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I N T R o D u e e I o N 

La actividad pesquera ha sido hist6ricamente marginada: en 

la contabilidad nacional, en las actividades de los habitan

tes de nuestros litorales y cuerpos de aguas interiores, en 

el ejercicio teórico en nuestros centros de educación supe-

rior. No obstante ha crecido l este ha obedecido a las 

tendencias internas del sector y en general, a las tenden 

cias que presenta nuestro país, agravadas por la crisis. 

Estas tendencias son la producción para el mercado externo -

(aunque varíen las especies de exportación) y en los rtlti-

mos afios, apoyando el modelo alimentario del creciente nego

cio de las agroindustrias transnacionales. Un ejemplo son 

las humildes sardinas, presentes en la mesa de los hogares -

pobres hasta hace diez años, hoy son destinadas como insumo 

a· la producción de alimentos balanceados para la avicultura. 

A pesar de ser el Estado, hasta antes de la posible venta de 

paraestatales, uno de los principales actores de la pesca, -

se ha limitado a apoyar estas tendencias, haciendo algunos -

esfuerzos en la producci6n para el mercado interno, pero so 

brc todo ha dejado esta taren en los trahaJadores mtis déhi-

les ccon6mica y tccnol6gicamcnte hablando, los pescadores li 

brcs y cooperativistas pobres. 

Entre los cambios a los que ::H .. ' ha obligado el l.'st:idt' pt,I" 1:1 

crisis, el m5s importante es· el que aplh:a el modelo Je la 

nsociaci6n para la producción entre la empresa privada, los 
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coopcrativist:1s >. pcsca<lu·res libres, 11 ;1<lmillistr:1ndo" la pr~ 

pü~dad paraestatal, dejando las <lcci.siones de pro.Jucci6n en 

manos de los g~an<lcs productores. :-:o se contempla como ren 

gl6n prioritario la producción de alimentos para el mercado 

interno. 

Al crecimiento del sector ha correspondido n un incremento 

en los trabajadores que emplea pero no ha corrido paralela

mente a su organizaci6n, pues e~t5n divididos en diferentes 

formas organizativas, por lo que, la formaci6n de un interlo 

cutor que favorezca el crecimiento de la pesca, con nli ras a 

el beneficio social y nacional, es adn un objetivo. 

Recuperar la historia de la formación de los trabaja<lorcs ue 

la pesca, reflexionar sobre ella y buscar sus alcances en -

el futuro, extraer las tareas inmediatas y el c6mo ligarlas 

a las importantes, es el objetivo de este trabajo. 

Es un obj-etivo ambicioso y por ello, nos conformamos c·on -

dar el primer acerca~iento, la versidn preliminar~ pues el -

trabajo requerido para alcanzarlo, s6lo puede ser producto -

del esfuerzo que en ello apliquen quienes deben ser los su 

jetos de esta historia. 

La hip6tesis sobre la que partimos, es la de que los trabaj~ 

dores deben intervenir en la definición de la poi it ÍC:I <..'('.Oll~ 

mica, pues tictH.'11 los elementos y la l.'xpcri0nci.a nci.:L'sar·ia -

para la reflexión y la acción. La crisis act11:1l. sii:nifica 

una rccomposici6n del sistema, lo que i111plil..·a qut' los traba-

jadorcs deben r<.~novar. desuc sus concepciones i1as ta su Uic-

tica y estrategia. Sostenemos que la fuerza de las organi 
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zaciones Je los trabajaJores depende, no ya <le su ~u~encia, 

sino <le su presencia como sujeto activo en el objeto <le tra

bajo, esto es, que es imprescin<lihle ~uo el movimiento obre

ro encuentre una alternativa <lcmocr,tica para salir de la -

crisis, pues si se repliega a posiciones defensivas, gremia

les, pone en peligro su supervivencia como organizaci6n; es

to está siendo demostrado en la práctica en los países angl~ 

sajones, Estados Unidos e Inglaterra, en la historia recien

te. 

En el caso pesca que aquí nos ocupa, se han dado ya experie~ 

cías en el intento de estructurar, una alternativa de desa

rrollo, diferente a la que vivimos, sobre la base de consi

derarla, como una actividad básica para la satisfacci6n de -

las necesidades sociales que, podrían expresarse en dos obj~ 

tivos: 1) Proveer de alimentos baratos y de buena calidad -

.para la pQblaci6n, en su mayoría desnutrida, y 2) generar e~ 

pleos en los estados, proporcionando condiciones de vida de

corosas para sus trabajadores. 

Abordamos la problemática presente en· el sector pesca, en re 

laci6n con sus trabajadores, en la siguiente forma: 

En el capítulo I~ buscamos la revisi6n de los conceptos que 

se consideran esenciales para el desarrollo lle nuestro traba 

jo, por <los razones: la primer:t, porque facilita el trabajo 

de cxposici6n, y pensamos de comprcn:-;iÓn de la pnJhlt'm:Ític:i 

que pretendemos abordar, y la sc~unJa, como re [e rene ia ncce 

saria para la comprcnsi6n de las pol6micas que se han gcncr!!_ :-..:>. 
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do en la actividad del Sin<licato Unico de Trabajadores Je la 

Secretaría de Pesca, el caso específico que analizamos. Co 

mo éstas polémicas no se estudian exahustivamente, consi<ler~ 

mas importante esta menci6n conceptual, que permite el se 

guimiento de la cronología, y la propuesta de análisis que -

formulamos. De ésta forma, los conceptos que se analizan 

son: Política econ6mica, Crisis, Democracia y Sindicatos, t~ 

dos desde una doble perspectiva: sus elaboraciones te6ricas, 

y su desarrollo hist6rico~ 

En el capítulo 11, damos un panorama general de la situaci6n 

del sector pesca en su relaci6n con la economía nacional, 

pero principalmente, al interior de éste, en base a una hip~ 

~ tesis: La crisis aliméntaria es la ex~resi6n del cambio en el 

modelo alimentario, en donde la prioridad es a la alimenta--

ci6n del ganado, sobre la de los humanos. Esta tendencia -

tan estudlada en la agricultura, se presenta en la pesca, --

aunque con sus propios ritmos y modalidades. La otra ten 

dencia que rige a la producc~6n pesquera, es la del abasteci 

miento del mercado externo, consider6ndola como una activi-

dad productora de divisas. Para desarrollarla, dividimos -

el capítulo en dos secciones: las características del sector 

agropecuario, en donde se revisan los estudios que se han -

realizado, sobre todo en las dos Últimas décadas, como expli 

c:i6n · de la crisis de 1 sector; la segunda, la más amplia, 

est4 destinada al análisis de la pesca, a t~avés de las cap

turas, los agentes que intervienen, su participaci6n, el va-
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lor de 6stas, y su Jcstino; el proceso de transformaci6n y -

conservaci6n, los agentes, y el proceso productivo; por 6ltl 

mo, la comercializaci6n y el consumo; tratamos como punto es 

pecial, el papel del Estado, como una primera conclusi6n, 

del trabajo. Los períodos que abarca este trabajo, son dis-

tintos, pues la informaci6n estadística disponible es escasa 

y con criterios diferentes para su agrupamiento, la recopil~ 

ci6n y el an,lisis se explican propiamente en el capítulo ~~ 

cuando ofrecen alguna explicaci6n adicional, la finalizamos 

para 1984. 

La historia del Sindicato Unico de Trabajadores de la Secre

taría de Pesca, la abordamos en el capítulo III, centrando -

la atenci6n en dos partes: la primera, es la cr6nica de los 

principales acontecimientos que a lo interno de la organiza

ci6n se han generado. La segunda, es un análisis de ésta -

historia; a través del perfil de sus cuadros medios y sup~ 

rieres activos, ambas partes abarcan desde su registro, en 

1977, hasta i984. La información es recopilaci6n de la docu 

~entaci6n que existe en los archivos de la organizaci6n sin

dical. 

Las experiencias de los trabajadores de la secretaría, en 1:1 

intcrvenci6n, y .los intentos de definición de sus activida

des, se consignan en el capítulo rv, L'n tres partes: en lo:-; 

primeros pasos, se llescribL'll las primL'n1s lliscusioncs, los 

planteamientos iniciales entre .los trabajallorcs de 6sta org:1_ 

ni zac i6n, que J icho sea, siempre han estado acompa il~hlos 
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una organizaci6n hermana, el.STERT (Sindicato de Trabajado--

res de Refrigeradora Tepepan). Estas primeras inquietudes 

se originan en la defensa de las fuentes de trabajo, en peli 

gro, por la reorganizaci6n administrativa de inicio de sexe-

nio. Esta preocupaci6n, sigue presente en los subsecuentes 

planteamientos. Hemos llamado debates sobre asuntos gener~ 

les, los que ha surgido corno respuestas a 9roblemas de tipo 

general, uno~ el problema de la investigaci6n pesquera, que 

se reconoci6 por las autoridades de la instituci6n, requería 

una reorientaci6n, debate en el que estuvo presente el sindi 

cato con propuestas alternas, y la segunda, la polémica que 

se gener6 ante la propuesta del SUTIN (Sindicato Unico de -

Trabajadores de la Industria Nuclear) de ubicar un generador 

de uranio natural (como contrapropuesta al de uranio enriqu~ 

cido, en Laguna Verde, punto central de la política de ener

géticos, que aún se encuentra en' discusi6n) en la Laguna de 

Pátzcuaro. La intervenci6n de los trabajadores de Pesca en 

la determinaci6n de la vialidad de instalar el reactor, sin 

menoscabo de la actividad pesquera, fué importante, pero so

bré todo, se tom6 contacto con las comunidades pesqueras al

rededor del lago, reubicando la concepci6n de la pesca, como 

integrada a cada regi6n, con sus especificidades, sin las -

cuales, cualquier propuesta sería irreal. 

Por Último, retomamos las experiencias desarrolladas por las 

Secciones, como experiencias particulares, y las que consi

deramos más significativas, como ejemplos de diversas formas 
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de abordar el problema. La que a nuestro juicio es la m~s 

rica, y tiene mayores posibilidades en el futuro de ser fuen 

te de nuevas experiencias, es la de Chiapas, recordando que, 

estuvo situada en condiciones específicas en el tiempo y el 

espacio, que por tanto, es irrepetible como tal, pero la con 

sideramos una valiosa enseñanza de lo que pueden hacer los -

trabajadores de la pesca unidos, con los mismos objetivos. 

Creemos que un paso importante en la lucha por cambiar a la 

pesca de rumbo, un paso más para reorientar al país, sería· 

la formaci6n de la Federaci6n de Sindicatos de la Rama Pes-
, 

quera, pues fortalecería organizaciones débiles, crearía las 

condiciones para la formación de las que aún no existen, y 

sobre todo, se formaría al interlocutor del desarrollo de la 

actividad, sobre bases democráticas, condici6n sine qua non. 

Deseamos hacer, por Último, una invitaci6n a la lectura, pe

ro sobre iodo a la.discusi6n de este trabajo que, necesaria

mente es perfectible. 
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CJ\P l'l'lJLO 

POLITICJ\ ECONOMICA; CRISIS, DEl\10CRACIJ\ Y SINDICATOS 

En este capítulo buscamos relacionar las ~ategorras b5sicas 

<le nuestro an5lisis: política ccon6mica, democracia y sindi 

catos, en el marco de la crisis actual, con el objeto de --

brindar los elementos de juicio indispensables para la com-

prensi6n de diferentes polémicas que se han suscitado al in

terior del Sindicato Unico de Trabajadores de la Secretaría 

de Pesca, sobre todo, las que se refieren a cuestiones que -

consideramos tan vitales como: ¿Qué es democrático?, ¿C6mo 

puede el Sindicato enfrentar la crisis?, ¿Qué importancia -

tiene la pesca para México?, ¿Deben los trabajadores intcrv~ 

nir en las definiciones que tienen que ver con su objeto de 

trabajo? Sí es así, ¿C6mo hacerlo?. 

~areciera que estas cuestiones tienen poco que ver con la co 

tidianeidad que se vive. Nada está más alejado de la reali

dad, sobre todo si consideramos que cualquier acción o abs-

tcnción tiene consecuencias y que por tanto, debemos preve-

nirlas para actuar lo mejor posible. 

a) Política Económica. 

Para definir la Po lítica Econóf!lica de hemos lw ce r mene i.ó11 

de los elementos que intervienen: La ~ocicdad y el Estado. 

La sociedad, entendida en su quehacer económico: qw.' f.ci rr~ 
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duce, como, a donde se ll ir igc su producción, qu ienc s·. lo h:i -

cen, quienes consumen. El estado, como organizaci6n que in-

tervicne en la actividad productiva, tiene en sus manos va-

rios ins_trumcntos: las políticas monetaria, fiscal, financi~ 

ra, de salarios, que le permiten influir en los ritmos y 

vías de la actividad productiva. 

Otra forma de definir la actividad productiva es a través de 

la acci6n de las llamadas empresas paraestatales, algunas 

tan vitales como las que producen y distribuyen energéticos, 

alimentos, etc. 

Ahora bien, lo que define el tipo de política econ6mica son 

· las relaciones que guarda el estado con la sociedad,· y por -

~ello, los objetivos que se definan para su establecimiento, 

que pueden ser técnico-econ6micos y/o políticos. 

1. Visiones de la Política Econ6mica. 

Desde esta perspectiva, hay dos visiones de política ec.2_ 

n6mica (PE): la normativa, (1) que se refiere a la que se -

establece en las economías capitalistas (de mercado, mixtas, 

etc.). A grandes rasgos se puede identificar la visión nor

mat iv~1 de la pol it ica econ6mica como la in ter ve ne i6n del Es -

tado, un sujeto político extraecon6mico en l.i economía, lo -

.que significa que en el tapete de la discusión sólo cst:ín --

los límites de esta intervención r las formas que plll..'lk asu

mir, pues se reconoce su necesidad y el hecho de que hl ser 
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un sujeto ajeno a las relaciones económicas, expresadas en el 

mercado, es el culpable de los fracasos (desde la óptica "mo

netarista") o de los éxitos, aunque no de los fracasos (desde 

la perspectiva neo-keynesiana)~Z) 

Se reconoce que la acción estatal tiene como instrumentos 

principales: la politica monetaria y financiera, y la fiscal~ 

en donde una debe ser la dominante y las demás subordinadas, 

esta determinación se realiza en base a dos circunstancias: 

las necesidades establecidas y que deben ser llenadas "técni-

camente", es decir, masa monetaria, nivele~ del déficit del -

gasto pdblico, de la balanza de pagos, etc. y como sanción -

política ( 3 ). 

~ Puede suceder y es permisible, dada la visión fragmentada que 

busca y tiene esta visión de la forma en que debe intervenir 

el Estado en la economía, que la acción estatal sea diferen-

cial, sobre todo por dos grandes razones: la diversidad de la 

gesti6n, que va desde ramas productivas hasta la gestión de -

la moneda y fuerza de trabajo y las diversas instituciones 

que se hacen cargo de las actividades, de aqui que para expl! 

car las acciones contradictorias en politica económica sólo -

haya un paso. La b'Úsqued:1 de soluciones se limita a "optimi-

zar ·y racionalizar las decisiones dentro del aparato guhcrn.a-

mental, darles coherencia y consistencia como modelo opcrati-

vo: " •.• Al privilt.•giar las premisas de la coherencia intl'1"11a 

de los procesos, la ideología dominante puede transformarsc -

en un sistema teórico y traducirse en postulados o reglas --
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que orientan la PE de acuerdo a principios de racionalidad -

objetiva que rigen la PE, quedan ast encerrados en la esfera 

de una necesidad: la de nuestro propio proceso .16gico ... " C4) 

y no en la de satisfacer necesidades sociales. 

La otra visión, que se enmarca dentro.de la concepción rnarxis 

ta, está dividida en dos opciones, según su ubicación: 

1) La PE. es una conclusi6n práctica de la ciencia (l~ econo 

mia politica) y su función dentro de una econornia planifica

da centralmente. es la de corregir fluctuaciones eri el funcio 

namiento econ6mico, alterando, reforzando o conservando las 

tendencias. 

Las relaciones entre lo económico y lo politice son explici

tas y por tanto, el contenido de la PE es definido por sus -

objetivos, al contrario de la anterior que se define por sus 

instrumentos. Ahora bien, que el poder de decisión centrali

zado de estas economias'' ••. se conc~ptualice como una cierta 

representación de intereses generales, de hegemonia de intcr~ 

ses de clase o fracciones sociales no cambia el contenido suh 

rayado que se rige a partir de los objetivos económicos y ne

cesariamente politices de la PE ..... CSJ 

2) La segunda es de quienes dentro de esta concepción, se en 

cucntran en países capitalistas y por tanto, lo plantc:1n l."t'-

mo un problema para tlc:-;pué:-; dl' la toma del p0t.h'r, l.·ritic:1n.1,, 

mientras llega el momento la PE que se establece dentro de -

la visión normativa, por ello, las criticas se centran en los 
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objetivos (en la actualidad) que tienden a enfatizar las co~ 

secuencias antipopulares de la crisis y en los instrumentos 

usados como contradictorios, parciales y fraccionados, lo que 

implica no dar ~espuesta a los problemas que se plantean. 

Ahora bien, dentro de esta visión, encontramos dos concepcio-. 

nes que se diferencian y se alejan entre sí, en lo que se re

fiere al problema central del Estado: mientras una posición -
' 

plantea que éste es el instrumento de la clase dominante o. -

fracción _hegem6nica, por lo que su posición es centralmente -

de denuncia y apelando a la convicción revolucionaria de las 

masas que llevará a la destrucci5n de este estado de cosas. 

La otra concepción, hace énfasis-en la formación de la volun-

tad política del Estado (el actor principal}, como el result~ 

do de la interacci6n de la lucha de clases, de pr~yectos de -

país, ·por lo que la definici6n de P.E. es parte de 1 a lucha. 

siendo entonces indispensable el abrir espacios para la in--

. tervencidn cada vez mayor de la sociedad civil~ bajo la pers

pectiva del proletariado, en estas definiciones estratégicas. 

Esta última vis1~n, ha ido avanzando en su elaboración, sobre 

todo empujada por la necesidad de respuestas inmediatis que -

e~ige el problema de la crisis. 

2, besarrollo Histórico de la Política Económica. 

Podemos decir que esta categoría surgid con el nacimic11t0 

de la ciencia económica,no haremos una historia de su dl~s;11Tl' 
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llo, ba~te decir que ha estado en el centro de los debates -

del quehacer económico desde su inicio. Por lo que o naso--

tras toca, haremos una breve referencia de la PE en Am6rica 

Latina a partir de la crisis de 1929-33, con especial aten-

ción a lo que se refiere a Mexico. 

Como consecuencia de la crisis, en América Latina va tomando 

creciente importancia la industrialización como eje de la -

acumulación en algunos de estos países, lograda por la con-

junción de tres elementos: la coyuntura internacional creada 

por la crisis, la existencia de un mercado interno al inte-

rior de países latinoamericanos y como actor central el Es 

tado, el triángulo ideológico dominante: industrializació~, 

popular y nacional durante los afios ~O y SO de este siglo. 

En este período la gestión estatal se caracterizó por dos 

acciones bisicas: la primera en los ftmbitos de la moneda (e~ 

tendida cómo las políticas crediticias y cambiarias, ademfis· 

de las "técnicas"), y la de la fuerza de trabajo (~n dond_e -

el Estado jugó un papel decisivo en la organización de los -

convenios de contratación, límites de salarios, precios <l~ 

los bienes salario y el sistema de seguridad social)~ la iH.' 

gun<la, muy importante, en lo que se refiere a la expan~i6n -

del gasto público en la fo~mación de capital, a trav~~ Je l'I 

rápido crecimiento Je las empresas públicas, formada~ plH. la 

vía Je 1 as L'xprop i :ll: iones o ar r c.'" los l.'. n n e l e a ¡1 í ta l l' x t .-; 111 .i l' 
~ . . .. 

ro lpctró leo, fc·rrocarr ilcs, luz, transportes urbano~, 1..•tc. l 
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lo que ~ignifica mfis un cambio de propiedad del capital que 

su formación y la creación de la infraestructura social ne-

cesaria para la formación del capital privado en diversas -

áreas, siendo las prioritaria~ mfts por formación estructu--

ral que por la necesidad de la acumulación, las que corres-

ponden al sector servicios y de bienes de consumo duradero -

para
9 

un mercado interno ya existente. 

La coyuntura bélica de Corea y el proceso de reconstrucción 

de las economías europeas y japonesas, permiten que: " ••• curu_.! 

do la crisis de acumulación latinoamericana, manifiesta como 

de balanza de pagos y agotamiento de las reservas monetarias 

internacionales se combina con el ciclo pujante de inversio

\·nes estadounidenses hacia la región, es que se abrió un cap!. 

tulo nuevo de política económica para todo el continen--. 

te ••• " ( 6 ) • La ~ra de las políti~as antiinflacionarias o de 

estabilización se constituyeron en .la evidencia del viraje -

en las orientaciones económicas del.Estado e illclusive infl!:!. 

yeron en su propia constitución y funcionamiento. La burgu~ 

sía industrial local, pasó a asociarse o subordinarse al ca

pital extranjero. Uno de los elementos más significativos -

fu~ el papel que en todo este proceso cumplieron las fuer:as 

obreras organizadas, a pesar del cambio en la correlación de 

fuerzas que se produjo en ese período en su contra, en la ma 

yorla de los casos ~stas lograron mantener suficiente fucr:a 

para cuestionar o limitar en parte las estrategias dirigi-

d~s ~ favorecer al capital extranjero y a los sectores aso--

1· 



ciados a éste. 

Estas políticas de estabilizaci6n tenían dos grandes objeti-

vos: 

a) La restricci6n de la demanda interna, mediante la canten 

ción salarial, crediticia y del gasto público. 

b) Los recursos para la formación del capital provendrían -

entonces del exterior, lo que facilita el proceso de in 

ternacionalización del capital, siendo en la práctica la 

centralización del capital en manos de las compañías 

transnacionales, financiando los déficits fiscales me-

diante préstamos del exterior 

Las tendencias observadas en la economía mundial en los iO -

ponen en crisis ese modelo estabilizador. 

Lis economías desarrolladas perdian ~lexibilidad en la medida 

en que " ••• basaban en altas tasas de crecimiento como forma -

de lograr el pleno empleo, ••• externamente participaban en -

procesos de integraci6n de los mercados nacionales y de trans 

nacionalización de sus empresas, lo cual implic6 el abandono 

de una parte creciente de la capacidad de autocontrol' 1 .l 7 ) 

El alza de los precios del petróleo demostr6 que, en las dec! 

sioncs que tuvieron que asumirst;' fué el sistema finan~:icro -

intcrnal..'.ional quiL'n le hi::.o frente con una inyL'C"l..'.ión lle l i - -

quidc:.,que condujo a una gran cspcculaci6n rittancicra r la -

consecuente inflación. Los países integrados, por ejemplo la 

(.\. 

8 



Comunidad Econ6mica Europea, resintieron su poca capacidad 

de maniobra y pasaron a las negociaciones con E.U. para h~ 

cerle frente a la situaci6n. Así, nos encontramos con que 

las condiciones creadas por la integraci6n mundial de la ~ 

conomía, las empresas transnacionales y el sistema finan

ciero internacional. bajo la hegemonía norteamericana, li

mitan la gesti6n monetaria de los gobiernos. 

El desempleo es una condici6n necesaria para la reestructu 

raci6n, pues busca una mayor competitividad en el mercado 

munidal. Como condici6n para hacerle frente a los déficit 

de la balanza de pagos, se requieren inversiones que apoyen 

la introducci6n de innovaciones tecnol6gicas y no la gene

raci6n de empleos. En este sentido cambia el objetivo m~ 

nifiesto de la p~lítica econ6mica (el pleno empleo) al ini 

ciar otra era en la que. la transnacionalizaci6n de las e

conomías latinoamericanas y el desequilibrio de. la balan

za, aumentado por la carga del endeudamiento externo junto 

con el aumento de precios de los bienes de importaci6n y 

las medidas proteccionistas para la exportación de sus pr~ 

duetos, generan la reducci6n de los márgenes de acci6n de 

la política económica en su concepci6n normativa. 

La preocupación actual de los gobiernos por conquistar un 

mayor espacio en la Jivisi6n internacional Jcl trahajo, 

WicJra angular de las políticas econ6micas). se implcmen~a 

por la vía del aumento de exportaciones y la limitaci6n de 

9 
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las importaciones, se enfrenta a varios prohlcmas, el más im-

portante, es el como. La vía inmediata y mfis fficil, ~s la -

de un mayor espacio a las empresas transnacionalcs. *Sin em

bargo el flujo de capitales a países como ~éxico, no ha au

mentado de manera importante y la via continda siendo las -

permanentes reestructuraciones de la deuda. Para que los --

bancos y/o las empresas puedan captar recursos financieros -

del exterior, que son utilizado~ en g~an parte por los ban--

cos centrales en operaciones compensatorias, es necesario ~

mantener altas tasas de interés, corriendo paralelamente con 

depreciaciones de la moneda,que significan. nuevas cargas -

financieras y poco ayudari a la formaci6n interna de capital, 

necesario para salir de la crisis. 

Esta reducci6n del margen de maniobra, beneficia al estable

cimiento unilateral de las condiciones eh que las empresas -

transnacionales estarían dispuestas a invertir: la maquila, 

y las solicitudes de empresas como la IBM Co., y de los "pe-

qucños y medianos" empres~\rios alemanes de la rama químico

farmacedtica, por citar algunos ejemplos. 

*Vcfi::;c la propttl.'Sta Jo..'l gL'hio..'rno mcxi ... ·ano dl.' c1mbiar a~~iOlll.'S 
por deuda, bajo el suplH:>sto l¡Uc es mejor tc1wr "so~ios" quo..' 
"a e red o re s " • ( 4 ~ 111 fo rna.' ... 1 e G oh i e r no , 1 9 8 <i ) • 
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b) La Crisis. 

Cualquier intento d~ explicaci6n o teorizaci6n de algún as

pecto social de los últimos 15 años es inútil si se omite a 

la crisis, que ha permeado todas y cada una de las acciones, 

desde la mis insignificante y cotidianas, hasta en los mode 

los te6ricos que b_uscan opciones. Es por esto que es nece 

sario señalar los aspectos que se consideran fundamentales, 

decisivos en la ~xplicaci6n de estos hechos, sin pretender 

un examen exahustivo de· sus características. 

Rescatamos en este trabajo la visi6n de que la crisis, no -

está originada por los malos manejos o irresponsables de la 

política econ6mica, sino como una funci6n inherente al sis

tema, producto de la apropiaci6n privada del producto so--

cial: la producción de la sociedad depende de la cuota so-

cial que va a manos del capitalista y se transforma eri me

dios de producción, fracción que tiende a expandirse; la ca 

pacidad de consumo, cuyo crecimiento depende de la cuota 

del producto social que va a manos de los trabajadores para 

convertir~e en medios de consumo, tiende a contraerse. Así, 

nos encontramos con que hay dos posibles manifestaciones de 

la crisis: como una crisis de "sobreacumulación" cuando la 

cuota del producto social destinado a la irivcrsi6n no es su 

ficiente para remunerar, la masa cada vez mayor de capital 

que exige la producción; una ~risis de "rcali::a~iún", L'S a 

quclla en La que, la cuota del producto social que se Jiri-
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ge a la transformaci6n de bienes de consumo no es suficicn 

te para permitir la venta de la producción y por tanto, es 

imposible de realización de plusvalía contenida. Ambas for 

mas tienden a manifestarse con la caída de la tasa de bene-

ficio y una sobreproducción de mercancías. 

La crisis de 1929-33, caracterizada como de realización, 

obligó al Estado a intervenir para ampliar la base de consu 

mo, sobre todo el improductivo, consiguiendo, después de ca 

si 30 afios, que el aspecto fundamental de esta crisis sea 

una caída de la tasa de beneficio, (puesto que la base de -

la expansión del consumo improductivo, en los países desa

rrollados, fué en la redefinición del reparto del producto 

social, en donde el poder ampliado de los sindicatos corno -

interlocutores evitó que la expansión de este consumo fuera 

sobre la base de sus ingresos, por lo que se realizó a tra

vés de la especulaci6n financiera, el aumento de la infla--

ci6n). 

SegGn lo sostenido por G. Arrighi, este aspecto sería comdri 

a la crisis general capitalista de 1873-96 y la actual, 

con uria diferencia profunda: mientras que el origen de la 

caída de beneficio a fin del siglo XIX se debía a una baja 

concentración del capital y a la incompleta subordinación -

del trabajo al capital, la actual se debe a la fucr=a colee 

tiva que la acumulación del capital ha desarrollado en la -

clase obrera. (S) 
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Si bien pueden indcntificarse.clcmcntos comunes en ambas cri 

sis, el significado en dos períodos históricos es cualitati

vamente difeiente: '' .•. La crisis es el proceso que desplaza 

el orden anterior en una zona crítica, modifica la amplitud 

y el campo de las fluctuaciones y no se contenta con reubi-

car los elementos en el seno de la estructura, sino que ver

daderamente, crea un nuevo modo de cohesión."( 9 ) 

Desde esta perspectiva, serían tres los elementos diferentes 

entre estas dos crisis: 

Amplitud.- La regulación del sistema se ha ampliado y no -

compete a sólo una región localizada en el sistema mundial, 

sino abarca a todos los países y regiones, provocando, ade-

~ás de los desajustes de la reestructuración del mercado mu!! 

dial, los profundos derivados de una reestructuración o nue

va definición de la división internacional del trabajo. 

Sujetos Colectivos. - Han surgido o bien ha adquirido una 

~mportante fuerza los sujetos colectivos, que actúan y. rei- -

vindican su derecho de participar en las decision~s o de im-

ponerlas. 

Ahí donde la burguesía occidental acostumbraba ver musas 

amorfas atrapadas en las redes de la circulación del capital, 

se encuentra con organizaciones que demandan la introducción 

dl.' sus intereses en las dl.'C is iones. i\si ¡H1r ejemplo, nos -

encon t i·amos las dcm:.uu.las de los pa.ísc s exportadores de 1 pr i,!! 
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. cipa l energético, que durante la década de los se ten ta, hi

cieron saltar las contradicciones del mercado mundial.CJO) 

El Sistema bancario y financiero mundial.- Con estos dos -

elementos de fondo, podemos contemplar que el nacimiento -

del sistema financiero, a raíz de los tratados de Bretton -

Woods, fué capaz de.alimentar las necesidades de crédito, -

con una flexibilidad que exigía el sostenimiento y alimenta 

.ción del crecimiento acelerado, sin embargo esta misma ha 

acarreado el principal problema, puesto que los conflictos 

gen~rados por estas condiciones, hoy se manifiestan en la -

monetarización y en un proceso inflacionario global que al 

canza niveles cada vez más elevados e incontrolables. 

Hace 100 años, el capital resolvió la crisis rompiendo la -

unidad del mercado mundial con viejas formas de proteccio-

nismo, agudizando los conflictos entre las burguesías naci~ 

nales, desplazando las relaciones de fuerza entre capital y 

trabajo a su favor, agitando la bander~ de la nacionalidad, 

que desembocaron en el estallido de la primera guerra mun-

dial. Se agudizó la tendencia a la concentraci6n y centra

lización del capital, surgiendo los monopolios y la fase -

conocida como imperia~ismo, que significa una nueva forma, 

superior de regulación capitalista, la integración no sólo 

del mercado mundial, sino de ln producción mundial, ~ujeta 

n las formas de rncionali<la<l impuestas por las formas olig~ 

pólicas. 
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La crisis actual, aunque pudiera ser resuelta por este cami-

no y de hecho se toman algunas medidas proteccionistas que 

agravan las con~radi~ciones mundiales, tienen que contar con 

los obstáculos creados por los "sujetos colectivos" y bus--

cando resolver los reajustes en el sistema, bajo la sombra -

de la amenaza de una Guerra Nuclear. 

·La puesta en marcha de esta política se encuentra fundamen-

talmente a cargo de dos países: Estados Unidos e Inglaterra. 

En lo interno, la intención de debilitar a los sindicatos co 

mo fuerza presente en el establecimiento de las políticas es 

tatales y patronales, como ejemplos baste mencionar: en Est~ 

dos Unidos, la reestructuración de la rama automotriz, una -

\de sus industrias más importantes, se realizó mediante una -

negociaci6n, ~ombinada con la represi6n, que en 1979-80, al

canzó sus mái altos niveles, los trabajadores renunciaron al 

au~ento salarial previsto. y aceptaron la reducción de los -

puestos de trabajo, llegándose actualmente a funcionar con -

la cuarta parte de los puestos de trabajo existentes pre~ia

mente. Cl l_) En Inglaterra, el fin de la huelga de los mine-~ 

ros del carb6n, (1984) resuelta con una derrota a casi un -

afio de lucha, fué tratada con la apertura de una fuente l.'ncr_ 

g~tica alternativa: la explotación del petróleo· en el Mar 

del Norte. Esto aunado al mantenimiento de granu<..'s masas 

desemp teadas,. restan fuerza a las organi:.ac ionc s si nd i . ..: a 11..'s, 

lo que favorece una reestructuración productiva al interior 

de las empresas y Jel sistema en su conjunto. 
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Por otro lado, las políticas comerciales proteccionistas y 

a el lugar preponderante que ocupan los financieros in

ternacionales, les permiten financiar el déficit de la Ba

lanza comercial y fiscal, con los pagos de los pá1scs en

deudados, medidas que como se ha sefialado en diversos foros, 

amenazan la unidad del mercado internacional y del sistema 

financiero. 

