 32.2 6826.4 

19""/3 9 442 33.5 14791.9 

1974 18 746 31. 7 23680.0 

1'375 14 931 30.2 28072.6 

1976 16 815 25.2 20543.l 

1977 15 552 23 .4 12937.4 

1978 18 530 23.5 12449.3 

1979 15 464 26.8 12444.6 

1980 14 581 30 .3 17612.2 

Se ha encontrado hasta un 30% de diferencia entre la 

informaci6n recabada en las industrias y la registra-

da en las oficinas de pesca. Sin pJnbargo, para el pr.!_ 

sente anfl.lisis se utilizan los datos de planta debido · 

a que ~stos estfl.n m~s desglosados. 

Del cuadro bfisico dnLerior se observa que el nCirnero -

de barcos desde 1974 hasta 1980 en Bah1a Magdalena se 

ha mantenido razonablemente constante: alrededor de 16. 



ú-1. 

El número de viaj(:s t.:fect:uadcs por los barco$ du-

rante el mismo periodo disminuy6 de Y31 a 581, es 

decir, en casi un 40%. La captura pcr viaje pre

senta su mtlximo en 1973 (33. 5) y >;u minimo en - -

período 1975-1980 se caracteriza por una disminu-· 

ci6n y aumento en la captura por viajt:, <1lcanzan

do otra vez el nivel de 30 toneladas por viaje -

para 1980. Con respecto a la captura total, ésta 

ha disminuido de 28000 toneladas en el afio 1975 -

a 17000 en 1980. 

De las capturas y capt..tJ!.ds po¡; ~.üi.laJ ée. e.sfusrzo 

(c/f) durante el periodo 1972-1980 solamente se -

puede preswnir que ha htibido dos temporada3 bue-

nas, la de 1975 y 1900 ya que tanto la capt11rf\ c2 

mo la c/f son mt.ximas en ll::Otos años, con un núme-

ro de barcos de 14 en ambos casos. En loa años aE_ 

·teriores a 1975 la c/f es mayor a éete pudi~ndose 

dei.Jer a u¡¡ esfuer::c mucho meno!'.', Sin embargo, en 

el periodo 1976-79, la c/f es menor y variable a 

pesar de que el esfuerzo se manti~ne relativamen

te constante. 

El n(ÍJllero de barcos sardineros que han operado en 

Bahía Magdalena ha permanecido constante en los -



Qlttmos cinco aílos, aunque el nümero de viajes efe~ 

tuados durante el mismo perfodo disminuyó en un 

50%, y isto es resultado de un aumento en el n~mero 

de barcos que operan en forma limit~rl~ rlur!~te !1 

temporada de pesca. Pur ejemplo para los años 75 

76, el 751 de las capturas totales anuales descansa

ban en los barcos de operación continua (mis de 80 

vtajes por aHo) que representaban el 40% del total 
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de la flota de ese entonces, mientras que para los 

aílos 78-79 solamente el 11% de la flota e5taba cons

titufdo por barcos d~ ooeraci6n continua y contribuían 

con 31% de las capturas totales anuales. Esta situa

ción probablemente se refleja t!fl el análisis de lil cap_ 

tura por unidad rlr esfuerza (c/f) ya qua 1o5 patrones 

de pesca de los barcos sardineros de operación no con

tinua (menos de 80 viajes por aílo) no conocen bien el 

área de pesca y i:l ciclo de la sardina en el área. 

El volumen de captura de sardina de 1973 a 1984 ha 

ocup~do el ler. lugar tanto en peso desembarcado co

mo en peso vivo, en lo que respecta al consumo huma

no directo. Para el consumo humano in(til'."ectc el 

ler. lugar·to comparte ~on la pesquería de anchove

ta (cuadro 7 y 8); esto nos da un indicador más de 

la importancia de esta pesquer,la, ya que en términos 



de producción (captura) se encuenttd por encima -

del camarón. 

Debido a que la disponibilidad del recurso segGn 

investigaciones del Instituto Nacional de Pesca, 

es de l, 100 Luntolddrtto eto reco111e1ldaLle incrementar 

la captura de sardina enforma mesurada para que -

no se agote este recurso. 

En cuanto a la composici6n de las captuxas por di 

ferentes especies 6st« es variuble en cada tempo

rada; se han recopilado los dato& de captura por 

espeGies y sus porcentajes para las 10 6ltimas -

temporadds 1 cuadro ':i ¡ . 

Las variaciones en al montl de las capturas de -

sardina crinuda y sardina monterJ:ey para una tem

porada dada, pueden ser debid<ls a una selectivi-

dad en lD pesca de las especies o a la alternan-

cía de dominio en las áreas de pesca, por ello se 

observa en él cu<ldro que l~s mayores volúmenes de 

sardina monterrey en algunas tempo.radas coinciden 

con la disminución de la captura de sardiria crin_!! 

da. Los volúmenes dP. captura de las otras aspe- -

cíes como sardina japonesa, macarela y otras con

sideradas como revoltura son muy reducidos y no -

siempre est~n presente en las capturas. 
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3 ,2. Reglament.aci6n 

Existen ciertas disposiciones legales para el con_ 

trol de la pesquerla de ~ardina y su aprovecha- -

miento, publi-::ada8 en el niar.i" otir.-ial de l»'l Fi:> 

deración del (¡ ele septit%bl:'e y 25 de septiembre -

de 1973, en donde se especifica que queda prohibj._ 

do utilizar las eupccies denominadas "monterrey" 

y "crinuda" directamente en la fabricacibn de ha

rina y aceite de pescado tanto para conswno in-

terno como para exportación . Es decir, deberá -

ser destinada ,;il consumo hu1u<ino directo y sulamen. 

te podrá elaborarse harina a partir de los despeF._ 

dicios resultantes o los volúmenes excedentes que 

no reúnan las condiciones 6ptimas para empaque. 

No existen vedas o limi.taciono"l da tallas, de zo

nas de capturas o reglamentación de artes de pes

ca, aunque en diversas ocasiones se han propuesto 

medidas para su reglamentación. 
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3 .3. PROBLEMAS QUE SE HAN lDE.NTffICADO EN l::L PROCESO 

DE CAPTURA. 

l.- Orient<.Jci6n de la producción para consumo humano 

directo popular. 

2.- Elevar loe r0ndi~i~~t0a Jw la rlota pesquera en 

operación, hasta alcanzar niveles Je wi>ptura que 

sean técnica y eco116micamente adecuados, fornen--

tanda las innovaciones de la tecnolO<J1a d~~ capt~ 

ras con el propósito Je elevar su productividad, 

a) Propiciar el uso mGltiple e intenso de la fl2 

ta. 

3.- Impulsar las instalaciones para el adecuado man-

tenimiento y reoa t'<Jri 6q (~f:' l :~. /;" "" ,;..LV'---.. .. 

a) Formulación de un programa de reposición y m.2_ 

dernizaci6n de la flota. 

b) Registro de barcos en opl"rñcU'¡n y de su capa-

cidad. 

e) Racionalización y ágil tramite de importacio-

nes de partes y refacciones. 

d) Proporcionar el establecimi,,nto de centrales 

de refacciones, partes, equipos y artes de --

pesca, en sitios estratlgicamente selecciona-

dos. 

4.- Planificar y asegu~ar la dotación de la infraes-

tructur.a pesquera, según los requerimientos del 

desarrollo y operaci6n de la flota e industria. 



CAP. IV. CARACTER ECONOMICO DE lA PESQUERIA DE LA 
SARDINA. ( 1976 - 1982). 

l.- !NDUSTRIALIZACION. 

mente en !d zona Noroeste del paí.s con un nivel de 

mayor conccntraci6n, en los Estados de: Baja Cali--

fornia, Baja Caliiornia sur, Sonora y Sinaloa. La -

capacidad instaladd naciondl ase . .iende a 19,95B.4 --

toneladas de matecia prima en 24 horas (1980), lo -

cual representa un incremento Je 53.6% en relaci6n 

a la capacidad instalada en 1977, correspondiendo -

nal. 

De las 18,787.2 ton/24 hr. de capacidad instalada -

en el litoral del Paclfico, el 83% se orienta al --

procesamiento de sardina y anchoveta, 1,262 ton/8 -

hr. para enlatado y 3,934.4 ton/8 hr. para reduc- -

ci6n. (CUADRO 10). 

La tendencia a utilizar la anchoveta y la sardina -

para reducci6n deriv6 en la falta de coordinaci6n -

entre capacidad <le procesamiento de la industria C.!l 

latadora de sardina y los volúmenes de materia pri-

ma descargada, y en que la materia prima utilizada 

por las plantas enlatadoras de Baja california, fu~ 

ra sardina transportada d~sde Guaymas y no anchove-
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ta. (CUADRO 11 y 12). 

En cuanto al destino de las capturas -para consumo -

humano directo y uso industrial-, la sardina destin~ 

d'l & ia fabricací6n de h<uína de pescado ha ido ga-

nando terreno, mi.J..:ntri;o-; ''.}'Je i;>n 1976 de las i..;::;, 230 -

ton. capturadas el 55% $6 destinó a la reducc:ión,pa-

ra 1981 esta cifra se elevó al 61%{de 336,784 ton. -

capturadas). Si e11 1981 ª" ccmLó con 69,315 ton. m~s 

de sardina para empaque que en 1976, la participa- -

ci6n de la sardln<i en 1.a prorlucción nacional total -

para consumo humano directo Jisminuy6 del 22.74% pa-

ra 1976 a 14,H4% para 19131, mientras que la partici-

paci6n e:n la producci6r. nacior.al de::>i..L~::.::".?1 a consumo 

humano indirecto (harina y aceite) ae lncrement6 de 

32.6% a 33.25% en los aflos mencionados (CUADRO U). 

Es important<? sefialar que el destino que se dio a la 

sardina recibida (1980) ~or los distintos sectores, 

fue diferente, De la captura total procesada por el 

sector privado, 197,234 ton. el 26.5% se destiu6 a 

consumo humano diriecto, y el 73.5% para uso indus- -

trial, de la captura total procesada por el se~tor -

ptlblico 52,710 ton., el 78.2% se destin6 a consumo -

humano directo y el 21.8% a uso industrial. {CUADRO .,. 

l4yl5}, 

En la pesquer1a de anchoveta el 99% de los deaemba!, 



ques se utilizan como materia prima para la elabor~ 

ci6n de harina de pescado, y el resto &~enlata. La 

participaci6n en la 1.Jtu•.l\,.._,_.J~;¡ ne>d0n,.J total para 

consumo hu1nano indirecto pas6 del 32% en 1976 a - -

57.66% en 1981 (CUADRO 13). 

La importancia de 1,1 anchoveta y de la sardina para 

consumo humano directo, radica en su alto valor nu

tritivo a bajo costo pot· tratarse de especies mas:i.

vas, pero la fuertf) demanda ejercida por los fabri

cantes de ali.rnt:ntos balanceddos t:.:1 conducido a la -

utilización Je c0te r<:>cnrso para la rabricaci.bn úti 

harina como insumo valioso en la elaboraci6n de al!. 

mentos para consumo animal. LOs esfuerzos .encaminf!_ 

dos para orientar: el. desilrrollo <;le la industria :Lo,· 

ductora, para qL1e la harina de pescado se fi!bricara 

con desperdicios y especies no aprovechables se han 

imposibilitado por la creciente demanda de harina -

de pescado y por las mayores ganancias q:ue ".stc pr2 

ceso de reducci6n representa respecto al proceso de 

enlatado; por lo que respecta a este proceso el n!. 

vel de eficiencia de la planta industrial se ha in

crementado en cuanto a capacidad aprovechada de 

Jl.8% en 1978 a 46.33% en 1980. (CUADRO 16). 