Estos elementos se combinan con una tendencia a la descen-

tralizaci6n de la acumulaci6n capitalista, lo que llamarnos 

la nueva divisi6n internacional de trabajo. Esto significa 

un doble movimiento: por un lado, el fortalecimiento de la 

introducci6n de innovaciones tecnol6gicas en las ramas .mfis 

dinámicas, como la informática, la cibernética, la roboti=~ 

ci6n de la producci6n, etc.~ y por el otro, acelerando el -

desarrollo de una industria y por tanto, del proletariado 

industrial ·en países de industriali=aci6n "media", como -

Brasil, .India·, M~xico, incluyendo a otros países del medio 

oriente. Las.condiciones estln dadas para efectuar este mo 

vimiento: la gran industria, los grandes monopolios transna 

cionales, organizan y programan el proceso productivo a es

.cala internacional y se encuentran en posibilidades Je uhi 

car y reubicar plantas enteras o partes del proceso pro..luc-

tivo, con una relativa facilidad. Las v~1r iac iones Je¡wlhll..'.'n 

básk:uncntc 1.le las co1h.licioncs intcrn;1s Je los p:tÍSl'S. 

Así pues, podemos concluir que, aunque la crisis actual se -

16 



manif icsta en el fünb i to f inancicro y monetario e inf lac i 1ón ca 

da vez más incontrolable, endeudamiento generalizado, etc.), 

la tendenci~ es a la reestructuración de la producción indus 

trial, con una nueva división de trabajo internacional. Pa

ra ello, tiene que vencer dos obstáculos importantes: las -

fronteras nacionales y a los trabajadores organizados. Por 

ello, la importancia creciente de los organismos internacio

nales financieros (FMI, BM, etc.) y comerciales (GATT), y la 

embestida frontal que en todos los países enfrenta el movi-

miento obrero. 

Existe también, la convicción de que la crisis puede y debe 

tener una alternativa democrática. Esta convicción no se en 

~cuentra en i~s que ejercen el poder, por lo que pasaremos a 

analizar el concepto de democracia y después plantear las -

principales líneas de ésta alternativa. 
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c) Dcmocrac ia Social, Democracia Sindical. 

Considerarnos a la democracia corno acontecer político que i~ 

volucra la teor1a y la práctica, está presente como proble

ma en la reflexi6n de sus formas desde el ascenso del cap! 

talismo. (lZ) 

Como totalidad, la democracia asume diversas modalidades, -

dependiendo del contexto social en el que se desenvuelva y 

de las instituciones particulares que existan para tal efec 

to. Puede considerarse desde varias perspectivas: como una 

forma de filosofía política, en tanto contiene implícitame~ 

te determinados modelos sociales y políticos o la refutaci6n 

de los mismos; una ideología, pues justifica ciertas práct! 

cas e instituciones y ataca otras¡ una ~tica, en la articu

laci6n ~e ideas que sirven para juzgar hombres, acciones, s! 

tuaciones; p~áctica pues designa agentes de acci6n y ~edios 

par~ alcanzar determinados fines; contiene tambi6n, teorías 
. . 

de los hombres, de la sociedad, la historia y las· ins ti tu-

ciones. 

Como antecedentes encontramos a la antigua democracia, pre

sente en la sociedad griega, si bien de manera esporádica, 

pues se ejercía en ta comunidad rural., con poca divisi6n d~' 

trabajo y con poca Jifcrenciaci6n en cuanto a estamentos r 

clases sociales: afectaba s6lo ~ la comunidad de homhrcs li 

bres y los intereses de la ·mayoría consitutían el t0,lo, en 
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contraposici6n ul individuo, que carecía de ~alor en sí mis 

mo, s6lo lo obtenía como miembro de la comunidad. 

Las respuestas que se dieron entre ei ser y el deber ser de 

las relaciones entre el Estado y la sociedad, en el período 

conocido como feudalismo,. eran de carácter teol6gico, basa

do en el derecho divino y aunque se han encontrado algunas 

formas democráticas en las comunidades urbanas, contenían ~ 

las mismas práctic~s que las griegas, mientras pudieron man 

tenerse independientes del poder monárquico centralizador. 

Como cuesti6n eminentemente moderna, arranca del siglo XVIII, 

dotandd a los p~oblemas socioecon6mitos de un contenido po

lítico: .la relaci6n entre el ser y el deber ser de la inter 

acci6n entre los hombres y el Estado, el individuo como cen 

tro de la soberanía y las formas en que la delega, son dos 

problemas que están contenidos en las diversas filosofías -

pol~ticas desarrolladas hasta la actualidad. 

Estos planteamientos coinciden con dos hechos econ6micos 

que tienen hondas repercusiones: 

1) Al separars~ la propiedad de los medios de producci6n de 

la fuerza de trabajo y ser concentrados estos medios en ma

nos de la clase capitalista, se sentaron las bases par~ la· 

producci6n en gran estala que, tiene como condición la cxi~ 

tenc ia de inJ i V iJUOS que s61o poseen SU fuerza de traba j O y, . 

2) La relación entre las clases sociales que se realiza a -

través del mercado, despolitiz5ndose así. El mercado adqui~ 
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re aJemás una funci6n i<lcol6gica: como relaci6n de clases 

en su forma no política de dependencia salarial. 

Por otra parte, a la par de la disociación entre las fuer

zas productivas y su concentraci6n en manos de los capita

listas y la fuerza de trabajo independientes de éstos, ta~ 

bién se disocian·los medios materiales de la administraci6n, 

tanto privada como estatal, bajo un mando centralizado y -

que se ejerce por asalariados. Lo anterior implic6 un cam-. .,· ... 
'· 

bio en la conceptualizaci6n de la administraci6n, hoy cono-

cida como "racional.,-burocrática": ias decisiones adminis-

trativas, que responden a las polític~$.ce~tr~iizadas y 

puestas al servicio de un soberano (l_lámese monarca, minis

tro, parlamento, etc), significa la·divisi6n entre sociedad 

civil y política y junto .al ciudadano aparecen ·también los 

políticos profesionales y las modernas teorías del Estado, 

li dem6cracia, el mito de la democracia, el estudio de las 

élites y finalmente, el neo-elitismo. 

Así, la democracia, en todas estas formas ha recorrido -

un largo camino par sus formulaciones modernas. Podemos -

distinguir, a grandes rasgos, dos planteamientos. El prim~ 

ro, heredero de los "iluministas". que ponen en el centro -

de sus consideraciones al inJividuo y el segundo, el que -

hemos l lamallo -.lemoc rae ia soc i:i l. ,\mbas t icncn un antecesor 

común: el ~cntido dt.~ llllC la cxpl icación del ~1contel.'.:er social 

estS ~itua<lo en las leyes naturales, en oposici6n a las le-

yes divinas. 
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El Liberalismo. 

Se ejerci6 como gobierno de la burgucs(a ~oseedora y culta 

dentro del marco de las libertades constitucionales. Se far 

m6 con el surgimiento de la sociedad burguesa que concilia

ba las libertades políticas internas con la política de un 

fuerte poder estatal. El régimen parlamentario, bajo la -

forma de república o monarquía constitucional forma parte 

de éste liberalismo, en el que el poder estatal pertenece -

de hecho, al estrato superior poseedor, como forma posible 

para mantener un Estado fuerte y agresivo en lo externo, 

útil para las conquistas coloniales y un régimen interno -

que garantiza la seguridad del individuo. Este tipo de ré 

gimenes los encontramos en Europa, la primera mitad del si 

glo XIX, siendo los ejemplos más representativos Suiza, Bél 

gica e Inglaterra.C 13 l 

Cuando se conquista el voto universal, secreto y directo, -

en el siglo XIX por las masas populares, la burguesía se ve 

obligada a conservar su poder de acuerdo con los amplios 

sectores populares. Este período es conocido como el Je la 

democracia liberal, su principal fuerza radica en el apara~ 

to ideol6gico-consensual. 

La Democracia Social. 

La conccpci6n de democracia social se fundamenta l'I\ la m:ís 

amplia participuci6n Je las masas, fué una Je las rrim~ras 

experiencias democráticas modernas. Sus orígenes pu~Jen -
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ubicar~c entre 1765 y 1815 en Francia y en Estados Unidos 

de América, en los mouelos impulsados por Robcspierre y Je!_ 

ferson respectivamente. Para ambos, el problema de la dem~ 

cracia no era el de la contabilidad de votos. Su fundamcn-

to era la participaci6n de la "parte confiable e iluminada-" 

de la masa popular", para Jefferson, los agricultores polí

ticamente activos, para Robespierre, los parisinos activos~ 14 ) 

Una corriente vino a alimentar esta concepción de la demacra 

cia•durante el siglo XIX, fué la de los socialistas. Los 

primeros, la asumieron como una nueva religión y quienes -

la pregonaban, confiaban en los buenos sentimientos humanos 

o fundaban el socialismo en instituciones modelo, como coo

perativas, colonias, etc., Entre sus m6s destacados expone~ 

tes encontramos a Saint-Simon, Fourier, Owen, Cabet, y los 

socialistas religiosos. 

Podemos distinguir varias ~endencias en su desarrollo: 

-Una tendencia identificada con Ledru-Rollin y Louis Blanq, 

plantean el problema del socialismo como íntimamente ligado 

a la democracia, lo que les permite descubrir el papel cen

tral de la industria moderna y del proletariado industrial, 

desarrollando así la teoría de la cooperaci6n: formando coo 

perativas libres, dotadas por el estado de capital, ::.e de::.~ 

rrollarían paulatinamente desplazando a la empresa cnpitn-

lista y el consiguiente triunfo llCl sn~ial Í.$1110. 

fué muy popular entre los obreros lle t848 y la gl""llt'r:11.·i6n 

siguiente). 
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Las representadas por Prou<lhon y Bakunin. El pri1nero ,,_en_ ---- -

Francia, basa su .teoría en la crítica al Estado centralista 

y coercitivo, por lo que propone sustituirlo por comunidades 

pequeñas, informales y aut6nomas. El rechazo al estado ca-

pitalista implica el repudio a todo intento por derrocarlo 

por medio de un aparato centralizado, pues encarna la auto-

ridad de una manera exactamente igual a lo que se opone, 

dando como resultado la instauraci6n de un poder igual al -

que se dcrroc6.ClS) El segundo, representa la corriente -

de los democr,tas revolucionarios. En su modelo, la rcvo-

luci6n debería ser obra de las masas, para suprimir al est~ 

do centralista, sustituy~ndolo por cooperativas pequefias y 

libres. La revolución. significa, entonces, la no constitu-

ci6n de una nueva autoridad política. Sus principales se-

guidores se encontraron entre las masas populares muy atra

sadas del proletariado rural de España e Italia.C 16 l 

El Marxismo 

~o hay un texto en donde Marx plantee su concepci6n de dem~ 

cracia, sino líneas generales dispersas en varios escritos 

que van, desde la "Crítica a la Filosofía del Derecho de He 

gel", "El 18 Brumario" y en diversos escritos polémic(>S en 

contra de las concepciones de Bakunin, Lasallc, y Phroudon. 

U l . . (17) n cstutio reciente propone, que Marx es heredero <le ~ 

na parte del pcusamicnto político de .Joan .Jacqucs Rosscau, -

por lo que propone el estudio de la Jcmocracia en Marx a -

?-- ,) 



trav6s de esta conccpci6n. Así, nos encontramos que tiene 

las siguientes características: 

-El origen del problema social (esto es, de la sociedad in-

justa, la cada vez mayor desnaturalizaci6n o·enajenaci6n del 

hombre) encuentra su origen en la aparici6n de la propiedad 

privada (la sociedad patriarcal para Rosseau). Este origen 

natural y no divino, producto de relaciones humanas, no in

mutables o divinas, hace posib~e transformar a la sociedad 

para hacerla más justa (alcanzar el estado natural del hom-

bre). 

-El origen tiene, como representaci6n ideol6gica, la divi

si6n artificial entre individuo y ciudadano; en la sociedad 

entre sociedad civil y política (el estado). As í , 1 a a 1 ter 

nativa estaría en reducir al cada vez'más poderoso estado -

a meras comisiones administrativas, ·ejercidas bajo el manda 

to popular, bajo el control directo de los mandantes quie

nes tienen el poder de revocaci6n inmediata. 

Para Marx, como resultado de la competencia que establece la 

burguesía, ha sustituido el aislamiento de los obreros por 

su uni6n revolucionaria, la asociaci6n, primero sindical, 

sacaba. las bases sobre. las que la burguesía dirige la procl.ic_ 

. , .. l 1 ·1 (lS) p 11 h 1 c1on y se apropia ce protucto. ore o rec aza a 

conccpci6n de la Jemocrncin vía las cooperativas y/o peque-

fias comunidades (el coopcrativi~mo Je Blanq, o pl anarquis-

mo Je Bnkunin) porque ignora la fucr=a, tanto productiva e~ 

mo política que significa la asociaci6n. A estas conccp-

:! .\ 



cienes opone la organizaci6n raasiva del proletariado para -

hacer frente al 6apital en las esferas idcol6gica y ~olíti

ca para la construcci6n del socialismo, que se basa en la ~ 

apropiaci6n y dirccci6n colectiva de la prod~cci6n. ETob 

jetivo es llegar al comunismo y su punto <le partida >e~,,'.í'a' 
victoria de la revoluci6n democrática, que no es cl',~iC:b~il:~~'n-

,:.~ :: ~A.-:.·. •. 

so basado en la estadística, s,ino ,un amplio mo'll~·~W~'ri~~'0'~'af< 

::

5 

::;::::::::::g::i::::~:::::::s ~:G~~~lf i¡i11f~iit~F 
La democracia entendida así irnplic~'.{;~~~'~{~f'.~.9~~;~.~,1~'füfa:ik~~~1·~:i''' 
de la divisi6n entre sociedad ci'vff-~9Ei'~~1i·a~~~,"~j~'{h?fi~~~ri'<l-~-.-

, ·,. ·.. . -_ .:<:;:: 

al hombre su condici6n de individuo y ciudadano. 

Ahora bien, para que el movimiento obrero pueda llegar a ser 

el dirigente del movimiento social, 'el proletariado tiene -

que ser concient:e del papel hist6rico que le corresponde: 

"Los sindicatos, sin que sean concicntes de éllo, han lleg~ 

do a ser el eje de la organi=aci6n de la clase obrera, como 

las municipalidades y las parroquias meclioevales lo fueron 

para la burguesía. Si los sindicatos son indispensables -

par3 la guerra de guerrillas cotidiana entre el capital y -

el trabajo, son todavía m~s importantes como medio org~niz~ 

do para la abo~ic~6n de~ sistema mismo del trabajo asaiaria 

do'.' (19), 

La base 

..,
-~ 

también 



te de la 6poca, como ejemplo, baste recordar que la I lntcr-

nacional fu6 promovida por sindicatos, en busca de la unidad 

de la lucha por la democracia europea y como acto' solidario 

con el nacionalismo polaco. 

Podemos decir que dentro del pensanii~~PCIJ,,;~~:ÓR{~-~):~i/:X+stas, -

::: ::::::::::~es postedo!es a ~a!X" ;~,.~~~~~f~~~lj~~gr•>; 
El llamado "centralismo democ rá tiéo" enúh~ifi.~~6J:f~;Ki:~~;t,"~~1.{n, en 

el que se plantea que la luch~ ¿~nt;;a :l.a ili.f:6·¿,~!~'~~r~:gi~~,r'iSta-
s6lo es posible con una centralizaci6n de la lu~hi" dlrigida 

por un partido, con m_ilitantes profesionales y con la d irec 

ci6n fuertemente centralizada. Las categorías de concenso, 

discusi6n amplia, toma, de decisiones por alternativas, sólo 

son posibles despu6s del triunfo de la revoluci6n, de manera 

absoluta, a nivel europeo, quedando mientras tanto sustitui

das por el concepto de camaradería, que entrafia la confianza 

de los militantes en las directrices correctas asumidas por 

la direcci6n y el concepto de discipl~na, que rige las rela 

cienes mayoría-minoría en la toma de decisiones. 

La "línea de ,masas", que se debate durante la III Internacio 

nal se contrapone al centralismo democritico argumentando 

que los resultaJos son antidemocr~ticos. El objetivo de e~ 

ta línea es revivir el concepto de democracia social, orgnn! 

~antlo a las masas en "consejos", rei\·indic::indo el período --

por C'l que pas6 la revoluci6n bolchcyjque, en donde se discu 
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ticran y decidieran los rumbos de la sociedad a través e.le 

estos consejos. 

Ambas tendencias in ten tan· qa1~ Tes1)M~.s:~ ,~:~'.f,V,~·:~;fi~~}",),~}2N~,~que 
surgen con el desarrollo; del imperialisínO,;;j~; .. ~}i;.:dm{d.~,:la(com-

.- . . - ___ ..... ·• .... - .--· :_,~- _-;,-,· ..... -·:.,-:,~:::::·>'~·-.r~-~-.-~:-:.·.-::·1-·-- --·.·:_·- --. __ .... 

plejidád de la o~ganiza¿i6Íi social av_áTl.z.a?'.~a·l vez sean dos. 

los :fen6menos más significa thrós:. •la >1ia.'ITi:~<la: convc-r~iÓl~,.q.e 
-· - ., - - - . . --.~--- - -... ' ': __ ''"- ':.·' ~' - _- .--- '. 

la sociedad eú lo que se conoce como ''sociedad de masas" y 

la división más nítida entre 1}jefes y masa".. Al crecer la 
·- - - -- -.·-::. ·-- ---· •_--· 

sociedad y. hacer~e más complejo y amp1.io e.l desarrollo dé "'" 

las fuerzas productivas, crecen.también las necesidades de 

administración y paralelamente, los medios para centralizar 
- _. : ·:·" 

el poder, siendo reconocido por todos que hay un cambio en 

el carácter del estado, que de aparato coercitivo se con--

vierte ademfis, en el gran administrador con injerencia en -

casi todos los aspectos de la vida social. 

Heredera del liberalismo del siglo XIX, la escuela norteame 

ricana introduce dos concentos para explicar los fen6menos 

sociales de este siglo, justificando el ejercicio de la d~ 

mocracia como el "posible", denti·o de la sociedad "moderna": . 
la racionalidad, entendida como lo previsible, lo planeado. 

Este concepto aparece tambi~n con el capitalismo y se intr~ 

duce en la producci6n y la administraci6n, los pilares del 

desarrollo cnpitnlista. La administración nacional, que se 

int.roducc a su \·e:. en· tollos los aspectos de l:t soci.cJ.aJ. Am 

bos fcn611:~~n0s t icncn un cnr5 c ter i rrc\·c rs i hlc. 
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La raciona 1 icl.ad ,. como legi ti;niclad, va formando normas de com 

portam~ento cada vez m6s complejas, que terminan cerrando 

una "jaula de hierro" que aprisiona, tanto al individuo como 

a la sociedad. La traducci6n de la racionalidad en política 

no es mecinica, pues incluye a un elemento constante en las 

relaciones humanas: el ~e la dominaci6n. Así, la administr~ 

ci6n basada en la dominación (Ónica ~asible), es racional si· 

se busca al político profesional, al m6s apto, al mejor, que 

sea capaz de asumir la dominación jerárquica de la sociedad 

de masas. 

Estos planteamientos incluyen formas de funcionamiento de la 

"adr:1inistraci6n racional-burocrática", como justificación de 

la existencia de una "elite en el poder", así como la inmer

si6n de todas las formas de vida social bajo éstas condicio-

nes con el siguiente razonamiento: el desarrollo de las fuer 

zas productivas sociales y su contrapartida, la división de 

trabajo, permiten la forrnaci6n de un grupo de políticos pro

fesionales, que se constituyen en los administradores racio-

nales de la sociedad por ser los más aptos. Como la admi-

nistraci6n es una función política, la conclusi6n es que, es 

mejor usurpar el aparato y someterlo a las directrices que -

se desean, que desiruírlo. 

Los investigadores que siguen esta escuela, con matices y va 

riaciones, han llegado a conclusiones interesantes, entre 1~ 

quC' de:::t~1camos: 
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l] Los que pertenecen a la elite que ejerce el poder (que no 

necesariamente deben provenir de la bur~uesía), no son los -

mis aptos ni los m's capaces y no cuentan la mayoría de las 

veces con un proyecto coherente que dirija a la sociedad en 

su conjunto, siendo este proyecto establecido en funci6n del 

juego de las fuerzas sociales y las coyunturas éspecíficas. 

2] La base de la dominaci6n es la comunicaci6n unilateral, -

entre el Estado (transmisor) y la sociedad civil (receptor). 

3] La democracia, tal y como fué planteada durante los siglCE 

XVIII y XIX, la democracia social, no es posible en la actua 

lidad, puesto que las condiciones que permitían esos plante~ 

mientas hoy ya no existen, pues los aspectos de la vida so 

cial son tan.conplejos, que es imposible, prácticamente, que 

cada uno de los individuos conozca todos y cada uno de ellos, 

para los que se les solicitaría su opini6n, por lo que, el -

ejercicio del poder debe estar en manos de quien conoce: la 

tecnocracia. 

Los elementos aquí vertidos. con todo y ser muy esquemáticos 

y generales, no sitóan en los términos en los que se desarr~ 

lla la polémica actual en dos áreas que al parecer estSn se

paradas, sin embargo, la prete~si6n de éste trabajo es prec! 

samente demostrar que forman parte de un todo sobre el que -

Jebemos actuar. 

Con este objeto, debemos retomar adn otro concepto: el Je 
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~loque hist6rico, entendido como la articulaci6n entre los 

elementos llamados de la cstrüctura (las relaciones econ6-

micas) y los elementos de la superestructura (desplegados 

en sociedad política, esto es, las instituciónes cocrciti-

vas, dedicadas a la creaci6n y vigilancia de la ley y los 

castigos que ella supone, y la sociedad civil, entendida -

cono las organizaciones "privadas", para diferenciarlas de 

lo estatal, que actfian dentro de la sociedad, su base con-

sensual. " El espacio en donde se procesa la desarti-

culación del bloque histórico es siempre el espacio de la 

. d d . ·1 .. (Zl) . t t , t• sacie a civi ... , precisamen e por su carac eris ica 

consensual. 

Si recordarnos que la base de la dominación se encuentra en 

la comunicación unilateral, sefialado anteriormente, nos en 

centramos en la posibilidad de afirmar que el desarrollo 

de la democracia social se encuentra ahí, en la sociedad -

civil, en la medida en que se desarrolle en el interior de 

sus organizaciones: el espacio que ahí se gane demostrarA, 

si es la alta complejidad de las estructuras sociales y -

de producción lo que la ubican fuera de lo "posible", o 

bien, precis3mente por fsto, se abren nuevos caminos para 

su desarrollo. 
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d) Los Sindicatos. 

Dentro de la sociedad civil se encuentran los sindicatos y 

como hemos visto en el apartado de la crisis, se han c6n

vertido en interlocutores con un peso específico considera 

ble dentr0 de la sociedad, por lo que pasaremos a conside~ 

rarlos en s~ desarrollo hist6rico, para considerar las ~on 

diciones "del desárrollo de la deraocracia int~rna y su pa~

pel denocratizador dentro de la sociedad. 

Ubicamos el nacimiento de los sindicatos cuando la produc

ci6n manufacturera y la gran industria surgen, cuando el ·~ 

capital concentra bajo un techo y un mando a los ohr~ros, 

por eso decimos que la organización sindical es un produc

to natural del sistema, la primera y elemental organiza--~ 

ci6n de los trabajadores que surge, no para cuestionar las 

condiciones de la venta de la fuerza de trabajo, sino para 

mejorarlas, para garanti=ar los puestos de trabajo. A fi-

nes del siglo XIX no~ encontramos con que se plantean la 

necesidad de intervenir en la definicióri de las condicio--

ne s de traba j o : la lucha.por la reducción de ia jornada 

laboral y algunas mejoras dentro de las reglamentaciones -

relacionadas con las condiciones; que usualmente se de j :i - -. 

ron en manos del gobierno, como las medidas de higiene y -

seguridad laboral. 

La aceptación de los sindicatos coco entida<les, como inter 

locutores válidos en el I!lercado de la fucr::a .de trabajo --
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fuE una lucha larga, aunque en algunos sectores y países -

no es aún una realidad. Esta accptaci6n implic6 que en 

la mesa de negociaciones, los sindicatos tuvieron que aceR 

tar que la mercancia que ofrecian, el trabajo, debe cum

plir con los requisitos exigidos por la producci6n, en ca-

lidad y disciplina, a cambio del precio. 

Así, se_genera el doble movimiento que da origen a un fenó 

meno conocido como burocratización sindical: para tener 

fuerza de negociación, es preciso disciplinarse en una or

ganización, sólo que la disciplina se revierte al interior 

de ésta, generando entonces un poder por encima de sus 

creadores. 

Sin embargo, este poder que se impone no es absoluto, está 

condicionado a que se cumplan con los objetivos para los -

que fué creado: por muy "colaboracionistas" que sean los 

líderes, deben lograr para sus agremiados, cuando menos -

el mantenimiento de las condiciones en la venta de la fuer 

=a de trabajo: baste mencionar como ejemplo que, durante 

las décadas que siguieron a la Za. Guerra Mundial, la onda 

larga de crecimiento en los países desarrollados, se mant~ 

vo casi invariable la relación entre ganancias-créditos e 

intereses por un lado y salarios por el otro, en la dis

tribución de la renta nacional. (Z 2) 

Por sus orígenes, el sindicato nace como una organización 

greraial, que incluye por tanto sólo los intereses cspccí-
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ficos del gremio que representa y en algunos casos como -

el mexicanp, ni siquiera es gremial, sino por empresa, por 

lo que le es difícil tra.scender este limitado horizonte y 

plantearse objetivos que abarquen siquiera e1. conjunto del 

movimiento obrero, en una lucha no inmediata y con objeti

vos más allá de los económicos en el sentido estricto; re-

fleja pasivamente la organización capitalista de la fuerza 

de trabajo en el proceso de producción y de la sociedad en 

su quehacer político. 

Otro aspecto importante, es el de la relación de fuerza en 

tre el capital y el trabajo. Mientras el capital asume la 

forma de dinero, instrumento de poder universalmente trans 

formable de muchas maneras diferentes, el trabajo es un e

lemento intransformable que sólo puede ser retirado, de -

aquí, que la principal arma de lucha sea la ausencia: 

huelga.CZ 3 ) 

la --
A pesar de ello, Marx veía en el sindicato la posibilidad 

de trascender estas limitaciones para lograr la politiza-

ción de los trabajadores. Otras tendencias dentro de la 

izquierda hacen ~nfasis en sus limitaciones y proponen o-

tras caminos para su politización. 

Revisando la historia reciente de los sindicatos, sobre t~ 

do aquella a partir de la Za. Guerra Mundial y sobre todo, 

13 que se registra en víspera de la crisis general y las -

tendencias observables a partir de esta, podremos tener un 
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panorama general del futuro previsible para los sindicatos. 

La crisis de 1929 - 1933 acarre6 modificaciones en el fun 

cionamiento del sistema, siendo las más significativas la -

expansi6n de la demanda, sobre todo, s0bre li base de la a~ 

pliaci6n del gasto improductivo del Estado, principalmente 

en el armamentismo; los gastos de reconstrucci6n (después 

de la 2a. Guerra Mundial) y la ampliaci6n de crédito, La -

tendencia a la concentración y centralizaci6n del capital -

se hizo manifiesta a través de las grandes compafilas que 

operan internacionalmente, lo que ocasionó reajustes en la 

división internacional de trabajo y el nacimiento y fortal~ 

cimiento de el proletariado industrial, en donde existía d! 

bil e incipientemente. Uno de los rasgos más importantes -

es que el Estado se hace cargo de lo que se refiere a segu-

ridad y servicio social, antes en manos de los patrones o 

de instituciones "no- lucra t·ivas" y su intervención más acen 

tuada en la economía, provocan un crecimiento de su aparato 

y por tanto, de sus trabajadores. 
__.;' 

Estas tendencias fortalecen a las organizaciones sindicales 

y las crean ahí donde no existen, haciendo posible retomar 

para darle una nueva dimensión, un arma de lucha; el arr~ 

bato parcial del control de la patronal sobre el proceso de 

producción. Los contrat0s de trabajo son, ahora, en su -

menor parte, referidos al salario y el acento se encuen-

tra en la definición de las formas y ritmos de trabajo, 
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las condiciones para introducir los adelantos tecnológicos, 

los controles de calidad, etc. Así, como resultado de es-

tas tendencias, hoy se presenta la necesidad de darle una 

dimensión nacional a la lucha sindical para poder ser in-

terlocutores vfilidos ante el gobierno para la fijación del 

gasto socia~ y sus direcciones prioritarias; la necesidad 

de darle una dimensión internacional (por cierto limitada 

a algunas acciones, no sólo por las barreras de la nación, 

en su doble acepción: legal y cultural, sino por los dife-

rentes ritmos, experiencias históricas de los sindicatos, 

etc.) a las tareas y luchas sindicales para hacer frente 

a un capital poderoso que, ya ha superado en muchos casos 

la barrera de la nacióp. (Z 4) 

Una de las paradojas más importantes, y quizás más críti

cas, de la experiencia política de estos años es que, 

siendo cada vez más importante la fuerza obrera en las so-

ciedades capitalistas, sobre todo en las desarrolladas, en 

los dltimos años existan gobiernos antiobreros y con polí-,_ 

ticas definidas claramente corno antipopulares para enfren

tar la crisis, los que obtengan, sin duda alguna, la mayo

ría de los ~otos emitidos. 

Ko podemos dejar de lado, al intentar una explicación de -

este fen6meno, las estructuras productivas, las posiciones 

diferentes en el mercado mundial, etc., pero sí podemos i~ 

tentar una hipótesis, que pone 6sfasis en los movimientos 
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sindicales: Mientras los sindicatos han perdido batallas -

importantes en la defensa de sus agremiados, sobre todo 

frente a estos gobiernos a fines.de la década pasada y 

principios de ésta, los obreros han mantenido_ relativamen

te sus niveles de vida, mientras que los no-sindicalizados, 

profesionistas, asociados con actividades relativamente i!!. 

dependientes, desempleados y subempleados, población rural 

y pequefio-burguesía, son los sectores en quienes ha· recaí

do con mayor fuerza el peso de la crisis y en ese voto 

conservador manifiesta su inconformidad. 

En apoyo a esta interpretación tenemos el caso italiano, 

en donde los sindicatos, representados en tres centrales -

que funcionan como una, han buscado una salida a la crisis 

diagnosticando el problema del desemple.o corno el más impar. 

tante, originado por una concentración de la producción en 

la zona norte, por lo que se pone en el tapete de la disc~ 

si6n, no solo el nivel de inversión que hace falta (e 1 - -

cuánto) sino su dirección: la creación de 11 000 nuevos 

puestos de trabajo en el sur de Italia (durante 1973-74). / 

Como resultado de esta experiencia se plantean, no retraer 

se en la defensa de sus agremiados, pues esta lucha aisla, 

sino impliar la posibilidad de dar cabida en su organiza-

ción (sin corporativi=nr) a los desempleados y subemplea

dos a través de una organización por región y zona.CZS) 

Así, aunque la aplicación de la escala móvil de salarios 
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deja desprotegidas a amplias capas de la población, estas 

encuentran un canal, una alternativa dentro del movimien-

to. 
En contraste con esta política, nos encontramos con la se 

guida por uno de los sindicatos 
, 

mas fuertes <le Estados U-

nidos: el de la industria automotriz, una de las más afe~ 

tadas por ia crisis. Durante la negociación del contra-

to de trabajo, en 1979, el sindicato acept6 "para salvar 

a las empresas", una reducción en las prestaciones. Esta 

derrota no fué s6lo porque sus líderes son "colaboracionis 

tas", fué una lucha en la que la muerte y la violencia e-

jercida contra los trabajadores tuvo su importante papel. 

Mientras los cuadro~ medios (dirigentes de empresa y pla~ 

ta) plantean una reconquista de lo perdido, el presidenre· 

del sindicato ame!llza con más despidos a quien "no le gu~ 

te".(26) 

En el caso en que l·a unidad de los trabajadores fué capaz 

de trascender los estrechos marcos del sindicalismo y pla~ 

tearse una salida global a la crisis, replanteándose su p~ 

pel al interior del contexto social en el que vive, libe

rándose de las concepciones tradicionales del reflejo pa

sivo, tanto de la política gubernamental, como de la es

tructura productiva o de las direcciones ·partidarias que 

la constituían solo como cadena de transmisi6n, para con-

vcrtirse, no en un partido, ni en Estado, sino en un agcn-
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te conciente de sus intereses y por tanto, en actor vivo 

del proceso, se evit6 en lo político, la dcrechizaci6n de 

su r6gimen. El repliegue a la defensa de su papel tradi

cional, no s6lo lleva a derrotas como las que conocemos en 

otros países, sino que traslada el objetivo de la defensa 

a la supervivencia de los sindicatos~ 

El Sindicalismo Mexicano. 

Desde su origen, con la Casa del Obrero Mundial, el sindi

calismo mexicano.ha tenido que asumir posiciones definiti

vas en la historia mexicana, formando parte de las "briga

das rojas" que combatieron al mando de Obreg6n a los zap~ 

tistas y villistas, sometida al control de los sucesivos 

gobiernos revolucionarios, vt.lelve a t?mar un papel protag~ 

nico durante el gobierno del General Cárdenas, quien apo

ya la desintegraci6n de la CROM dirigida por Luis N. Moro 

. nes, uno de los pilares del poder del General Calles, gen~ 

rando una movilizaci6n que se refleja en un incremento no

table del número de las huelgas en una lucha que tenía dos 

objetivos: el de mejorar sus condiciones de vida y de tra 

bajo, y la segunda, el apoyo a la política nacionalizadora 

de cárdenas. Recordemos aquí, el papel de primer orden -

que jugaron los trabajadores de las empresas petroleras r~ 

cién constituí~o PEM~X ?Ara mantener en operaci6n la plan

ta productora Je petr6lco, a pesar Jel sabotaje t6cnico a 

que fué so:actida por los monopolios intcrnaclonall~s del 

pro,lucto. 



La fuerza del movimiento obrero parece crecer cuando el de 

la burguesía decrece. Su durante este período se movilizó 

por tin proyecto nacional, no hizo a un lado sus intereses, 

subordinándolos a los del Estado. Dos proy~ctos existían 

en su seno: el de un movimiento con poder dentro 4el sis-

tema (encabezado por Fidel Velázquez y los cinco "lobitos") 

y el encabezado por Lombardo Toledano, en el que la fuerza 

radica en el nacionalismo,entendido como una posición anti 

imperialista. 

Si durante el gobierno cardenista. fué posible el éxito de 

la alianza entre las organizaciones obreras y el gobierno, 

en el período de Avila Camacho, durante la Za. Guerra Mun

dial, se mantuvo en condiciones difíciles (Z?), básicamente 

por la subordinación de los intereses de los obreros a la 

solidaridad de "las democracias contra el fascismo". 

Como ya indicamos, la segunda guerra abre las posibilidades 

de una creciente industrialización, el movimiento obrero -

tiene la oportunidad de crecer, cuantitativa y políticamen

te. Sin embargo, la alian:a histórica con el Estado ha -

cambiado, .a subordinación al Estado, lo que significa la -

despoliti:ación de los obreros. El gobierno de Miguel -

Alern~n,.perseguia esa política de total subordinación, como 

condición para atraer los capitales extranjeros que harían 

posible la industrialización y con ello, el ingreso de ~6 

xi..:o a la modl'rni::ación. 
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Este gobierno inicia su acción con ln ocupación de las ..:.i:ns 

talaciones petrolera~ por el ejército y el arresto a $US 

líderes por "paros ilegales". 

El uso ele métodos antidemocróticos, conocidos. genéricau:.;,mmn-

te como "charrismo'' y que se refie1·en básicamente a L:tm i.m 
. -

posición ¿e los intereses de grupo a los mayoritariosºb,, fu.a

ciendo uso de la fuerza, la coacción, etc. , 1 levó a l<:t;1'li (di.

visión y casi desintegración de la CTM, la más impo:rr.:~t:e 
. . . ' . 

organi::.ación obrera, cuando el gobierno y los empres:stai:::rf.ñ.16~ . 
. ·. '' ... , , 

tan to nacionales como extranjeros, la a tacaban como;cril.~zjr;0~~.ec 

to del "comunismo internacional y afirmaban que ahtaei~~1~§P2. 
sibilidad de una dictadura, preferían la fascist:a'.~~:.~hc{0 ..; 

' .... , . ., ., .··v: . "' :;.~' ' .. , --· 

munista"(2S). 

Trabajadores) 

nos, petroleros y mineros básicamente. 

llevaron consigo los métodos antidemocráticos,' qüee ::a.a lle

varán a su posterior desintegración. 

La CT:.1, lidereada entonces por F. Amilpa, plantea~ :::;_ue to--

dos los miembros de esta central pertenecen al PR~ ..- expu.!. 

sa a quienes no pertene :can a 1 partido, rompiendc- :=1 pacto 

de solidaridad latinoamericana y lig§ndola a la AFOL (cr

gani:aci6n creada por los Estados Unidos para h~cer frente 

a la solidaridad obrera latinoamericana expresads en la 

CTAL) (29) 
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Este gobierno inicia su acci6n con la ocupaci6n de las ins 

talaciones petroleras por el ejército y el arresto a sus 

líderes por "paros ilegales". 

El uso de métodos ·antidemocráticos, conocidos_gen6ricamen~ 

te como "charrismo" y que se refieren básicamente a la i~ 

posici6n de los intereses de grupo a los mayoritarios, ha

ciendo uso de la fuerza, la coacción, etc., llevó a la di

visión y casi desintegración de la cn1, la más importante 

organización obrera, cuando el gobierno y los empresarios, 

tanto nacionales como extranjeros, la atacaban como proye~ 

to del "comunismo internacional y afirmaban que ante la p~ 

sibilidad de una dictadura, preferían la fascista a la co~ 

munista" ( 2S). Así, se forma la CUT (Central Unica de -~ 

Trabajadores) con los sindicatos .. de. Ferrocarriles, Teléfo-

nos, petroleros y mineros bfisicamente. Sin embargo, se -

llevaron consigo los métodos antidemocráticos, que la lle

varán a su posterior desintegraci6n. 

La CT~-1, lidereada entonces por F. Amilpa, plantea que to-

dos los miembros de esta central pertenecen al PRI v expu! 

sa a quienes no pertene:can al partido, rompiendo el pacto 

de solidaridad latinoamericana y lig§ndola a la AFOL (or-

gani:aci6n creada por los Estados Unidos para hacer frente 

a la soliiaridad obrera latinoomericana expresada en la --

CT.-\L) (29) 
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Se cumple entonces el. objetivo del gobierno al lo~rar la 

división del movimiento obrero, puede entonces intervenir 

en los sindicatos, derrumbando a los liderazgos democrfiti-

cos e imponer a sus incondicionales. La historia dcmucs-

tra que· no se escatimaron los medios violentos: los suce-

si vos "charrazos", el ferrocarrilero·· en· 1 948,. ·el golpe a 

los trabajadores petroleros en 1949, el movimiento minero 

entre 1950-51, el del Sindicato Mexicano de Electricistas 

en 1952, nuevo golpe a los ferrocarrileros en 1958-59, los 

maestros en 1962, los médicos en 1965. 

La década de los setenta será muy importante para. el .oovi

miento obrero mexicano,.con la conformación de la Insurge~ 

cia Sindical-Independiente, en donde la lucha.por las deman 

das gremiales se unifican a las demandas específicamente p~ 

líticas. La convicción de que la democracia, tanto inter 

na en las organi:aciones corno algunos planteamientos de -

reformas económicas, inician la configuración del país, que 

bajo una perspectiva nacionalista, democrática, que buscan 

quienes dan sentido a la "Declaración de Guadalajara" en -

1975, y la formación del F.~.A.P. (Frente Nacional de Ac

ción Popular. 

Este rnoviraicnto crece y se nlinenta de una nueva generación 

de trabajadores: su origen es predominantemente urbano, -

pro .. lucto de la "cultura ele los medios de difusión masi\·a, 

algunos con educación superior f ori:w 1, su u bi cae ión va, des 
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de nuevos sindicatos, como los universitarios, Inmecaf6, -

~uclcarcs y Pesca, hasta los sindicatos con una larga his-

toria de lucha: los electricistas, automotrices, ~inero-mc 
· (3 O) talúrgicos. 

La burocracia sindical, a la que si bien se le reconocen -

fuertes nexos que la ligan con el resto del Estado, también 

debe reconocérsele cierta autonomía que se expresa, en la 

necesidad de mantenerse en el poder, que ha logrado a tra-

véz de la doble política de "concesión-represión" y en la 

basqueda de mayores cuotas de poder dentro del gobierno. 

(mayor ndmero de sus representantes, tanto en puestos de ~ 

lección popular, gobernadores, diputados, etc., como de 

funcionarios públicos). 

~os encontramos con que esta burocracia retomo las demandas 

del movimiento insurgente ·y elaborándolas las presentó p~ 

blicamente, como modelos de organización que postulan alg~ 

nos sectores del gobierno, llegando incluso a enfrentamie~ 

tos y fricciones, -durante todo el pc:riodo de 1978.:..1983. 

De~de 13 desaparición del F.X.A.P., prácticamente a un afio 

de su fundación, ha habido distintos intentos de organiza-

ci6n m5s o menos amplios, en frentes, coordinadoras, no

org5nicas, hansido mfis bien una coordinación de csfuer:os, 

Je carfi~tcr defensivo, sobre todo a partir de 1982, entre 

sinJicatos que pertenecen a diferentes centrales y que, 

hoy constituyen una corriente de opinión nada Jcspreciable 
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(3'1) del movimiento obrero o~gnnizado , 

Debemos reconocer que en lo que va de la dd~ada, no se ha 

profundizado en las elaboraciones programáticas, se siguen 

levantando las mismas banderas: rcorganizaci6n de la pro-

ducción en el campo, fiscalización obrera en las empresas 

y la muy devaluada por los recientes: .acontecimientos, de -

la ampliación del sector estatal de la economía. (Ahora es 

la ampliación del sector social). 

Las condiciones actuales que obligan a las organizaciones 

sindiciles a ofrecer respuestas rápidas y exigir la satis

facción in::1edia ta de demandas, sobre todo de carácter sala 

rial y en defensa de las fuentes de empleo, Los cierres -

de fábricas como Renault, Fundidora de Hierro y Acero de 

~lonterrey; el atra:;o ideológico y organizativo de buena -

parte del ::1ovimiento, obligan más que a un repliegue defe~ 

si vo, a precisar las demandas, no sólo las inmediatas, c.9_ 

mo parte de un proyecto alternativo al de las clases domi-

nantes. 

"Esa unidad del movimientp obrero, la que exi~tiría en los 

niveles de participación más elementales y directos ("en -

las bases" como ahora se acostumbra decir) resulta pecu---

liarmente difícil, incluso en estos tiempos de crisis, Pe 

ro no por complicada es menos necesaria •.. no s6lo en t~r-

minos generales, no parn otorgar simples apoyos o rechn=os, 

sino para impulsn1· proposici0ncs precisas, las que hacen -

falta para un país diferente. º· en otros t6rminos: lo 
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aut6ntica rnodarnizaci6n deJ país, requeriría la renovoci6n 