El f¡¡¡ctor de rendimiento mate.i:·ia prima recibida pro-
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ducci6n obtenida de la industria enlat<hlora, era de 

1.843 (1917-1979) [Jari.l el ann de 19HO bajó hasta un va 

lor de 2.104 (esto e'3 por: cada 2.104 üm de tr.Clter:ia -

prima recibida se obtuvo una tonelada de prodi.lcto term!_ 

nado), con lo cual ev1uent.e11 .. ,11Lu "''"' ;;c::r::::-" rnr>yor volu

men de materia prima •:1ror:'Jminad'< 'desperdicios' pata r~ 

ducci6n. (CUADRO 17). 

La estructura por propietarios de esta irHhwtria fue -

en 1980: 16 plantas con capacidad de procesar 610 ton/ 

8 hr. del sector privado, 7 plcntas can CRp~cidad 602 

ton/8 hr. del sector paraestataL y una planta con cap2. 

citlad de ::iO ton/8 hr. del sectcir social. (CUADRO 16). 

En cuanto a distribución geográfica, el 4'1% está ubic.e_ 

do en Baja california, el 22.2% en naja california tNr, 

el 16,6% en So11ori:l y 1,1.J.o/, Rn Sinaloa, (Clil\DRO 10), La 

particip~ci6n del se~tor paraestatal en la elaboraci6n 

de materia prima para enlatado, ha sido variable pero 

significativa: 66.6% en 1977, 59.3% en 1978, 67% en --

1979 y ·1·4.4~{ ,_.n l'JPO. Respecto al s<Jctor privado fue: 

33% en 1977, 37.7"/o en 19/t;, 35.4% t:t1 1979 y 55.6')4 en -

1980. (CUADRO 19). 

En cuanto a la industria reductora: La capacidad in~ 

talada para el proceso de reducci6n se ha increment~ 

do notablemente de 1977 - 1980, 43.3% al pasar de 2,74.5.6 



ton/8 hr. a 3,934.4 ton/6 hr, en contraposici6n con el ca

si 26.7% de incremento que se dio a la capacidad para pro

ducir enlatados. (CUADRO 10) Evidentemente que la eficien·· 

cia en el aprovechamiento de !.a capacLOdú itu;i... ... l,¡d¿¡ ¡:J.;:-::i -

reducción ha aument•do, de 58,37% en 1977 a 79,95% en 1980. 

(CUADRO 16). 

Para hablar da factores de rendimiento materia prima reci

·bida-harina producida y de tipo de materia prima recibida, 

es necesario desglosar el proceso en función de la partici 

paci6n de loa sectores (para 1980). 

- Las 7,286 ton (l.4~~ dbl LuL,¡l i~sti~~d~ ~ la reducción) 

de materia prima recibida por el sector ~ocial1 el 39.4% 

era fauna de acompañamiento, 16.5% pescado no apto para 

empaque, 44.11% sardina, con un factor de rendimiento de 

5,38. 

- Las 65,069 ton (12.92% del total) de materia prima reci

bida por el sector paraestatal, el 30.47% eran desperdi

cios, 0.025% pescado no apto para cmpaq'ue, 17.67% sardi 

na y 51.8% anchov•tar con un factor de 4.64, 

- Las 430,926 toneladas (85.62% del total) de materia -

prima recibida p0r el sector privado, el 7.7% 
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eran desperdicios, el 2.04% fauna de acompafiamiento, 

5.55% pescado no apto para empaque, 33.02% sardina -

y 51.01% anchoveta con un factor chl rendimiento de -

5.4. 

como se n¡enciona anteriormente, existe una mayor tende!!_ 

cia, por parte del sector privado, a producir harina de 

pescado y no productos enlatados c011 la oardina y anch2 

veta; almi.smo tiempo el bajo porcentaje (7.70%) de tan 

altos volíimenes de materia prima recibida, corrcspondiQ 

ron a desperdicios, mismos que provienen del proceso de 

enlatado (cabezaa y colas), hecho que refleja los volú-

menes que destina a consumo humano directo. 

El factor de rendimiento es diferente para cada caso; -

no se puede decir nada a ese r.Pspecto en tanto no se C.2, 

nozca el factor real. 

La estructura por propietarios de esta industria tiene 

la siguiente distribución: 82% sector privado, 13.9% 

sector público y 4.1% sector social. (CUADRO 18). 

En cuanto a distribución geográfica, el 41.6% se encue~ 

tra ubicado en naja california, el 19.2% en Baja cali--

fornia sur, el 34.2% en Sonora y el 0.5% en Sinaloa. --

(CUADRO 10) • 

(Nota: tas capacidades instaladas est~n tomadas en ton/ 
8 hr.). 
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75. 

oe lo anteriormente descrito y considerando la probl!!_ 

matica de la industrializaci6n seria conveniente que 

se implementaran las sisuientes medidas: 

l. OriE~tar el de&drtullu Je la LnduaLr1a de reducción 

para que la harina de pescado se fabrique con los 

desperdicios de otros procesos industriales y con 

especies que no puedan aprovecharse directamente -

para el consumo humano, apoyado ~ste en la utiliz!_ 

ci6n de la f;;rnna de acompaiiamiento; disminuyendo -

de esta manera el destino para uso industrial de -

sardina y anchoveta. 

2. Hacer que las empresas paraestatales participen -

con el volumen de ptoductos industria~izados que -

les permita incidir efectivamente en la regnlaci6n 

de la oferta interna de productos pesqueros¡ gara.!:!. 

tizando una mayor y más diversificada oferta de -

productos terminados, especialmente para la pobla

ci6n. 

3. Elevar el nivel de eficiencia y la planta indus- -

trial, en especial los procesos de enlatado y con-

gelado. 

4. Hacer que· la flota y la planta industrial trabajen 

coQr;dinadamente. 



5. Promover la modernización de las plantas obsole

tas, reubicar las que estén inadecuadamente loe~ 

lizadas e impulsar la iustalaci6n de plantas nu.! 

vas con un criterio orientado al desarrollo pea

quero de aquellas localidades en donde la ar,tiv.!_ 

dad industrial pesquera es aún incipiente. 

6. Impuluar la introducci6n de nuevos procesos que 

signifiquen formas de presentación baratas e hi

giénicas, contribuyendo a elevar el indice nutr!, 

cional de la población. 
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2.- COMERClALIZhCION. 

para que la sardina enlatada llegue al consumidor de-

be pdsar por una set-ie de canales de distribuci6n que 

en orden de importancia van: del productor (sector 

privado) al mayo.cista o semi-mayorista, ('l cual a su 

deo a cadenas de tiendas de autoservicio que expenden 

el producto directamente al p6blico y, en menor impo~ 

tanela por su volumen de desplazamiento, a las tiendas 

de gobierno y de empces.o.e d<:scentralizadas y detalli,! 

tas (CUADRO 20). 

Este sistama de comercializac:ión hilce que el mayor Pº!. 

cento.jc de }()8 volumenes desplazado$ Sé localiz~ a ni 

vel del mayorista y semi-mayorista, que ce: ..:l. cnc~>:g!:_ 

do de comercializar en volúmcmes menores y al detalle, 

siendn éste un indicador del inicio del proceso de i!!, 

termediaci6n al que se ve sujeta 1<1 sardina enla~ada 

y que ,tiene como consecuencias un incremento en sus -

precios según se observa a continuación. 

2.1. Pol1tica de precios. 

Existiendo una gran diversidad en las formas de pre--

sentaci6n de la sardina enlatada, encontramos que la 

de mayor demanda {sardina en tomate presentaci6n ov3-

lada) es precisamente aquellas a la que se le ha fij~ 

do un precio tope oficial, en funci6n del salario mi-



nia;o del Distrito Federal y zona metropolitana; preten. 

dHmdose con t?sto hacer accesible el producto pare. am

plios n6cleos de la población. 

Una medida de est.da <.:o< ... ..::t.:.~f.~ti.c~~ tif'rw la finalidad 

7 8 ~ 

de est.ablecer un adecuado control pm: parte de las aut2_ 

ridades correspondientes, a fin de que se observe un -

apego estricto al precio tope establecido, sin embargo 

seg<in se observa en los resultados obtenidos de la "I.!l 

vestigaci6n de Mercados a,~ la sardina", realizada por 

el Programa MEXICO/PNUD/FAO. •ral medida de re0ulaci6n, 

se ha visto obstaculizada precisamente por el proceso 

de int.ei:u:,.:,JL.:ici6n '>l. "'''11 ri;tá su·ieta la sardind t:inla-

tada y a la falta de control oticial. 

Paradójicamente, se detectó en la investigación antes 

mencionada que los mercados públi.cos aunque son los l_!! 

9ares donde concurren las personas que pertenecen a 

los estratos de menores ingresos, son precisamente los 

lugares en donde el producto alcanza su mayor precio -

al menudeo: observfü1dosc, en la mayoria de los casos, 

el precio tope establecido. (CUADROS 21, 22 y 23). 

2.2. consumo por Prcsentaci6n. 

El consumo, medido como la demanda de sardina enlatada, 

es el resulLado de una compleja interielaci6n de fact2_ 

res, entre los que destacan h&bitos alimenticios, gus

tos y preferencias, ,precios y productos sustitutos. 



.;_· 

En el estudio realizado para la sardina (op.Cit) se -

deterrnin6 que la principal i;az6n de consumo en la po-

blaci6n que regularmente inclu;¡·e en su dieta aliment~ 

ria la sardina enlatada, se refiere <11 sabor, seguido 

éste por sus caracterl.titicas nut-ru:.ivd:.i, ;;i.ewlu irn¡.>u_:_ 

tante puntualizar que 6stos senalamicntos correspon--

den al estr.:ito de mayor consumo que <>e localiza en el 

nivel socioecon6mico* "B" (Gráfica No. 4). Esto nos -

indica que el objetivo perseguido con la medida de r~ 

9ulaci6n de precio no se cwnple en su totalidad ya 

que este sector, por su nivel de ingreso, tiene acce-

so a otro tipo de bienes y en general no presenta pr2. 

ci6n objetivo que se localiza en los estratos socio--

económicos "C" y "D" presenta bajos niveles de consu-

mo que, curno :.;u rnencionabil <interiormente, se relaci.o-

nan con la baja aceptación y •~on el precio. 

En referencia al h§bito de consumo o no consumo de --

sardina, se encontr6 una relación directa con el sa--

bor, es decir la población que la acostumbra dentro -

de su dieta tiene como m6vil principal el sabor¡ por 

otro lado el estrato que no la consume presenta como 

rechazo ese mismo atributo. El segundo determinante 

para su consumo la asocia con las cualidades nutriti-

*Para el.an~Lieie de este capitulo, se distribuy5 a 
la pr¡>J>laci6n por nivel socioec0n6mico correspondien_ 

do: "A"- (aif~), "B" (medio-altor,: "C" (medio) y "D" 

(bajo) • 
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vas, en tanto que la población no consumidora la re

laciona con la falta del hlibito alimentario. Así, -

pues, de los determinantes J<:: C'onsumo y no consumo -

encontramos que uno de los obst:kulos principales -

que pLtSt;,ilLd la poolac16n objetivo '"" ld que s.- re--

fiere al precio. (CUADRO 24 y 2 S) . 

Por lo que respecta il la forma de presentación, la -
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preferencia se inclina hacia la sardina enlatada en 

salsa de tomate un im 43 .8% y p,1ra la sardina en aceJ:. 

te 37.0%. El 19.2% restante corresponde al consumo 

de sardina en r;a lmuera y otrc;s forma;;; a este res pe.E_ 

to, en el m0ncionEido cstudj_,J du llte..:cé.ldo, se llevó a 

cabo un rnuestrv~> ::; fi¡; ,;:; Ji:c:Jir lii <Je;:pt<ici6n de la 

sardina fresco/congnlado, Los re&ulti.1dos no tueron 

satisfactorios, ya que en todos los niveles socioecg_ 

nómicos las arnas de casa rechazan esta presentación. 