del sindicalismo; en sus formas internas de participaci6n, 

en sus posibilidades de ampliar su influencia, en sus rela 

cienes y alianzas, O sea, el problema de ;iempre: demo 

cracia-prograna-unidad no s6lo en las direcciones. Pero -

con crisis, las buenas intenciones. de ,an.taño _l.legan a con" 
~~~;;.'.::.~:.:;· 

(3:;¡' ... 
vertirse en auténticas urgencias nacionales". -J ·.······ ..... . 

Podríamos en ton ces decir que, para sobrevivir, los ·. s i~~{ca
tos tienen que hacer frente a esta tarea de elaboraci.6ri<pro 

- . -,_: ' -
gramática, de fomento a la democracia y un ~sfuerz~~~t 1~ 

unidad, en condiciones especialr.i.en te difíciles; los plan te~ 

mientes sindicales estructurados en un proyecto, discutido 

y apropiado por los trabajadores, con las responsabilidades 
· .. 

y compromisos que significan, que ligue las respuestas inme 

diatas con una perspectiva a mediano y largo plazo que la -

crisis exige. Por su carácter colectivo y dinámico, requi~ 

re de su 3nálisis permanente, en la b6squeda continua de 

respuestas ante la cambiante y complej~ realidad. 



CAPITULO II 

La hip~te~is que ~uscamos demostrai en el tran~~urso de es 

te capfry).o .~s: en la actividad p~sque}~'];~riC::~ritramos . las -

a 

la 

te-

y las 

de 

:,~~' <-·· ·_-_-.· ,• ' ':_:e,-· 

·-•V 

a) Características del S~ctor .-Agr-Opecúario. 

En el desarrollo de la producci6n agropecuaria, dentro.del 

marco capitalista podemos distinguir dos momentos: el µri 

mero, de "desarrollo", en el que el sector cumple con los 

objetivos marcados en los modelos de crecimiento(i): 

1) Proveer de productos baratos a la industria en dos -

sentidos: los que se requieren en la composici6n de los 

bienes salario y las materias primas para l~ industria. 

2) Proveer de divisas para la importación de los bienes 

necesarios para la producci6n industrial, a trav~s de la -

cxportaci6n de sus proJuctos. 

3). ProVC'er de mano de-obra barata, -a trav·és de ln "des -

campes ini ::~1c i6n" para ser. crnple::ida .<"n la i ndu!'t ria. 
· .. •. ... ·. . . ~::;. 
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4) Ser i;icrcado pura los productos de la industria. 

Aunque este último. objeti_vo no fue cümplido con la amplitud 
~ ¡_.," 

rn,i_j,;ma~· ca.rácte -
;:·,'~~~:·~: 

del 

j_'a··· década 

con los -

mediados de estos 

años se t:i:ene1üque;J.úop·or2trirL~Proauctos que antes se exporta-
.: "·'',:.··e, .·•·,-··.·,~-:~~-;;·:· :5'..~~q::·;:r:T"J'7«•.•rj:~··.:': ~~;~-.~r.;.·~~-:'-o-"--•- . 

ban. 
..::,1 ' .... :;_:-;-, :·.~_!·\:::'.-

No hay una sola respuesta a la p-regunta de porqué la crisis 

del sector, pero creemos que entre las más importantes' es-

t§ la que encontramos en su estructura productiva. 

Esta puede ser desciita, a grandes rasgos, como la cocxis--

tencia de dos "polos": el moderno, empresarial, cuyos pro-

duetos son destinados a la exportaci6n y a la indusTria Les 

decir, los que se soceten a algfin proceso industTial par~ -

su consumo: algod6n, aceites, cnfé, a::acar, o materias pri 

mas como el p:lpeJ, etc.J tecnificado y din6mico. 

El otro, relacionado con formas de producción arTcsanal,~ 

campesina clcsarr0l Lldos en ::onus- tempora1 er::is, pri nc.ipal 

proveedor dp los productos hiísicós pa;a e r mcrcatlo interno. 



• 

Durante las dos d6cadas pasadas, 11'ubo una polémica sobre la. 

caracterización de esta producción c::amposina, stis relacio--

ncs con 

nornía; 

ticas local 

a) El 

desde 

ria, en teridi 

que aún las 

b) El Estado juega aquí un papel.fundamental, pues. 

tor que dota de la infraestructura que permite el creC:imie!!_ 

to (carreteras, obras de riego, etc.) que comercialiia bue-

na parte de la producción, sobre todo de bienes b§sicos, a 

trav~s de la COXASUPO, que determina el sistema de pr~cios 

de garantía. Patrocinador, junto con ln Fundación Rockefe-

ller de la "revolución verde 11 , ostentador del monopolio de 

la producción de semillas mejoradas, el principal prestador 

de créditos para el campo a través de mdltiples bancos y fi 

deicomisos creados para tal fin. Las posiciones que>califi_ 

c~m la ncci6n de.l Estp.do,.van desde la condena por.'{iú"t:erf~ 
·''' -.·. 

rir en el libre.j1Jego de :la oferta ); ~1ri tlcrfián;sJ-n'!.'~/"~'."i\úfsta ~-
:· :-:· ,·<·'.:· ·,_-_•-. ·.·_: ,._. -,-=-'-,---· -:_-1 , --~:'}~ .. •· .. 

aquellas que lo cOridónan por "Bcncfic'iür a.los 11l.1é\;o\fhur--
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gucscs latifundistas" con su acci6n o bien el nplnuso rcn-

diclo ante la "emanación ele la Revolución 'Mexicana". 

c) 

sectores 

sigue)a 

en poca~ 
, .... ,-:;.-

_' ·,:,- ::~-~:{ ... ~i(,,__·;·}~:--· 

Es ta uTt1ma>c·ar . .attei~1~stJ.'.ca~·~':'as 

la 

con Ce;~~~~~~lWf#\W;~~~~~¡f~1 

::::;}~~~~!~~~~~~!~,~~f :i~~~!f I!f {~r~t~~i~rf f~:; 
era una "re ca pi tali zación", vía créditos urg~nt<::{k'~.c'gií~bios 

. -. , -;,~·-~:\., ;-:~:-_,':. 

en la comercialización y la redistriLución del úi.:gi~ésc(al -

interior del sector, es decir, el cambio dei obj eti~·; de .., -

crecimiento hacia el mercado interno, apoyado en ~n~.indus-

triali=aci6n ligera, intensiva en fuer=a de trabajo. 

La respuesta oficial tu~o dos vertientes: se· aumentaron 

los precios de garantí~, se recurri6 a la importacicln de 

los granos bfisicos y se buscó aumentar la mccanización,cn -

donde Óst.a ya· existía. Sin embargo, ésto no \•ino siiiO .. ~t 

agravar las ten<lci1ci:1s de ln crisis, como se menciona en cl

SAM. En el di-.:1in6~tic·O'· d~l SAM (Sistema Alimcntario .. }1exfcano) 

(S) se scii.ala ~uc,exis~c un:-i tcndencb intcrn:1cional1{S"ci:l la 
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mo<lificaci6n en los patrones alimentarios, a partir <le la -

proteína animal: "primero con aditivos y procesos industri.E: 

les que encarecen enormemente el gramo 

dad de caloría, adem's de ~ér 

bies, continua el documento, s6 

vanzados porque el ingreso 

rapidez 

~:, --·~ .: ' :: . 
portancia la actividad ganadera sobre la agric?la; las tie-

rras de cultivo se dedican a la producción de insumos gana

deros (sorgo y soya) en desmedro de la producci6n de produ~ 

tos bisicos como mai=, frijol,trigo, arre= y algodón. Si~ 

embargo, estos camb~os en el uso de la tierra no parecen -

haber sido suficientes para enfrentar el fuerte dinamismo -

de la demanda de sorgo y soya, lo que ha acarreado la nece-

sidad de importaciones crecientes,que junto con las de gr~ 

nos básicos, implica una fuerte disminución en el superávit 

externo del sector en su conjunto. A nivel desagregado y 

desde el punto de vista del dinamismo presentado en los 61-

ti~os afias, nos encontramos b5sicamcntc tres tipos de pro-

duetos: 
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a) De alto dinamismo: rub~o5 ganaderos ~e pro<lucci6n inten

.siva, av1cola y porcina, la el.ave se encuentra en las mejo-

ras geriét:i:cas. 
. ;~. ·:··_ ,·- .: . -. '·: ·.~ 

b) R&1a'tT'Z;áh\cih:i:6' d.i~ámicos: rubros ganrid(3ros menos :.intens i-
<:: 

.el -maí Z 
• -·:. ,_- _-- = .. -~~:__---:O-. "·-·~ 

y frijol .• ···como a 

2) Xos encontramos con dos posiciones polares en la explic~ 

ci6n del fen6meno~ pór un lado, los que sostienen que la 

crisis del sector es básicamente una crisis del campcsinc 

y su descomposici6n, de ah1 se deriva su apoyo a la estrate 

gia del SA~I; por el otro, están los que plantean que el ca~ 

bio en la estructura de la producci6n está asociado a las 

decisiones de los empresarios, lo que significa diferencias 

en la rentabilidad, por lo que debe reforzarse ~sta, invol~ 

erando a los campesinos. De ahi su apoyo a la Ley de Fornen 

to Agropecuario. 

Las ex~licaciones tambi6n provienen desde la perspectiva de 

la demanda efectiva: los productos que presentan escaso di 

namismo son aquellos cuya demanda es de lento crecimiento, 

micnt·r:ts que, los de alt:o dinamismo tienen una dcrnanda ere-

so 



ciente a partir del proceso de urbanizaci6n e in<lustriali: 

zaci6n, a pesar de_ que el consumo de 6stos productos se en-

cuentre altamente concentrado. 

Desde la perspectiva de la relaci6n entre sectores, se en

cuentra la explicaci6n en la pesada carga que representa el 

aparato comercial, que adem&s d~·descapitalizar la actividad 

agropecuaria eleva los precios internos de los productos. 

La relaci6n entre el sector agrícola e industrial, en el que 

este Último no ha conseguido dinamizar al primero, pues la 

heterogeneidad e ineficiencia de la planta industrial ha es 

tado alentando a la no modernizaci6n. 

En lo que se refiere al estado, en su acci6n desde CONASUPO 

se plantea qae " .... surge la imagen de que las polí.ticas i~ 

plementadas han sido, en el mejor de los casos, pasivas, 

y con una clara separaci6n entre los objetivos de las polít! 

cas agraria y agrícola ... ''C 7l pues CONASUPO ha apoyado tanto 

la evoluci6n de los sistemas ganaderos intensivos, como la 

desarticulaci6n de los sistemas de producci6n de b6sicos de 

lento crecimiento (vía los precios de garantía y la ubica-

ci6n de sus centros de acopio}. 

En lo que se refiere a la producci?n de semillas mejoradas, 

el estado s6lo controla las <le los productos básicos, deja~ 

do en manos privadas la importac:ilm (total) de las más di-

n5micns, entre las que destocan las de alfalfa y pasturas 

mejoradas. 
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Por 6ltimo, los subsidios adjudicados en forma in<liscrimi-

nada, se han plariieado priorizando las necesidades de abas

to de los sectore_~ industria-les. 

Duran te los fenó-

menos en el 

se ..-efiere al_ 

sobre la base 

rras 

bién desplazél 

trópico, a 
·.;:._- .. ·,_,.,," 

corto plazo ~pU.eae;gté'QYi~;~rtir;e 
-· _. ,-.-~--·--- ; ~-::-,• ",-~---:~-- _-

fe 

nómeno 
- ,;_~:-• .:;;:,~,~.,':'' ~~--;~-,)'. .4 

~uy ii~pdrt:ili:t.e,. es el desplazamiento' del 'controi de 

los sistemas c01ilerciales a las grand.es empresas. con un al.,. 

to grado de concentración. Las empresas tr2nsaa¿ionales 

tienen el control tanto de insumos (Missey-Ferguson en rna-

quinaria: General Foods, Kraft Co., Nestlé, Gervaise Danone 

en alimentos procesados y diferenciados por marca registrada; 

Ralston -Purina en alimentos concentrados para animales; Co-

ca-Cola y Pepsi Co., en bebidas) sin mencionar las líneas g~ 

néticas de animales puros, clave del crecimiento pecuario. 

Un enfoque interesante del problema se encuentra en la invcs 

tignci6n de Gon=alo Arroyo( 8l, donde se plantean en t6rmi 

nos generales las siguientes bases: 

1) Una característica actual del sistema económico mundial -

es la multinacio~alizaci6~ ~~ lns actividades inJustrialcs, 
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entre ellas, la agroindustria. Dentro de las estrategias 

de esta internacionalizaci6n del sjstema productivo, finan-

cicro y com,ercial, pasa a través de la articulación de las 

subsidiarias o filiales de cada grupo transnacional; uno -

de los puntos claves _se. encuentran en los cr6a'i t()s int~rna-

cionales. •,ª me~l.ld.¿ condicionados él la 
, :'. :: __ ·_.{.:~:-::,:.:y.'):·~ : .. ,.,:_:i_-_' ;.:: ;.:_-.\/. - -_:· .. 

res tecn ic,o_sc,;·qw~ ·:impone 

de su esta"rid1'i:i~izac:i.6n a nivel mundial. con~r~t-.~~ eón . - ··:··:·.:;;._-_, 

~ceptac'i6~ de estánd~ 
-:_::;;-

una tecnología,. que impÚca·, ad~más 

éstas 

trans11~.2~9"nal:es por patentes y servicios t.ecnoi6gic0s/cuan-
'°· ..... .:_';_·~, - - ' ' -

do menc{@~i;'':~'\.sf, el negocio agroindust-r:rar insi_(Út'a>a:;ra>pr9_ 

ducC:i6RZ~~f~Í~~()1a en una cadena <le cuando meno·~,~fre,s º«=~~lábo-
-, --~---::: _: 

nes mas: 

+La producción de los .insumos industriales: maquinaria, semi:_ 

llas, abonos, plaguicidas, productos farmac~uticos y -Otros: 

+La actividad agropecuaria y forestal propiamente dichas. 

+Procesamiento industrial de estos productos. 

+La distribuci6n de los productos procesados hasta el consu 

mo final (servicios de almacenamiento y transporte, comer--

cializ3~i6n al rnayoreo y menudeo, etc.) 

En cada eslab6n se insertan otros servicios como: cr6dito, 

asistencia t6cnica y servicios tecnol6gicos. 

2) Existe una tendencia clara n la concentraci6n progresiva 

del capital en un menor n6mero de empresas; desde el punto 

de vista tccnol6~ico, la tcn<lencin m6s clar~ as~la créaci6n 

Je "usin::i~: polivalentes", esto es, 
.. //·'.,-,~.· 

las que n~ocinn d~~crsos 
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operaciones t6cnica~, desde el traiamjonto de la materia 

prima h_asta, la fabi·icaci6n de alimentos diversificados. De 
. . . ',.:'.. . 

C.iclo_.-.·-~groindu~ 

,. ' .. . . 
,e.l internacional~ ......... . 

;·""".:::_,,,.-:··"-.-:···'' 

Otra te.1-lden¿ia i~t~~e'~'~ht:E!'.~~:-~: ... ci,::~~~j_;~te·' con la ant.erior,, -

::e:: :::::::::: :: i:: ~t~~~~i~i~tti~~i~:~:.~::~~;[~~~i~~~i .. 
mica, del mismo modo que g;upo·~;·c~:¿;~~~~ri~cionales c~y~"'a~'ti:vi 

< ·"'" ¡'~";- ,L ',:;,_, '-"' •,' ' .~.'~i:,~,;.:~-~;....~;r':~' ~ -

dad es otra (ITT, Greyhounc1J{n{~'g~'~ij¡;ii~~~c~·s.~n:~':.~~§~~~y:[~éldes. 

de producci~n y d.istribuci6n deali~entos. 

firma agroindustrial tipc. m~estra un.coeficiente r'pido de 

rotaci6n de capita] y una alta productividad del trabajo. 

La rentabilidad es alta y si desagregamos los datos por -

filial, se encuentran tasas de ganancia mucho mfis altas en 

los países de menor desarrollo. 

3) Las jndustrias agroalimentarias tienen una gran importa~ 

cia, puesto que son el sector industrial mis grande en t6r-

minos de valor agregado y probablemente de emple~. La ten 

dencia a la integraci6n vertical de todas las fases del ci-

clo agroindustrial, lleva a un aumento en la inversi6n mini 

ma inicial en las diversas subramns, de Tal forma que la 

in\·ersión inicial (0ntre~varios millones y decenas de millo 

nos de ~lÓlarcs en los~ setenta) queda muy por ~~nci111_:1 de las 
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posibilidades <le cooperativas de campesinos y productores a 

socia dos. 

Los a 
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b) Pes en. 

México 6s un país muy .joven en materia pesquera¡ su cultura 

pesquera es- incipiente;. por lo que debe ·realizar un es :fuer-
,._":-· .. :,.-•.: .. ::· , .. 

z o m a y ús e u 1 o··. par a ·.·.~.o:deT · cÓns ~i·?~[:~~~f~~~~~-~~li~;,~~~~.t·f..~&%é~ .. s>-~;¿da -
vez más complejas, dado el nJ.ve·L.;tecn.o. ··t:ox;:que;;_en •esta ma 

- - . . -::-, .: :.;\~':(f ;':fft?f ' --~~ ~'.-[.~f;;~~~~:~~~ú}:~:-·.\~·'.;_.~-~·<:/:; . :~ .. ' .-: ~-
ter i a han alean za do otros país~s '~y:+:fü_·,;,.,, ___ J1_0,~n;c:iai\tan to 

, : ; . '·:y'::(~;!}~t~í~~-~~'.~~i~~:{~~:{f~~??t?~'.&~~,:~~:;_(}:.,-.-. :·· ~-. - ·-. 
'tecnológica como económica, en qu~")i:a-·' '•' "•dó el I''.ái_s en los 

años en que se da nuestro desa'fcr;g~ffg esi:¡J~~·¿,. ··•··. 

~:. i ::::::::6: se: t::: ::: e:. o~ ~:~~~~f ili~~:::~p::q:: ::o :o~_ 
que enº térr.iinos de valor a precios ~C:on~~~ntes no llega al 

11 en su participación del PIB (cuadro 1), esta participa--

ción muestra una tendencia al crecimiento, producto de un -

ritmo anual medio similar e incluso en ocasiones mayor al 

ritmo observado por el total de la economía. Esto último 

es de particular importancia s:i se torna en cuenta que el IBQ. 

delo econ6rnico adoptado se enca~ina al fortalecimiento del 

sector industria], · en detrimento del primario, lo que se 

manifiesta en una tendencia a la baja participación en el -

PIB. 

En lo que se refiere al 1.rolumen, podemos <lcci T, también en 

términos ~eneralcs, que la pesca es una actividad de creci-

miento acelerado (v6ase ~uadro 2 y grfifica 1), que en el 

período 10..io - 19$4 tiene un incremento anual 111cclio de 

8.9·~, muy su1~crior :11. de la población ru1·aJ y urbana en el 

mismo L1pso. 
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Dcspu6s de.esta ubicaci6n general debemos scfiular que a~ i 

gu;:il que todas las actiYitladcs econ6micas, la pesca se de-
.· 

termina en ·SUS ritmos )' orie.ntaci6n por .dos clémenfos:. el· 

rnode lo .. ··4c;·.;·~ú:u~i.il~.i:~I6lí ... <laop'.1:~ªCf6'._y eri 
< \ !.{ '<:,~' •· 

y más 

renclór{ ;• o . __ ,-~ ···-

::: :::.:r··.'.•.:.:e···········:s· ... : .•. ~.·Pi .• _ •. ·_-00:_·~ .. ~.en····d.· ... -.~d'._ •. : .•. ·~e··········:·;·t.-_ •. ·.ª···········~·-···; ___ ,_ •. ·.:_•._t".·_:.:_._·•.~{f !~l~[,L~:;•i•~f~~~~::t:~~~~~~~~t~o:e -
que nos · . . .· .• , .. ff~~Ü~s$'ti()i{'es: ¿qué se céÍ~~:fi({~'?; . ~quién 
la r~aÜ}~:1~:\~:::·~~~~Ki'es'sud~stino?. ·º· 

'. ~ ~'-::-\~::: ;.~ ~~ ::;_:_:.-:_~~> --_ ... ~:,: 

Desde esta perspec;tiva cis·.tingui1nos dos períodos: -

-Hasta 1960,·en que las capturas se realizan de manera.im-

portante por embarcaciones extranjeras, sobre todo d~ Esta-

dos Unidos y las capturas efectuadas por nacionales, se cen 

tran de manera prioritaria en las especies destinadas a la 

exportación. 

-1960 - 1984, en lo que se refiere a las capturas efectua--

dos directamente por extranjeros se reducen sensiblemente,-

siendo entonces las n5s importantes, las realizadas por na~ 

cionalcs. Otro rasgo i~portantc es la configuración del --

mercado naciónal de pro¿uctos pesqueros, 

Podemos distinguir entre los productores nacionales dos ti-

pos: los que ejercen 1 1 pesca como actividad destinada a ~ 

la cxportaci6n y a la inJustria; r la cxplotaci6n llamada 
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artesanal, por los medios de producci6n que se usan, que c~ 

bren las ncce~idades de los mercados locaies y regjonalcs -

de productos pesqueros. 

Así, nos encontramos que al igual que l~ agricultura, la 

pesca ha cubierto cuando menos 4 de los objetivos de los mo 

delos de crecimiento: 

1) Ser una act_ividad productora de_ divisas. 

2) Proporcion~r a.iimentos para la n 
,_-,-,:.-. ,., 

SO '-/ :': >'·; .-.: c.•;;,:_;,: ;• - ·,_ 

3). Pro!Jor~_I~9-~~t}~i~~~~:~:fi~. P€l~~ 
de ali foeilf:o'.;.f'\:.::~i~{\.;3E'-i.:.C· ' :;~,¡'.;c::é -"' , ·--

. ~: .--.;_\___ -,.<· :::;· ·.: .. :_·., ,~-~,~~,,~~~=:~:~:-',_': ,;..~:,_:__~·:_~-:~~-;f:f'.l~~~~(,i;-~i{' ~7 ¡---- :;~·--i~-'-- ;_"_:~~~-"- ,_, .. _,-_._. 

4) Como 'rilerc'ádo:~t-Jé.tj.'éfs''•p'r'c)ai'.ff{t:~-5 fndÚs ti: fa les~~-·- no tan d iná-

mico 
': •.·· • ' '." -·:·>··_·: ~:_;·,-~··· ·.:•_ce-:,'-,;. .. ;'>:>."~'.--·.' ,, • 

debido a las pu.smas ,caracter1st1cas del sector prima-

rio y su. relaci6n ~on el industrial. 

La estructura productiva e~ similar a la que presenta la a

gricultura y su evoluci6n, como proponemos m&s adelante 

presenta tarnbi~n las tendencias más importantes, aunque no 

exactamente en los mismos periodos. 

Periodo 19~0-1960; 

En forma global, la orientad ón de las capturá,5. es,liacia el 
' .. ~-~:·>.:; : .. ...... ·.,: 

exterior, t:rnto porque la pesca se _realiza poi: ~e1nbai:C{pcfo-

nes extranjeras como _po1· lá orientación de l<t~;/!~-§:~fü~:;X!.{~~l.i:
:ada por mexicanos, .si bi5r\;la_:end~ncia de lá~'_'.~"l~í~1~'K~SC:io
ncs .::-xtr:-in_icras os a disminuir sus capturas, con.;: un aumento 

en las c~1ptu1·as lle los nacionales. (gráfica-1); Las .cnptu-



ras de los extranjeros tienen un· volumen que en 1940 - 1950 

llega_ a ser mayor en un 107\ ~ 44\_, ~bspectivam~nte, a las 

efectuadas: por embarp1cionc:s fra,C:.ioria1.es y en l~6 O; en uno -

::n 1: :~t~~~;t(~~~j~~:t!lllf íl~t~~l~i:~:,:!: ·"\:::e·:: 
ñalarse que 1.as.,cap,~l1fªs.·}PSJ?->)~~:~;f;~·dq~1.1id~I1ses pres en tan . un -· 

cuadro representa más de 

el 9011. 
,. :-• / -· ·; ~''; : , ' 

.. en 

ab-

•c:¡_,·,,~'~1 • .• 

::~::'!~~~is.~.·· 
'• ,o.;.:·-:><~ '( .. <>5~> ~-:::>· 

tan te qpf. ¿:ciri<llic~ a. 
. -/:.:..~ :, 

en el total de 

la captura. qÚe lieg~ ,(cuadro 3 ·y .3. 1) r sie[!., 

•.•. -e;•· .,_,_el· sector '1.e exporta-
;f../::>;~(> .. -~ .. -· . •, . ·;·_--~··;; 

--~<~·:::,:.:· .. - ····.·- ,_ 

do el camar¿n.quie~ 

ción (gráfica 3) ~-

Finalmente", en -la co~figur~~ión total del pei.·íodo debemos a 

puntar que las .capturas realiz~das p~r los nacionales, des~ 

tinadas al consumo humano interno, también tienen una ten--

dl'ncia al crecimiento, sin embargo': su Tit.mo es menor e in- -

constan.te por lo que iiierde t.cri.;eno'en '1a participación PºI.. 
-, ·:~ 

CC'lltual Cll el tot.:.11, GÜJl G:'ll:JllclO SÚ,peso ::1bsolt1t.O SC:l mayo.r, 
·-:.' -.:" \,,-.. ~~ . .. 

la tendci1ciaes a. lah5j~1ei1~:cé,ifq\.ifnqlicnio 1950-1055 en el 
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su vez lo recibe de la disminuci6n en las capturas de sardi

na-anchoveta, que es la pesquería de,_,.mayor inf],ucncia por su 

Períodó 

ra 

es 

1 • -' 

Abordaremos en primera instancia lo referente al movimiento 
"· . . :·t" 

de las pesquerías con 01·ientación a_l exterior, donde podemos 

observar que las capturas directas' realizadas por extranje-

ros, tienen una ~aída casi verticil en té~rninos absolut6s en 

el quinquenio 1960-65 con una lifeTa recu:f)eración en e.l clece 

nio posterio-r, aunque sin recuperar la participaci6n pareen~ 
- - -- ; - ' . - ----

tual en el ttital ~e la explotaci6n pe~que-ra en aguas nacion~ 

les (cuadro 2 y gráfica 1) •. Este ,Íbnómeno 
¡J.i 

es debido a dos 

causas: prinero, a que la captur::i:~:1;1Bpi~nal se sostiene con -
,. ·_ : ~- };:-,'~'.:·:·;:"~·. 

un- ritino :1.lto y·constantc:de ci:'i;e.·2&~riento· v se,,1111do el go--
r,,.; r r '/:EN:~;~.::i.~L , .. · ... ·.' . . -~ . ' 

bierno níexicano .ya no rentíeva<''.:lós{foa.cüe,1'c1Ós que sostenía con 

los de Estados Uni¿os y:;$~f~,,,~'Jt~t·;~!L~']i6nque lkg:1 :1 ~u ni\·cl 

má.~d.mo i:'.11 l979.; rcsc1'v~í1dg:·ltl pes'tii-oh aguas nacionales ti ---
- ··--'.=.-2----,::-- =;-_-_,.;,_ .... ¡~--:"' - ~·:=.~~~~~; -~-~º:--:·--: ¡ .:;~·~;--:'"~>-:~-.---\-=;; /,-,':;;.-,'-

1 os pe ~\.·::1doi·c'$ ~1cxi'can-is.;): :lfmi taiido l:i pari: í cipación etc 

'l'Xtranjc1'o·s·_·i1 :l; m~'lalid~id de cmprcs:1s de coj1wcrsi.6n. 



Por otra parte, las capturas ele nacionaies destinadas a la 

en la década 

veloci-

:qÜe es -

del 

es·cadá vez 

menor y sólo la segunda logra --

manten~r su 1.·itmo 'cíe producción, no así el abulón que obseE_ 

va una baja drástica obligando, a partir de 1984, a que se 

decrete una veda total en su explotación. 

Si bien es cierto q~e sólo algunas de las comunidades estu

vieron en posibilidades de realizar esta explotación, que 

es una de las m5s redituables, seria interesante investigar 

qué destino tuvieron las ganancias que s"3. generaron por és-
. . . 

ta. 
._,_ \~·;.(/ 

Por último, se .oI;serya que en ·fó't¡h~~>.~g1o1?a·l el crecimiento -
•--~.-~·e_; -- ,·. • ~~~::}~:-;',~/,·/~~ ·~:o".0'.~~~:/·2~-~;~~'..'0·~,=;'-·~~;";:~-; 

::~ P: tu.t1.:1~~1'f .•. 'ic.~11.:~1~i: .•...•. '."a~:.:j1 .. ~1:?ft,~J: .• ~c'.~¡,:;<l·"c;~;s;'t't•~~1")j;1••.· .. 
1

'1~ ...•. rt~·.·.:1;~¡,1~.e1:1···.~.···.~cfai.;·i
1

1c11; ~~i~.i&~~~; ; : : _ 
voc~1 :. ::C:. ··,·. ~ ~· ;c .. :., · ... " _ .. ~ " ~· po1~.~t:.'~tt~~l en -

e 1 t o t :1 'l s'c'E{ ó\~1~1. . 
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La caída del ritmo de captura de las especies orientadas ha 

cia el cxterio~ combinada con un aceleramiento <le mayor 

constancia de las capturas destinadas al consumo .. inte1~no, 

::::: ::e t:t:: r:~ r l; e e ::::r: e ::e::::: :: i~,i~i~j~i~f~i~c::~ 
tal de la explotac ion pesquera en aguas n.a<::ióúaf.e;5,"';?(grafica 

Este acelei·amiento es producidó ;~~~S'.f}f{.~: )r~~f~;;' ····e;: . · 

-Un ~recimiento anual 

de1 sectoijde las c~pturas 

interno~ 

---:-~ ..?:.~'~;.-~,;._ ~ __ .'...{_:_: 

al que se óhserva en ei resto del se<::tor/~~:7 aé' ;:l:~s ';s·~ptu-

ras de consu~~ industrial. 

a) Capturas d~ ~onsumo humano interno. 

De este grupo de pesq~erías, podemos decir que so~ el grupo 

de las principales especies de consumo masivo y del grupo 

de "otras especies" las que observan el mayor ritmo de ere 

cimiento, conservando en el decenio 60-70 participaciones -

que giran alrededor de un tercio y un quinto, respectivamc~ 

te, y en conjunto,a la mitad del total de las capturas na~ 

cionalcs. Esta situaci6n varía en el lapso 70-84, en la· 

que la prirticipaci6n baja al rededor de un quirite Pª!ª las 

cspe~ies de consumo ma5ivo y ·un d6cimo para otras ~(),spccics, 
; ~· . ' 

lo qtfc''da.{ma participaci6n aproximada el~ un.~p:i·,~.·i,(.);['s}~).to-
._,' ~· .:·_·.~"; 

No obstante, sé observa que las bnjas c~1 'Qi,)Sút~1{1Ó o .• de 

"'', ,; :•< -¡..·_; 

c.rcciini.:,-11t6 ünua1 medio. no son clrfísticas 
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situaci6n por el aumento iriusitado de las ·Capturas destina-

das 

En 

se 

su mayor 

captura 

en la elaboraci6n de harina de ~esiado. 

Debemos resaltar la presentación de los dato.s de es.te rubro, 
. . 

que hasta 1972 ofrece la cantidad de harina p~oducida y que 

a partir de J9'l3 se substituye por la materia prima utiliza 

da en su fabricación. Decidimos conservarlos en su forma -

original, pues calcular el total de la materia prima impli

ca altos riesgos por los cambios de producti\'idad que obse_r 

va esto proceseº•: ql]C ha alcan::a~o. un al to grado de_ automati 

zación. Por ot}·a'p~r~e, hom9genoi::ar utilizando. únic1mcn te 

cli 'd·l ÚitO.T dé·. las c:-ipturns. 



lndcpcndicntcmcnte de.su prcsentaci6n, el análisis se efec-

t (w en a la ~rod~cci6ri de ·harina 

de 

es 

un 

su 

elementos sosti~ne a 

La fortale=a de este 

cho mismo de su orientación 

de una población en expansión que demanda 

ma creciente (ver cuadro 6). Esto puede deducirse>del con 
!''';' 

sumo cada vez mayor de productos pesqueros de la~. :z\>r:i:a5 ur-

banas (cuadro J) hacia las. cuales se destina ih'.111,~yºO;'.~·ipro.,..,. 

poi·ción de J.as especies de consumo masivo, q_t~~<¿~~·,l~¡K·;,grupo 
de mayor•· _ui~~~~}~_§J§:2;"~n~. ~u. creclmiento,.·~:1i'.j~~~-}'{1Z;ij(~~*A~\~'f~1nds 
1a1:gos •(ver.: cU,fi."dró::' 3, 1) ·. :ideli1iís· de· ser5:er/do'st:rú'o\(más,;;inípor -

. ::::º s'.j].J;~~~~~;~j~~~~~i·~1:p::i]~~-::,.tdi~!f 1f :~01r:.'·'::: :: . 



especies se distribuyen al consumidor en estado fresco y 

siendo productos altamente perecederos, s6lo los grunclcs 

centros 

dad que s 

para lá 

Debe 

cias entre las pesque~í del clesa-. 

rrollo de la a6tividad ~esqu~ra, son: 

a) En sus ascensos, por la necesidad de divisas. 

b) En sus descensos, por los límites que imponen 

cienes bi6logicas a las pesquerías. 

las candi 

c) En t~rminos comerciales, su precio en el mercado. Si es 

alto favorece a la inversi6n, pero se neutraliza por la in 

seguridad de los mercados que con su característica de po

cos cocpradorcs-distribuido1·cs, limitan la atracci6n a la 

inversión. 

~ 0la ,que s.eñá lárnos como 
-·~·-_·:· · __ ._···-¡ . - .. _~:·~~;··~':'. •• ~~'~:.:.'.'-··.~ ... ' 

dctcnni01nnte en el ritmo del camd\'.6;~,y> s-u ~i1ifluci1.dá- en el 

La primera 

primer pcrfoc.10; en cuanto al scgundb f~ctor~ tiene ·que -
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con la pérdida de velocid::icl de esta misma pesquería y· del 

abul6h en e.l segundo período; el tc~cer factor. e~ el que 

produce el movimiento_ .. de la's capturas nacionales ;de_·:~atún, 

::n~~;;~~¡;¡¡¡1,1111~;t~;.;;¡,Cil'~~•;it1¡::111t1f ~1· :: 
):i.é<f: 

/'• -~-; " 

dentro de un paquete tecnológTcd:'qúe;'.ohs~rva des-
. ,' .. ': ·.~·:·\· .. ·~:_:·.·;,,_·_,;,-.--,~·~\1•;: .. '. -~, 

cionales 
.. 

de técnicas e insumos ha~ta publicidad, 
. . -.·.... .',•'·(",:: 

é ~-:-:.'. t~>? :·-'· -;_:~r_.,·'. .· 

El sector pesca entra en el esquema~ pues aef~rt~la harina 

de pescado que es el insumo que porporciona el mayor aporte 

proteínico, en cantidad y calidad, a los alimentos balance~ 

dos, base fundamental de la ganadería inteniiva avícola. De 

esta manera la producción de harina, es la de ~ayer creci--

miento anual medio (16.5%) e~ la produccidn de alimentos i~ 

clust ria li :aclos en e 1 período ele ~J 96 O a l 9 79, (cuadro 1 O) • 

La producción pesquera debe satisfacer esta ·demanda genera-

da por los productores de alimentos balanceados que, dicho 

sea el~ paso, son trnnsnacionalcs. 

Esta búsquc<ln. npresurad:1 tlc aumento en la producción de ha-:-

rin~1 se obscr\·a en el cun.<lro S, Jondc. si tomamos la suma -
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de la producci6n nacional de harina, mis sus importaciones, 

como la demanda total necesaria- para la produ~ci6n d~ ali-
' ·: " - .,, -, .. _. 

mentas balanceados,. notamos ·ima, def.1anda ci~etiente .,ql.1:;; t~iene 

un crecimicnto~'ri.ti~i" ~e6.i'c:í;'¿¿ 
.. / ~ ;'·· ::~·:.~ :.·~~;:}:'~:;:.'-· ··: ·.:/· 

tre 1960 y 1.9,SÓ con:re>/t~~~ 

sas.de 
' - ~~ 

su 
•.. :_· 

es notC>i~:ea· ;;il'í~L'cc'ariti."a~d. <le''Captú'ras·~1t ''querta·~--cle -

sardina-anchoveta, que se utiliza•{QJJ1~¿¡,~iifa~:~•.%f,~~/}i~~1~'.#~fa~1~a -
la producci6n de harina y que 

1973 al 434% en 1981, y 284% 

total destinado al consumo humano. 

2.- El Valor de las Capturas. 

El panorama que se observa en el valor total de las captu-

ras, tiene en la pr&ctica, una tendencia inversa a. la que 

se observa en el volumen, el primero de los irandes agrega-

dos. El valor de las capturas se toma en .el primer acto -

de comerciali:aci6n: la venta en playa al pr'imer comprauor. 

ra$go que $tllta a la vi$ta, 0n\drp1~f!tibi;ri·clri$iflcáci6n, El 
,~ -.- - --- ~""'~: :<"'>~~_,;:_:-~;:_; .. ~:-; .. ; .. ' ·.. . : . 

que:, micintfas .el volumen dest:in~Ídcr~ii:-¿~5:¿:;; .i_ndl1st 1·Xai ti e 

el mayor .crecimiento anual mcl1}8:\1~}i::-'if~;·:'.¿rc"~:C:f'b1;, ·_ su 

es 

ne 

nnrticinac:i6n en el valor total·cs cl~~J:i~~i~tc. n;6ducto e.le 
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Que los urccios nromcdios reales. e incluso los nominales.-

son, constantemente negativos (cuadros 11 y 15). Esta Úl-

tima afirmaci6n es vilida, aún cuando como nos damos cuen

ta, el valor y precio promedio consignados en el periodo de 

1960-1972, es el de un producto que ha tenido un proceso de 

industrializaci6n, la harina y ~ue en el per~odo 1973-1984 

el·valor se refiere a las capturas que sirven como materia 

prima para el proceso industrial~ 

El segundo rasgo distintivo de la gran diferencia entre vo

lumen y valor, lo encontramos a lo interno de las capturas 

para el consumo humano, que como grupo. se comporta a lo in 

verso que el de consumo industrial: aún cuando presenta va 

lores reales negativos, conserva su participaci6n en el to

tal del valor de las capturas nacionales. 

El principal soporte en términos de valor es el rubro de -

exportaci~n, aunque su crecimiento anual medio en volumen 

es el de menor velocidad, por lo que .a pesar de su caída -

en la participaci6n en el total, contínua siendo significa

tivo su aporte, pues sus precios se encuentran en constante 

incremento nominal y tambi6n real (cuadros "11 v 15), De cu~ 

tro productos que tienen coti=aci6n internacional, en espe

cial del que tiene el mayor aporte. tanto en volu~en como 

en valor: el camar6n. auc reorescnta aproximadamente el 801 

del total del valor del cruoo de exoortaci6n. (cuadro 12). 

Por otra parte, las especies de consumo humano interno que 
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que en volumen son las más dinámicas, presentan en conjunto 

una mayor participaci6n en el total del valor, a pesar de 

que de ninguna manera es proporcional al aumento que se da 

en el volumen. Este cambio es motivado, tanto por un au 

mento que se da en el volumen, como por el munento en el va

lor de las especies de consumo masivo y otras especies de -

consumo interno, producto del aumento constante en sus pre

cios promedio, tanto.nominales como ~eales. (cuadros 14 y 

15). Debe señalarse que aparentemente debería existir un 

mayor aumento del. total del valor, por la combinaci6n de 

sus grandes aumentos en volumen, y el constante aumento de 

los precios promedio; 

razones: 

esto no sucede debido a, entre otras 

-Sus precios son fijados a lo interno y la base es baja 

con relaci6n a les precios de otros productos.· 

-Los precios del grupo tienen una gran influencia de la pe~ 

quería de sardina-anchovet~, que aún con precios bajos es 

de gran rentabilidad, por los volúmenes de captura que se -

alcanzan. 

El caso opuesto es el del grupo de especies finas o caras, 

que con un ritmo de crecimiento lento, conservan su particl 

paci6n en el total del volumen, gracias a un constante 

incremento en sus precios promedio. Esto se debe a una o

ferta limitada ante una demanda creciente, por lo que estos 

precios, a~n fijaJos en lo interno, ~on altos en su base p~ 

ra el período. 
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Por 6ltimo, debemos hacer menci6n del rubro de especies de 

consumo interno sin registro oficial, que se hace a partir 

de 1978, llega a cambiar el panorama general del valor, 

pues, como se observa (cuadro 14) poseen precios prom~dio -

altos con respecto al resto del grupo de consumo humano in

terno. 

3.- Los Agentes o Sectores Productivos. 

Oficialmente, son cuatro los sectores que integran la acti

vidad pesquera: 

El sector cooperativo o social, integrado por trabajadores 

que se asocian bajo la reglamentaci6n de la Ley de Socied~ 

des Cooperativas y que tienen reservada en exclusiva, la -

captura de las principales especies de exportaci6n (camar6n, 

abul6n, langosta). 

El sector paraestatal o público, integrado por empresas pr~ 

piedad del estado y con el objetivo de impulsar una pesca 

que equilibre a la actividad, bajo una orientaci6n social. 

Esto es, el instrumento directo del Estado para incidir en 

la política que se desea imprimir al sector pesquero. 

El sector privado, que se constituye con los particulares -

nacionales que desean dedicarse a la explotaci6n de recur

sos pesqueros. y que se guían por el afin de lucro, princi

palmente. 

El 6ltimo de los sectores productivos es el de las empresas 
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te 

de coinversi6n, considerado en ocasiones dentro· del privado, 

están formadas con capital extranjero de grandes transnacio 

nales y capital nacional, p6blico y/o privado, principal-

mente de grupos industriales de gran capacidad financiera y 

como lo señala Blanca Lilia García L6pez, con posiciones m~ 

nopólicas. ( 9 ) Estas empresas con gran auge a partir de -

1978 se impulsaron con el objetivo de inyectar recursos a -

la explotación de especies de altamar, explotación que re

quiere mayor capital y que simultáneamente, proporcionaría 

divisas al país, transfiriendo tecnología nueva. 

Este esquema oficial es diferente en la práctica, donde se 

distingue la conformación de dos grandes grupos: 

Un grupo de organizaciones "ricas" que como denominador co 

mún tienen el de contar con grandes recursos para atender 

a sus necesidades, constituy6ndose en el sector más avanza-

do de la pesca y que en particular podemos diferenciarlas 

de la siguiente forma: 

a) Empresas particulares destinadas a la pesquería del atún 

asentadas en el noroeste del país, principalmente en Ensena 

da, B.C.N.; pesquerías masivas de alta rentabilidad, como -

lo son las de sardina-anchoveta, ya sea para el consumo in-

dustrial o para el humano. Su principal centro de acci6n 

es el noroeste del país, los Estados de Baja California, S~ 

nora y Sinaloa; finalmente, tenemos a un nGmcro m6s reduci

do de empresas que se cst~n dedicando a la captura y comer-
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cializaci611 de las especies de escama fina o cara, con des

tino a la exportaci6n o a los grupos del país de mayores in 