(CUADRO 26). 

Anteriormente se mencin6 que la principal r;izón para 

consumir !Sardinu e p~r« ¡,o cuni:;wnii:: la, se encuentra 

relacionada con los gustos y preferencias de los con_ 

surnidores, por lo que es importante seftalar el papel 

que desempefia la publicidad, ya que uno de los obje

tivos m~s importantes de ésta no s6lo es informar a 

los consumidores sobre que producto se adapta más a 

sus deseos y necesidades, sino que en la mayoría d~ 

los casos impone modas y modifica preferencias. 



do a nivel inetitudon;;.l con pocoa procr•inae de pr,¡¡ 

~oc16n y publicidad, en contraete c?n otroe bienes 

y eerv!. ... ios que reciben fu'.lrte apoyo publicitario .,.. 

en todos loa can1.tlae de colllUnicac ión rlll.l!li va: te) ev.1 

eidn, radio, cj.r~t ~evi~t2~r etc.t 10 cu~l lva per-

1111 ts increment11r su demanda, aunque sus propiedades 

r.i.utriciomües aean mínimas o nulas. 

2.3. Consumo N:<ci.onal Apuren te. 

El consumo nacional aparente (CUADB.0 27) eat' inte

gr~do básica~onte por lQ producción nacional en Vi~ 

tud de que lae im¡:ortacionee no se realizan con el 

fin de complementar una de:¡¡J&nda insatisfecha, sino 

~ bieu po..ru satisfacer a cierto merc!l.do eme eueta 

de eatoe product::ia, Af:li:ri!:--:.,, el con~;u.:n,:; na.;:i.;rwl 

de este prodllcto es 11.\ jo, :;::- CJUP. eu volli:nl?n se die

tribuye en for;;ia clesit;-..::i.l entre los diversos secto

res de la poblnción, r;ní comr> an lns Pnti d-,des fed~ 

rativaa, I.:l principal detcn~inante de esta si tua

ci6n sq debe a la distribución del ingreeo entre ~ 

los diferentes ni veleB &ocioeconómicoe de la pobla

ción nacional. Asimismo, el consumo de earílina 9n

latada se li::úta a los centros urbanos y grandes 

ciudades; tan s61o el D.t., absorbe ~1 49.4~ de la 

producción nacional, seguido de Monterrey y Guadal~ 

jara con el 6.6% y 6.1~ respectivamente. El consumo 

rural es insie;nifioante, ya que para la mayoría de 

los oaopesinos no constituye un elemento de su die

ta normal. 

En la estimación del consum~ na.cional aparente no -
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es toe productos na son competitivos en el mercado 

internacionii.l, en tér::ú.no!J de calidad y precio. 

Bl patrón do conaumo est4 detar:iñnado por el nivel 

de ingreao del consuurl.dor. Lia demanda de sardina 

enlatada la lleva a c~bo principalmente los consu

midoras del nivel so.::ioeconómico "B", la cual se -

mantiene ai el ingreso permanece constante; asu- -

miando que ante un incremento en el ingreso del nj. 

vel ."B", la demanda de sardina enlatada n.o aument,! 

rá, por el contr~rio tender4 a disminuir. 

De lo anterior ae establece que la sardina por sua 

característicae naturales, 86 considera un bien in 
f'orL;r, porque ante incre~;entoa en el ingreso de -

sus cons11:nidorea, llil de:WL"J.da de este bien dielllinu1 

rá, ya que dada ou nueva capacidad de compra lee -

permi.te adquirir bienes de prehrencili< mlO.,.vor, corno 

las carnes de res, cerdo y pollo~ (GrtAilCA 5). 

Anto lkB variaciones que sufre la demanda de sard! 

na enlatada con el incremento del ingreso, ee nec!. 

eario que tengamos en cuenta otro elemento que in

fluye en fcr~a detenninante: el precio el cual noe 

lleva R la consideraci6n del t!Srmino "Elasticidad 

de la Dei:landa", ~::ita ea refiere a la sensibilidad 

de la dem~nda de un producto a los cambios en el -

precio. 

Los principales factores ñe la elkSticidnt! de ia -
demanda son: 
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A}, la relaci6n entre el precio del Lien y los ingre

sos ds lo!!! consu1~•idorea. 

B) Loe sustitutos del bien con8iaerado. 

O) Gusto• 1 preferenci;.1.a de loG C?nsu¡:idores. 

Lw. dl5porTb111 d.11d fl.13 sus ti tu t:is ee un ele::i.ento 11npo,t 

tante,. ya que ei el precie- de cu1<lquier producto (g! 

neralmente, inferiores a lw. si.trdina} dior.'J.nuye ::ú.en

tr•e ~ue el de l• sardina perm~nece c0nat~nto, los -

conaumidorea demandarán menos sardinw.o. Inv~ru4wen-

te, ai au'llentamoe el precio de la c"-rne perr.ui.necien

do constante el precio de la sardtna, hard que los -

coneumidorea den~nden menos c~rne para conau'llir más 

sardina enlatada;' eat¡¡, si tuaci6n es de esperarse en 

los niveles socioeconóllli.cos m•:s \J;;i,jos ( "I)" y "D''), -

no 11.sí en los niveles ,econóúiiooo zv.¡;eriores. 

__ , ·~'.f: 
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Los créditos ~utoriz•dos por ~~NP.;::;c .... parw. esta pes

quería eon loa &igJientes1 

1)4. 

A U T 1 V l D A D 1980 1931 'fo VA.ttll\ClOM 
198011981 

Uomprli y confltruc- 113.9 11.0 448.7 42.9 + 294 
ción dll barcos 
Avituallamiento 11.3 1.1 36. 7 3.5 + 225 
i.!onstrucci6n de Ulllll 

fábrica de hiflo 4.2 0.4 ----- ----
Compr¡¡ de mw.quin1<-
ria para producir -
envases 8o.2 7.6 
Adquisición de m11,t!!_ 
ri• pr.i,:.- f.i•i·a ~ul:. 

"1<:("> ¡:* t"'do ' .1 J •'V 74.0 241.9 23.0 68 
Compra de r:1ódu lo de 
carga 14.2 1.4 
Ca pi tal de tr11.baj:> 15.0 1.5 26.9 2.6 + 79 
.t1.dquisición de ~ .. a-
quina.ria p¡.r« PStQ-
blecer una plantn -
( nla t&.d:i ra ----- ---- 87.0 8.) 
Co:npra de rn aqu i nari a 
para plantQ.1'! tie re-
ducción 122.4 12.0 101.8 9,7 17 
Comorciali~~ción 1212 l.O 

T v T .... L : ~~,t~.~~,;~ .. l,047.4 .. 2 
:.:::::.::z..:::.:2:.= ;::.;;;:.::;:.:::::::::;:. 

* Cr~dito a1;torizal'10 pi;.ra .l'J:'.i.d en atún y sardina. 

Desti!lo de loo recursr¡s por Gec :crl t:n 1980 el. eeotor 
pÚhli~o, a travé~ de Industrias Pe~querua .Paraeatata
les cel N~r~~ste y Pr1duct~s Pcs~u~roe l~xican~s, ab
PorbiiS 3749 ni llrm~E de pesos ·-u~ repreuentaron el 73!ib 
ael t~tal asten.ad~ F est~s cspéciea y el 27~ restante 
se orient& a la inici :0.tiva prtvatla con 1,276 Clillone•• 

habiendo recibido ~l 3ector e~cial raen~s del 1~ del ~ 
total CJrrespond!6ndol~ dnicamente $1 m;lló~. 



Dura..1te 1981 el sector ¡,.foli::o sób :•".rti·~i!'Ó con -

el 16~ del presup~est0 de sardin~ y anchoveta, m0s-

tr-.i.ndo el sector ~·r:I V•d0 un incTel'1ent0 conei <Jior;!ble 

en la oxplotlW.ci6n de est;.,r; en.,eci <io, ya ütrn obtuvo 

el 51% diel t".ltal :',~, rcc;irs.:.s, ,luiU«o c¡ue el Gll<.:

tor social aumentd su p~rtjcipaci6n ub2orb1endJ el 

33~ del monto total. 

El total de l¡,¡s 11 G!::lbarcac1011ea í'inuuc1adas en 1980 

fueron asignadas a la in1ciativa privad¡¡, al if!Ual 

que las dos plantas reduct-:irao de hurinu. J)e loa 13 

barcos adquiridos en 1981, 8 se autorizar0n al sec

tor privado y 5 a aociedades cooper111tiv;¡,e, :.,111ndo -

favorecido tambitb el sector pr:I vi<dr1, con l!í autorj. 

zac1ón de dos f¡lbric .. a de envaoes y un11. planta pro

ducto1'lil de harina de pesco.d::i, 

(millones de pesos) 

3.ECl'Oit 1980 '/.DEL 1981 5' D~L Vli.rl.I11CION ¡(, 
TOTAL TOTa.u 1980 / 19131 

Nblino 749 73 168 16 78 
Privado 276 27 531 51 + 92 
Social l l:.< 348 33 

1,026 100 1,047 100 + 2 
:"l:·===::a ====• 

.PUENH1 .BANPBSOA, ¡;,.A. 

!/" inferior a l. 
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Del análiail! del cuadro •nterior ae desprende que el 

sector público diaDú.nuyó su intervenci6n en 78~; en 

1980 participó con $749 millones da pesos, mientra.a 

que en 19iH lo h1zo 1:1ó io con ¡.ltío mlllvmia .:¡., vuaoa .. 

¡¡l sector priv•do aumentó hasta un 92-fo BU p1Articipa

ci6n al P'ªªr de i276 millones a 3531 millones en ~ 

1981. Por lo que ee refiere al sector social; de -

il millón en 1980 itwaentJ hasta $ 340 millones w.l arlo 

eiguiente, obeervJndose un incremento bastante aus-

tancial. iato como consecuencia del gran fomento por 

parte de l:laNPJ:.Ji.:A hacio& lw.li!I sociedades coopei~•tivaa 

mediante el otorgamiento de apoyoe financieros a pl,! 

zon y a ta~~e preferenctalee. 

1.1~ 1' I ~IJ.b: . ~~~"~~E:_\.'.~.@.YRJ'Ü .. JL!f.!!T lP_ill> 

(millones de pesoa) 

~NTIDAU 1980 

llaju CaU.forni¡¡ 127 
Jfajn Califorda 
»ur 46 
Distrito Federa!. AO 
Jalisco 1 
Oax«ca 
~1nalo" 14P 
tionorli 64 

Tv:í'AL: 1,026 

.:t!.1 ~ inferior a l. 

'f. DEL 
'J.YJ'úlL 

12 

5 
62 

"" 
15 

6 

-100 

1981 

320 

14 
485 
228 

1,047 

% DK.L VAtlIACION 
TOTAL 1980/1981 

31 + 152 

1 
46 + 228 
22 + 256 

100 + 2 
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Lo:; .recu.-:::c"' <.:.;;;¡,¡:;nados 1ior I.1•1.;li'~..;,, -· l'.)o1 i.ac1" 1a 

:;;oi..:. nor.:;1:••t" ;»n¡..;.,:it•• un incni. .. ento r;e 168¡1. con re!!, 

ft!Cto 11 lo:, n;cc1rioou asigna.dos el 1<1"..o anterior • 

.Uicho .i.nt,;1-.;,.1c.1.,.i.u ¡j-Q :..'.cb~ !<6 (pJA +u1 l-=)30 se canaliza-

l'On a e:Jta rcgiÚü i.1nu0c 11uu hw.L..i'..~J..n :..;l..uv er1nct~x·tados 

er. 1.:l l.Jistri to t'cdtr;,l, mi en trae que p¡¡¡.r¡¿ l9oL los -

c1·C:tl1 totl fueron a~i&1"1-"'ºª diraot¡.,wante 1;1 lii.S entid•-

des ~cneficialia:;;, 
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La!! conoluEion11s y roco::i.inu'l.ci'.mes fitcron "-bl"U!'ª'l·.3 1n 

6 principales rubros, con la finalil1ad ae Qu.11 seM m"\s 

especifica.e. 

l. Orermiz:it1·10 - Operativo. 