gresos y que operan en los Estados de Sinaloa, Yucatin, 

Campeche y Quintana Roo. En 6ste grupo se incluye a las 

llamadas empresas de coinversi6n. 

b) Cooperativas que capturan camar6n, en consecuencia reci

ben el mayor valor, en la pr,ctica funcionan como empresas, 

teniendo una línea igual a la descrita para las empresas 

privadas, destinando sus recursos hacia pesquerías como las 

de at6n, sardina-anchoveta. Estos grupos se encuentran a

sentados en el noroeste del país y en el estado de Campe

che. 

Un segundo grupo se constituye por un gran nómero de peque

ñas cooperativas ribereñas, grupos ejidales de pesca, perm! 

sionarios libres y otros, que capturan una multiplicidad de 

especies, encontrándose diseminados por todo el país. Es

tas organizaciones cuentan con escaso capital, realizando -

sus capturas con equipo, artes y métodos de pesca tradicio

nales, rústicos, que se traducen en baja producci6n y pro

ductividad constituyéndose en el polo más atrasado de la -

actividad pesquera. Estos grupos capturan principalmente -

escama, que explica también los límites para una explotaci6n 

a gran escala. 

El Desarrollo de lo~ Agentes de la Producci6n. 

Como es de suponerse, la informaci6n estadística se organi=a 
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de acuerdo a la visi6n oficial, por lo que el análisis debe 

hacerse bajo 6ste punto de vista. 

En primer sitio, vemos que el sector cooperativo muestra una 

baja en su participaci6n dentro del total nacional (cuadro 

20.1) avanzando en la diversificaci6n en la estructura de -

ia producci6n (cuadro 19), donde las especies reservadas 

bajan su participaci6n en el totnl, aument6ndola en los 

rubros de otras especies de consumo humano y en las captu--

ras con destino a li industria. 

se debe fundamentalmente a: 

Pensamos que este cambio 

-Una mayor inversión de las cooperativas ricas en las pes-

querías masivas, 

-Una gran multiplicaci6n de organizaciones pobres en los Úl 

timos 15 años. 

En lo que se refiere al sector privado, ha man.tenido una - -

participaci6n mayoritaria en el total de las capturas naci~ 

nales (cuadro 22.1)~ pero su estructura productiva presenta 

una deformaci6n, con un crecimiento amplio del rubro de ca2 

turas para el consumo industrial, el cual se incrementa du-

plicando su participaci6n en el total (cuadro 21). En el 

esfuerzo requerido se hu dejado atrás a las capturas dest~ 

nadas a consumo humano, exceptuando las de at6n, en donde -

ha disminuido su participaci6n en el total, por dos causas: 

-Ha bajado la participaci6n de las pesquerías de sardina 

anchoveta, rnis que por una baja en las capturas, por un 

desvío hacia la pro<lucci6n <l~ harina. 
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de acuerdo a la visi6n oficial, por lo que el an&lisis debe 

hacerse bajo éste punto de vista. 

En primer sitio, vemos que el sector cooperativo muestra una 

baja en su participaci6n dentro del total nacional (cuadro 

20.1) avanzando en la diversificaci6n en la estructura de -

la producci6n (cuadro 19) , donde las especies rcs~rvadas 

bajan su participaci6n en el total, aument,ndola en los 

rubros de otras especies de consumo humano y en las captu--

ras con destino a l~ industria. Pensamos que este cambio 

se debe fundamentalmente a: 

-Una mayor inversi6n de las cooperativas ricas en las pes-
, . 

querias masivas, 

-Una gran multiplicaci6n de organizaciones pobres en los Úl 

timos 15 años. 

En lo que se refiere al sector privado, ha man~~nido una -

participaci6n mayoritaria en el total de las capturas naci~ 

nales (cuadro 22.1); pero su estructura productiva presenta 

una deformaci6n, con un crecimiento amplio del rubro de ca2 

turas para el consumo industrial, el cual se incrementa du-

plicando su participaci6n en el total (cuadro 21). En el 

esfuerzo requerido se ha dejado atrás a las capturas desti 

nadas a consumo humano, exceptuando las de atún, en donde -

ha disminuido su participaci6n en el total, por dos causas: 

-Ha bajado 13 participaci6n de las pesquerías de sardina 

anchoveta, rn&s que por una baja en las capturas, por un 

desvío hacia la producci6n <l~ harina. 
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-Ha disrninuído la paTticipaci6n del grupo de otras 6spe-

cies de consumo humano, porque su producci6n que se ---

constituye en su mayor proporcion por especies de ese.a

ma para consumo interno,est& basada en 1os peq~efios pr~ 

ductores quienes son permisionarios libres, que por las 

causas mencionadas, tienen serias restricciones para un 

crecimiento acelerado. 

El cuadro que presenta el valor de estas capturas (22}~ ta~ 

bién obedece al comportamiento general de los precios, aún 

cuando por los volúmenes, la situac:i:ó-n no está tan clara --

coreo en el caso de las cooperatrvas. 

El sector paraestatal e~ de reciente creaci6n, iniciando --

sus actividades (en el. registro) en 1978, con un buen 'ritmo 

de crecimiento hasta 1982, donde empieza a bajar (cuadro -

24·. l). ·su estructura proá.tictiva obedece, desde su inicio 

a la configuraci6n ya·lograda por la pesca mexicana, ~ue r~ . 
vela su origen. La creaci6n de las empresas paraestatales 

se inicia con la compra del gobierno federal, de una serie 

de empresas que se declararon en quiebra, las someti6 a la 

reorganizaci6n e iniciaron sus operaciones registradas en 

1978, siete afies después d~ la compra . E.,l comportamiei1 to . 
de las empresas par~estatales·atiende tanto al consumo humn. 

no, como al industrial, en proporciones muy aproximadas • 

al 50~ cada uno (cuadro 23), Tarnbi6n en. este caso, el va-

lor gener~Hlo obedece tar.lbién al comportamiento que se pre- ... 

scnt6 a~tcs en los precios, 
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La.industria paraestatal cuenta con la planta productiva 

más grande y moderna de América Latina y sin embargo, tie

ne muy baja particlpaci6n en la actividad cuando podría 

ser líder. determinando el comportamiento general. Expli-

caciones de porqué esto no sucede, van desde la ~orrupci6n 

de los gerentes de las plantas, hasta la más sofisticada de 

la maquila que realizan estas empresas a las privadas, sin 

embargo, lo señalamos como un punto a investigar muy impoE 

tante, para la configuraci6n del perfil real de la pesca en 

el futuro. 

La dcscripci6n del comportamiento de los agentes de produc-

ci6n, nos sefialan una contradicci6n, que puede formularse -

de la siguiente manera: ¿Porqué aumen:ta la proc:'tucc i6n des -

tinada al consumo industrial si el precio promedio tiende a 

ir hacia abajo? 

Dentro de la investigaci6n, se han encontrado los elementos 

que pueden explicarla: 

+Se trata, como se señal6 antes, de especies masivas que 

permiten capturas altas y rápidas. 

+Los bajos cost.os de operaci6n, facilitados por los ava.!! 

ces tecnol6gicos que permiten la rápida localiznci6n de 

los card6mcnes, la intcgraci6n de las empresas product~ 

ras con altos graaos de automntizaci6n y por 6ltimo, -

el ~n·oducto que se "quema", elimina los costos de con

servaci6n hasta su desembarco, que en forma global, pe! 

75 



mitcn una actividad de alta rentabilidad, 

desciendan los precios de venta. 

nún cuando -

4. - Conservación y Transformación de 'l.os 
',· /, :·.·,' 

Los productos de la pesca tienen, 

cipal el de ser altamente 

actividades industriales 

un punto nodal entre las fases . de captura'.)r..~c;c~ · ·· .· ·· ii~].'i~acion, 

a las cuales ob~iamente puede impriTI1Jr_·~+~~4-~t~',,~~,,~~~~Í't~'..~!~¿~~o-
• •.. ~.<.::-1r .. ·.~.'2;_::__~,' - ~- ~-- ~-:-.;-:;"·.- ~·· 

:..:=---~-.-~-:-: - -· :.~~--;¡~"'-2~~~3,::::.;; ''"":. .!: :'.__ - -'>. 

···- ?\-~~-'):=::~:-- --· ·· .. i·_-.·:t-~.::r{';.~;,~{~::.( ;~·:-~ -
• -· . ~ ··-:. !.,-:¡· ' -

res, a la vez que las m·odifica, . 

Son cinco las actividades o procesos uti'iizad.o~f: enlatado, 

congelado, almacén de productos corigelados y/o irigoríficos, 

reducción (fabricación de harina o aceite) y el ahumado, co~ 

mo los más importantes. 

a) La planta industrial. 

Esta tiene su origen y mayor impulso en la década de los ctla 

rentas, cuando se ti~ne un fuerte despegtie en la cap~ura, 

causada por la actividad desple~ada. por las embarcaciones ex 

tranjcras. En los cincuenta, se continfia y consolida con la 

cxpansi6n que presenta l~ captura del camarón siendo enton-

ces cuando se establecen los dos procesos m§s dindmicos: el 

enlatado y el congelado. 

Como todas las actividades .industriales del país, al nacer -

esta industria lo hace en desventaja, sujeta a una tccnolo-

gía generada en el exterior, puesto que como scfiul6bamos, 
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responde a las necesidades generadas por el exterior y no -

al perfeccionamiento o ~studio de las tdcnicas trn<liciona--

les apegadas a los hábitos de consumo interno, como es. el 

caso de los productos ahumados y seco:..salados, principalme!!_ 

te. 

La dependencia tecnológica original. se ha acrecentado y el 

panorama actual se refleja en un trabajo realizado por la -

Dirección General de Promoci6n Pesquera de la Secretaría de 

Pesca en 1983, donde se presentan las principales máquinas 

y equipos por proceso, su origen de fabricaci6n y los prin 

cipales productores. A continuaci6n, damos en forma resumi 

da las características contenidas en el trabajo: 

-Proceso de Reducción (harina y aceite de pescado}, Cbm 

prende die:: r.,áquinas o equipos inportantes ~ de los cuales -o 

nueve eran fabricados en el extranjero y s6lo uno en el --· 

país, por una empresa mexicana. 

-Proceso de Cong~lado y Almacenado de productos termina 

dos o frigoríficos. En este proceso se trabaj6 ~on seis ti 

pos de m5quinas o equipos, de los que tres son fabricados -

en e 1 país, llOT nueve empresas diferentes, de las cuales - -

por lo menos cinco son filiales de empresas transnacionales, 

los tres tipos restantes, son fabr~cados en el extranjero.~ 

Debe sefialarse que las de. fabricación exterior son de tecno 

logia avanzada y una mayor cficicnci~, como los congelado-o

res de placas, de túnel o oire for::;:ido y unidades re:frigcr.f!_ 

das para la transpor~aci6n, 
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En este mismo rubro se incluye a los fabrican~cs de f'bricas 

de hielo, que es el principal medio de conservaci6n para la 

venta de productos frescos con aestino principal al merca-

do interno; éste incluye a cincó empresas, todas asentadas 

en el país, pero son aparentem~nú~ ~ íf'~"{~¡&~ ~f~ empresas -
'•, ·._e·:·:.:_,.- .. ·:.~<·.---· '( __ · ;_ 

transnacionales. 

-Proceso de Enlatado. Aquí se incluyen once máquinas o 

equipos importantes, de los qúe seis son fabricados exclusi 

vamente en el extranjero y cinco por empresas asentadas en 

el país, siendo una nacional y dos filiales de empresas 

transnacionales. 

-Otros procesos. Se incluyen ocho máquinas o equipos, -

siendo todos de fabricaci6n extranjera. 

En este mismo trabajo se incluyen necesidades de tecnologías 

nuevas, de las cuales nos parecen de la mayor importancia 

las siguientes: 

-Tecnologías para nuevas presentaciones de productos pe~ 

queros (embutidos, concentrados proteínicos, ha1Ílburguesas, 

croquetas, etc.). 

-Tecnología de procesamiento para la sardina y el at6n, 

con el prop6sito de sustituir envases de hojalata, por pre

sentaciones que permitan su conservaci6n y lleguen al con-

sumidor final en condiciones adecuadas. 

-Tecnología para sustituir la anchovet~ en la fabricaci6n 

de alimentos balanceados (por ejemplo, sustitutos 

cos). 

78 

sint6ti-



Quisi6ramos hacer aquí una rcflexi6n: La importaci6n de.-

tecnología, de maquinaria o equipo, no son condenables por

sí mismos, pero tenemos que aceptar que la dependencia te~ 

nol6gica representa un lastre para nuestra economía y nues

tra sociedad: estamos pagando por tecnología que nos ha si 

do impuesta (a través de los paquetes de crédito), diseña

da para condiciones que no siempre se presentan en nuestro 

país y en buena parte de los casos, obsoleta. Entendemos 

que no es posible partir de cero para crear nuestra propia 

tecnología. La alternativa pudiera ser lo que llamamos la 

"apropiación tecnol6gica", que consiste, primero en la acle 

cuación de la tecnología que se importa a nuestras propias 

condiciones y segundo, a trav~s de éste proceso, la ere~ 

ción de la propia. Puede pensarse que esta posición es u

tópica o romintica dadas las características del reciente 

desarrollo tecnológico, sin embargo, tenemos un ejemplo en 

nuestra historia que demuestra que ésto es posible: el de ~ 

la industria petrolera. 

Una segunda característica general de la planta industrial 

de conservación y transformación de productos pesqueros, es 

la alta capacidad ociosa con que trabaja, bajo el pretexto 

de la estacionalidad de las capturas. _Sin embargo, no se 

han buscado las alternativas de ocupación en los períodos -

de veda o baja de la producci6n. Esta característica y PE_ 

ta sostener los amplios m5rgcnes de ganancia, encarece la -

producci6n industrial. 
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A pesar de que siftalamos que la actividad industrial se ini--
. ' .·. ' 

cia en la década~~ los cuareritas, los datos estadísticos son 

recogidos pór las··.publi~Cl.~iones del sect~r en los primeros -
· .. / . ~ ·.~"-.._._:>: .··,, ' : '... . ., . 

años, abandonándósc después y recuperándose hasta 197 8, que ·-

es cuando se ~limi~i~cse trato marginal, restit~yendolc su im 

portancia. Por ésta raz6n, el análisis particular por proce 

so y sector lo haremos en el período 197 8-1984, sin que esto 

lo limite, pues como hemos visto es este el período de cstru'..';c,_ ___ _ ...-
turaci6n definitiva del secto~, con la incorporaci6n del sec-

tor patnestatal, que en el caso de la conservación y transfor

mación juega un papel muy importante, ante la baja participa

ci6n del sector cooperativo y el empuje recibido por la fabri 

caci6n de harina de pescado. 

En el panorama nacional, esto es, la suma (indebida) de las -

capacidades instaladas de todos los procesos, se observa que 

es el sector privado (cuadro 25) quien posee la mayor capaci

dad instalada, superior al 58% del tota~, aunque se nota una 

tendencia a disminuir esa participaci6n en el total, en favor 

del sector paraestatal, que es por cierto·el más dinámico 

pues crece en casi un 140~ durante el períod6, mientras que -

el sector cooperativo·pcrmancce estancado, manteniéndo solamen 

te su baja participación en el total. 

Dentro de este mismo panorama, se nota tambi€n que el sector 

paracstatal tiene las unidades de producci6n mfis grandes, pr2 

mediando mayor capacidad, lo quc- significa una ventaja por --

las posibili<lad~s de reducción en los costos de operación 
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Otra de sus características, es la concentración en una al-:

ta proporci6n en la zona noroeste, la de mayor producción. 

Por lo que se refiere al sector privado~ este cuenta con uni

dades de menor capacidad, pero que tienen la posibilidad de -

.mayor cobertura territorial que incidiría en el más eficien

te acopio de la materia prima. 

Industria Enlatadora. 

presenta (cuadro 26) 

En ésta actividad la situación que se 

es muy similar a la que se tiene en el 

total nacional, por cuanto a la participación de los sectores 

productivos, no así en el total del proceso que es muy dinirni 

co, creciendo en el período en un 25\ aproximadamente aún --

cuando ha tenido dificultades para sostener su ritmo de cre

cimiento ante el encare~irniento de su principal insumo: la la 

ta, 

Industria Congeladora y de almacenamiento de productos conge-

lados, Aquí unimos 1os casos por la cornplementaridad eviden 

te, observfindose que en conjunto es la.a2tividad de conserva 

ción por frío la de mayor peso en el total nacional (cua-

dros .27 y 28)· y que la conservación del producto terminado -

es la más dinámica, creciendo aproximadamente en un 150\ ·'du

rante el período~ Este rasgo lo interpretamos como la posibi:._ 

lidad de un mejor usci de la capacidad instalada de congela- -

ción, pero también del f.ortalecirniento de la posición ele los 

comcrciali::adorcs. 

Atendiendo a la participaci~n de los sectores productivos, p~ 
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demos decir que la situaci6n no es muy diferente al del total 

nacional, con excepci6n del sector privado en el total de con

gelado, que aquí si avcntnja en mucho al resto de Jos sectores, 

aún cuando se nota una tendencia decreciente en favor del sec

tor cooperativo~ quien crece en un 200% aproximadamente~ 

Industria Productora de Harina de Pescado, En esta activi-

dad nos encontramos con una situaci6n diferente, en cuanto a -

la participaci6n de los sectores productivos se refiere, pues 

el sector privado participa con una alta proporci6n en el to

tal de la capacidad instalada, a pesar de que existe una ten-

ciencia decreciente ante el crecimiento de m§s del 150% del sec 

tor paraestatal. Por otra parte, el nGmero de los estableci-

mientos es casi igual entre los tres sectores, aunque el coop~ 

rativo tenga una baja participación en el total. 

Industria Pesquera de otros Procesos, En este rubro la si-

tuaci6n es muy similar a la que se obserya en el caso de la -

producci6n de harina (cuadro 30), sin embargo debe sefialarse -

una diferencia cualitativa importante y es el que mientras los 

sectores cooperativo y paraestatal se dedican principalmente a 

los procesos tradicionales (seco-salado y ahuma-ao), es el sec

tor privado quien incursiona en otros, como es el caso de la ~ 

industrializaci6n de algas marinas. 

b) Funcionamiento de la planta industrial. 

La industrin de transformaci6n y conscrvaci6n de productos ---
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pesqueros tiene altos índices de capa~idad instalada ociosa, -

pero en cuanto a la capacidad aprovechada, podemos <lccir que 

existen dos características generales en su relación con la ca 

pacidad total instalada (cuadro 31): Una, es que los procesos 

presentan una proporcionalidad directa entre su participaci6n 

en el total de la capacidad instalada con la absorción de mate 

ria prima; la otra, es que tambi6n existe un paralelismo en -

la participación de los sectores productivos, entre su parti

cipación en el total de las capacidades totales por proceso y 

su~articipación con la materia prima que captan, así como con 

su participación en el total del producto obtenido. Sóln de-

bemos mencionar la excepción en el caso del sector cooperativo 

dentro del proceso de enlatado, en do11de su participaci6n es -

menor a la absorción de materia prima que paseé en la capaci~

dad ·instalada. 

Estos sefialamientos generales nos dicen poco o nada, si no in

tentamos relacionar esta fase con las capturas y los agentes -

productivos, esto es, ·saber qué se procesa y qui6nes lo proce-

san. El intento se hace con los grandes agregados y las prin-

cipales especies que los conforman. 

Si observamos el destino que siguen las capturas de especies -

yara el consumo humnno, nos encontramos con que el mayor por-

centaje se comcrciali~a en estado fresco, esto es, entre el -

53~ y 63~, explic5ndosc con ~sto las tcndc11cins de los subgru

pos (v6asc cuadro 32). En lo particular, las capturas de esp~ 

cies de cxportaci6n, en un rango qµe va del 71\ al 96~ del ---
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total sufren algQn proceso~ con lo que se les incorpora m~ 

yor valor, mientras que en el caso de las especies de cons~ 

mo humano interno la situaci6n es inversa, pues s6lo entre 

el 29\ y el 43\ son sujetas a algfin proceso y el 571 y 511 

son comercializadas en estado fresco, 

Para las especies de exportaci6n, encontramos las siguien--

tes características (cuadros 33,34, 35 y 36): El camar6n y 

la langosta son destinados al proceso de congelado en casi 

el 100\ de su producci6n, procesados por particulares en un 

alto porcentaje, aunque tiende a disminuir a fines del pe-

ríodo observado del 74\ al 50\~ siendo esto en favor de 

las cooperativas que pasan del 4' al 29% para el camarón 

La langosta es procesad~ alternativamente por los tres sec 

tares productivos. Para el abul6n y el atón, se destinan -

al proceso de enlatado el 90\ y 65\ respectivamente. El - ... 

abul6n es procesado en su mayor parte por el sector paraes~ 

tatal, aunque el sector cooperativo tiende a avanzar con -

una mayor participación, a costa de la del sector privado. 

El caso del atGn es sustancialmente diferente, porque es el 

sector paraestatal quien absorve la mayor proporción de ma

teria prima, siendo quien tiene la menor participación en -

la captura de ln especie. Esto es posible porque las captu 

ras reali3ndas por el sector cooperativo y el privado, sie~ 

do el primero el de mayor importancia, se industrializan-,.-

por las paraestatalcs, Esta situaci6n ha sido notoria en 

los Gltimos afios (rccu6rdcse aquf el embargo atuncro)?coin-
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cidc también con el encarecimiento que se ha presentado de 

la lata. 

En el grupo de ~~-~ec_.~,e§_'. de .C:::oiliúnio:int,erno, como vimos, la 

c orne r c i a 1 i za c i~R·I~~~l~-~,f~;t~ci,i;'~~\'(~~~~~~~ ·9W ,_:6.it~~l~ f.;~~~ o ;; en e 1 
-., ~- :··: ."::.:~··: __ :·:;X·-~~~":·);·_-.. ~,-~.¡~=~:')/_::·;,_·.« ':.'.~~~\,/::·::1.:<-~".:.y:~ ... _.:_;_:·.~_'.·: -<\': _:~·'.:\'." .. -?- -·~ :· :·.: · ...... -. _, - . . :· •. --:-::· '-; -.-: ~.:. 

caso ~e las que}?ufri:ln'algurf'i;?roceso )'el destino mas im;.>or-

tante·, es ~i.[~~'i•ft:id~~.t~obr'e .1:8do paTa la sardin~v..· ~-Én este 
.,; •'...; ··-,;::'.'., . ,-. ,.," : .. · :.·:: 

caso nos e~C:·$;.if>º3&rii6~'.~~:~Í exactamente la mismaLs'id~ú~C:i6n 
. e::· • :,;;·· _'-'~ '>·· }-.}';~·.¿¿ _,.-.. .-- . 

_,,,., -,;. -~--:·:-~·, :.\ :- -'r~~>: ,<· • --- -

.. · ·.- ~--. ,; ~ ,_\ -;, .. -: ...... ~;:(::,·:-·' 
,:.:;.~·.:_ .7:.-->~. :. 

En el p1jó~f~~,·de. reducci6n (cuadro 33 }~'se ;l1otai 'C:1ara1nente 
. "_:_~ . .e-;-.;:-" -

e1 amp~i<J> p;1~é'am:íl.i11io del sector privaí:io er11a. prociuC:C:t6n 

(6Uadro 37). 

y 

la particip~ci6n marginal del sector cooperativo, no obstan 

te su ~reciertte parti~ipaci6n e incre~entos del volumen de 

especies de consumo industrial, que son traspasados para su 

procesaniento, en gran proporci6n al sector privado y en 

menor ~edida al paraestatal. Es necesario scfialar un ca 

so particular especial que nos ocult6 la meJia estadística¡ 

de la caoacidad promedio y sigue est&ndolo en el funciona-

miento 1 es el hecho de que: ... "la principal empresa, 

Zapata, S.A., productora de harina de pescado en el pafs,· -

es de ca?ital transnacional, produce nis del 60~ del total 

y obtiene el 75% Je las utilidades de esta inJustria''(lO). 

De lo visto hasta aquí, queremos resaltar algunas de las --

cuestiones que consideramos de inportancia: 

-El sector cooperativo es el de menor intcgrnci6n, no --

obstante que ha sido el ,le mayor participación en el valor 
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total de la pesca nacional, situación que empieza a cambiar 

sobre todo en el camarón. 

-El sector privado es el que ·-~':gf~·:~\·~.~~0t;:f'X.·g_~·~:~.~;~:f_~,\bre 
las especies en que predomina e iricl.usive "'lo·cha: tenido: so--

~ ~ ' • :: f: ~~V 'O"¡ + / ~ 

bre otras especi~s ·de.mayor va1;i·f:~h\Sl:~~/Citi~'l1b'.~~·:f;ie'rl~/.:Par-
º···- '};.,. ·-~·· .. '->:º., -

ticipaci6n en su ~'ptur~. - .. -,. 

5.- Com~rcializ~ci6~ 

Los Productos de Exportación. 

Estos son los productos que tienen uri~ayor valor agieiado, 
. , .. 

y sus productores pierden el control sobre ellos, desde el 

momento en que ingresan a la transformación. Su rasgo ca--

ractcristico definitivo, es su dependencia del exterior que 

determina su producción. Los rasgos más importantes de es-

ta dependencia son: Las ventas se concentran a dos países: 

Estados Unidos y Japón, los precios son fijados en el merca 

do internacional y como consecuencia de ello, estas pesque-

rías son de fragilidad muy alta ante las decisiones tomadas 

por los compradores. 

Un punto que tiene especial importancia, es el hecho de que 

on gran medida la comercialización se realiza de esta forma 

porque se dcpen<le del proceso de captura. En la actualidad 

existen otras variedades de producción, entre las que se e~ 

cuentr3 el inicio,con relativo éxito,dcl cultivo <le cnmar6n, 

implcmentaJo en nuestro pofs, practicado con 6xito en Jap6n 
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y nuestro cercano competidor: la In<lia. Tiene varias venta 

jas, entre ellas, y tal vez la más importante, es que hay un 

control sobre la cantidad que se está produciendo. 

En la forma actual, la combinación de los elementos internos 

con los externos, hace que sean los productores quienefa su-

fran las repercusiones más fuertes de las f1uctuacion6~~ de -

éste grupo(ll). 

Los Productos de Consumo Humano Interno. 

Aquí .nos en con tral)10S con dos grandes redes. de COJ1l(3:rci0.':liza- -

ción, la primera constituida por 1::1. distribu~i6rl ele ÍB~ pro-
--·,~. -.'_'.~-'::'1:~ -. 

duetos en fresco y otra por la de productos procesados,. 

a) La comercialización de productos frescos. Esta como 

se señaló antes, se dirige a lo~:¡_granc;l~s centros de pobla---

ción en donde se establecen mercados controlados por un núm~ 

ro reducido de introductores que realizan las compras direc-

tamente con los pescadores, encargándose del transporte y --

distribución interna a detallistas. El papel jugado por los 

introductores es determinante, pues mediante el sistema de -

pagos adelantados y en algunos ca.sos de "crédito'!, no sólo -

pagan bajos precios sino que controlan y determinan la pro; 

ducción,al inducir al pescador a la captura de las especies 

demandadas, que aunado al control ejercido en el mercado,·-

les permite definir precios y como resultado, les ofrece am-

plios m~rgcncs de gnnnncis, 

EntcntlicnJo que el consumo es dctcrminaJ.o por la oferta y -
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el precio del producto, en su relaci6n con la capacidad ad-

quisitiva de la población, nos encontramos con un consumo -

elitista de difícil acceso a las mayorías de la pobiac~6n 1-

quienes en ésta ~risis han visto a~n mA~ deteriorado ese p~ 

der adquisitivo(JZ). 

b) La comercialización de los productos procesad~~~ Es 

tos productos se ca rae te rizan, en forma global, por su fac.!_ 

lidad en el manejo, transporte y almacenamiento, por lo que 

entran en un aparato comercial general y por tanto, limita 

los mlrgenes de ganancia a los promedios del res~o de las -

mercancías y las posibiTidades de monopolios en su distribu 

ción. 

En lo particular, los productos tienen diferencias entre s~, 

por lo que agrupamos a los principales para pode~ observar 

algunas peculiaridades en el proceso de su realización, Los 

grupos constituídos son los siguientes: 

-Productos de procesos tradicionales. Se incluyen seco 

-salado y ahumados, su característica es se1· procesa~

dos con t~cnicas y utensilios casi siemp~c rudimenta-~ 

rios, por lo que su vida sin deterioro en la calidad • 

es corta, no ofreciendo condiciones para una expansi6n 

de su producción e incluso puede decirse que se hn re-

<lucido su consumo entre la poblnci6n. A esto debe agr~ 

garsc que, pnra un mejor proceso sería necesaria la in 

corporación <le tecnologías,. maquinaria y equipos que -· 

son importa<los. 
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-Productos enlatados. El proceso de enlatado es el más 

difundido y tradicional en el consumo de la poblaci6n -

de menores ingresos, tanto urbana corno rural, porque o

frece una larga vida, conservindo sus cualidades de fa

bricaci6n y hasta hace pocos afias, a un bajo precio. -

En este rubro el papel mis improtante lo ha desempcfiado 

la sardina, uniéndosele el atún, en los Últimos diez 

años. 

La importancia de estos productos ha deca~do por dos -

causas: la primera, es la sefialada en "capturas" donde 

se muestra. la desviaci6n de la sardina hacia el consumo 

industrial; la segunda, es el alza desmesurada del pre

cio de la hojalata, principal insumo de este proceso. 

-Productos congelados.~estinatario en su mayor proporci6n 

~las especies de escama, buscando contrarestar la defoE 

mación de los co~ercializadores del ~reducto fresco y 

al mismo tiempo ofrecer un producto de mayor calidad a 

menor precio, basándose en tecnolo~ías aplicadas en 

otros países·. Es claro que este proceso resulta limi

tado para atender la demanda de la gran pcblaci6n, por 

que se dirige a los consumidores urbanos, cargado con -

un precio que fu~ influido por la demanda de los intro-

ductores. A esto debe agregarse que, aunque se intc--

gra con facilidad al aparato comercial, requiere <le ex

hibidorcs refrigerados para la conscrvaci6n del produc

to y una red de infrae~tructura, que pcrmi~a un sistc-
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tema de distribuci6n generalizado. Cabe señalar que, 

este esfuerzo ha sido realizado por la indUstriá paraes 
._ .~·.·<· __ ·:. - . ,..:~i. -~~ < ••• • • -

ta tal. 

trial. Dádas · las· característiC~} ~~;uestiis para este 
.-.,··>·'···-· . - . . . 

proceso, podemos afirmar· que rio·existb~iiiia rád estructu 

rada de comercializaci6n, pues el 100,.% dé la harina de 

pescado, el producto más importante,_ .se destina a la f.'!: 
' -.'., ·-;_-~~:i ..... ;_ 

bricaci6n de alimentos balanceados 'dorid~'~;;;,.' . se encuen 

tra el dominio cal ro de las empresa.S';t'j4~s~acionales. 
Estas son Purina Mexicana, S.A. de t ~V.", (9 plantas); -

Anderson Clayton ando Co. (8 plantas); y La Hacienda, -

S.A. de C.V. (4 plantas), mismas que en conjunto dan.~~ 

cuenta de más del 40% de la producci6n11
". Cl 3 ) A esta -

situaci6n de oligopsonio se agrega la ya mencionada de 

la transnacional Zapata que produce más del 60% del to-

tal nacional de harina de pescado. 

6. El Papel del Estado. 

La 16gica implícita en la transform~ci~n y desarrollo de la 

pesca mexicana, corno lo sefiala Gonzalo Arroyo, para el caso 

de la agricultura" ... no puede ser atribuida s6lo a la ac-

ci6n de mecanismos económicos o al juego de las fuerzas del 

mercado nacional o internacional. Esta 16gica debe ser --

tambi6n aprehendida, como resultante de las decisiones poli 

ticas, que se expresan sobre todo en las orientaciones de 

90 



de los programas. en los estados nacionales". (14) 

Las decisiones políticas, en el caso de la pesca, se han ma 

nifcstado de manera más importante y gl°obal i zadoTa en los. -

siguientes campos: 

- Dentro de la creaci6n de la infraestructura portuaria e 

industrial, que se concentr6 en la zoná noroeste del país, 

ahí donde se localizan las mayores capturas de las especies 

masivas y de exportaci6n (mayor rentabilidad y valor comer

cial), creándolas condiciones para el desarrollo de estas 

pesquerías. En contrapartida y dada la limitaci6n de re-

cursos, esto origin6 la escasa antenci6n hacia otras zonas 

geográficas y con ello, la concentraci6n regional. 

- El apoyo crediticio, se ha destinado principalmente a las 

cooperativas camaroneras, descuidándose a los productores -

de alimentos para consumo humano interno. Esto es de mayor 

interGs, si se toma en cuenta que la ex-banca privada, en -

su inicio proporciona muy escasos recursos a la actividad, 

parti~~pando en el período 1965-1979 con el 32% del finan-

ciarniento total, mismo que en el lapso 1972-1979 "se cana-

liz6 al sector industrial (en un 83%), sobre todo para sa

tisfacer las necesidades de operaci6n de las plantas camaro 

neras; el 'rea de comerciali:aci6n, recibi6 en 10.S% y el -

restante, 6.2º;, 'se otorg6 al área de explot.aci6n." ( 15) 

Como un pu;1to central que requiere 1a invc~tigaci6n, no de-· 

:;arrollada aquí, se encuentra la acci6n cst::ital dentro de la 
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industria, y de su canal comercializador. En términos gl~ 

bales, la industria ha seguido la es~~uc~u~a general de la 

pesca: 

cies masivas, las de exportaci6n y csC:~TI1~. en menor medida. 

Si bien se ha hecho un esfuerzo por popularizar el consumo 

de productos pesqueros, han seguido bás.icamente dos 1 Íneas: 

-La del congelado y/o semipreparado, como PEPEPEZ~FRESCQ 

¡,l.\R, etc. , que a pes ar de ser o free idos a baJ o ·pi~~i(), pri 

sentan problemas de conservaci6n y distri.bücic?,íl~.'; '-;:e~t·~{ii~ 
gicndose a algunas zonas de las grandes ciudades·. ·E~t()~ . - T:' 

proyectos han sufrido sexenalmente, desde cancelacfones·y -

modificaciones, hasta la constante amenaza de desaparici6n 

de la empresa comercia~izadora TEPEPAN, cuya acci6n, si ---

bien marginal, no por ello menos importante. 

- Enlatado. En varias marcas, donde sobresale por su impo~ 

tancia el at6n, con las características ya mencionada$. 

Resulta evidente que, en las determinaciones de política e

con6mica adoptadas por el gobierno, subyace la orientaci6n 

general del modelo econ6mico y así se han explicitado co

mo objetivos de la política pesquera, el de proporcionar --

divisas para el desarrollo industrial, por lo que la ubica

ci6n para la toma de decisiones financieras. consider6ndose 

hasta hov como las rn~s importantes a las ~esqucrías de ma-

yor Yalor comercial, a las que proporcionan divisas y las 

Je mayor rentabilidad. Este punto de vista tiene, cuando 
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menos, dos cuestionamicntos: 

-El económico, pues se ha dado .como .un hecho que ·1a "renta

bilidad" de 1as·.pesquert~~·.de{.s€§?:r:ta2ión es posi:t:i\T~\: b.a-

tos pesqueros i 
toma en cuenta 

las fases de 

maquinaria y 

liares, no esta~HJS 
,.. , . .,~ 

, , . ; ~ .. . . ·~. , e.o•·. , .-~·.'·;, '", , . ., 

t Í VD • ..·.; '.:':f'·' · · :-;.:·,,, ... , . .. :<'-,;•-.'·"·•·;•. ··:··:~ .'.··· · 

- El OtTO, es el costo. S~·~·::~"~·éons{s~~;r~·~;,(~~h~~·~•u~~e~~;f#~{'.;•~sár 
de estar nuestro país con una población mayo~itaria con se

rias carencias en el consumo de proteínas, se ha conformado 

un mercad~ interno de consumo concentrado, limitante en la 

expansión de la oferta de alimentos. Es importante por ta~ 

to evaluar, si el r~sultado de la balanza comercial del sec 

tor, aún cuando fuera positiva, es suficiente en términos -

de ventajas comparativas, con relación al sacrificio que 

sigriifica en la diet~ de las mayorías de la población.del -

país. 

Otros objetivos explicitados, que difícilmente pueden ser -

calificados exclusivamente de demagógicos, como son el de -

convertir a la pesca en impulso al desarrollo regional, ge-

neraJor de empleos 

poblaci6n (l 6 ), se 

y de alimentas de buena calidad para la 

han visto relegados a un segundo nivel -
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de prioridad, con las políticos erráticas, contradictorias, 

y sin continuidad, agravadas por el actual pcrícido de austc 

ridad. 
. ··. ,_ 

Nuestra posici6n respecto a la polí:tica econ6inica adoptada, 

es que su sa-:ü16'final ~~/negativg ;~:~-;~Je-;J~"requiere d_e .un 
:·./~: -~,~ «:::::_: .: .-_ '" - - '.· ·, .' -< 

:::: ii~~1~f !J!lkJ~!·~~1~~~~JM~,;.;It~;~;···:~{·. :;: : º:i:::ª~:, ~ 
. : : : i :ii(~~G~l;~ ~¡:y ~ri:~i~)~:: ;:~~:iD:·~n·-··•_º:a_-_:_fªc_'._:_-_;_.1~:·-·-·~-r0•_'._-_-_'._~----.:_-_-_-•n:_•~----_-_._· __ :_-_--_._~ª:_~_:_-___ ·-~--•:r_,_-_~.---_-.• _• __ :_: ___ d_-_-_·_ª_--'.-•_-_: ___ -_._-_:_-_-_._-__ º_. __ -.. _-._-_• __ ._: __ ._;_·_• __ ._·_._--•·--~.YP __ ._._-_-_._~_•_.· __ ._·_:oª_-_._._ •• ___ • __ -~-·-·--~·--.-_._1r __ ._·_·-•_·_-_._··_._:~ __ -_,_._i ___ :_._-_~_._._-.--_._,_._-_~-_. ____ ,_ºs·-~---n_. __ ._;_•_•--.-•l'_~_-_.,._._,_:_. __ ;·_---_ :: : . 

sino <lé::~f'o'i~t:~i~éiffiieJ1:'8;-;_-ª;~~;~~ia° -~Conomí·a -,-- ., -"': · _ _ es-

::: ·p::~::::::~.~:t~~~f !~:~:::::e::: r ::j::~~~~!~~!~~iEº'. -
.Si retomamos los planteamientos hechos en el capítülo T, . ~ . . . . 

respectd al papel que juegan las fuerzas sociales eri la de-

terminaci6n de la nolítica econ6mica, nos encontr~mos, con 

que el cambio s6lo sei' posible si es impulsado por un gru

po que tenga fuerza política, con amplio respaldo social y 

conocimiento sobre Ja materia, que le ·permitan incidir en 

las decisiones tomadas hasta hoy en forma exclusiva por --

funcionarios, en muchos casos con poco conocimiento del sec 

tor pesquero, presionados por los grupos de poder polltico 

y ccon6mico. Este grupo, pensamos, debe ser la organizaci6n 

de los trabajadores de lá pesca, donde deben jugar un papel 

importante, los que se encueritron al servicio de la Sccre-

tar.Ía de Pesca. 

94 



Este trab~j~ presenta un r~to que los trabaja<lores deben en 

frentar: en el terreno scicial, ampliando su base con rola 

cienes amplias Y cc:in.s'-fi!l~es con_ todos los:.giµpós ~o'2'.icLlcs; 
• • ~ 'H"' _°O,,;':,: '',·: .r; <- •" ~:'.::;•::. ~-::~·~·i_-;,~~-~--~ 

:: t:: i::r :::: i:~:t~~M~~~~f !~i~~t~~;~~~fu~~;~i~if ~~~~{~i;:_: 
:~:;~\· ,;: ,; ... ~~- '' . . ..;.-."' - .~;:__·--~:::·. -« ·: "' -' .,_:~;;-:' .. l 

ci6n con la est-t.1IC:1:.t.i\"'i3. i'.éc6tl
0

6~1ci':;~bU {ó<le :f()'s' 'a.i.·in1~11t.()5<~ri es-
• ;: • • - n" .,-"_" :.~~:¿~~:-:'::·-<< .. :~> , .. z~,,: ;_~.,;.' ;-r<::\;i::·. : ·f.:::.~:- ; -~-:·-.:-: ·.-· 

::::::::~:!:J~1~í!WJri$f i!~~~,f ~~ q~~t::::~o :b:::é t:::~ 
---- :;".~ .... ~:;;:'.{·¿·.>~-:/::~;·~_:-"!¡ - ._., ·o:c.-_f·:\·-~ :"··.,·:.: '._:·,·-

+Cambiar la:";cir·gaj1iiac,J:"6ri;!iriterna del· trabajo, mediante. 
·. . ' : - _:> J-.~._,:;.::;:_-::c,~.,.;;· .. :"·.:·.~t.-~;¡/fi"i_;':.f;MSt~i;:~:Íc;:~~-\~> .::>.-·;_::-. >. - . 

el estudió a~'?'í1f-~·':~;5'~tR~~:rüras ·':füncionales y orgánicas, Y. la 

elaboraci6n dé tn1 sist~m"ii. de inforrnaci6n pesquera vei·ai, ob 

jetivo y que cubra las necesidades de todas las ireas,de -

estudio, sin duplicaciones, tanto en su acopio, como en su 

análisis. 

+Modificando sus estudios, es decir, realizando los esp~ 

cíficos, que ofre=can posibilidades de resultados rápidos y 

de aplicaci6n real y relativame~te r~pida, acordes con los 

que de la política general del sector se han hecho hasta --

hoy. Es necesario dar prioridad al estudio de alternativ~ 

que ofrezcan soluciones al problema que representa la auto-

suficiencia financiera, buscando la recapitalizaci6n de las 

pesquer~ns altas y el apoyo a las pesquerías que aportan -

los alimentos al me~cido interrio. 

El reto ~~t6 presente. En el Último cap.Ítulo, .. describí re - -

mos los primeros pasos que han <lado los trabajn<lore~ en 6sta 

ta1·ca. 
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CAPITULO III 

HISTORIA DEL SINDICATO DE LOS TRABAJADORES Dli LA 

SECRETARIA DE PESCA 

En forma general podemos decir, que el crecimiento de la -

pesca ha implicado el crecimiento del número de trabajado-

res ocupados en la actividad. También podemos señalar que 

el crecimiento obedece a la dinámica del propio modelo ado~ 

tado por la actividad, señalado en el capítulo anterior. Es 

te crecimiento de los trabajadores en las actividades de ex 

tracci6n, conservaci6n y transformación, de investigación o 

actividades ligadas con el apoyo a la producción, no ha co

rrespondido a una mayor influencia de los trabajadores, su

ficiente para cuestionar y rebasar las condiciones económi 

cas y políticas, fijadas para un proceso de alimentación y -

de crecimiento industrial, que en las condiciones actuales, 

lleva a la depauperización de otros sectores. 

Son precisamente estas características las que han posibil! 

tado el crecimiento y profundizaci6n del propio~modelo, pe

ro se han convertido en una de las mSs graves deficiencias 

estructurales del sistema, pues el empresario pesquero (de 

industria privada o pnraestatal), no tiene a ln clnse -

obrera como verdadero interlocutor del proceso producti-

vo. 

Un indicador importante es el nivel de ingreso Je los tr~ 
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bajadores del sector: ''del total de personas ocupadas en la 

pesca, s6lo un 3~ tiene ingresos por arriba de tres veces ~ 

el salario mínimo. El 94i de la población ocupada en la -

pesca tienen ingresos menores a 1.5 veces el salario mínimo. 

La estructura del ingreso del sector es un reflejo de la p~ 

lítica de la distribución social de la riqueza y de la es-

tructura de la propiedad de los medios de producci~J{ 17 l. 

Presentamos un esquema general de las caracter!sticas esen

ciales de las organizaciones de trabajadores, en relación 

con la informaci6n vertida en el Capitulo II, éstos servi-

rán de guía para el análisis. Existen muchos trabajos, que 

en el caso de algunas organizaciones como las cooperativas, 

desde muchos enfoques abordan su problem&tica, mientras -

que en otros casos, la información con la que se cuenta es 

bastante reducida. Intentamos en este Capítulo, dar una Vi 
si6n más específica de las características regionales de 

las organizaciones de los trabajadores, con especial énfa-

sis en la que se refiere a la del Sindicato de Trabajadores 

de la Secretaría de Pesca. 

1.- Situación de los Trabajadores. 

Las Cooperativas. Concebido como uno de los tipos <le or-

ganización de los trabajadores para ln pro<lucci6n socializ~ 

Ja y p~rn ln defensa de sus intereses, requiere <le un 

buen nivel de participación <lemocrdtica y concientc Je sus 

miembros, para alcanzar un nivel <le producción eficiente y 
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que les permita, por un lado, el avance econ6mico de su ac

tividad, abarcando hasta la comercializaci6n, recapitaliza~ 

do el fruto de su trabajo y por el otro, obtener un benefi 

cio para sus agremiados. 

Al parecer el problema de las cooperativas pesqueras en --

nuestro país proviene desde su origen, gran parte de ellas 

han surgido bajo el fomento estatal o de particulares, por 

lo que carecen de los atributos esenciales a su naturaleza, 

dentro de una política limitada de acceso a sus medios de -

trabajo y en una red de control político gubernamental pa-

ternalista. La ley les concedi6 la exclusividad para la 

explotaci6n de las especies de más al to valor comercial, -

pero carecieron de los medios para realizarlo; así, el re

gistro oficial, ha funcionado como una especie de ''contrato 

colectivo distorsionado" que permite a los socios la con

trataci6n con armadores, usureros, comerciantes, etc., sin 

las ventajas de la seguridad social que con un contrato noL 

mal tiene que pagar el patr6n. Esto adem4s de que por mu-

cho tiempo, fué mas ventajosa la explotación indirecta de -

estas especies. a través de las cooperativas, que iniciar-

las directamente. 

Buena parte de estas cooperativas funcionan como empresas -

de capital privado, los directivos usan a los socios y n 

los pescadores libres como trnbajnd0rcs nsnlnrin~o~, con la 

categoría de "aspirantes:• y en· contubernio con los comcr--

ciantes que se apropian del excedente produci<lo. 

98 



A los cooperativados y a los llamados "pescadores libres" 

les ha sucedido algo similar a lo que al campesino: son -

productores de materias primas que por una política <le --

precios, de asistencia técnica y de cr~dito atado, trans-

fiere su excedente económico a otras fases del proceso pr~ 

ductivo y es por tanto, incapaz de retenerlo y orientarlo. 

Finalmente y dentro del propósito oficial de fortalecer al 

sector social se realiz6 recientemente el traspaso de la -

"flota camaronera, de armadores a cooperativistas". Se ha 

observado que de varios años a la fecha, el rendimiento de 

las embarcaciones es cada vez menor, debido al cr.ecimiento 

de su número de proporción inversa a la masa de captura, -

viéndose en consecuencia reducidos los beneficios que se -

obtenían con esta actividad. Debe evaluarse a la luz de -

los hechos actuales, si ~sta medida sirvió para fortalecer 

a las cooperativas pesqueras como era su intención, o si 

bien, fue como algunos "pesimistas" plantearon, serviría 

para socializar las pérdidas. No está por demás decir que 

actualmente se tºiene la posibilidad de la reconversión y -

la reorientación de la activ.i<lad pesquera en manos de las 

cooperativas y del Estado, para la producción de los ali-

mentes básicos de buena calidad para la población. 

Los Sindicatos. El desarrollo de las grandes pesquerías co 

mo el atOn, sardina-anchoveta, han gencraJo un proceso Je 

sindicalización incipiente de los trabajadores. Los siridi 
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catos han surgi<lo en un terreno en el que no existe tradi-

ci6n sindical entre los trabajadores, dada la tentaci6n na

tural de agruparse en cooperativas. 

Las condiciones de trabajo en el sector no son las mejores, 

pues a pesar de que se trata de un trabajo peculiar, no -

existe una legislaci6n específica que proteja a los pescad~ 

res. l.a temporalidad del régimen de la pesca de un recurso 

y la orientación de la flota de manera monoespecífica, obli 

ga a los trabajadores a contratarse como eventuales,as! la 

estabilidad en el empleo se constituye en uno de los probl~ 

mas fundamentales. El trabajo meritorio en las embarca--

cienes y el contrato de trabajo establecido directamente en 

tre el patr6n de la embarcación ( r no con el representante 

legal de la empresa), provoca.la ~esigualdad en las condici~ 

nes ante un trabajo igual. No existe legislación médica e~ 

~ecífica para pescadores, ni vigilancia, ni seguimiento a -

las condiciones de higiene y seguridad a bordo de las embar 

caciones pesqueras. 

Este proceso de organización en los sindicatos no ha abare~ 

do aún a todos los pescadores que participan en estas pes--

querías, ni a los trabajadores que participan somo asalari~ 

dos en otras escalas de producción (medianos y pcqucfios pa-

troncs). 

La Industria de Conscrvaci6n y Transformación. La tL'lllPQ. 

poralidatl de las capturas, se refleja en la temporalidad 
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del trabaio en las plantas. Las condiciones de trabaio p~ 

ralos obreros en las plantas industriales .son en su mayo

ría: la eventualidad. hacinamiento. insalubridad. mala dis

tribuci6n de los espacios de trabajo, falta de los equipos 

de trabajo adecuados, salarios a destajo e inferiores al mí 

nimo, siendo fundamentalmente contratado el trabajo femeni

no. En estas plantas existen sindicatos, con relaciones -

laborales establecidas a trav~s de un Contrato Colectivo, -

que protege a los trabajadores de base, cuando en su mayo

ría son trabajadores eventuales. No obstante, estos sindi 

catos son los más antiguos de_ la pesca y todavía no se han 

constituido en organizaciones más amplias. 

Con relaci6n a la organizaci6n colectiva de los trabajado

res, tendientes a su representaci6n y defensa laboral, sue

len tenerse visiones parciales~ producto de un análisis su-

perficial y de corto plazo. Se sostiene por ejemplo, que 

el alto costo de las n6minas de salarios y la baja eficien

cia de los trabajadores, constituyen el problema fundamen-

tal para lograr resultados positivos, particularmente en la 

planta de _transformación del sector pesquero, por ello se 

instrumentan políticas tendientes a fortalecer estructuras 

de control sindical, generando cópulas de dirccci6n sin le

gitimidad suficiente entre los sectores representados, que 

obligan a políticas colaterales que efectivamente tienden 

a la ineficiencia, ya que es menester soslayar los requeri

mientos de participaci6n creativa de los trabajadores, in-
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cluy6ndo 6ste óltimo factor para poder elevar la productivi 

dad de la empresa. 

En el sector pesca se han generado, sobre todo recientemen

te, un proceso democratizador que incluye a trabajadores a~ 

ministrativos, apoyo científico-tecnol6gico, comercializa

ci6n, algunas plantas de transformaci6n y de la fase extiac 

tiva. Por su legitimidad y avance en la maduraci6n de sus 

plantamientos y prácticas, 6ste proceso permite crear condi 

cienes para una mayor participaci6n en las decisiones que -

no se reducen al campo de las demandas salariales exclusiv~ 

mente o de reivindicaciones tradicionales. 

El Sindicato Unico de Trabajadores de la Secretaría de Pes

ca.(2) La investigaci6n que aquí nos ocupa, habla del SUTSP, 

que tiene tres peculiaridades: 

1) Es un sindicato formado por trabajadores de una Secreta

ría de Estado, sujeto a las limitaciones del Apartado "B'' 

del artículo 123 constitucional. Entre las más importa~ 

tes y conocidas: la imposibilidad práctica de realizar 

huelgas, la preeminencia de los derechos individuales so 

bre los colectivos, la obligatoriedad de formar parte de 

la FSTSE (Federaci6n de Sindicatos de Trabajadores al 

Servicio del Estado), limitando sus relaciones con los -

sindicatos del apartado "A". 

2) La Secretaría es, formalmente, "cabc=::i Je sector", es Je 
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cir, coordina las actividades productivas del sector pa

raestatal, (que abarca todas las fases de la actividad: 

la extracción, transformación, distribución y cornerciali 

zación del producto) y la misma Secretaria realiza acti 

vidades ligadas muy de cerca con la producción; la inves 

tigación, realización y supervisión de obras de infraes

tructura, directamente productivas como acuacultura; ap~ 

yos indirectos a la producción; estudios de factibilidad 

económica, de comercialización, capacitación, etc; admi

nistración y labores de supervisión y vigilancia. Así, 

la población de la secretaria es bastante heterog€nea, y 

si consideramos además su carácter nacional, que si bien 

al inicio (los 4 primeros años de su existencia) nos en 

centramos con que casi la mitad de los trabajadores se -

encontraba en el D.F., en la actualidad esta proporción 

ha disminuido a casi la cuarta parte, nos percatamos de 

la posibilidad de crear una visión integradora sin des-

cuidar al aspecto especifico de la actividad pesquera. 

3) Siendo un sindicato relativamente joven (9años), nació 

con vocación democrática y se ha mantenido con un pro-

yecto coherente, logrando adem5s, reivindicaciones de lu~ 

que carecen sindicatos del Apartado "B", las cotH.li~:iont:-s 

generales de trabajo m5~ avanzadas en derechos laboral~s. 
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2. El Origen del S.U.T.S.P. 

La actual Secretaría de Pesca es el producto de una fusión 

entre dependencias de varías Secretarías de Estado, por la 

Reforma Administrativa, en diciembre de 1976. Por ello, -

sus trabajadores tenían diferentes condiciones de trabajo, 

salarios diferentes para la misma funci6n, presiones para 

su renuncia, etc. Los trabajadores que tenían algún 

tiempo como empleados federales, y que conocían lo que su

cede con los cambios sexenales, se organizaron como "Grupo 

Democrltico'', formado casi en su totalidad, por los prove

nientes del Instituto Nacional de Pesca (SIC). y de Acua-

cultura (SRH), en su mayoría profesionales, secretarias y 

trabajadores de campo. Quienes provenían de la Subsecre

taría de Pesca (SIC), con funciones básicamente administra 

tivas y tenían militancia sindical dentro del sindicato 

de Comercio, se constituyeron en el F.R.O.S. (Frente Revo

lucionario de Orientaci6n Sindical). El Frente contaba 

con el apoyo del director de Administraci6n y del Oficial 

Mayor, quienes lo consideraron corno el conducto oficial p~ 

ra tratar los problemas que se presentaron, mientras que -

los miembros del "Grupo democrático". eran "cast i gallos", 

ejerciéndose sobro ellos una vigilancia estrecha, buscanJo 

su aislamiento, hostigándolos. 

El enfrentamiento entre ambos era incvi table, puc.•s no sólo 

se trataba de dos grupos que buscan el Cornit6 Ejecutivo, 
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sino que se enfrentaban dos proyectos de sindicato. Mien

tras el FROS plantc6 el sindicato tradicional, inici6 sus 

actividades por desconocer el derecho a la sindicalizaci6n 

de los trabajadores que siendo de base, eran víctimas de 

contrataciones disfrazadas como honorarios, supernumera--

rios, lista de raya. El Grupo Democrático en cambio, o

frecía luchar por las demandas gremiales que afectaban a 

la mayoría:basificaci6n (regularizaci6n de su contrato), 

salario igual a trabajo igual, horario corrido, (de lunes 

a viernes, de 8:00 a 15:00 hrs.), reconocimiento de los de 

rechos sindicales y algunas más particulares. 

Así las cosas, el 13 de julio de 1977 se form6 el Sindica

to Unico de Trabajadores del Departamento ~e Pesca, el im

pulsado por el Grupo Democr~tico, mientras que el FROS sor 

licit6 su registro como Sindicato Nacional del Departamen

to de Pesca. 

Si bien el Grupo Democrático era heterogéneo, estaba coro-

puesto por alianzas establecidas bajo pre~iones y demandas 

específicas, su composici6n iba desde grupos con una con

cepci6n tradicional de sindicato (que no tenía entrada en 

el Frente), hasta grupos que plantearon que los sindicatos 

funcionaban como partidos pol(ticos, cuyo objetivo era la 

rcvoluci6n proletaria. 

La lucha por el registro, es una interesante muestra J~ 10 

que se conoce gcn~1·icamcntc como "como alquimia electoral" .. 
\,,.".í. ;. 
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En el D.F. gan6 las elecciones el Sindic~to Nacional, para 

ello votaron trabajadores de confianza y se evit6 el voto 

de algunos trabajadores de base. En los estados del inte 

rior de la rep6blica~ el control ejercido por el FROS y 

las autoridades era bastante m's reducido y a pesar de -

que hubo robo de urnas, ubicaci6n de las casillas electo

rales lejos de los centros de trabajo, etc., la elecci6n 

fué ganada por el SUTDP, por lo que se constituy6 en el --

Sindicato titular. Esta situaci6n, gener6 una contradic 

ción entre el DF y los estados evidente en los primeros 

afios, en donde se manejaba que en la Secci6n Central (DF), 

existían s6lo "charros" y "acelerados", incluso. una de las 

críticas que permanentemente se hicieron al Comité Ejecuti 

vo Nacional, hasta el segundo, fu~ la de atender priorita

·riamente al centro, explicable por su ubicaci6n geográfica 

mientras que el centro critica la intromisi6n en asuntos -

que s61o le corresponden a la Sección. o bien solicita ma

yor atenci6n, dada su importancia política y su evidente -

incapacidad para organizarse conforme a los Estatutos. 

Uno de los factores que contribuyeron de manera decisiva -

al triunfo, fué la solidaridad brindada por sindicatos co-

mo los telefonistas, electricistas, nucleares y univcrsita 

rios. principalmente 1que al proporcionar parte Je la in

fraestructura necesaria (tcl6fonos, facilidades en la irn

prcsi6n de la informaci6n y propaganda, etc.) permiti6 una 
, . . ·'· 
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comunicaci6n continua y más o menos sistemática a nivel n.!!, 

cional con todos los trabajadores. 

Si bien ia lucha por la democratización de las organizaci~ 

nes gremiales y del pafs, durante la s~gunda mitad de los 

setenta sufrió serios reveses y todav!a se le asest6 un -

duro golpe en 1984 con la desapararici6n del SUTIN, conti 

núa. 

Hoy nos encontramos que sus voces son aún minoritarias, en 

ocasiones amortiguadas por la crisis, pero existen y una 

de ellas, es la del sindicato que nos ocupa. 

[.\ 
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3.· Historia del Sindicato. 

Hacer la historia y ademis brevemente de una organizaci6n, 

implica eliminar hechos, sumir en el anonimato a quienes -

participaron en su elaboraci6n, en otros términos, implica 

la búsqueda de los elementos internos que expliquen el de

sarrollo de la organizaci6n, de una madeja compleja de ac

ciones y relaciones que intervienen en los hechos que aho 

ra son historia y que nos hablan, de lo que de alguna ma-

nera será en el futuro. 

éste apartado. 

Esto es lo que buscamos hacer en 

Periodizamos la historia del sindicato en cuatro períodos: 

registro, primer CEN (1977-1980), segundo CEN (1980-1983), 

y tercer CEN (1983-1986). Esto es posible, pues en cada uno 

de los períodos se da una problemática específica que le 

da sentido a las polémicas al interior del sindicato. Co

mo explicaremos en el siguiente punto, las fuerzas que ac

túan al interior del sindicato presentan sus planteamien

tos b~sicamente en períodos electorales y aunque su com

posición y desintegraci6n se da entre estos períodos, es 

en los electorales cuando la distinci6n se hace con mayor 

claridad. 

El esquema que hicimos de la historia del sindicato, se e~ 

cuentra basado en las Actas de los Organos de Gobierno Na

cionales (Congresos Generales· ordinarios y Asambleas del -

Consejo Nacional de Rep~esentantes), que por su carácter 
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de resolutivos nacionales, cobran esp~cial importancia tos 

debates realizados. Por haber mencionado ya lo m's impo~ 

tante del período del registro, iniciamos con el primer --

CE N, ( 19 7 7 - 19 8 O) • 

Durante este período, los problemas más importantes se en 

cuentran en dos aspectos, el primero es la falta de regul~ 

ci6n laboral, con las arbitrariedades que esio permitía a 

las autoridades. El segundo aspecto es la debilidad or-

ganizativa interna, como ejemplo de esta debilidad la Sec 

ci6n Central se constituy6 con sus 6rganos de gobierno es

tatutarios unos días antes del Primer Congreso (10 de fe

brero de 1978) y casi siete meses después de que fuera o

torgado el registro. 

Para el primer congreso los grupos actuantes son dos! A~ 

·te la derrota del Sindicato Nacional (FROS), sus integra~ 

tes forman una alianza con el Secretario General (que ac

tu6 con el Grupo Democrático en él período de registro) y 

el otro grupo cuya cabeza visible era el secretario de 

trabajo y conflictos, con lo que él Grupo democr5tico se -

escinde en dos, los que mantienen una concepci6n trudicio-

nal de sindicato, con el secretario general a la cabeza y 

los que reivindican el modelo de sindicato planteado como 

democráth:o, con el secretario ~le traba_io como cahc::a visi 

ble. 

A pesar Je esto, y con el objeto de llegar a la ncgociaci6n 
*Ver esquema anexo. , . 

' .. 
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de las Condiciones Generales de Trabajo, se mantiene la uni 

dad política. En este primer congreso, la contradicci6n -

se manifiesta en el punto de reforma estatutaria que pre-

tendía limitar las atribuciones de los 6rganos ejecutivos -

(C.E.N. y Vocales), dando mayor autonomía a los de decisi6n, 

tanto nacionales como seccionales. El Secretario general, 

a la cabeza de casi la mitad del Comité ~lantearon su renun 

cia, por lo que la reforma estatutaria se volvi6 a plantear 

hasta el V Congreso, cuatro años después. El en:frenta--

miento entre los dos grupos del Comité, se vi6 acentuado 

por la rivalidad existente entre Secci6n Central (n.~.) y 

las otras Secciones del interior del país, esto tenía en 

principio dos razones: porque las elecciones del registro 

' las había perdido el grupo democrático en la central, de 

ahí que éstos eran "charros"; la segunda, se debía a que 

desde su constituci6n, el Consejo Secciona! de Representan

tes de la Secci6n Central se había venido enfrentando al Se 

cretario Gen~ral y su grupo, parlo que se le propagandiz6 -

como "acelerados" que ponían en peligro la vida sindical. 

Parad6jicamente, fueron los "acelerados" y lo que restaba -

del grupo democrático quienes plantearon la unidad políticn 

ncccsnria para enfrentar al patr6n .. 

nurantc el proceso de ncgociaci6n y la firma <le las Con~li -

cioncs Generales Je Trahajo ·cc.G.T.), se aprovcch6 para un! 

ficor a las Secciones dada su participaci6n en 6sto y aun

que no falta ron las fricciones, en términos gcneralC's la org~ 
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nizaci6n respondi6 bien a los requerimientos de moviliza--

ci6n, quedando en el documento reconocidas como obligacio

nes patronales, las demandas de origen del sindicato. Pa

ra el II Congreso, la diferencia entre las fuerzas era más 

notable, siendo éste momento particularmente importante, 

pues se definían las fuerzas que deberían tomar parte en la 

contienda electoral. Es en el Consejo Nacional de Repre

sentantes (C.N.R.), donde se define la situaci6n interna de 

el Sindicato como de crisis organizativa. nor lo aue para -

enfrentar el cumplimiento de las CGT era necesaria la uni

dad política, consitituyéndosc como estrategia electoral, 

la "planilla unitaria", en donde cada secci6n enviaría can 

didatos para que el III Congreso decidiera quiénes consti-

tuirían la planilla. Por votaci6n directa, secreta y uni-

versal, los trabajadores decidirían los cargos a ocupar. 

Un objetivo adicional al de la unidad política, pero no me

nos importante, era el de asumir como un acto más de forma 

ci6n la elecci6n del CEN y no desde la perspectiva electo-

ral únicamente, Esta estrategia sirvi6 para fortalecer al 

grupo democrático, quienes en conjunto quedaron en la plani 

lla. Sin embargo, durante 1980 las diferencias al inte

rior del grupo democrStico se hac~n evidentes y profundas, 

entre los grupos simpatizantes del troskismo y los que 

después se unirían en Convergencia Dcmocr4tica, manteni~nJo 

se ambos en la planilla unitaria. 

Estos, y otros grupos, tendrían que enfrentar a lo in-
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terno con el problema de la informaci6n, cada día más vas-

ta y compleja, tanto para transmitir como para recibir, e

vitándo con ésto la discusi6n permanente con los trabajad~ 

res~ paralelamente, el modelo de negociaci6n impuesto por 

las autoridades concentraban el poder en manos del CEN y -

las Comisiones Mixtas destinadas para el funcionamiento de 

las CGT. 

En este proceso electoral se define la Declaración de Prin 

cipios del Sindicato, asumido por la "planilla unitaria" 

y el programa de acci6n, ambos documentos aprobados duran 

te el C.N.R. (mayo-junio de 1980). Se integra formalmen 

te la composici6n del CEN y el Reglamento General de Elec 

ciones, pues se esperaba la solicitud de registro del gru

po del Secretario General, que no qued6 representado en la 

unitaria. Es importante señalar que se realizó otro CNR 

en el mes de noviembre a fin de fijar las políticas sobre 

las que trabajaría el CEN. 

El período del segundo CEN, puede ser considerado como de 

suma importancia por dos características básicas: la <livl 

si6n entre el grupo democrático se hizo cada vez más pro

funda y se debilitó también la fuerza de los tradicionalc~ 

creando en muchos aspectos un vacío de poder al interior -

de la organizaci6n, en la que cada ve: era m~s notoria la 

concentración de tareas y funcione$ en unos cuanto~ int0--

grantes del CEN. Por otro lado, se impulsó y abordó el te 

ma de política pesquera bajo la coyuntura de una crisis -
, 
' .... ,1 
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econ6mica que se manifiesta, en primera instancia, en la --

producci6n de alimentos. Las relaciones con el patr6n fu~ 

ron acentuando su tendencia a la concentraci6n con el CEN y 

comisiones mixtas, por lo que la desmovilizaci6n fué una -

constante durante este período. Por años podemos identifi 

car estas tendencias en los siguientes he~hos: 

El IV Congreso, celebrado en febrero-marzo de 1981, tenía -

previsto tratar como temas de relaciones con la instituci6n, 

dos puntos básicos: la revisi6n de las Condiciones Genera-

les <le Trabajo y el establecimiento del tabulador y la rec~ 

tegorizaci6n. Por ello, la discusi6n interna del Sindica

to vers6 sobre~cuál debería de ser nuestra relaci6n con el 

patr6n ". Al haber desacuerdos, se plantea el problema en -

términos de diferentes concepciones de sindicato y las re

laciones que deben establecerse entre mayorías y minorías. 

En estas discusiones no participan los tradicionales, pues 

se dan básicamente en el seno del CEX y algunos representa~ 

tes. 

Los tradicionales argumentan que no pueden participar en é~ 

tas, pues no representan el intcr6s real de los trabajado-

res y el problema central es que el CEN estaba "dominado -

por el PSUM'.' 

En 1982, la instituci6n cambia de jerarquía, de Departamcn-

to a Secretaría de Estado. S~ revisan las Condicione~ Gene 

ralcs de Trabaj9 y al hacer un balance, el sindicato se Je 

clara en crisis organi:ativa y formativa. 
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En el V Congreso, las dcmanJas más importantes son: recate

gorizaci6n, ajuste salarial y control <le precios, adcmds de 

el "paquete econ6mico" que no se logr6 durante la revisi6n. 

La discusi6n al interior del CEN, sobre estos planteamientos 

arriba a una escisi6n del "bloque democrático", con la in

conformidad pública de la minoría (grupos de tendencia tros 

kista y algunos otros) quedando entonces dos grupos que se 

convertirían en los contendientes en la organizaci6n. Se 

discute y aprueba la reforma estatutaria que crea la secre

taría de relaciones y solidaridad, dándo mayor amplitud y -

claridad al concepto, proponiéndolo como una política en -

concreto y no en manos de la comprensi6n del CEN o de alg~ 

nas personas al interior de éste. 

En abril de 1983 se celebra el VI Congreso General y el o~ 

den del día es significativo del momento por el que se atra 

vieza: Política ante la crisis y el cambio del sexenio, la 

política electoral de la organización, relaciones y solida

ridad, y la solicitud de comisionados a la F.S.T.S.E. Den 

tro de los laborales, se encuentran los relacionados con el 

tabulador salarial, establecimiento del pliego petitorio de 

demandas econ6micas. 

~l grupo mayoritario del CEN se convierte, junto con otros 

cua<l ros, en lo que hoy conocemos como "Conve 1·gcnc i a Ocmoc 1·~ 

tic a". Una de las discusion~~s más importantQS en ~stc pe-

rlo<lo es acerca <le la posibiliJaJ Je que ~1 SinJicato cstu-

viera representado en .la fSTSE por cinco miembro~ (la FSTSE_. 
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En el V Congreso, las demandas más importantes son: recate

gorizaci6n, ajuste salarial y control de precios, adem&s de 

el "paquete econ6mico" que no se logr6 durante la revisi6n. 

La discusi6n al interior del CEN, sobre estos planteamientos 

arriba a una escisi6n del "bloque democrático", con la in

conformidad pública de la minoría (grupos de tendencia tros 

kista y algunos otros) quedando entonces dos grupos que se 

convertirían en los contendientes en la organizaci6n. Se 

discute y aprueba la reforma estatutaria que crea la secre

taría de relaciones y solidaridad, dándo mayor amplitud y -

claridad al concepto, proponiéndolo como una política en -

concreto y no en manos de la comprensi6n del CEN o de alg~ 

nas personas al interior de éste. 

En abril de 1983 se celebra el VI Congreso General y el ºE 

den del día es significativo del momento por el que se atra 

vieza: Política ante la crisis y el cambio del sexenio, la 

política electoral de la organizaci6n, relaciones y solida

ridad, y la solicitud de comisionados a la F.S.T.S.E. Den 

tro de los laborales, se encuentran los relacionados con el 

tabulador salarial, establecimiento del pliego petitorio de 

demandas econ6micas. 

~l grupo mayoritario del CEN se convierte, junto con otros 

cuadros• en lo que hoy conocemos como "Convc 1·gcnc i a Clcmoc r~ 

tica". Una de las discusion~~s más important1..'::' 1..'n 6ste pe-

ríodo es acerca de la posibil iJad lle que el Sindicato l'stu-

viera representado en .la FSTSE por cinco miembros (la FSTSE . 
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decidirla quienes), ante algunas comisiones. Al principio, 

los compafieros del grupo democrático que tienen posiciones 

opuestas al del CEN, se oponían satanizando a la Federaci6n, 

manteniéndo la línea del Sindicato que, segú-n ellos consis 

tía en no mantener relaciones con los "charros", que nos --

comprometieran. Despu~s de los argumentos vertidos a fa-

vor por convergencia, tales como que permitiría ampliar el 

margen de acci6n a la organizaci6n, se aprueba. Sin embar 

go, la discusi6n sobre la necesidad de ampliar las relacio

nes externas del Sindicato que abarcara a la mayoría de los 

trabajadores no se da, siendo s6lo generalidades como la -

de "solos no podemos" y necesitamos ayuda de otros. 

El período del 3er. CEN se inicia con un cambio importante: 

el cambio mediante la confrontaci6n de planillas. Aquí, 

el grupo mayoritario del CEN se une a otros cuadros para -

formar la "Convergencia Democrática" y participar en el pr~ 

ceso electoral, enfrentando a la planilla guinda, que es --

compuesta por elementos "tradicionales", apoyados por auto-

ridades de la instituci6n. La minoría del CE~. no consigue 

un proyecto alternativo para presentarse al proceso electo-

ral. 

Al triunfo de la Convergencia Democr6tica, tuvo que enfrcn-

tarse a varios problemas: la polftica del actual sexenio -

hacia los trabajadores, sobre toJo en los primeros anos, --

que par.tjÓ ,lcl cucstionamicnto' ~le la "alian=a" ~lel gohicn10 

con el sector obrero, exigiendo mayor disciplina Je 6ste 61 

,. ' . _, 
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timo ante la política de austeridad, ddndose algunos en--

frentamicntos públicos (en donde se cuestionaba la legitimi_ 

dad de la CTM), que aunados a una política salarial restri~ 

tiva, crearon un ambiente negativo en las relaciones de los 

sindicatos. Para el SUTSP en especial, éste período se 

inici6 con un endurecimiento de las autoridades en la rela

ci6n laboral, que se manifest6 en un cuestionamiento de la 

bilateralidad, base de la relaci6n, acompañado por un inex

plicable retraso en el cumplimiento de los acuerdos. 

Para mayo de 1984, durante la celebraci6n del VII Congreso, 

nos encontramos con una larga lista de problemas laborales, 

entre los más importantes destacan: el tabulador salarial, 

impuesto por la Secretaría y por SPP, la implantaci6n uel -

Servicio Civil de Carrera, el desplazamiento de los trabaj~ 

dores de base a través del sistema de servicio social, la -

n~cesidad de establecer una política contra la carestía, las 

relaciones con otros sindicatos para enfrentar la política 

econ6mica y por Último, los problemas internos de la orga-

nizaci6n sindical. Dentro di.! éstos, en primer lugar se --

pronuso la reestructuraci6n financiera, se vivi6 una crisis 

en un 6rgano nacional de primera importancia como son las -

Comisiones Nacionales Aut6nomas y se rcmarc6 1:1 nccesiJaJ 

de profunJi=ar en las Jiscusioncs scccionalcs sohrc p0lfti-

ca pesquera. 