En cu!lntJ al e,s,iecto opere.tivo, se requiere a medit,no -

pl:i:::o formulo:ir un eeque.:.o. de opllrEci:~n ce 1.1 flotA, de 

acuerdo con las caracterfatica3 de la oaoaci~~rl port~n

ria e indunt1!3.l, a.si corn:i eetab~.;ccr un csqu.e•:iu del 

e.vnnce de ln infr(icstruct·_1rn re¡;icwü, <:uc optimice ln 

operación de 1:~ flota y ;¡e 1113 instalncion!'ls porti.\f\ril'.le 

e industr'_ulee. 

C -4/-1-'\ ., w• .. * 

rm'1o: cer:icterísticr~s y loc1\lir.·1d.5n uu lri planta in:i,:1!, 

trif'l re,;.eridn; ott-. ner inver.~íón ;,• Co!;:toe d~ op~r"!- • 

ci0n de 1:i phn ta. 

Criar Wl programa de coordinaci6n que •atimu1o a la PI'!?. 

ducción de eaX'dina empacada, y ae tenga la participa- -

oión de cooperativas. permieionariM• induatrialers y -

autorid~dos del Noroeste d•l país. 

Por me~io de or6ditos de liANP~CA, S.A. que exista una 

•stilllulaci&n d• :Lnvereiones,. en flota 7 planta indue- -

-tri~l, para asegurar mejores reeultadQs sociales y eco

nómiooá. Actualmente las utilidades se generan en la .... 
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iranefol'llll!.oi6n del producto. tambi'n por medio d• BA.N~ 

P~CA, dar mayor facilidad •n loe plazos, tseas de int~ 

res,. y liquidación del financiamiento para tener •n op~ 

ración la 1 l<> Í.i!. y :>.u. ¡..ln::.t~ i !'1 d•rnt ri 11.l. 

l!:a importante increment!'U' la dietd b..ición de eardina -

fresca y enlatada para qu• sea dee,inada a coneumo hu~ 

no directo. y aeí abatir costos 1 precios nl conauwidor. 

2. Biológico - Pesquero. 

Las capturas no debQn incrementarse 1n tllllto no se in

veetigu• adecuada~ent• los recursod, esto es, ne conoz

ca la di~ponibilidad, loe niveles de explotaci6n a loe 

que se lee hl'I. flom•t1do y la~ c!!.ptunis máxill!M so!!lteni-

blH. 

~. debe r•~~lar y conservar el recurso a corto plazo, -

definir un arte de pe:>1cn y reglamentarlo; •etl!Lblecer, -

zona.e y te:nporndHs d• pt1r;ca p1~rl'!. le.B diferentes eepeciea 

d• la peequcría, tnr.ibién eetr:i.olece:- tm buen siste;;!A Üi 

infor:nación que per.ni t"' dar a :'.;U vez U.'1. '!::r.:en si ete:.:a de 

adminiistraci6n d• la pesquería. 

i!:n cul\nto a tecnolocía de Cl.\pturas tambUn a corto pla

zo, definir ln~ caracterínticas de lae eobarcacionee y 

de iaarv1ro. e!'.!pec1!'tl •fl t!ietfima de con~ervl'lción a bordo -

( refriaeración). 

). ~ota. 

$e eugi~r• diferenciar la flota que captur. para •l con 

sumo h:1manJ directo de 11.\ ou1t C!!.pture para induetriali

zación. Para elloi 
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Establecer u.• diferencial d• pr•cio8 que VJtlva r•n

tabl1 a loii barcoe, adec;.n:tn1111 a la~ necPni;i~.1ee de -

calidad qu• •xie• el conc~~o dir•cto. Aiju{ d111et~cn -

la instnlación de Bi:ste,i;r,e de rofricernciSn !JJ¡' til -

- Orientar lo.!! cr,di to5 hncia esta í'lota rnra "lue ¡iut

dan eup•rar eu eficiencia mediante mecaniemcs c.:i:i;0: -

el eiete'lll!I hidréulico pnr::i cubrir la red, !'liSte:iae -

de rn.veeaci6n r.ioderno3 y el eonar para ln detección 

de c;lrdúmenee (~ste au:nentnr!a los díns de pe8cn en 

un 100"). 

- Impedir la incorpor:-ici6n d!! embarcaciones ql.le Be vn

YM a dedicar a ln pe;:cn p~:ra ln reducci6n¡ nGÍ eouo 

el traelndo de eraburcnciones de la p1~squ11r!11 de Rn-

choveta a la de sardina que no lo hayan hecho ante-

rior.aenti:;. 

4. Artes de Ptscn. 

- Reglamentar la luz de malla a una pulgada para las 

artes de pesca dt sardina y la tallo. mínima d• oapty. 

ra de loa individuos. Llevar o. cabo loe estudios 

que permitan m•jorar la tecnologÍa de captura en la 

pesqutría de eardina, así como aquellos que permitan 

rtglamentar el uso de las artes. 

5. Industrialización. 

Ha7 qui coordinar las zonas de pisca con loe lugares.

d• descarga, d• mod:> que coincidan especialmente con 

los de prooeeaci•nto. }'ara teto habr' que redietri- -

buir la operaoi&n d• la flota d1 acuerdo a las plan--
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l.;s hc;_:a• o.J e' -:,::·.'.e Go pro ces u 

1: ,; ({.:.'.' -::1·. :•;. 
L..;) ;.'"";:: • • ::, ... ;v::.·.,;,c;_¡lo e~ e ·t:• :n;··;¡era lo::i ¡o,lto'!! -

c:~'¿J'j {.~ 1: l L:i, {:-::,:..· c:c.:;::l:i la r;~·~üucci.Sn de ... 

• r.,: •.. :; •• ; ,;;E "~:.:.:: n:•!'l c..:Jt~·':.:lcc.idoe l..."l. c..l pro-

r.r;-:: .... ·~t: ~.c-..:1~i·-c·.:.a:if.,;;.1.~a y tr.n•.i¡;or~e, d'1r t;aran

t.r.o t:~ cyn la ¡;L::d11;:ción llt:'i,"T..IO "' la. población de 

c,.;:;:·:::::i -.: · .::·.;.: .. .;;.;, c¡·cp,,~do o dcnr.r-roll:::.nd..> infrr.>.ee

t:r::.otar:-, de co:~·~r~ia!i •~:.ción ncceaarta, por medio 

<'e lo.l C".lr .. :~lca c-,_.J ej_zpol.Cll los scutore.!I público y 
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i;l :.·.;.;~t?l~ to de la ofe:.·+;a de rroi.l;,¡e, tJs 1-c:ir:1.11r0s 

dCt..·O i ...... ;i.cvw!).._: .. ._:,) Co ¡~t:!Ji:~.~~ vr1t~ ... 1ti4¡Ja_u '1. lilOdifi

.:ar :o.J hJ',,;i tv.> d .i Cv:1:·.i;.io y R d~:;:~r.-..>ll•\r una e!'I-

...;1 Ll.e:m:'.:ltar ooc;.al, zólo puedo ner lo(:,'!'~do en la 

¡¡;e '.!.é'.r. en quu 1.l :::.:.:::~o•' ¡;~'.H;,,te:::0 lo;;n; u..i d'3sarrv-

,·~ ::ie:~"'c put2~~~;1 ci:::t· Ci~t.:·1b~¡:i.i..:-,.f.1 f'.i~cc1:iu~~ . .,¡.a .. !nte entre 

ioC:os y c;..da u.;1-:i tlc lo::> entc'.3 eoon¿;.,ico::: que on 

P.}.la l·¡.;.rti~ii·HJfl. r~r~ . ., f:.;.--'·~ü ro J'í.1 f':dic:;.::' ·-~ttH aten-

c~,.'.r: J:,.~·~ ... :J~ h~.·Ji~-~ nl L!f~ ... t:)r ~~:J'_:_L-l -Cv0í_1.;ratiViStH!3 

je'JG o:..e .... _. ,-~c..t.:.:~:.!·1 :¡ :t~ ..:.x .... ~o\.r:.~cióa L;e c(".:¡toa recu_E 

CG~, lot_ ·~ •).i1 l~,;;, u1.1jrti.VJ.'.J C.~;:'ü-*.!~ ~-,:.s Ce UH:\ ÍOl'¡;u¡ -

,;v~· 1 ) l)UütO t~-' pn;r~.lt~a e:; n~ce::: .. rio rai_.liz:;.r uu clia_B 

n~ctl.JO e: .... l: i;o <le lo:. ii:.7<!.~'~1.:::.ci.$11 r;;r.li;-1 .. l:l de 

~3-';;c.::i :r·~c~~ ~..,s, an.r.:!J.zan·'l.o fun-:c 1r.c.o.~P.lucnte las l_í 

n~.:.;:; ":i' o. ;.;..t.:·:~w..,~ión GUC. h.:::.. :;c~~\of>i~o t.: .. rta invastit;a-

c;l,.,;ü. 

~:: ncce .. ·~rio definir ::.u p0lítica tlo inVuGtig-..ioión 

e. :::ief:.,iir, Hcor~?c co .. ·í. lt:.a ne;~cs!.r\1:.1e~ C'CC~1.Ú;JiC•J.S y 



- .. ienliz:c!' '..ln;, investi¡:>ci.Ón ii~t.;rd:..;...::iplü.·.r~~' -

tl.lJet.rct1.z•dJ el pro.:or.:c :,.1.·:.11. ... ·'·.:~t~.r::· l..Jl :.u. (."_;;.¡Jur ... tu, 

desde el recureo y r:.u ~·v~·: · ... ,~:"' ~:: ·~, ... ot~ \;l w ... u .. :i.Y., 

~o; '"""·Í r:'-,HlJ•J ~Ll ri.:lrü!i~J.t ü...i;.J otrus nl:ctdr·o2 pr~ 

du~tlVO:ó { <.'.0•:10 FOl' <>~C::Jf'lv ¡.,1·0Ju;;ci<.Ín ,je «ll!.uC,!l 

tos b<\lu.nccudot. 1 prot.ucci.Jn de in:.Jurnul::l nocüfla-

rios para lw. el~il0r"4ci6n de ¡il\)(,thotoil •ml;,t..1Ju:JJ. 

Investigación y uo .. ;;.1.rrollo do t,;.enología nacio

nal e.pror1htda con el d.isRn'oll.o 11.le;~,n:u"ºº• 

L"lVCDti¿aciSn int•c1·tnsti tuciona:.. de funaa tal -

que exista una in te c;i ;.;.ci6n e.e loe e0fue1'zos re,! 

liz¡¡.doa por 1¡¡,R rH f,,r.,·-,t;~., :'...;:::lti ;..;..:.ivmi<i übOCh

¡j¡:g 2 l., illVtóStl5 ... ció.n pt!St~uer:... y u."la vincula

ción e.e L;s inst.:. t1..1.cionefJ de d:·.1;;,1ci Sn ..:\.l¡ ... r:or 

!i.l ¡.J'OCBS() prvduct.i VJ. 

Int.:gr.:ción rt: un .·t 3tcmi. nacivm.ll ce infor.¡¡n-

ción. 

Di\·uJ,gAción, ::e l« H,f.,r;r.!l.<!iÓ:i d .:ntífi.;;« ~ L..,.s.;_ 

nolÓ€iCP ~roducid~, n ~0uJ- l.:i~ u1~elRc: l·~Clol. 

prucluct.i.vo, cent1os aéucativo::i y ;1 lu poul;,,ción 

en general. 

~ti;::.liz<.r lt.- <-C'tivid1;de:.:: ''ª invi;:::tl.go..dón ü~ -

..... u.,r.:.o n ¡)Oloo áe ot1J1:.cr.:illv .. ·c¡~iona ... , Lo.:.uuuv 

1>n .. uen ~a la!: nn..ieu.i l.r.CtuP y lOci i·.:cur:::os tlt1Si

gu;,,lcc e.e "--"''' regi.<.Ítt liül ¡;JPÍL, 
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ESQUEMA Nº 1 

RUTAS MIGRATORIAS [)[ LA SARDINA EN EL GOLFO OE CALlfOfiNIA. EN SASE A 

l.AS PRIMERAS INVESTIGACIONES REAi.iZADAS. 

(f'ROGRAMA °" ot.ilAl'i.i'WLLC' F"!<~QO!i'AO t.te:XIC-0 /fl!NUll /FAOI 

,,.. MUlYOIY ••>V•I 

.. • .... ALf'4t•I Y .W\li..MIL.f t 

;:.S.,..,_ 
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2 

1 

'~"!·F I CI'. 1 
C:OMPORTAMIE:!To V TP!!lr:·rcu DEL P!'0DUf'TO I:1TE~·~0 BRl!TO E'l EL 

SCCTOR Pf.SCA 197f'J - 1187 ( '1I LES !")F: M! LL'"J'fE:~ ílE P":S05 ')E 

197) ) 

T !1'.iA J:JC 
CRCCIMn::rTo 
DEL PIB !\E/\L ( % ) 

1 

----DATOS OBSCRV/\flnS 

Y=628+226X-38X 2+3X 3-f'J.OOOSX5 

2 r= 0.8%6 

75 76 77 78 79 R') Al ll2 

• - - - - - DATOS ¡\,JUSTADOS 

FUENTE: .NIUARIO ESTAD'ISTICO DE PESCA 1983, SECRETARIA DE -
PESCA qUl'IIl:l 1985 p. 295 



15 

10 

GEf\F!Ct\ 2 
COMPORTAMU:'.JTO Y TCIDE'.lClA DE LA TASA Df. CRE:CP1II:l1TO DEL PIB 
REAL EN EL SECTOR PESCA 1970 - 1982 

CRECIMIE:~TO 
DEL PIB REAL (t) 

'?:15-2X-0.3X2+0,08X 3-0.0003X 5 

r 2::o, 3298 

' , 

5 

o 
'10 71 72 73 ?!t 75 76 77 73 7q 80 81 2 

- DATOS OBSERVADOS -- - - - DATOS AJUSTADOS 

FUENTE: ANUARIO ESTAD!STICO DE PESCA 1983. SECRETARIA DE PESCA 
JUNIO 1985 P.297 
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GRAFICA No 5 

La raz6n del precio original está indicada por la pendie!l 

te de la linea de presupuesto LM. El consumidor alcanza 

el equilibrio en ul punto R sobre la curva de indiferen-

cia I y compra OXl. cuando el ingreso aumenta como lo in. 

dica el desplazamiento de la linea de presup11esto LM a 

LM". el consumidor pasa a una nueva posici6n de equilibrio 

en P sobre la curva de indiferencia II; en este punto com. 

pra OX2 que no quiere decir que demandará más sardinas, -

sino m~s bien pasará a otro nivel y patr6n de consumo !/• 

1f ver: Lefwith, Richard, sistemas de Precios y Asiqna-

ci6n de Recursos. Ed. Interamericana, M~ico. 1978. 
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(NGTA: No SE tNCl..UYE PA;.TIOiPA:;i"'N f'(!!'tOENTUAL f>Af':/.. Ll)3 Afiost tJ7"( A 1981, EN Y'IHTUO DE 1:1UE LA GÁLANU -
COMERCIAL FUE OEFICITAíllA'· 

FUi::NTE: SECRETARÍA DE PEsc> .• f;NUA1;10 E.sTAoít:rrico 1984. 
B..i.Nco DE Mi{x1M. lrJFúl'WE:.•. ;\tHiALt::;i f.üi•_,.si ·¡_;,-¡7 A 1964 .• 



AflO 

NUMf:RO 

CAPACIDAD DE 
ACARREO 

1976 

89 

2,205 

1977 

92 

n.d 

CUADRO J 

EMBARCl,ClüNES Sl\RDINEl\f\S - l\NCHOVETERAS 

f'.'1l3ARCACIONES SJ"..RD!NERr\S - AtlCHO\iLTEMS 

1978 1979 1980 19Rl 

103 109 123 126 

n.d. ll.d, n.d. 12,446 

FUENTE: oirecci6n General de Inform~tica y Estadistica, SEPES. 

Diceccibn General del Programa MEXICO/PNUD/FAO, SEPES. 

(n. d. No disponible) 

1993 1984 

140 141 125 

n.d. n.d. n.d. 



CUADRO 4 

FLOTA SARDINERA* 

TEMPORADA NUMERO DE f f CAPACIDAD DE CAP·ruAA (G/f ) 
EMBARC!l 

t et 
ACARREO t TOTAL 

CIONES (ton) 
( 1) 7J (70'.'(, del total) (ton) (ton/viaje) 

1976-1977 44 l, 613 37 J, 806 37,783 23 .42 

1977-1978 49 2,097 43 3,030 70, 533 33 .63 

1978-1979 68 1, 774 26 4,624 67, 504 38.05 

1979-1980 61 2,994 49 4,027 55.12 

1980-1981 66 3,300 51 5,640 44.06 

(1) Número de viajes realizados durante la temporada. 

(2) Número de viajes ¡:irorncdio peii:· c;rJ:;::ircuci6n por temporada. 

* Flota sardinera que opera con puerto base en Guaymas, Son. 

FUENTE: Direcci6n General del Programa MEXICO/PNUD/FAO, SEPES. 



CUADRO 5 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION i'ESQUEM PüR ENTIDAD Ff.DEM'U\IA DE SARDINA 

PERIODO 1976-1982 (toneladas dasembarcadas de 1976 a 1'181 y toneladas comercializadas en 1982) 

ENTIDAD FELJEAATIVA 
T=-=~6 -· 1 ?71--l976 __ JU\~79---19-[J-Q ____ l_9_8_1 ___ 1_9_(l_2_ 

Baja California 

Baja california Sur 

sonora 

si na loa 

Nayarit 

Jalisco 

Michoac:ln 

Chiapa e 

c~ptura-;:;:;-¡-· ···--·-----¡--· 4, ;~-~------;~·~l~'~----7, 559-- 1, 103 5,070 

~==~~~~ ~~!~ 1 
3

• ~~i ~' ~;; ~, ~~:l ;~~ ; : i~~ 
captura to ta 1 
º""'tino CllD 
Destino CHI 

captura total 
Destino CHO 
Oestino CHI 

captura tata 1 
Destino CIID 
Destino Cl!I 

captura tata 1 
Destino CllD 
Destino CJII 

captura total 
Destino CHD 
Destino CHI 

captura total 
Destino CHD 
Destino CllI 

captura total 
Destino CHD 
Destino C!II 

l. 42, 901 

75,164 
27,737 

57,69q 
35,145 
27,554 

36,851 
10 ,013 
26,838 

163 
163 

o 

36,991 
lG,362 
20,b29 

a·~ I f:itf 7 
17,790 
25, 907 

21, 048 
7,149 

13. 899 

470 
95 

375 

19 
19 
o 

Jl,?39 
15,175 
16,264 

R4, 1n 
3.l,191 
52,936 

11. 900 
3,698 
0,202 

223 
223 

o 

14 
14 
o 

45,961 
22,381 
23' 58~~ 

B1, 7~A 
28,484 
53,274 

25,GBJ 
ll, 954 
13, 729 

57 
57 
o 

45,051 
21, 138 
20,913 

184,1A1 
56, 286 

128,095 

27. 077 
16,348 
10,729 

$91 
161 
430 

47 
47 
o 

133 
133 

o 

5 
5 
o 

4, l 20 

n. r. 

43, 618 
20. 667 
22,951 

)07,819 
53,794 

15~.025 

l8,B06 
14,120 
4,678 

·1. r. 

21,075 
21.075 
n.r. 

253,271 
-10, 660 

2üG, 611 

17. 2ti8 
17'2()~ 

n.r 



'turatén captura total 1, 156 1.113 2,095 1,992 4,220 2, 656 
Destine CHO o o o o o o 
Destino CHI 1.156 1, 113 2,09$ 2, 9'12 4,220 2,656 

Campeche cnptura tot~l 157 202 
c--es !: : :--. ~: 'cl!D e ~ 

1 
" Desti.n(> CHl 157 202 ___ . _ _L ___ 
··---·· 

CHO: Cor.s.1mo Humane. Directe>. 

'l.r,1 -¡o reg1strado . 

.'t;~NTC: Oin•c<:16n General de In•oru:i\tica y !.stad1~tica, S~l'ES. 



CUA!Ji.'O b 

Cl\PT!.RA TOTAL Y 1·.Sl'lJER;~Q 1!1· [,\ l"LüT.'\ !'! ;:Jl!I hi\ U. •l'AYM/V .• tiUN, 
Pll~ 'l'LMPuK.\L.,. 

TEMPORADF, CAP'I'Utu\ 'l'U'L'L Nu. DL b,i,_{\..:U~) NO. \'IA ;¡.·,; ("¡\p·l'UR.\ 

(Mi «es de to- MAxntu I' Il\J!' 
rU\{ 

• 
-------·-~ada_'!_)_ ____ ~------ ¡ ·rond'!.!!.:!.tl 

69/70 17. 152 2~ 9~5 11.% 

70/71 24.lNl Jl 1214 20. 50 

71/72 '41.312 32 1596 2).1:13 

72/73 39. 7CH J2 1434 27.6'1 

73/74 36 .lJ!l 28 1639 22.04 

H/75 52.75'} 30 1833 28.71 

75/75 66.118 J') l402 27.52 

76/77 :rn .ol.'3 14 1635 22.97 

17/78 74.284 ·14 2156 34.45 

78/79 58.802 4.2 1631 36.0!i> 

7'J/fl0 l20*UhJ 44 .l.J'.>Q 49.3l 

!W/81 127.828 61 2'l•H 42.&9 

• La captura por viaje resulta de dividir la captura total entr0 el n6mero 
de viajes. 

Fl1ENTE1 EMPRESAS PARAESTl\Tl\f,ES PESl)l'EAA.S EN GUAYMl\S, SON. 



DESTINO Y CPEC!E 

TOTAL 

M<:;Jar:a 

Atún 

Ostión 

Ct r;;, :: ]./ 

Ccrliro hmn1 ín:'Jra·to 

Sd11:..,a industrial 
A11r~1r~ilJtd lnduc.trjd.1 

P,;sc~ JtJ. no ~l'lpcable 

r lur.' de .. ,.. · ruJ"'oriU"ltr 

\ .. ºJ :r ..... ':l:J! 