Pero las coth.licionl~s no eran ni siquiera buenas para 1.'nl"rt~!} 

tar esta situaci6n. Entre el grupo dcmocr~tico prcvalcci6 

f.\. 
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la tcnJcncia a la multiplicaci6n de facciones y el ataque -

de los grupos tradicionales, que con el apoyo de algunas au~ 

toriJades, aument6 <le intensidad. La necesidad de un mane 

jo técnico de los problemas, (el grupo gobernante actual se 

ha caracterizado por esconder los problemas políticos con -

un manejo t~cnico), impiden en gran medida la profundizaci6n 

de la discusi6n entre los trabajadores, lo que implica un -

gran esfuerzo para éste comité. 
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4. La Práctica Política. 

Nos hemos encontrado que en la práctica sindical que pr~ 

tende ser democrática, hay una relaci6n fundamental que 

es precisamente el objeto de transformaci6n primera: la 

del representante con los representados. En ésta relaci6n 

hay un elemento dinámico, el representante. En su concep

ci6n inicial y contrariamente a la del líder, lejos de la 

tradicional en la que el representante es básicamente un -

gestor, se plante6 como "promotor", en el que si bien se -

delega la funci6n de tratar con el patr6n los problemas, 

asistir a asambleas específicas para tomar acuerdos que a

fectaban a todos, tenían la obligaci6n de informar a los 

trabajadores, promover las discusiones y sujetarse a los 

acuerdos a los que se llegaran en las Asambleas Generales. 

Si bien esta concepci6n no qued~ plasmada en los Estatutos 

tal cual, si lleg6 a considerarse natural y se repite in

sistentemente en los acuerdos de los Organos de Gobierno -

Nacionales (Congresos Generales y Consejos Nacionales de -

Representantes), así nos encontrarn6s que muchas Jiscusio

nes fueron pospuestas, bajo el argumento irrefutable de que 

no habían sido Jiscuti<las por centros Je trabajo. 

Esta conccpcl6n la retomamos en este trabajo, por lo que 

no~ obliga a hacer una lÍifcrencia entn.' representante y --

promotor . No todos los representantes, JcsJc 6sta pcrspc~ 

. :,::.' 
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tiva han sido promotores, aunque sí todos los promotores -

han ~ido representantes en varias instancias. Sobre éste 

fen6meno podrla hacerse un sinnómero de reflexiones, pero 

no son posibles en un trabajo de ésta naturaleza. Lo que 

sí vale la pena es dejar sentado la forma que, en la prác

tica se eligen representantes entre los trabajadores, de -

manera general: entre las consideraciones para la elecci6n, 

están si reune ciertas características (como sabe.rse expr~ 

sar, demostrar algún interés, tener disponibilidad de tie~ 

po para asistir a los eventos, conocer algo de informaci6n 

sindical y sobre todo, que el propuesto quiera ser). De 

acuerdo a ésto y en la medida del d~sempefio de sus funcio 

nes, se va ganando la confianza de los trabajadores. Es

ta es un arma de doble filo, pues sucede que por confianza 

en la mayoría de los casos, se entiende la delegaci6n de -

la responsabilidad, cuando lo que se pretende es la corre~ 

ponsabilidad de las decisiones, tomadas de manera colecti-

va. 

Este problema tiene varias vertientes, y tal vez, la 
, 

mas -

importante, es el porqué quienes dicen perseguir la demo-

cracia fomentan este fen6mcno en los hechos. Pensamos que 

no es un problema que pueda ser abordado en t6rminos pcrs~ 

nales o i<leol6gicos. A manera de hip6tesis poJcmos s0fia-

lar que: el poder al que se enfrenta la lucha par la J0fcn 

sa y el mejoramiento de los niveles Je vida y las conJicio 

nes de trabajo está altamente centralizado, lo que no qui~ 
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re decir que sea homog6neo y plantea dentro de la lucha de 

cisiones que deben asumirse casi inmediatamente, lo que im

plica que el tiempo necesario para tomar una decisi6n dis

cutida por la mayoría de los trabajadores, es demasiado lar 

go, sobre todo si es una organizaci6n nacional con centros 

de trabajo distantes entre sí y con la limitaci6n de lucha 

propia del apartado "B". Otra característica, es que mu-

ches aspectos "técnicos" son la base de las negociaciones -

actuales, sobre todo las que afectan directamente salarios, 

que además de enfrentarse con las limitaciones de la ley, 

no son fácilmente accesibles a la mayoría de los trabajadores 

así que el peso de la elaboraci6n <le la propuesta, su nego

ciaci6n y acuerdo final e incluso su implementaci6n, queda 

delegado a los que "saben", gener.almente algunos miembros -

del Comité Ejecutivo y Comisiones Mixtas. Como usualmente 

sucede, este tipo de negociaciones genera descontentos pues 

"se cree que pudo haberse logrado más" y por tanto, se ge

nera la posibilidad de explotarlos nolíticamente por los -

grupos que no.están en la responsnbilidad. 

Considerarnos imp6rtante, antes de iniciar C'l an6lisis de la 

historia del Sindicato, scftalar dos considcracionC's: la 

primC'ra, es que no tratamos de definir cuál corriente llcl 

Sinllicato es la "buena", puesto que las difC'rC'ntcs propos i -

cioncs han sido somctiJas a Jiscusi6n v 
. , 

scgutran si C'ndn 

discutidas. Qucrc-mos llcjar asentadas en IÍIH'as gcncral1..•s. 

las proposiciones que JcsJc nuestro punto de vista, son las 
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las más importantes y que ha sucedido con ellas; en se-

gundo término, se habla aquí de partidos políticos y se -

reconoce la influencia que han tenido en la determinaci6n 

de los rumbos que ha tomado la organizaci6n. No se tiene 

una intenci6n satanizadora o policíaca, es un registro de 

la realidad que es conocida por quien interviene en la vi

da sindical y este reconocimiento e~plícito es necesario 

para la comprensi6n de los alcances futuros de la organiz~ 

ci6n. 

a) Los Promotores. 

Para poder hablar con propiedad de los promotores, parti

mos de una muestra de 102, tomada en 1983, que se conside 

ran son alrededor del 85% del total de los que han actuado 

en siete años de vida sindical. Buscamos agruparlos consi 

derando tres factores: 

La formaci6n política. Entendemos por ésta, su militancia 

en alg6n partido, cuando el mismo promotor la declara; su 

extracci6n universitaria, para aquellos que tuvieron su 

formaci6n en las instituciones eJucativas, o hien, su for

maci6n te6rica los influy6 de manera importante para incoE 

pararse al sindicato. y los que tuvieron su formaci6n en el 

transcurso Je la vida sindical, sicn<lo nula o poco impor-

tantc su formaci6n anterior. A ~stos, los llamamos forma 

dos en :la lucha. En 6stc schtiJo, los rcsultaJos son 

los siguientes: el 28.4~ del total militaban en un parti-
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do pol1tico (PRI, PSUM, POS., principalmente), de los cua

les, el 62% estuvieron ubicados en el D.F. y el 38% en -

los estados. Los de formaci6n universitaria, representa--

ban el 46% del total de la muestra, de los cuales, el 57.5% 

estuvieron en el D.F. hasta el momento de la muestra. Por 

Último, los de formaci6n en la lucha representaron el 26%, 

de los que el 84% se encontraron en los Estados. 

El segundo factor, es la distribuci6n geográfica y se ha

ce en base a dos consideraciones fundamentales: el D.F.

es, por múltiples razones el centro político del país y -

aquí se encontr6 aproximadamente la mitad de los trabajad~ 

res de la secretaría hasta 1984; la importancia política -

de las movilizaciones de Secci6n Central, eran cornparativ~ 

mente superiores a las que se realizaron en provincia. 

Por otro lado, la cercanía de los centros de trabajo faci

litaba la distribuci6n de la informaci6n y la discusi6n; 

pero la formaci6n, básicamente administrativa, atenúa es-

tas ventajas comparativas. En los Estados, los centros 

de trabajo en su mayoría están dispersos en largas distan

cias, lo que hace difícil tanto su comunicaci6n interna co 

mo Secci6n, como su relaci6n con el CEN, pero están en 

contacto más estrecho con la realidad pesquera, sus ncccsi 

dades y las posibles alternativas, cncontr~nJos~ as! con 

un mayor trabajo en las Secciones. 

DF hubo SO promotores que trabajaban con el 73~ Je los 

trabajadores de Secci6n 
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se encontraron 52, cubriendo 17 de 32 secciones; con las carac 

terísticas señaladas, encontramos resultados diferentes, ha 

hiendo secciones y centros de trabajo con una vida sindical 

muy activa y otras que se limitan a las labores de gestoría y 

trámite. 

El tercer factor, de suma importancia, es el que llamamos Mov! 

mientas. En este .rubro registramos ios movimientos de los pr~ 

motores, el período de incorporaci6n, su trayectoria y en su 

caso, su salida. Con esto se pretende encontrar, no s6lo la 

capacidad de la organizaci6n en incorporar a miembros, sino de 

retenerlos y en qué condiciones se realiza. 

En términos de crecimiento, podemos decir que en el primer p~ 

ríodo se integran 49 cuadros medios, lo que signific6 un crecf 

miento de 25.8%, que se estabiliza en los dos períodos siguie~ 

tes, con una caída en el período de transici6n entre el 2o. y 

3er. Comité, en el que no se da incorporaci6n que nivele los -

retiros, cae hasta menos 24% con respecto al número de activis 

tas que actúan en el primer período. 

El retiro de la vida sindical suma 43, de los cuales: son oca 

$ionados por 19 renuncias a la fuente de trabajo (44~). mien-

tras que aquc~los que sin renunciar al empleo se separan Je 

la vi<la sindical siRnifican el lS.S~. el paso a nucstos Je con 

fian=a representa el 11.5~ del t~tal; los promotores que cst~n 

comisionados a la F.S.T.S.E, aunque permanecen en la vida ac

tiva del sindicato, 'no realizan propiamente labores de ~romo-
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-tor. por lo que se inscriben dentro de 6ste rubro y signi-

fican el 16% de los retiros. 

Su comportamiento por su tipo de formaci6n es ilustrativo: 

Los promotores de formaci6n partidaria. se incorporaron a la 

actividad sindical principalmente en el primer período (90%). 

el crecimiento durante el 2o. y 3er. período es del 21% y 26% 

respectivamente. Las bajas suman 15, de un total de 29 0 por 

lo qu~ s6lo quedan activos el 48%. Los motivos más frecuentes 

de las bajas son, la renuncia y la comisi6n a la F.S.T.S.E .. 

Casi todos los ·ubicados en este rubro (25),. han ocupado un - -

puesto de direcci6n, el 44% en el CEN, en direcciones por sec 

ci6n el 33%. 

Los de formaci6n universitaria~ son el grupo más importante -

cuantitativamente: inici6 con 33 elementos en el primer perí~ 

de y su crecimiento ha sido del 27% y 12% en el 2o~ y 3er. 

período respectivamente. siendo el 46.3% de la muestra. Es el 

grupo más estable durante los 7 años, pues sus bajas son del 

orden del 12.5%, constituyéndose en el principal apartador de 

cuadros medios, aunque la mayoría. el 62%,. han estado en 6rg~ 

nos de direcci6n. 

En lo que se refiere al grupo formado en la lucha, podemos <l~ 

cir que es el mis consistente y con un crecimiento m&s sostc 

nido que el resto: 100~ en el primer perro<lo, 18.7~ y 36.S~ -

para los siguientes. Sus bajas totales suman 8 Je los 2ll, 

por lo que podemos decir que es el que más cuadros activos ha 

proporci~nado. 
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Los promotores, como en cualq~icr quehacer p61Ítico, tienden 

a agruparse en torno a análisis y líneas políticas, a person~ 

lidades, para adquirir más influencia en una organizaci6n. 

Hay varias formas en que esto puede ocurrir, las más usuales 

son dos: la de "grupo político", en la que la identificaci6n 

ideol6gica es importante y que con unidad política analizan 

la situaci6n, tanto interna como en su contexto, siendo su r~ 

sultado una estrategia que se busca adopte toda la organiza-

ci6n, mediante el trabajo sistemático en su interior. La otra, 

es la que llamamos "corriente de opini6n", en donde es posible 

encontrar algunos elementos de identidad ideol6gica, pero en 

su interior existe una escasa discusi6n política, que aunada 

a la debilidad te6rica de algunos de sus miembros, ~ermite y 

retroalimenta el ejercicio de la autoridad de los aue tienen ,. 
una formaci6n más s6lida, el resultado es el traslado de po-

s1ciones personales o partidistas a la mayoría, sin reflexi6n 

crítica y una baja participaci6n militante. Otro resultado 

de esta debilidad,es que la unidad pol~tica y el trabajo al -

interior de la organizaci~n, se manifiesten básicamente en co 
. . (3) 

yunturas, casi siempre electorales. 

Esta forma de agrupaci6n, la corriente de opini6n, es la más 

usual en el sindicato y entre sus principales desventajas se 

encuentra la de ofrecer pocas oportunidades de reflcxi6n crí

tica sob~e su acontecer de mane~a permanente y colectiva. 

Esta Última "forma", ha venido destacando su <lcfinitividad en 

·:. ,\' 
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la vida sindical~ a partir del segundo comit' y aún cuando -

se dan experiencias importantes en la democratizaci6n de su -

quehacer, como veremos más adelante, son cada vez más esporá

dicas. 

Lo anterior pudiera llevar a pensar que no hay una línea cla

ra en el Sindicato, eso no lo afirmamos. Lo que sí es evide~ 

te, es que las definiciones son coyunturales y si bien las -

acepta la mayoría, están basadas más en las capacidades polí-

~ticas y técnicas de los promotores, que en una discusi6n. Por 

ello, afirmamos que lo que existe· en el Sindicato son "corrien 

tes de opini6n". 

Este planteamiento nos lleva a otra conclusi6n importante: Nin 

guna de las corrientes, por sus características, tienen una -

presencia política ·permanente. En coincidencia con el siste-

ma mexicano, hay una continuidad dada por el relevo y las a

lianzas (entre ellas y muy importantes, las electorales), que 

en otro análisis más profundo podrían verificar lo señalado -

atrás. 

Uno de los problemas que deben ser abordados en un trabajo de 

esta naturaleza, es la formaci6n de estas corrientes, su his

toria, sus tesis, sin embargo, aqu[ nos conformaremos con se

fialir sus posiciones en torno a cuatro problemas que se han -

JiscutiJo Je manera m~s o menos permanentemente en el Sindica 

to: 
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1) Rclaci6n entre la dirigcncia y la base. 

2) Política ante el Estado (como patr6n) 

3) Política de relaciones y solidaridad (incluye a FSTSE, 

organizaciones surgidas ante la crisis y con partidos 

políticos). 

4) Política Pesquera. 

En principio, podríamos señalar la existencia de cinco co-

rrientes, tratando de describir a grandes rasgos sus posi-

ciones. Desgraciadamente, no siempre han sido expresadas 

por escrito, sino que suelen expresarse en las asambleas o 

reuniones sindicales de diversos tipos, s6lo cuando exista 

expresiones escritas, lo señalaremos: 

a) Movimiento Unificador de la Base.(MUB)~ Constituído pri~ 

cipalmente por promotores de Secci6n Central. En primera 

instancia, sus planteamientos se centran en dos puntos: la 

relaci6n con el patr6n debe ser "cordial", sin buscar el -

enfrentamiento, a pesar de que se defienden intereses en-

centrados. Con los trabajadores, el comportamiento, 
, 

mas 

que de promotor, es el <le "representante", en el sentido -

estricto de la palabra, sus labores deben circunscribirse 

a la gestoría de tr5mitcs y en la prictica, la relaci6n -

es casi personal, c6moda para cuando se inicia el período 

electoral, con el trabajador, pero se limita la Jiscusi6n 

pol ft i.ca 1..'ntrc los representantes y los _t rahajaJorcs, {'lll.'S 

los primeros, deben sujetarse s6lo a las decisiones y nc~c 
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si<ladcs de los trabajadores. En alguna ocasi6n se plante6 

que las corrientes que pretendían la discusi6n de las dife

rencias entre los grupos del Sindicato, "estaban separadas" 

de la base, que no comprendían sus necesidades (obviamente 

gremiales) y que por tanto, eran "grillos". En lo que 

se refiere a solidaridad, no hay un planteamiento claro y 

coherente, si bien se ha dicho que las relaciones deben -

establecerse prioritariamente con la FSTSE, las que nos 

son obligatorias por ley, buscándo el menor enfrentamien-

to posible, manteniendo la armonía. Cuando se han plan-

teado las relaciones con otros movimientos o bien solida

ridad con otros países, su posici6n es que: "el buen juez 

por su casa empieza". 

b) Corriente identificada, en forma general con el troskis 

mo. Es uno de los proyectos más completos que se presen-

tan. Las relaciones con la base deben ser, a trav~s de 

la promoci6n permanente de movilizaciones, que tienen por 

cierto, un doble objetivo, 9or un lado el de educar desen 

mascarando el carácter burgués del Estado y por el otro, 

el de lograr las reivindicaciones propias de los trabajad~ 

res. Ante el patrón, se plantean una política de en-

frentamiento para lograr las reivindicaciones, en forma -

de exigencia de los trabajadores. Las relaciones y soli-

clari1..lad, 1..lcbC'n cstahlcccrsC' con otras organi:acion1.."s. pri~ 

cipalmcntc revolucionarias nuc.1..lcn sentido:\ las "•lcnwndas 
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populnrcs", que coincidan con una política de movilizaci6n 

amplia, sosteniendo que la vanguardia de las organizaciones 

no deben estar a la defensiva de los ataques del gobierno 

burgués. Con la FSTSE, nuestros vínculos deben ser los -

estrictamente formales, esto es, pedir apoyo cuando "se n~ 

cesite" y obtener más prestaciones, sin transigir con las 

"manipulaciones. príistas", como el apoyo a candidatos, o -

bien la consideraci6n de que son trampolines políticos. C~ 

be seftalarse que, algunos de sus miembros han sido propue~ 

tos como candidatos a diputados en sus entidades, por erg~ 

nizaciones populares. Su influencia es en algunos esta

dos, sobre todo del pacífico norte. 

c) Otras posiciones, que no están organizadas como tales, 

por las que las agrupamos en una sola, abarcan, desde qui~ 

nes se plantean que los sindicatos son un medio de control 

e hist6ricamente son un elemento de retraso en el avance -

de la revoluci6n, hasta quienes matizan sus posiciones y -

centran sus desacuerdos en los "estilos de trabajo". El 

com6n denominador de ést~s posiciones es que carecen de un 

proyecto para la vida del sindicato, sus posiciones se ex

presan sobre toJo en situaciones coyunturales (negocinci~ 

nes con la autori<laJ, elecciones, etc.). Cuantitativam~n

tc son poc.os, su infllll'lli:".ia c-n la toma dl.' decisiones es re 

lativaml.'nt0 reducida, concüntr:Índosc Cundamt:.'ntalmL'ntc L~n -

Sccci6n Central. 
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d) Convergencia Dcmocr5tica. Como su nombre lo indica, 

está'formada por una amplia gama de posiciones que coin-

cidcn, con el proyecto asumido como oficial por nuestros 

Organos de Gobierno[*), que expresado en términos gener~ 

les es: las relaciones que deben establecerse con los -

trabajadores es de comunicaci6n estrecha, siendo su base 

la libertad de expresi6n y el objetivo, el de fortalecer 

la organizaci6n con las estructuras planteadas en los Es 

tatutos [ver anexo]. Se considera como elemento funda--

mental, que una vez asumidas las posiciones mayoritarias 

la minoría exprese su desacuerdo, pero se sujete a estas 

posiciones. Las relaciones con el ~atr6n se establecen 

sobre dos bases: la bilateralidad para tratar los asuntos 

(que es un logro en el apartado B) y el respeto a la or 

ganizaci6n sindical (la no ingerencia del patr6n en los 

~suntos sindicales) con el objeto de que el respeto a las 

conquistas y la obtcnci6n de las reivindicaciones pro

pias de los trabajadores, se realicen sin menoscabo de -

la organizaci6n. La crisis s61o puede ser enfrentada -

con la unidad de los trabajadores, que en relaciones y -

solidaridad se expresa en el establecimiento de relacio-

ncs amplias y fraternales con las organizaciones Je tra-

bajaJores, nacionales e internacionales. Esta corriente 

posicione~. una política altcrn.ativa a la oficial l'll lo 

[*] La Declaraci5n de Principios, y los Programas de Acci5n: el de 
la Planilla Unitaria (1980-1983), Convergencia Democrática (1983-86) 
y 19:~-1989. 
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que se refiere a pesca y ha ofrecido algunas experienci~s 

interesantes de solidarid~d •. con la posibilidad de traducir 

las propuestas a la práctica. Esta corriente es la mayori 

taria y su fuerza más importante se encuentra en los Esta 

dos. 

e) "Los Tradicionales", mejor conocidos como "charros", 

son una corriente heterogénea. Sin embargo, se agrupan en 

las coyunturas electorales y durante el período del regi~ 

tro del primer Comité Ejecutivo dieron una lucha impor

tante que contribuy6 a mantener, en cierta medida, la uni-

dad de todas las corrientes anteriores. Su proyecto es 

claramente antag6nico con los anteriores, manteniéndose 

una política de subordinaci6n a la del Estado (alianza his 

t6rica), con una concepci6n tradicional de Sindicato. Sus 

áreas de influencia son algunos centros de trabajo de Sec

ci6n Central, y parte de los estados del Golfo, aunque pa 

ra 1985 perdieron uno de sus territorios: Ve:racruz. 
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CAPITULO IV 

UN PROYECTO SINDICAL DE POLITICA ECONOMICA. 

La elaboración de la política econ6mica se considera, como 

un ejercicio académico o uno de poder. El objeto, usual

mente es la sociedad~*) Nosotros planteamos que la socie

dad puede y debe ser el sujeto de éste ejercicio, los act~ 

res del proceso, aquellos que sus mismas condiciones de 

trabajo los obligan a hacer elaboraciones que, cuando se a 

compañan de la reflexi6n y la crítica, se van acercando a 

lo que podría ser política económica~l) 

Es común en los ambientes de las oficinas de gobierno, so-

bre todo cuando entran "nuevos jefes", que los trabajadores 

de base los hagan víctimas de la burla y el sarcasmo: .su 

ianorancia sobre el obieto de trabaio. v la torpeza con la 

que abordan los problemas, la inutilidad de lo que solici

tan, se traduce en críticas más o menos violentas, de lo -

que "hacen en el escritorio" las oficinas gubernamentales, 

en el caso de los estados "desde México"¡ no se aprovecha 

la experiencia y el conocimiento que tienen los .trabajado

res, por lo que, 6stos también son reacios a cualquier cam 

bio. 

La visi6n que de sí mismos tienen los trabajadores al Ser

vicio del Estado t fomenta esta actitud. La es~ructura j~ 

(*) Veáse el Capítulo I. 
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(*) Veáse el Capítulo I. 
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jerárquica interna, el poder <le decisi6n, de negociaci6n, 

el principio de autoridad, van descendiendo dando orieen 

a distintos niveles de poder, ocasionando que el trabaja-

dar que se ubica en ellos se sienta copartícipe del mismo 

y se coloque dentro de un estatus superior al resto de los 

trabajadores, fortaleciendo la estructura burocrática con 

todos sus vicios. Simultáneamente y desmintiendo lo an

terior, se encuentran las características de ~u trabajo: 

rutinario, aparentemente inútil, perdida la dimensi6n so

cial de sus actos, encuentra que a niv~l técnico o profe

sional, sus trabajos o ideas son archivados sin futuro po

sible; a nivel administrativo, su esfuerzo se reduce a re 

petir siempre lo mismo, de manera artesanal y si~ ninguna 

raz6n; a lo~ niveles mis bajos de la divisi6n social del -

trabajo, el manual, el trabajador se concreta a enfrentar 

el menosprecio social; todo ello, a cambio· de un salario -

de supervivencia. Ante estas dos características, el trª 

bajador reacciona tiránicamente ante el usuario, tiende a 

formar corrillos, atentos al chismorreo interno, que bus

can mejorar sus posiciones de poder dentro de la estructu

ra interna,·en una lucha sucia e implacable, a mostrarse -

servil ante el funcionario que cree puede garantizarle un 

posible ascenso o solamente su estabilidad. 

Estas características se encúentran también entre los tra

bajadores de la Secretaría de Pesca, conviviendo con la 
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historia de lucha y participaci6n sindical, por lo que 

creemos que para avanzar en la democratizaci6n, hay que 

transformar la relaci6n entre el trabajador y su objeto de 

trabajo, en éste caso, la visi6n que tienen los trabajado

res de su trabajo, la importancia de éste en una sociedad 

como la mexicana y la posibilidad de intervenir decisiva

mente en la definici6n de la actividad pesquera a través -

del sindicato, el 6rgano que les ha permitido conquistas -

laborales. 

Decíamos al principio de éste apartado, que son sus candi-

cienes de trabajo las que lo obligan a reflexionar y seña

lar las fallas que existen en su labor y los problemas 

que acarrean en su entorno una actividad mal planeada o 

mal ejecutada. 

~a historia de la intervenci6n estatal en la pesca, que no 

pretendemos escribir aquí, est~ plagada de ejemplos que 

van desde costosas obras de infraestructura (que son pag~ 

das por las comunidades y benefician a alguna empresa o son 

inútiles), artes de pesca que se pierden, hasta barcos que 

se hunden: dolo, mala fé, corrupci6n, contubernios, igno

rancia, cualquiera o todas ellas, están presentes en las 

acciones que han sido emprendidas en ~ste sector (sobre t9 

do en las dos dltimas décadas) y que entre otras, han siJo 

elementos definitivos para que la actividad pesquera con

tinúe marginada y altamente monopolizada, a pesar de su 

rclativ~. crecimiento. 
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Para fines de la invegtigaci6n, dividimos la exposici~n en 

tres partes: la que se refiere a los primeros pasos, crono 

nol6gicamente establecidos, en donde la discusi6n se ini

cia dispersa, donde básicamente se abordan los problemas 

evidentes de la pesca y se intenta dar una respuesta. 

La segunda parte, hace un recuento, de las discusiones ge

nerales que se han establecido. Tienen como característi

ca común, que fueron elaborados por un pequeño grupo de -

miembros del sindicato, generalmente del Comité Ejecutivo, 

y que aunque fueron discutidas y aprobadas en nuestros DE 

ganos de gobierno, no tuvieron una trascendencia al _inte

rior de las Secciones. La tercera parte se refiere a las 

experiencias planteadas por las diferentes Secciones en la 

elaboraci6n de un análisis y crítica de la actividad pesqu~ 

ra. Tiene como mayor punto de interés, las diferentes me

todologías y objetivos que han generado el interés de esta 

blecer una alternativa a la política oficial, en diferen-

tes niveles. No es un estudio exahustivo, y las seleccio-

namos en virtud de las diferencias que plantean. Queremos 

señalar el caso de Chiapas como un caso especial, por la -

riqueza de aspectos que abord6, por su impacto resulta u

na de las más ricas y pensamos, puede ser un ejemplo meto

dol6gico y politice de c6mo aborJar la problcm&tica pcsqu~ 

ra. 
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a) Los Primeros Pasos. 

El principio <le la organizaci6n sindical fué la defensa -

del empleo, los primeros planteamientos fueron hechos en 

defensa de la fuente de trabajo. 

Durante el ler. Congreso (febrero de 1978)~ los represen-

tantes de la Secci6n Oaxaca denunciaron la decisi6n de de

saparecer el Centro de Acuacultura, la defensa por su per-

manencia se centr6 en dos argumentos: la existencia de --

trabajadores y el papel que desempeñaba en la comunidad. 

Ese año también, se luch6 por que abriera sus puertas el -

Centro Piscícola de "El Zarco", cerrado al iniciar el sexe 

nio, regresando con ello los piscicultores que se encontr~ 

ban como auxiliares de intendencia en las oficinas centra

les. Años después se les reconoci6 como técnicos prácti-

cos. 

Al año siguiente, en el II Congreso, la Sección Sinaloa --

present6 una denuncia por corrupci6n, el personal directi

vo del Centro de Capacitaci6n Pesquera de Mazatlán mantenía 

personal que devengab~ salarios sin prestar servicio algu

no, mientras que se sobrecargaba trabajo por falta de per

sonal a quien sí prestaba sus servicios. En éste mismo 

Congreso, se aprueba realizar un pacto de Solidaridad con 

los sindicatos de la rama pe~qucra, a iniciativa Jel STURT 

(Sindicato de Trabaja<lore~ y Empleados de Refriaeradora Te 

pepan), que se formó durante el mismo período que el nuc~-
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tro. Su propuesta consistio en que, dado que los probl~ 

mas que enfrentaban los t~abajadores del sector pesca son 

comunes, como comunes son los intereses y "a pesar de la 

legislación laboral que nos divide, podrían hacerse reuni~ 

nes que nos acercaran como organizaciones, para dar una -

lucha en común". 

El resultado de este acuerdo;fué la organizaci6n en sep-

tiembre de 1979 de la Primera Reunión de la Rama Pesquera, 

en la que participaron además de los dos sindicatos, el -

Sindicato de Trabajadores de Productos Pesqueros de Yucal

petén y de Trabajadores de Productos Pesqueros de Michoa--

cá'.n. Dentro del documento "TODOS A LA PESCA", se plasman 

las discusiones y se encuentra una primera caracterizacidn 

de la pesca en México, además de los problemas laborales 

y organizativos comunes. Entre los puntos que nos intere ... 

sa destacar especialmente, es el de las conclusiones que ~ 

reflejan buena parte de la discusi~n. Se retoman por par~ 

te de los trabajadores, tres de los objetivos expuestos en 

el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero (P,N,D,P,}, como -

• •t . ·.e (Z) pr1or1 arios en su accivn : 

-La producci6n de alimentos baratos y de calidad para la -

poblaci6n. 

-La creaci6n de empleos de actividades pesqueras, bu~cando 

ofrecer a los trabajadores una mayor higiene y seguridad. 
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-Mejorar el nivel de vida de los pescadores a través de -

beneficios directos social y econ6micamente, as~ como las 

condiciones adecuadas para el desarrollo de su actividad. 

Otros objetivos que se consideraron importantes para ser 

retomados por los trabajadores fueron: 

1) Limitar el papel del sector paraestatal como subvencio-

nador, esto es, evitar la transferencia de utilidades al 

sector privado, tanto nacional como transnacional. 

2) Tender a unificar el desarrollo pesquero,mediante una -

política integral aplicada a todas las fases de la activi

dad pesquera. 

3) Exigir la participaci~n y responsabilidad del estado p~ 

ra garantizar el ordenamiento de la activid~d pesquera, 

con la participación de las organizaciones de los trabaja

dores. Se discutió, pero no se lleg6 al acuerdo de estati 

zar la actividad. ( 3 ) 

Entre las razones por las que hubo desacuerdos en este sen 

tido, podemos mencionar el diagn6stico que se planteó, en 

los siguientes términos: 

1] Existe una explotación irracional de los recursos pes

queros, habi~ndo una incapacidad para evaluar los mismos 

y no habi,ndo prácticamente planificación. Acompañado de 

una gran burocratizaci6n, corrupción y duplicidad de fun-
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-clones, además de incapacidad organizativa y técnica. 

Z) Es nula ln importancia que se dci a la capacitación e -

investigación, pues las políticas que existen sirven para 

impulsar, favorecer,a la iniciativa privada en cada una -

de las fases de las fases de la actividad (sin elevar la 

eficiencia del secta~ y sin llegar al cumplimiento de o~ 

jetivos previstos por el propio Plan Nacional de Desarro-

llo Pesquero). 

Para el mes de marzo de 1980, el III Congreso aprueba 

nombrar delegados de las Secciones para formar la Coordi

nadora de la Rama Pesquera ,. la discusión general del <l.2_ 

cumento "Todos en la Pesca", y anexos que sirvan para su 

estudio como el PNDP, para la celebración de la Reunión -

Nacional de la Rama Pesquera, prevista para el mes de ma

yo, que no se realizó. 

Paralelamente, durante 1980, se tratan una serie de pro-

blemas laborales que tienen que ver directamente con el 

objeto de trabajo, en una coyuntura de cambio de Comité -

Ejecutivo: el problema PIDER (Programas de Inversión P!!. 
(4) 

ra el Desarrollo Económico Rural) que era una fuente im--

portante de recursos adicionales para los programas, tan

to de investigación como de producción en acuacultura v 

que durante este año se plan.tcó' su desaparición; esto fué 

considerado por la IV Asamblea del CNR como un prohlcma -

politico, y que''··· al suspender programas y recortar 
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personal, se está en contradicción con el SAM y el PGD, en 

el sentido de promover la creación de empleos, aumentar la 

producción y obtener alimento barato para el pueblo ..... Cs), 

por lo que se encarga a el CEN de fundamentar técnica y po 

líticamente la defensa de los programas PIDER, así como 

los programas de acuacultura en colaboración con las Sec--

cienes, en donde" ••• se aporten los elementos técnicos, -

políticos y sociales necesarios, combatiendo la visión te~ 

nocrática que ignora los derechos de los trabajadores y la 

rentabilidad social de los proyectos. En relación con lo 

anterior, las Secciones formarin Comisiones T6cnicas, que 

conduzcan a la creación de una Comisión Nacional de Apoyo 

Técnico y que se evalGen los resultados en el V CNR."(ó) 

Los problemas relacionados con la basificación y nivela--

ci6n, que permitieron conocer la estructura del Depar-

tamento de Pesca y sus funciones reales, contrastándolas 

con la estructura formal y las funciones que se le atribui 

an en la ley, encontrando algunos desequilibrios, incohe-

rencias evidentes,cuando se plantea la propuesta sindical 

de un escalafón funcional e intercomunicado, obligando con 

ésto, a un intento de discusión y sobre las funciones del 

Departamento de manera bilateral. Las autoridades se mos-

traron reacias, por lo que este proyecto no ha avan=a<lo. 

La cel\~bración del V CNR se d'cdicó casi exclusivamente a 

elaborai los lineamientos de trabajo del CEN entrante, por 

,~·.·,, 
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lo que estos problemas no fueron tratados, sino hasta el -

IV Congreso, en donde se enfatiza una nueva linea de traba 

jo para abordar el problema:( 7 ) la responsabilidad es bási 

camente de las Secciones, tanto en las relaciones que se 

establecen con otros sindicatos, como con los pescadores -

no sindicalizados, así como la elaboración de alternativas 

para el desarrollo de la pesca en la entidad, centro de -

trabajo, o bien las regiones que desde el punto de vista 

de los sistemas ecológicos, son racionales. Había una ex 

periencia anterior, en la Sección Sinaloa, en donde se im-

pulsó la formación de un Frente de Trabajadores del Mar, 

sin resultado a corto plazo, pues faltó, entre otros, la -

visión política necesaria y el trabajo permanente entre -

los "trabajadores del mar". También en este congreso se 

reconoce como un obstáculo para la unificación de los tra

bajadores de la rama pesquera, la falta de democracia al 

interior de las organizaciones sindicales existentes, o la 

falta de organización, por lo que se plantea como un ob 

jetivo prioritario en las acciones de la Coordinadora, el 