('" 

- '~ ' . ,''V':r:\i_f~; :: u:1 .. ·~l .. r~ r-f-• ¡.tf,' 

(TONELADAS) 

197J 19711 1975 197é 1977 1978 1979 1980 1981 1982 19i!J 19Stt 
_, ____________ ,, ___________ _ 

·.ssa ooo -'ª9 969 4.s1 330 ;>t4 689 :,tJ, 1Lb 103 so1 oso f.i?t.i --~1:.!'iir: :_-:::~ ~z ''"bib ~ 
2bd l6'-1 t)~ )4 l :·:93 t~25 282 !¿60 77'3 7"!/0 39~,.. ?86 1.1(:;-¿ 662 S6·1 80fl Ot¡ l'. ~C19 ,-?t 07 1 :?!~ 11.:_: -i,.' 

e~ 4/<) 'uciq it~ (~t., (j4 k2 il~.' 6·SF3 )~ 693 66 r;:,9 100 8ld '13 4ií1 ¡,;:-, 789 .:..'"·'1 84 ·~r~ 

4é o 76 '~ 1 1os .i 1 78f) ,., ; :).4 1,f, Nn o.t4 c102 i.,t) ~·-;n ~) 1 7 26 1,s 91~) ... , 5)9 ~ .... :i 16 5¿ ti:iLi 

8 qilfJ e ooe 11 1·;3,1 •1 174 12 ;',J 16 ow 19 37; 21 414 ~8 !79 7.l 133 66 785 71 oee 
'4 271 14 6~9 17 6[·: 11, '.~·jt) lll rn2 20 ICI 76 261 20 /117 ú(, 7% n 997 z,, )21 414 

;Q9 4)? 

lJ 619 

, 598 

1 '174 

35 '18 7 

5C 01<· 
4 )91 

38 5;'3 

9' -~ l~'J i,-, !"17 

' 1 l 1 .'.! :'U ·.~5.3 

~ 5 i[J 

62 ?J., 

11.c on 
flJ 197 

196 981 

'.:) 37/ 

167 0(17 164 871 ;:6'. 21.,r, 

25 7 1114 '2'•2 ól9 ; ! 1 'lci8 

30 731l 

1, ,()) 

8 )/. 

.. ..5L'º __ ,;,_n· 
" ) ' . )~ , ·· ·et~ 

211· • :¡; ;~2 L;S-

"'I., :,9f. rn ?"f-{ 

'"(t.·•: ¡¡>.¡J¡¡\P:O :sr~u:5TI·:o Df Pf.Sf'A '9d'·· 

t · · ¡. · j;> .- F siau'.~~te· "'f''' P 1rri tet«, L; ,. 
•. IUbfJ;o, .·0rt.ir1 

, fl·El0 1 

1 tJ;i'í('I 

,:, 1 t..al-'r·,rJsrpa 1.;J.tt•e j;1, $.F?: .i!, 

1';}"), hen1tn, T0'1~' .. J, : .rtuq:1, r; 
, jf":i; 

t J~' ! 
• ;:¡ ~ •• ' 

J.h~ .1 ..... rel, i·:1 :ar'll--~··u, 'tl!.J_,,l,, ;í.i 
t;:·r ·1c ff'Qu~:r !t~t f..., t-;-'.~t t 1-'.ic· 



.:i1g~·. 

l)t- ,.~F. 

Ct.JAORO 8 

l/'.lLUMCi' :'é .. A cnP''.JRA ['I P[é,C) VIVO, SFGlJN DESTINO y Pf<!IJC!PAl.f5 E<.PfCJfS, EN El "ER!ODO 
1773 • 1984 
( mn.ADAS) 

·-----·-------·· 
1975 1976 1973 1979 1980 1981 

-- --·----·---- --------------------------------------------··· . 

, .... ; 10 OOl ¿,9 1'.<tll 67 JJó 
') t. 'G 

·~ ' 
,, ~ Of.1 ·~ \ l!j 

~. 1 u 

:a -'61 1 ! t.~. 

t;, ',• 

l -~ '-. 

.... 1 .• ¡r1::·:1or•11~ ~~ '1:· 'tJ1J.:-.-· • s f.,:·~:, .• r·· - .;r¡ ie 0 , 1 ;· ,r ~l 1 l i· 1 • 

;:!"::f, ,,!-d. tebr~ ·ct-··t •. :noc.rL, ::,., 
: ''.l .. 4):, ;Ft:'!r: ~ f~•;t ' ft'>'":· 

;,] ., t:.r~d· 1, 1.'11n:, , . ?·1 
. ~J l . i ( í ,f ~ ,.... .• ' ~:.,~ J • (' 

·:dn1a, oilTI• _, 1•, 

;~,·-~:..-1r~_·1, 

". 

.:i:-1 u1 

~ ir·r 1 a, 
: ·rt·1:J.1, 

,:!:" 

; .i·1C' • ,,... , , 
... , ... _. 

, ! r. 



CUfli)RO 8 

VQU..t•1fJ.¡ :::t: _A Cl1PT•)RA ::-·! µi:s0 VIVC, srGuN CLSTlf\Ll PRP·JCIPALES ESPECIES, EN E.t :··EKlü[;O 

:..::..::,l;¡~¡ ·, .,rnc.::¡r.ltil~.' 

.11J11;t . ¡;.: •::rrv-fi-l'.\i'""'',ü 

¡. ~1]f1~, ·1 .:H 1:::i.!0'". 

¡Jt- ~.1~ 

~ 

rrl..:!. 

';¡c •• ';. f 

lt.;'.l 

~r 

·:. ' 
;" ., ' 

:<J!· 

,., 

... ~¡~ 

1 " 
.. )'ji 

87 1 

1975 

:2::...~ 

~ ))9~ 

~.C; ¡'J- ··; J 

" 
.. , 

' 4 ·~ l )i:il 

4 65'i' 6 ~~ 

" 21",'j Jl j~t 

., !J(.1 : 11·; 

.. 
" ". 5;1 

! ·" oc 

' 
p,;,¡ 

')! .:,1~· 

: \<' .. , , 

u'' . ' 

"· 

c0rt1: :1or J~ r: ~~ .- lOtJ.:~ . ; ¡.... .:·i:: iP · 
l:!°':~. ·1t·!l. lenr'-l ·ét-·,, ·.-..r~u:~, 1,:1 •• 

'.··,: l,.;·•1:, ·):t 1 ~fr,- 1: ~¡1Jt ~w••' 

b7.l • 1984 
{ T()NfLNlAS) 

1977 1976 1979 1980 1981 

~ !.:.~_:i~!!! ~~ l (~'1? 9')\¡ 

.!....!:..?~~ 1 Sf.~· ,• 'l.:, ~ ·~ 

~ ~~ ~ ·:·1'.f ~ ,~, 

~ ~ -~-~-,,, 3 l'J :,~, fJ:1 11 ~.:: ii')~ (6 i~( !26 ·~9 i." I~ 

"J L'ü_,.., (/-/ 1.e i r,7 .~J'; i"l· 69J n .. ~.o 
IJU' 13 3-f;"I " { :n /115 .,, \l,", ;, L ' ;4 9H,, '" 6Bl l'.J ·¡¡. lo\ ., :¡11 

"' .. 1 
3) H59 30 l.i21 " '1' (,E r . ..-,:1 

-~ :~: ':, 

~ } ! 6<¡( L:d 74'1 254 H' 79'1 SJ2 Hb -'• c."'f .. :t. 

~ ~ ~ ~ ~~ .. 
1Ut1 71.i.J L . .- ~ i:J .~ori ~ .. ' ::J.1 Oi 

17/J f' lll , ... ::'i.. ' " '<ID 

" b.~ j ·:(·1 ''if ., \ : 
'-! · .• Jo {>' 1; iu 1 ~· --. 

.l!S::. .~ ~ ,, I' .1.\;¡I ·(" ;JI• 71 l,.",Q 

1 '¡':, 1 ""' 1/9 f;:·.1 

!'fl le~P. t !· .. r .,, ! i' .1, 1 ,,,, ... - -:..Jrpa, •JJl"1• >i. !:h r.-a. ·; J;")~·: ·.,:· 

:-iJ ..• '·'~-r~_;i··,, \··i·lrr, ¡ ,¡~'·• ~···Jt,;., r;·i-. ~ r~·J.1 ... -1, ,)e•":·i 

~ l ! : ! ' ¡ .f: "1 '-· ! ; ·; (' ~ 

•, 

. ~" 

---

. ~ /• 



CUADRO 9 
COMPOSICION POR ESPI:CIF:S DE: LAS DESCARG1l.S EN GUJl.'lMA!:;, SON. 

CAPTURA SARDINA % SARDINA % MJ',C'.AH.EI.A º' JAPONESA % REVOLTURA ¡¿ (O 

TEMPORAJ).l>. TOTAL MONTERREY CRINUDA 
TONELADAS 

69/70 17.152 l0.,90J 63.ú ~. lJD 35.0 ll/D 110 O.G N/D 

70/71 24.!)91 20' 150 81 ,O 4' 71}0 l'J .o N/11 N/D N/D 

7l/72 41. 312 35,697 86.4 '.), 274 12.B N/D 340 O.B N/0 

72/73 39.709 10,341 26.0 28. 37 2 71.5 995 2.5 N/D N/D 

73/74 36 .138 17,717 1'l .o U,Srh1 
37 ·'' 

1, 725 4.9 2,968 fJ. 2 200 0.5 

74/75 52. 759 3 5. 687 67.G 14,473 27.4 1, 721:1 3.3. 867 l. 7 N/D 

75/76 06.118 47. 516 71.9 0,568 12.9 645 1.0 3,176 4.B 6,209 9.4 

76/77 38 .019 8 ,053 21.2 19,407 51.0 1,655 4.4 2,140 5.6 6,761 17.8 

77 /'78 74.284 26, 102 35.1 35,464 47.7 N/D N/D N/D 

78/79 SB.802 21, J 79 3¡¡,o 22,552 313.4 N/O N/D N/D 

79/80 120.840 3 5. 408 29.J 18, 52.5 15.3 N/D N/D N/D 

80/81 127 .828 N/D N/D N/D N/D N/D 

N/D No determinado. 

FUEtl'l'E: Centro de Investigaciones Pesqueras, Gua~"lllas, son. 



ENTIDAD 
FEDERATIVA 

Baja cali.fornia 

BaJ"a calif. Sur 

sonora 

Si na loa 

TOTAL; 

CUADRO 10 

INDUSTRIA PROCESADOR.A SARDINA Y ANCHOVETA 
POR ENTIDAD FED":RA'rIVA (1977-1380) 

--
CAPACIDAD INS'l'AU'IDA C0RTE ___________ 

~-~·- - ' L~~JL,:l_ '"!1-~- !Y.~ 

(ton/8 hr) 1 (ton/U hr) 1 

l 
_____________ , 

1977 1980 _______ ________122?_ ___ _l_::@O ___ 

n .r n. i· 498 '.•94 

n .r. n.r 219 280 

n .r n.r 169 210 

n.r n.r llO ___QQ_ 

996 1,262 

FUF.NTE1 Direcci6n General de Inform!tica y Estadistica, SEPES. 

n.r.: no registrado. 

fli:.IJUCClON 
(ton/9 hrw) 

------- ________ J~_7__? __ '--- 1980 

915.3 1,636 

7 56 756 

881. 9 7 1,345.6 

192. 3 196.8 -
2,745.6 3,934.4 



CUADRO 11 

PRO')U('CION E INDL'STR!A ENLATADQRA POR fNl"IOAO FEOERATIV.I\ l9BO 

-· 

1 

CAºTU~A DESEM3ARCADA C/.\PACIDAD 
M.-'\TERIA PRIMA 

ENTIDAD 
OtcSTINADA A EHPAQUE (TON) R::t; IBIDA (TON) 

INSTALADA 
FEDERATIVA --

SARDJt<!\ ANCHOVErn (TON/160 A 16) SARDINA ANCHOVETA 
---

BJja Call fornia 3,681 t¡,348 190,080 39,039 2,086 

Baja Calif. Sur 24, 138 o 89,600 14,364 o 

Sonora 56,286 o 67,200 24,636 o 

Slnal'Ja 16,348 o 56,%0 15,511 o 

. l 
FUENTE: Dirección Genernl de Informatica y Estadística, SEPES. 



CIJl\DRO 1:'.' 

PRODUCCION E INO'JSTRIA REDUCTOHA POíl ENTIDAD FEDERATIVA 1960 

,---E-,-r .. -r-'.)l\-D---.,..-D-c.,.-A;-Tr-~N-~-o-fE_A_SE-,~-;:8n-.~--~~i~~ 1 r.iPArrnAD --T·-.. -- MArnnil p::i¡;.rn r<FTIRfflA POR 1 AS Pi.ANTAS 

FEDERATIVA (TON) 1 INSTALADA j 
(TON) 

Baja lJ l i forniJ 

Baj::i Calif. S 1r. 

Sonora 

¡ S.'.naloa 

. _ ;,RilNA ~~;;;D~~~. (TO'T""_~T~) r~:w~;~1T~~NlHO~tTA 

1,38>' 2)'.), 1 i':J :.1ZJ,~)¿d 11 q4_:i; L~>3,~31 

20,913 o 2ii1,920 ':8,7'.'.:: 

126,095 o 

1~J, 729 189 

430,592 

62,976 

117,000 

12,455 

FES::IUJ tú 1.PIO OTROS TOTf\L 
P1~RA EMPAQUE ,._,_ ____ ----

19,014 273,994 

4.461 33, 171 

25, 101 30,668 172 ,769 

16 10,876 73,347 

l ____ --J.-__ J ____ J_ ____ . __ L_.___ ___ _..._ ___ ~--
FUENTE: Dirección General de I11formatica y rstadíst.ica, SFPES 

i 

l 



CUADRO í3 

VOLUMEN DE LA PROOUCCION PESQIJERA NACIONAL TOTAL, DE SARDINA y ANCHOVETA 

PERIODO 1976-1981 (TONELADAS DESEMBARCADAS) 

1 

---
PRODUCCIO\I NACIO'~C\1_ TOTAL r~oou::cm~ W1CIONAL 5q¡nrn1; 1 FRODUC:CION NACIONAL ANCHOVETA 

------¡·----- ----¡-
A f'l O CAPTURA D E S l l N ü rnFllJRA ¡ 

-------·------·-·~---¡ ! 

----~-~ ~-!~~~------! c~6~~~A e E S T I N O TOTAL TUTr\L 
(TON) CHO (TON) CrlI (TON) ( lüN) 

·----- ....-~- .. ~-- ... ~·--

1976 524 689 282 360 242 329 143 230 

1977 56í: 106 278 579 283 527 108 46:> 

1978 703 501 399 786 303 715 137 490 

1979 850 525 462 662 367 863 164 436 

1980 1 058 555 560 800 468 877 267 t!SU 

1981 1 516 908 899 500 617 406 338 784 

' 

CH 
··- - ··~-

'--~'°:''_ __ CH 1__ (1º"'-+--" °") -r( >ON) CH! ( T°") 

(;/¡ 182 79 048 78 I¡ 7 5 1 8'35 77 61;0 

45 688 (.2 7'/l¡ 144 060 

53 693 tl3 197 11¡/¡ 697 

66 659 97 777 200 430 

1 üü tl<d 167 001 262 097 

1 33 497 205 287 361 568 

3 981 

1 790 

3 1•43 

/¡ 353 

5 585 

140 079 

142 907 

196 987 

257 744 

355 981 

FUENTE: Dirección General de Informática y Estadística, SEPES. 

CHO = ConslJ'llO humano directo 
CHI = Consumo humano indirecto. 



CUADRO 111 

INDUSTRIA PESQUERA, OPERACION DE LAS PLl~NTAS ENLATADORAS 

POR ENTIDAD FEDERATIVA Y POR SECTOR, 1980 

-~--~-~----·---· ------------¡----·- - .............. _., ______ _ 

1 SECTOR PiH VADO 
--- -----------;-r---------------

Fio~~;ri~A ·- ___ _:-S:~D_I_N_A~---+-- ANCllOV.:!.:. 

----·····------¡!~=r--F<J_ __ ----~-=-i-
B.C. 24 955 1 11 510 

B.C.S. 9 542 1 5 147 

227 

------·~ 

f-'O 
----·-· 

04 

--
--

:: ',,, 1 

TOT:_l~ 
--3 ~3i 

2º-~ºª_ª~...._~2-27~-~º 4 

-

---------e-¡ 
SARDINA j 

---~_;;-r;o 

-

14 084 7 183 

4 822 2 498 

2~ 636 10 104 

8 800 4 499 

~,~-·- l --
52 342 24 364 

FUENTE: Dirección General de Informática y Estadística, SEPES. 

1-'PR= Materia prima recibida 
PO= Producción obtenida 

ANCHOVETA 

WR PO 

1 859 904 
_,... ___ ---
__ .,. __ ---
----- ---
-- -

1 659 904 



CUADRO 15 

INDUSTRIA PESQUERA OPERACION DE Ll\5 PLANTl\S ílFOUCTORAS 
POf1 ENTIDAD FEDERATIVA y ron :>ECTOfl 1980 

- --~F---------:;~~;I~-~~~~~,-~,;~~~-l~J~-~~~-·~~Nrn - ---- ---- PRoovccroN OBTENIDA 1 

s E e T o R DESPER=------FAÜNA -DE _-_ r ·PcscÁoo-ÑÜ j sÑ10ÍÑA y l ------------1 
DICI0'.3. IUWA'-~'NIB./10 1 l'PTO Efffíll MACAHELI\ ANCHOVETA ACEITE HARJNA • 

1 iTON1 fTCN) i (TO'I) (HJI'<) (TON) (TON) 'TON) 

1 :_! ____ ¡ 1 ________ ! ______________ -------------1---------1 --r---
1 

! ~ 1 ::~,:,:·" ,, Se• 1 ---- - 1 '·'" ¡1 

1,200 --~~:~: 1 ~: l ~:~ ! 
¡_L t _______ _j _______ __j ____________ -------- --------· ---------- 1 -- 1 ----~ 
'"' 1 l ----t- 1 ¡.,,8,,jaCa:Fcr-:a 1 17,215 1 1,418 33,719 1.1:>:~ / 11,1' 4 5 

1 = 1 Baj-1 L~lir Jrria '.Jur i 240 j 9,930 1 .''.i1 ! 1 ,691 '¡ 

1~1 Sí,,,a: , ~ 7,317 1 ------ 1 16 15. ¡ ------- ------ l .,"7 

~~----------- ________ J __________ i-__ ----t-:·---- ----+------! 
IRIBajaC1difornla 1,799 j ------ '.::~ ¿1>',blll R,06'i 37.73C ¡ 
! ~ j ::~:r:aiHornla ~ur ,::~~~~! B,646 23,901 1 ;~:~~~ 4, :~~ ~~::~: , 

Sinaloa 8,350 1L19 1 ------ 12,301 374 4,4'•5 

-------'-~' ' L.::";'-'-- ~1'.~~;-:t "' 1~ - ,_ -,-,~ ~~; - :~,_,,~~,~- --1-2 ~ .' 1 7 79' 7'J4 
FUEME: Uireccion t,eneral de Intormauca y tStadiStic;i, ::it:f't.•. 



CUADRO 16 

INDUSTRIA PESQUERA, CAPACIDAD INSTALAJA-MATERIA PRIMA RECIBIDA, 1978 Y 1980 

-----------·-·----··~-·--,-----------~-----~--~ ........ ~- ~·-~----

E N L A T A O O R E o u c e I o N 

·-· - ---------- ~--------·--------G A Fl O CAPACIDAD MATERIA PRIMA CAPACIDAD CAPACIDAD MATERIA PRIMA CAPACIDAD 
INSTALADA* RECIBIDA UTILIZADA INSTALADA* RECIBIDA UTILIZADA 

(TON/160 x 8 HR) _ ( 1 OtQ_ ____ (%) ( TON/16'J X tl) - .__ __ JlQ!.~) (%) 

1978 159,360 50, 777 31.8 439,296 '.157,836 58.7 

1980 201,920 93,550 46.33 1 '629,504 503,281 79.95 

1 

* 160 días de operación de un turno de 8 horas dan la capacidad total existente. 



CUADRO 17 

INDUSTF1!A PESQUERA, OPERACION DE LAS PLANTAS ENLATADORAS POR SECTOR 

SARDINA 
-----------·--·----··- ·1---- ----·-~·--.,.,·-------~--i-------
SECTOR SOCIAL SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO 

AÑO 
~~···- -----i--· MATEHIA PRIM1'.\ l'HODUCCIGf< MAlERIA PHlMf:I PRüDUCCION MATERIA PRIMA PRODUCCION 

RFCJRTOA OBlENlDA REC!f3101\ 08TENIO;'.\ RECIBIDA OBTENIDA 
(TOI<) ( füN~ \ fl!_l'_JJ _____ om:) (_TON_) ___ _______ .\_TQr_.ll_ __ 

1977 n.r. n. r. 28 li.92 14 209 12 823 7 112 

1978 237 65 31 520 15 472 19 257 10 568 

1979 210 110 l¡Q 1L16 78 816 26 21'5 15 791 

1960 n.d. n.d. 41 208 20 Ubéi 53 8?4 25 111 

FUENTE: Dirección General de Informática y Estadística, SEPES. 



1 

SECTOR 

Soclal 

Público 

Privado 

UJADRO 18 

INDUSTRIA PROCESADORA uE SARDINA 
V ANCHOVETA POR SECTOR, 1980 

CORTE 

(TON/8 HR) 

n.r. 

n.r. 

n.r. 

CAPACIDAD INSTALADA 

EMP AQUC 

18 HH) {TON 
- -~-·--~·· 

6 

6 

50 

02 

20 

REDUCCION 
(TON/8 HR} 

160 

545.6 

3,228.8 

FUENTE: Dirección General de Informática y Estad~stica, SEPES. 



CUADRO 19 

:~cOOUC(;lON DE SARDINA ENLATADA POR SECTOR 

·---

! 1 
r.f'V'T Al 1 PUBLICO PRIVADO ... v;....,r-. ._ 

1 
"'" -------¡ ... ·-

A Fl O PROOUCCtOI~ OBTEMDA l PROOUCCION OBTENIOA PRODutClON OBTENIDA 
-·---,L-.-

TON MIU.S L/\TAS TON MILES LATAS lON MILES LATAS 

1977 n.r. n.r. 14,2Q/¡ .33,421 7, 117 16,746 

1978 237 65 15,472 36,404 10,568 24,866 

1979 210 110 28,816 61,ea2 15,791 37 1 155 

1980 n.r. n.r. 20,088 47,266 25,111 59 ,084 

1 

FUENTE: 01recci6n General de Inform~tica y Estadística, SEPES. 



CUADRO 20 

VENTAS PúR CANALES DE DISTRIBUCION* {1903) 

CANALES DE 
OISTRIBUCION 

MAYORlSTAS/MEDIO MAYORISTAS 

AUTOSERVICIO 

TIENDAS DE GOBIERNO Y DES
CENTRALIZADAS 

DETALLISTAS 

* rnvestigaci6n Directa realizada por BANPESCA. 

:l2\.llDIN1a.S 
ENLATADAS 

60.0 

24.0 

13.0 

--1&. 

100.9 



CUADRO 21 

PRECIOS Of ICIALES DE l A SARDINA fNLATAOA 

P E H I O D O 

Enero, 1916 Octubre, 1978 

Noviembr", 1978 - Mayo, 1979 

Junio, 1979 - Diciembre, 1979 

Eneru, 1950 - Ahrl J, 1980 

Marzo, 1'J81 - Junio, 1981 

9.25 

10.60 

13.80 

13.00 

16.60 

19.10 

(Los precio<.> que ap~uecen en ~ste Cuadro fueron proporciona-

dos al Departamento de Economía del Programa MEXICO/PNUD/ 

FAO, por la Oficialfa Mayor y la Dirección General de Pre--

cios de la Secr~taría de Comercio, nsí como por las empre--

fUENTC: Pf,J[;fll\MJ\ MEXICC1/í'NU8/Frl0. Irwestir,:irión de Mercados 
"5,ird.lnJ". México, 1982. 



¡· 

''TC!CS MJtHMO, tAf1X!MO ·, VilOM:.DlO t·•LN'>UAL Dl S.ARO!NA ENLATADA Fl 
TC»4ATE (425 qr .. _i POR f.\ARCP. PC'.D Y Pti'~~O f:f_YENTA 1 1980 

---MA-'·r-.:-.-----~---¡:;,¡:;¡-r;r)O--··¡---· ··-~~l!•00:RvIC!O 1 · cor.1;Sli!'C +·;¡:;.~-:-:-., 

---- ----+-----~:_;::_o--~-----"-" ·-·--i·-------- - . ----
Pt:Nl'•~:.J!}<!: 1 

1 Fre~io M!nlr·v 15.dJ ' )f. '-,(1 l3.0íl 1 
:>r:-:ci') ~xlrno :;, nn 16,60 16.&0 J 

P¡ ,n»·'JiO 'lc;r:J3l 15:66 16,55 15.06 

DGLORE-:. 
Pt''.-:ic t~~rjrr.•. 
f<r~ .11) i.i4, ~..--:, 
f;f!:"'td: ~ t·~t.:t"S•.J .1 

EY:L'.:flfi 
F;rf;c:i:~·'ll"T\ .... 
P;.r.: íc. f.lá.dni<:; 
Pr·.ftlf?c.!lc ;'·~(TíJOl 

?J- : q~.~~i\ 
¡ ~ .~ir, M~nir:·r; 

Pri:·. to Maxi':1o 
r: r 1)f'",·"'·Ho Mer )l~·i. 

L¡. TflRPE 

l
' Pr.: \r ''\n:~r 

Fr···cin M::lx!m1~ 
1 1r .,ed~) fl-~f '1": .~Jl 

MJlU,HCLA 

i ~fnino 

1 
Pr8s i ·; •-láx lmo 

.~~01nedlo •ler ;.,at 

u. 10 
18.00 
15. 9ú 

1~ ·ºº li;,60 
'f.}, \O 

FUE"ITE: Programa MEX1~1-P"IUO-FAO 
lrvestlgarión dP. Merc1dos 
"Saralr.a", México, 1982. 

12. ?O 
16.':10 
15,61 

12. 50 
l(.,60 
15.41 

12 ,8:1 
16. 7íl 
14.'"JU 

1 r ~1'"1 

)f' Ó" 

1€. é' 
I(,,' 
1f;. r;,o 

. ·~.J 

13.00 
13.00 
l:l.00 

1'.?.50• 
12. so 
-:2.50 

14. 70 
14. 70 

1 

14. 70 

l',I}() 

1 ;;;:¿~ 1 

¡ 

J ___ ~ __ l 

~ i{ : 3C' 

F:i~ .. 

i 
1 
1 

1-



C\W'.)10 No. 23 

PAEC!OS MINIMO, MAXH-0 Y PRCM:OIO l'ENSUAL DE SARDINA ENLATAOA EN 
TOMATE (425 gr.) POR MARIA, PES.O y PUNTO OC VENTA, ENt"RO-JUNIO, 19fl1 

~1CA 
1 

-==~{~--~-]~~ 1 

~ 
Precio Mínimo 
Precio Máximo -
Promedio Mensual -
CALME X 
PreclO Mlnimo 16.60 
Precio M ximo 22.00 
Promedio Mensual 18,41 

EXCELS!OR 
Prec \o M1nimo 18.00 
Precio Máx mo 21.00 
Promedio Mensual 18.30 

PEN!NSU.AR 

Precio Min¡mo Prec o M x mo 
16.50 
21. 50 

Promedit: t-~~~ncwa l 1B. 7q 

MIRAMAR 
Prec¡o M¡nfmo -Prec o M x mo -Promed 1o Mensua 1 . 
~ 
Precio Mínimo -
Precio Máximo -
Promedio Mensual -
DOLORES 

~M!nimo 16.00 
Precio M ximo 20.00 
Promedio Mensual 17.36 

FUENTE: Programa OEXICO-PNl..0-FAO 
Investig~c1~ ~e Me~~~~os "53t'iITna 1 . X CO 1 , 

fl_i}TC,lSfH\fir:-10 1 CONASU"O 

----~------------r--------
- 16.fo - 19. o 
- 17.12 

10.10 -
19.10 -
17 .57 -
16.00 16.60 
19.20 16.60 
17 .53 16.60 

16.50 16.10 
16.50 16.60 
16.50 16.35 

16.50 -
16.50 -16.50 -
16.50 -
19.00 -17,75 -
14.20 

1 

-
19.90 -
17.34 -

1 TEPEPAN 1 

---
--
-

19. 10 
19. 10 
19. 10 

16.60 
19.10 
17.02 

1G.GO 
16.60 
16.lO 

---
---



CUADRO 24 

PRINCIPALES RAZONES Pl\RA CONSUMIR SARDINA F.N EL 

O.F. POR NJV[L SOCHlfCONOMI_C:g 

N!~~LI ·-~~~!O 1 "." 1 """ 1 
t LU ,UMH,,_ ~ " -' 

CONCEPTO o/ ~ 

1---~-A8_r~_1_r_1v_A ____ --_~~--------~ :_~: ~-:~ 
uro 

% 

6/J. 1 
-

12.5 
---·---

BARATA 9.11 --
ANTOJO -
BOTANA -¡_. _____________ ----·--· 

-----"~--

TOTAL 86.0 

1 "D" 
% 

59. 1 

19.7 

10.6 

-
--·--

89.4 

FUENTE: Programa MEXICO-PNUD-FNJ. Investigación de Mercados "Sar
-~l.'.~", Méxko. 1'.182. 

Cl!l\DílO 75 

PRINCIPALES RAZOtES PAHA NO CONSlf~IR SARDINA EN 

EL D.F. POR NIVEL SOCIOr.CONOMICO 

NIVEL SOCIO 
ECONOMlCO "A" "B" "C" 

CONCEPTO % % % 

NO ME GUSTAN 30.2 55.6 62.3 

FALTA DE COSTUMBRE - 11.1 14.8 

NO '.JON FílESCAS - - -

HUELEN MAL ·5,9 - -
PREFIERO EL PESCADO BLANCO 7.9 - -
DESCONFIANZA A LO ENLATADO - 11. 1 -
ALERGIAS/ME· HACE DAÑO - - 8.2 

SON CARAS - - -
TOTAL Sil.O 1 77.8 85.3 

non 

% 

55.9 

6.a 

-

-

-
-
-

18.6 

61.3 

FUENTE: Programa MEXICO-PNLO-FAO. Investigación de Merca&s "Sar
dina", México. 1982. 

1 



------------------
.:_1.1 

----------··-- -- ... -----·- --- ···----------
24.8 25,4 35.2 

NO t:J, ~. ;;!>.Hi'.tl 75,2 co.8 73.6 64.8 

-----------------------------------
J?¡j1!I\';::.; r .OG ~;;,;,, tL::rc..-'O/i"!:l'D,'!\0, 0

"\'Pl" ... in-:-·/·· .. ñ~ ¡,::;t'~~ 
º.:i:.t·dir.¡¡", 1:.';tic,•,. 1S82. 



A::~P 1i.1.'.Jl0.1 !J.:.:: I. :\:5 1l . .._:\;3 ~,;:~ .:.-.f ~'. ill1.:.:r :;;. L.\. ~) .. ::!l!N,\ !·1 _1:_\~·co/ 

---------~·-....;. I ·- ""'~L~:--~:~l~·lL.:;.c;..it"~~~-"-·~~·-w -------

•. · \. .,J! .. 1· .... _..,,., 

lf·::" .: .... :' 
------···· ---·---~---------

24.8 25.4 35.2 

75.2 60.8 73.6 6.4 .8 

.Fül::I'~~:;~ P .oot·~~.1tt tL:.:.x:::!O,.';··¡;rD .. 'i'i.O, .,"\'rfl'+ir;i('~/: .. _ rlt; J!:,;t~..i,~. -
."G.:.rdi:::a,., 1 :,~ Y.i c.),. 1S82. 

·.~ 1 

1 ¡ 



rl¿iO 

1977 
1978 

1979 

1980 

CUJ!.lll«) 27 

cowm • .o( ~:\ciO.'lnL AP11.t..;;n;;; 
_ 'l'oar¡ladasl 

P:tJiJJJGliJJ 1;.:,i.-Ou'ra~lON 

~al - h12 

19,189 19 

19,959 HlO 

16,182 "336 

22,941.Ú 1,665 

CONtiU""-> NACIONAL 

19,208 

20,139 

17,068 

24,óOG 

tradicior.¡;¡l;;s c:or::.J :J,.,n 11.;:r.i:;.;,,, 0Q;~A;.)Ufu y tiendas de go- -

bierno, establece convenios con COi'i.i\....tit, DI:ii' y lo~ gob1e,r 

nos estatales '"- fin de ampliar su mercudo. 

i'UEHrE: (a) Oonservera ::5n. Carlos. Ir¡voaU,agiÓn del Mers;;a!J.12 

ge Sargigas, México, 1981. 

(b) Progcnr.ia M~XICO-PNUD-;Ao. Inveatip;¡!gión de l!etca-

dp!? •·Juf!;U,¡¡~~·, l.f1ht co. 19~2, 
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Programa Nacional de Prospecc16n y SVuluaeiSn de loe 
tlecursoe Pes(!ueroa de l;;. iona t:con6 JiCR exclusiva y 
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loléxico, Secretaria de PeG~a 19113, l".¡), 

J°'rez Trueba Denja:nin y i;rúz Nui'íez cTosé L'J.is, 
Cambios Eatructuralee y los •bdelos Bioecon6~:.dc.:>B 
Tradicionalee, Una Ap1 ' '"•r.ión a la Pcsr;uería de .1n
chove ta de Baja Cal1. f 'JlTtÍ a. 
1.:é:üco, Tesis I'rfu.l J.9P1, 140p. 

C.J. ;jottetnane. 
~condmia de lu Pesca. 
(Tr, Tonatiuh G'Jtifrrez o.) 
México, F.~.~. 1979, 570p. 

Agenda de l~ Pesca 1985 
:,1éxi co, Secretar!,, de Pesca, ~ic. de 1984, 24 7p. 

!il.Jr.o¡:;raf!l.!. del rucrtc d<1 hl"::'.;i.tld:i. 9 Sinaloa. 
M6xico, Depto. de Pesca, 1931), 7lp. 

~atadiaticao resquerr..€ 197'7' 
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México, Depto. de l'e~ca 19BO, 36lp. 

Anuario Estad:f.stico Pe!'!r;uero 19'79, 
Máxico, Dpto. de Pesca 1980, 442p. 

Anuario Eatad!stico de Pesca 1980. 
México, Dpto. de resca 1981, 80Cp, 

Anuario Estadístico de Pesca 1981 
l14xioo, Secretaría de pesca 1982, 796p. 

Anuario hStad!stico de Pesca 1982. 
~éxico, Secretaría de Pesca 1984, 513p. 

Anuario .t::stacHstico c9 Pesca 1983. 
México, Secretaría de pesca 1985, 327p. 

Informe Anual de 1976 a 1984, 
Bi.w.co de México, ;;;.A .. 
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Háxico, Crl~t. Li·11:f';i lS'."5, 2o::p. 

Kesteven G. L. 
u~tlU:dl de '.,;íencia ! 1 .<:~·'.!!J!Y\~, parte l 
J.Axico, Lo-::. Tec. i.',.o, :'1?.so.'· 1973, 45p. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes
	Capítulo II. Bases Biológicas-Pesqueras de la Sardina (1970-1982)
	Capítulo III. Aspectos Técnicos de la Pesquería de la Sardina
	Capítulo IV. Carácter Económico de la Pesquería de la Sardina (1976-1982)
	Conclusiones y Recomendaciones
	Anexos
	Bibliografía