de la formación, entendida como el principio de la democr~ 

tización de los sindicatos y las organizaciones pesqueras. 

b) Debates sobre asuntos generales. 

Investiguci6n Pesquera (C?coyoc). 

En septiembre de 1980 se convocó a diferentes autoriJn<lcs 

pesqueras, a discutir y analizar los problemas de la inve~ 
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tigación pesquera, participó el Sindicato con la represent~ 

ción del CF:N; en esta reunión la jefatura del departamento 

plante6 que la investigaci6n pesquera no estaba a la altura 

de las necesidades del sector y concluyó afirmando: "es ne 

cesario ligar la investigación a la producción~ ( .8 ) Ese -

año se publicó un documento por las autoridades del Institu 

to, en donde se hace un listado de políticas, que no se ven 

acompañadas de metas y que no aparecen fundamentadas por·- -

ningún diagnóstico. 

Entre los trabajadores se iniciaron las discusiones a fi--

nes de 1981, básicamente entre los ligados a la investiga-

ción (del Instituto Nacional de Pesca), sobre todo los de 

Sección Central. Son dos las premisas sobre las que se ela 

boró, tanto e 1 diagnóstico como las alternativas: "La inves

tigación pesquera tiene que resolver los problemas de la -

pesca. Estos son complejos y no se reducen a la investiga-

ción de recursos. La pesca es sobre todo, una actividad 

económico-social y los problemas que se le plantean son de 

toda indnle: biológica, tecnológica, económica, jurídica, -
(9) 

social." "Partimos de la concepción de que la solución a 

los problemas tiene que emanar de la idcntificáción clara -

de ellos y quien m5s que los trabajadores, que hemos vivido 

en carne propia, tenemos derecho a plantearlos. Es más, -

toda alternativa que se proponga sin tomar en cuenta n los 

trabajadores, estrt destinada al fracaso. Ya que somos noso 

tras los que ejecutamos o dejamos de ejercer una política - .::./'. 
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(desde el trabajador de intendencia, el obrero tle la pesca, 

pasando por el mues~reador hasta el investigador de alto ni 

ve l. .. " ( 1 O J 

Este documento se discutió durante un mes, a nivel nacional, 

para concluir en la ponencia: "POLITICA DE INVESTIGACION -

CIENTIFICO-TECNOLOGICA PESQUERA -Propuesta Sindical-''(ll), 

que fué presentado en la "REUNION NACIONAL SOBRE LA INVEST.!_ 

GACION CIENTIFiCA Y TECNOLOGICA EN EL MARCO DE LA EXPLOTA--

CION, LA REGULACION Y EL DESARROLLO PESQUERO", en la que --

participaron, además del personal de confianza de la Secre

taría, personal académico de algunas instituciones educati-

vas: UNAi'1t, CICIMAR, IPN, Tecnológico de Monterrey-Guaymas, 

UAM Iztapalapa y Xochimilco, Conacyt, y las paraestatales -

Industrias Pesqueras Paraestatales del Noroeste y Produc--

tos Pesqueros Mexicanos. 

Fué realizada en Cocoyoc, Morelos, del 26 al 28 de mayo de 

1982; organizada bajo el esquema de "pesquerías", se plan--

tearon para su discusión 8 "representativas"*, en función -

de: el consumo masivo, producción de divisas, soberanía n~ 

cional, cooperativas pesqueras y el desconocimiento mismo 

de usos, procesamiento y comercialización de algunas de --

*algas marinas, atdn, camarón y fauna de acompaftamicnto, ca 
racol, corales, langostillas, mamíferos marinos y sardina
y anchoveta. 
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ellas, 

tativo 

con el propósito de establecer un modelo represe~ 
,.(12) 

La propuesta sindical no cabía dentro de este modelo, por 

lo que fué necesario ampliar la reunión e incluirlo. 

El documento Cocoyoc fúé el primer planteamiento global, -

pdblico sustentado por el SUTSP, de aqui que la descripción 

en sus parte~ más importantes sea ineludible. 

Inicia con el diagnóstico global, en el que se identifican 

las tendencias de la pesca; analiza la participación de los 

trabajadores, las cooperativas, el proletariado pesquero,-

propiamente, que ha aparecido en el pais con·e1 crecimiento 

de la pesca y que se encuentra en condiciones desventajosas, 

aunque aparentemente sean de los mejor remunerados (en vis

ta del salario mínimo). Dentro de las conclusiones de éste 

análisis encontramos:" .•• la mayor parte de la riqueza que -

se genera en la actividad no se reinvierte en ella, con una 

tendencia a la descapitalización del sector ••. " Son básica 

mente cuatro los mecanismos: los ingresos pesqueros se acu

mulan en la fase especulativa de comercialización y son des 

tinados a otras actividades; las divisas generadas. han ci~ 

culada a otras esferas de la economía para apoyar el modelo 

de importaciones indiscriminadas; el pago por tecnologla i~ 

portada y los derechos de autor, son otra fuente de sa11gria 

de divisas; los industriales nationalcs y extranjeros, lig~ 

dos a la producción de bienes de capital para la pesca, ex 

traen una buena cantidad de lo producido.(l~) 
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En el diagn6stico de la investigación, se scftala que la ma-

yor parte de esta se encuentra en instituciones pdblicas y 

buena parte de ella se dedica a la invcs~ignción básica ,-

por lo que atrae a la mayoría de los temas de investigación, 

pudiendo decirse que existen débiles o nulos vínculos con -

el aparato proc.luctivo y los problemas nacionales " ••• lo que i!!!_ 

plica un doble problema: que el trabajo científico no reci

be estímulos sociales y sus resultados no pueden aplicarse 

en la medida deseable para satisfacer las necesidades del 

país."Cl 4) La investigación pesquera está reducida a un en 

foque eminentemente biologista, orientado a dar respuesta a 

las preguntas de ¿cuAnto? ¿dónde?, ¿cómo se reproducen?, 

¿qu& tanto altera la pesca el recurso?, reducida adn más 

por la selección de las especies más rentables, por lo que 

la investigación está ligada con el objetivo de garantizar 

y ampliar la generación de ganancias, además de que no se 

ajusta a las necesidades del país. 

En la compleja situación socioeconómica, la política cienti 

fico-tecnológica no puede, por sí sola, ofrecer soluciones 

a todos los problemas del país, si no va acompañada de una 

política de cambio estructural que tenga como finalidad 

última al hombre. 

El planteamiento alternativo <le la política pesquera debe, 

por tanto, contemplar ln congru~ncia 0ntrc los ohjetivos s~ 

cialcs de la pesca y el modelo de investigación. Por ej er.1-
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plo, si pensamos que la pesca debe contribuir al desarrollo 

regional, el enfoque del estudio por pesquerías es inadecua 

do, habria que pensar en función del ecosistema y para res

ponder la pregunta: "¿Cómo aprovechar al máximo uno o va-

rios recursos pesqueros, aprovechándo al máximo los recur-

sos naturales o incorporando de manera eficiente los insu-

mos que no se producen en la región1de manera tal ~ue se -

produzcan alimentos baratos y de buena calidad."(lS) 

Para responderla es necesario tomar en cuenta que se nece-

sitan, por lo menos, la estructuración de.un equipo ínter-

disciplinario e integrar la opinión de los pescadores, de 

la comunidad científica, sobre bases democráticas, para el 

estudio sistemático y permanente de cada una de las fases -

que componen la actividad pesquera y su interconexión. 

EJ modelo de pesca, debe estar encaminado al cumplimiento -

de los siguientes objetivos: 

1.- Productor de alimentos baratos y de buena calidad. 

2.- Generador de empleos. 

3.- Generador de desarrollo regional. 

4.- Elevador del nivel de vida de los productores directos. 

Por tanto, se plantea: 

1.- N~:cionalización, estatiza.ción y dcmocrati:.ación <le la 

pesca. 

2.- Integración real de la actividad, participación y fis-

, ' . ·' 
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calización de los trabajadores. 

3.- Organi=ación democrática de los trabajadores. 

4.- Impulso al desarrollo de la tecnología nacional. 

S.- Explotación única de la Zona Económica Exclusiva. 

6.- Reorientación de los procesos industriales, evitando -

la quema, de lo que puede ser humanamente consumido. 

7.- Exportación de productos terminados. 

8.- Política de financiamiento que de preferencia al sec

tor social, público y pescadores libres. 

El modelo de investigación que correspondería a la activi-

dad pesquera1 de esta naturaleza tiene como características: 

El aparato de investigación está vinculado a la producción 

y a la educación , Se aboca a estudiar el fenómeno de pesca 

como totalidad, en donde interactúan aspectos biológicos, -

físico-químicos, socioeconómicos, tecnológicos, jurídicos, 

etc •. y su orientación se encuentra hacia la satisfacción -

de necesidades sociales, no con el fin de sostener o incre

mentar las tasas de ganancia. Una de sus metas es la con-

servación del patrimonio ecológico de la nación, respetando 

los procesos ecológicos locales, regionales y nacionales y 

proporciona los criterios para la conservación y el fomento 

de los recursos pesqueros. Con ello, se puede asegurar el 

logro <lel desarrollo regional, sin perder el contexto nucio 

nal.(16) 

Para hacer coherente el quehacer científico y el modelo de 
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pesca del país, se propuso una estructura organizativa.? que 

se pens6 ayudaría a formular y fortalecer la investigaci6n 

que se desea. La estructura organizativa constaría de dos 

niveles: al interior de la Secretaría, con la creación de 

un "Consejo Interno Científico" formado, 50% de los miem--

bros del Sindicato y 50% designados por las autoridades. El 

segundo nivel, de carácter interinstitucional, sería el 

"Consejo Nacional de Investigación Pesquera", compuesto por 

34% designado por la Secretaría, el 33% por la comunidad -

científica nacional, (entendiendo por ésta a todas las ins

tituciones a nivel nacional que realicen actividades cientí 

fico-tecnológicas) y el 33% electo entre los miembros del 

SUTSP. (f7 ) 

Por. altimo la versión corregida del documento Cocoyoc, se 

presentó, en el foro de consulta popular para la pesca que 

con motivo de la camapaña presidencial se realizó ese -

año. {f g) 

La investigación pesquera sigue su camino, marcada por las 

deficiencias que se demostraron; y quienes piensen que bas

ta con la denuncia, con el primer esfuerzo para cambiar un 

sistema, plantearán que fué inatil el esfuerzo realizado pa 

ra dar forma a una opinión de los trabajadores. Sin embar-

go, se ha dedicado un espacio extenso a los an5lisis y con

clusiones planteadas en 61, porque consideramos que su im

portancia radica en las formulaciones que en la pr5ctica se 

! ... \. 
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hicieron del principio de que la apropiación de la materia 

de trabajo por los trabajadores debe realizarse en forma -

crítica; se obtuvo el marco general1 a través del cual se 

podría estructurar los estudios regionales y por zona que 

se les solicitaba a los Comités Técnicos de las Secciones, 

fué producto de una discusión generalizada entre los trab~ 

jadores del Instituto ·y aunque no hubo unanimidad entre -

ellos, cuando menos se inició esa discusión 

Tuvo dos problemas blsicos: el primero es de contexto. 

1982 fué sobre todo el segundo semestre crucial y la 

atención desde entonces, ha estado centrada en los proble

mas que enfrenta el país. En el marco interno de la orga

nización, el cambio del Comité Ejecutivo, la situación 

apremiante del deterioro salarial, han dejado sin el trab~ 

jo de actualización y discusión necesario para mantener y 

actualizar las propuestas, ademls podemos pensar que no -

hubo el trabajo de apropiación generalizada por los traba

jadores y quienes participaron y discutieron, fué una pr~ 

porción de los trabajadores no mayoritaria, que no conti

nuaron el trabajo por las mismas condiciones anteriores. 

El Conflicto en Pltzcuaro. 

MICHOACAN 

Una de las luchas más importantes que ha dado el movimien

to obrero en nuestro país, es la que protagonizó el SUTIN, 
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referida a la ·definición de la política energética, y en pa~ 

ticular, la nuclear. En términos generales, los trabaj~do--

res de este sindicato pugnaron por una industria nuclear na 

cional, independiente tecnológicamente, sobre la que nuestro 

país debiera haber estado trabajando (desde aquellos años), 

para hacer frente a los retos del futuro. Demostrar que és-

to era posible, frente a la política gubernamental contraria, 

avanzando con la instalación del reactor de Laguna Verde, 

demostró los efectos nefastos de la dependencia tecnológica, 

de los costos crecientes y el riesgo que significa depender 

de la materia prima procesada en el exterior, como arma poli 

tica de presión que socavaría necesariamente los principios 

de independencia y soberanía naciona109 ). La alternativa -

propuesta, tomó forma en el estado de Michoacán, en la Lagu

na de Pátzcuaro, en los primeros meses de 1981. Se reunían 

varias condiciones que hacían viable pensar en la instala--

ci6n de un reactor nuclear en la laguna: la cercanía de la 

Siderurgia Lázaro Cárdenas "Las Truchas", con necesidades 

crecientes de consumo de energía, la cercanía de la capital 

y sus servicios. La tradición solidaria del SUTIN, los puso 

en contacto con la Comunidad de Santa Fé, en su lucha contra 

la ocupación ilegal de sus terrenos por los ganaderos de Qu~ 

roga, con quienes ya había habido enfrentamientos y por co~ 

seguir financiamiento y asistencia·técnica para la instala-

ción de pe"queñas industrias artesanales. Esta comunidad ce 

di6 terreno para la ubicación del Centro Experimental de 
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reactores propuesto por el SUTIN. 

Los obstáculos a los que tendría que enfrentarse el proyecto 

eran de dos tipos: los anteriores, que afectaban a las comu 

nidades que viven alrededor del lago: la contaminación por 

deshechos urbanos y turísticos, la falta de alcantarillado y 

el crecimiento urbano provocan un azolvamiento permanente en 

el vaso, en el que se observa además, una disecación aceler~ 

da; esto, aunado a la explotación irracional de los recursos 

(es conocida la monoexplotación del pescado blanco) y el -

tradicional acaparamiento de los productos agrícolas, pesq.u~ 

ros y artesanales, configuraban una problemática sobre la -

que habría de incidir la instalación del centro. 

El segundo tipo de obstáculos, son las reacciones de los gr~ 

pos locales que se oponían a la instalación, argumentando -

que el lago se vería afectado con el uso del agua para los -

reactores, entre los efectos negativos contaban: el aumento 

de la temperatura del agua, con la consiguiente desaparición 

de especies acuícolas, la contaminación nuclear, que afecta

rían básicamente a las actividades agrícolas, pesqueras y tu 

rísticas. 

Había un grupo de inter6s, que tenia en proyecto la construc 

ción de un complejo turístico exclusivo, tipo "Cluh i-lcdite--

1·ranée" en el Lago que no apareció, pero que prcs1.•nt6 una 

fuerte oposición, y que se le adjudica en gran mcJhla el 

fracaso del proyecto. Finalmente ellos también cambiaron sus 
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planes, y actualmente se ubica su complejo turístico en el -

lago Zirahuén. 

Con el fin de discutir los dos obstáculos mencionados se -

realizaron dos foros: el primero, en Morelia, en el que se -

discutió la problemática del Lago y las Comunidades; el se-

gundo, realizado en P6tzcuaro, retoma lo dicho en Morelia, 

y se analiza la repercusión de la investigación nuclear so-

bre el lago, las comunidades, la industria y la sociedad. 

En estos foros participaron, además del SUTIN, 21 comunida-

dcs del lago, trabajadores de la SARH, grupos ecologistas lQ 

cales, el Instituto de Biología de la UNAM, y de la Universi 

dad Nicolaíta de Michoacan, y el Sindicato de Pesca, su sec

ción de Michoacán, del Instituto Nacional de Pesca y el Co 

mité Ejecutivo. 

La aportación de Pesca fué en dos sentidos: por primera vez, 

se presentó a las comunidades los estudios realizados en el 

lago durante 40 años, demostrando la complejidad de la explQ 

taci6n irracional de los recursos y proporcionó alternativas 

de explotación a las comunidades. La segunda, se refiere a 

la demostración de que; el volumen de agua destinada al uso 

del reactor, era ·insignificante con relación al volumen del 

vaso del lago, por lo que el peligro del aumento t6rrnico del 

agua no era de tomarse en cuenta. 

Los ecologistas presentaron a su ve::, alternativas de "tccno 

logia apropiada" para detener el deterioro del lago. 
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Se demostró que el pToycctc de instalación del reactor nu-

clear tendria un efecto multiplicador para las universidades, 

sobre todo para aquellas carreras relacionadas con la meta-

lurgia, fisica, etc. y sobre todo a nivel regional, con lo 

que se apoyaba tanto la educaci6n como la investigaci6n, p~ 

ra y aplicada. 

Como es bien conocido, el proyecto no prosperó y después de 

~sta experiencia de cooperación y colaboración para discutir 

y plantear un proyecto, no se llegó al paso decisivo de su 

instalación, pero se demostró que es posible pensar en gra~ 

de~ proyectos planteados democráticamente. 

bras, lo ideal es posible. 

c) Experiencias de Secciones 

CHIAPAS 

En otras pala-

En función de la pesca, Chiapas se divide en dos zonas: los 

altos, que abarca la sierra y la costa, que además de los 

260 kilómetros de longitud costera, cuenta con 69 mil hectá 

reas de superficie de lagunas costera. Este es un poten--

cial pesquero importante para uno de los estados que se co~ 

sideran como los más pobres, con una población emincntcmcn-

te indígena marginada 
' 

con formas y niveles de viJa muy 

atrasadas. 
~ 

Para la =ona de la costa, existe el Centro de Acuacultura Je 
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Tonald y hasta 1918~ el Centro de Cúltivo de Cocodrilos (P~ 

taste), que actualmente se dedica al cultivo de tilapia. 

El Centro de Tonalá al iniciar sus operaciones como Depart~ 

mento de Pesca, tenia como objetivos de operación realizar 

los estudios básicos en lós sistemas lagunarios,quc permiti~ 

ran el establecimiento de pesquerias a nivel comercial.. En 

1980, con el establecimiento del S.A.M., se plantean como -

prioritarias, el cultivo de especies baratas*, lisa y tila-

pia para los sistemas lagunarios costeros y el camarón de 

estero, principal producto de explotación en la región. 

En 1981, como una de las Secciones que primero respondió al 

llamado de la formación de los Comités Técnicos, se constitu 

yó el de la Sección Chiapas. Acicateados por la falta de -

trabajo y la amenaza de la desaparición del Centro (ya no -

había ni actividades ni presupuesto para el de Pataste). El~ 

boraron, como primer paso, un diagnóstico ante el Delegado 

Federal de Pesca en el mes de marzo, con sus alternativas. -

En el diagnóstico se señala que, los problemas a los que ·se 

enfrentaba el centro eran de carácter eminentemente adminis

trativo y organizativo, evidente en la distribución de los -

recursos presupuestales; Proyectos y Programas que eran so

licitados por cerca de cinco mil pescadores (organizados ' en 

cooperativas o como pescadores libres) y los estudios bási-

*Bagre, carpa, lisa, tilapia y trucha. 
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cos de los sistemas lagunarios, se encontraban marginados 

mientras se realizaban actividades indtiles, por lo que las 

demandas inmediatas eran: la participación y vigilancia de 

los trabaja~ores en la asignación y administraci6n de los re 

cursos, capacitaci6n, tanto técnica como administrativa de -

trabajadores y pescadores y la participaci6n de ambos en 

las decisiones sobre los proyectos para los sistemas laguna-. 

rios, desde objetivos y dirnensi6n, hasta la operaci6n. 

El 27 de mayo, se reunen los trabajadores del Departamento -

con el Delegado Federal y firman un acuerdo que al parecer, 

da solución a todos los problemas. Pero, como todo acuerdo, 

es más dificil la puesta en marcha, que la firma. La priori:_ 

dad fué puesta en un inventario inicial de las cooperativas 

y pescadores para integrar el planteamiento alternativo pes-

quera. El trabajo realizado aqu1, fundamenta los acuerdos -

del V Congreso, que es probablemente, el que de manera más 

detallada aborda el problema. En ~ste Congreso estuvieron -

presentes como invitados, los representantes de las Coopera

tivas de Chiapas, algunas organizaciones de productores <lcl 

Estado de Morelos, una Secci6n del Sindicato de trabajadores 

del mar, de Productos Pesqueros Mexicanos, adem5s del 

S T E R T (20) . . d d 1 d . . ... • • · ••• · y participaron con voz en on e a 1scus1on -

de política pesquera se dió y por su importancia, transcri_ 

bimos algunos de 105 puntos, que consideramos esenciales: 

( 21 ) Los Acuerdos· fueron divididos en: 
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donJe se retoman las demandas mis viejas y conocidas de las 

crganiz~ciones: respeto a la organización y su independen

cia con respecto al Estado y las Cámaras Patronales; fin a 

los subsidios disfrazados, con la definición de las líneas 

de crédito disponibles en los bancos especializados para -

tal fin, que se usa para mantener altas tasas de ganancia -

para los particulares; la infraestructura para las comunida 

des debe ser adecuada, por lo que deben intervenir en su de 

finiciónj Los trabajadores de la Secretaría deben tener un 

contacto estrecho con las comunidades, para que sus progra

mas de trabajo contemplen sus necesidades; se reconoce que 

hay un enorme burocratismo en el registro o cualquier trámi 

te que las organizaciones de pescadores realizan, este es -

un fenómeno que aprovechan y fomentan funcionarios y patro

nes, para mantener conflictos entre los pescadores, cuando 

el objetivo es la unidad, única posibilidad para enfrentar 

la crisis,que ya era una realidad no-oficial. 

11. Sobre la Secretaría de Pesca.- Puede decirse que las 

actividades deben estar subordinadas a las necesidades de 

las comunidades de pescadores, para lograrlo es necesaria 

la promoción de Comit6s Técnicos Seccionales, quienes ten-

drían entre sus funciones, además del contacto con las com~ 

nidades, la elaboración del diagnóstico y las alternativas 

estatales, así como en la elab~ración de los planes y pro-

ycctos de la Secretaría y la fiscalización del uso de los 

recursos presupuestarios, haciendo una autocríticn de nues-
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tro descmpefto como trabajadores, sin dejar de demandar una 

auditoría a cada uno de los centros de trabajo, con el fin 

de conocer los avances en los planes y programas." .. (7 4i La 

Política pesquera debe abordarse de manera integral, toman-

do en cuenta los aspectos biológicos, tecnológicos, económi 
(22) 

cos, rolíticos, sociales y de comercialización." Para coor 

dinar esta elaboración, se forma un Comité Técnico Nacional, 

encargado de la coordinación de los seccionales y la prepe_ 

ración de la Reunión Nacional de Política Pesquera, en donde 

quedaría definido el proyecto de los sindicatos. 

111 Aprovechamiento de los Recursos.- La reorientación 

del destino de los productos pesqueros hacia el consumo hu-

mano, terminando con la práctica de destinar voldmenes ere-

cientes de sardina y anchoveta hacia la fabricación de hari 

na de pescado. Es necesaria la coordinación con otras de-

pendencias para controlar la calidad del agua, para que los 

programas anticontaminantes fueran operativos y efectivos. 

Impedir que la industria pesquera estatal subsidie a los -

particulares estableciendo el control de los trabajadores -

sobre la producción y denunciando la corrupción, la politi 

ca de intereses particulares ,los errores de los funciona

rios de las instituciones relacionadas con la actividad y 

el reconocimiento de la necesidad de generar tecnologia, 

tanto eri alimentos para darle~ una presentación de caLiJaJ, 

accesible a la población como de extracción, pues la que se 

importa es ineficiente y cara. "Nos pronunciamos por apo--. 
r ... -·· 
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yar los trabajos de la reunión sobre los derechos del mar, -

en el sentido de que nuestros países subdesarrollados tengan 

exclusividad en el aprovechamiento de los recursos p~squeros 

de la Zona Económica Exclusiva".CZ3 ) 

IV Comercialización.- Los pronunciamientos se centran en 

la elaboración de un Plan Nacional de Comercialización que, 

con creciente participación estatal y elaborado por los tra 

bajadores del área, incluya como objetivos, la garantía del 

abastecimiento en zonas populares, a buenos precios y con c~ 

lidad. Esto significaría, acabar con la competencia entre -

PPM y las cooperativas, acabar con la práctica de las empr~ 

sas estatales de transferencia de productos para que los co

mercialicen los particulares y la desaparición del interme-

diarismo. Requeriría el establecimiento de una infraestructu 

ra eficiente, el establecimiento de precios de garantía y 

anular los apoyos a caciques y guateros. 

V. Unidad en la Pesca.- Es necesaria la unidad de los tra-

bajadores de la pesca, por lo que· la construcción definitiva 

de la Federación de Sindicatos de la Rama Pesquera en lo in

mediato es prioritario, por lo que en lo inmediato, deben -

establecerse políticas de acci6n coman en defensa de los in

tereses de los trabajadores que estrechen los lazos con las 

organizaciones de los pescadores. Las restricciones legales 

del Apartado B, que sujetan al Sindicato de la Secretaría, -

son un obstáculo para la participación en la Federación, por 

lo que hay un pronunciamiento para su abolición. 
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El hecho de que el trabajo realizado por los campaneros de -

la Secci6n Chiapas 1que abarcaba tanto a las comunidades pes

queras como a los sindicatos de la F.S.T.S.E. en el Estado, 

amplia el espacio político de su acción y durante el mes de 

marzo, se realizan Asambleas de las cooperativas, en donde 

se plantean de manera específica tres demandas inmediatas: 

1) Control de la contaminación, la explotación del barbasco 

por PROQUIVEMEX en las fuentes de agua dulce de los este 

ros ocasionaban la muerte del camarón. 

2) Apertura de un canal que facilitara la entrada de cama-

r6n en los esteros para mejorar su reproducción y captu

ra, pues este era atlemás de baja calidad (las tallas re 

<lucidas) y facilidades para la comercialización, pues se 

enfrentaban como único comprador a la empresa PANDO, 

quien ofrecía muy bajos precios. 

3) El establecimiento de un sistema integral de capacita-

ción que incluyera, adem5s de los aspectos de extracción 

y conservación del producto, temas de organización admi

nistración, comercialización ,mantenimiento y operación 

del equipo y artes de pesca. 

Estas , junto con las demandas propias de los trabajadores -

de la Secretaría: 

1) Efectuar una auditoria operativa, es decir, determinar -
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del dinero recibido por la Delegación, su gasto·por pr.Q. 

grama y por centro de trabajo, efectivamente. 

2) Definición del destino del Centro d~ Pataste y reorga

nización del Centro de Tonalá, en función de las deman

das de las comunidades pesqueras. Reorientación de la 

construcción de estanques en las comunidades indígenas 

de los Altos de Chiapas, a bordería rústica para que, -

con el mismo presupuesto se cubriera a un mayor ndmero 

de comunidades. 

Estas demandas, argumentadas ampliamente en su factibilidad 

material técnica (de hecho, los trabajadores del Centro -

de Tonall estaban ya implementando los cursos de capacita-

ción en vista de la ausencia de trabajo "por falta de pres!!_ 

puesto") y en su necesidad social, fueron presentados al Se 

~retaría de Pesca en abril de 1982, para su resolución. En 

su mayor parte, hubo compromiso de acetpación y cumplimien

to. 

Debemos introducir aquí dos elementos: 

el primero s~ refiere al consabido una cosa es la firma y 

otra es el cumplimiento. En ésta lucha se tocaron cuando -

menos dos intereses: los políticos, del Delegado Federal -

de Pesca y sus compromisos con el Gobernador, la Fcdera-

ci6n Estatal de Cooperativas ~esqueras que se vió rebasada 

y cuestionada y del grupo que tradicionalmente babia ostc~ 

tado el poder en la FSTSE estatal, rebasado por la acción -
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vn~dnd de la CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de 

la Educación, que tuvo su origen en los Estados de Oaxaca y 

Chiapas) Pesca y otros sindicatos minoritarios a los que -

atrajeron con un pliego petitorio que reflejaban sus nccesi-

dades; los económicos; representados por la empresa PANDO, -

comprando el camarón sin clasificar, pagando los precios más 

bajos en playa de todo el país y los intermediarios que ca-

mercializan la producción de pescado. Estos intereses impu-

sieron una lentitud en el cumplimiento de los acuerdos,dese~ 

perantes, cuando se llegaron a cumplir. 

El segundo elemento tiene que ver con la organización inter

na del trabajo. Entre las cooperativas, unidas por vez pri-

mera en un frente que actuaba como canal de expresión, no re 

sistió las presiones de "su organización", la federación, y. 

la más numerosa, firmó con la delegación federal un convenio 

pór el cual se le proporcionaba equipos (que les fueron re--

queridos al poco tiempo) y abandonó el frente. Entre los --

trabajadores de la Secretaría, si bien la mayoría participó

eri los trabajos que culminaron en estas jornadas, la respon

sabilidad fué delegada en el "Comité Técnico", le tenían con 

fianza, estaban probados como los mejores. Esta política, 

como ya lo hemos seftalado, mostró su debilidad cuando al mis 

mo tiempo que se retardaba el cumplimiento de los acuerdos o 

se observaba su parcialidad, p~ralclamentc con las amcna:as 

sobre los miembros del "Comité" r sus principales apoyos: d~ 

sembocaron en un repliegue m5s bien dcso~dcnado, que obligó 

' .... 
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a la Secci6n a permanecer más bien inmovil durante casi tin 

año. 

La Secretaría aprovech6 este repliegue y puso en marcha el 

proyecto de cultivo de camar6n, convenciendo a las coopera

tivas de participar, a nivel experimental, cargando con los 

costos. El proyecto presenta deficiencias tecnicas impor-

tantes y en la actualidad se ha mostrado su inviabilidad, 

a pesar de que sigue funcionando. 

Lo anterior no quiere decir que el movimiento fué inútil. 

La Secci6n Chiapas sigue siendo activa sindicalmente, conti 

núa participando con la FSTSE y mantiene contactos con las 

Cooperativas, en 1983 presentó un estudio alternativo, mu 

cho más detallado para los Altos, que se han concretado en 

Convenios de Producci6n con las zonas indígenas, avanzándo

se en la organizaci6n ejidal para la explotaci6n pesquera, 

los pescadores organizados en cooperativas están cuestiona~ 

do a su federaci6n estatal y los resultados es posible que 

se vean a corto plazo. Por dltimo, en 1984 la empresa -

PANDO se encontraba en dificultades, pues de 17 cooperati-

vas que le abastecían, s6lo controlaba a tres; se mantuvie

ron expectantes por el cultivo de camar6n, pero en vista <le 

su fracaso es posible que cierre (si no lo ha hecho ya) sus 

intalaciones o cuando menos pretenda una rcconversi6n. 

Asimilar una experiencia significa tambi6n englobarla en su 

marco histórico especifico. Aquí b4sicamcnte hemos logra<lo 
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su reconstrucci6n eliminando muchas de las especificidades que 

la enriquecen, sin embargo y al parecer, la primera con~lusi6n 

apunta a que es posible poner en marcha una política pesquera 

alternativa, planteada por los trabajadores, en función de los 

objetivos que se plantean demag6gicamente en los planes oficia 

les y la clave es el conccnso unitario de las voluntades de 

quienes estaban trabajando divididos, en interés de un proyec

to democrático y popular. 

(.\. 
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TAMAULIPAS. 

El interés de estudiar el estado se deriva de algunas caracte

rísticas que lo hacen ejemplo para tipificar la pesca en Méxi

co: la especie de captura más improtante es el camar6n, siguié~ 

de en importancia la jaiba, el osti6n, la lisa y trucha y es

pecies de agua dulce. El camar6n se captura en altamar y en -

la Laguna Madre. Este se exporta casi en su totalidad a Esta 

dos Unidos y el 90% de las capturas de otras especies se en

vían para su consumo a otras entidades. 

La pr~blemática de la pesca en altamar de camarón, difiere de 

la realizada en la Laguna Madre por varias razones: en altamar, 

el desembarco se efectúa principalmente en el Puerto de Vera-

· cruz; entre 1974 y 1978 asistimos a una disminución de las ca~ 

turas en alrededor de 3 mil toneladas métricas y de esa fecha 

hasta 1983 los promedios de captura anual son menores en alrede 

dor de 2 mil toneladas métricas a los mismos pl'ome.dios de los 

últimos 23 años. Este decremento se adjudica a la disminución 

gradual de los permisos para pesca a la flota norteamericana, -

con la que se compartían las zonas de pesca, que en la actual! 

dad no se explotan por la flota mexicana, pues no tienen capa

cidad de pesca a la profundidad de 25 a 40 brazas. 

Las capturas en la Laguna Madre concentran al 85~ de la pobla

ci6n pesquera, se realiza en condiciones artesanales y las co~ 

dicioncs de vida de los pcscado;es son sumancntc precarias. 1.as 

Cooperativas que realizan las actividades de extracción, contri 
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bu yen a la explotación l rracional de lo::; recursos: rlu:rantc la -

temporada, los socios propietarios de las embarcaciones y artes 

de pesca emplean a pescadores que llegan a la. zona cada tempor~ 

da como "aspirantes", convirtiéndose entonces en patrones. L\:om 

pradores y administradores"- de los recursos. Al no estar , . . 
.. 1m1 

tada el área de pesca, la distribución <le los pescadores es in-

formal y desordenada. Si a esto sumamos que no hay medi<las de 

protección pa1·a el recurso, encontramos que las capturas se rea. 

lizan sobre la población juvenil, cuando el peso promedio in<li-

vidual es de 4 gr~s. y su tamaño promedio de 70 mm. de longi-

tud total, lo que significa que se requieren de 250 a 300 cama-

rones para formar un kilo. Aplicando el modelo de evaluación, 

el nivel óptimo de explotación y el nivel actual son semejante~, 

sin embargo, el control y regulación de las capturas que se re~ 

lizan permitirían una mejor ·reproducción del t·ccurso , una ml.•jor 

tálla, aumentando el nivel de eficiencia de la pesca y logran

do un mejor precio por los productos.CZ 4 ) 

La cornercializaci6n es uno de los problemas m5s serio~ <le la --

pesca. En lo que se refiere a infraest1·uctura, Productos Pes-

queros Mexicanos cuenta con seis centros <le rcccpci6n lJe los -

cuales, tres estaban en proceso de construcci6n) e on cu ar t l' - -

frío de cinco toneladas, la planta prol:"l'~aLlora y .la f:il,ric1 dl' 

hielo en San Fernando; ·es f1·ccucntc qul' al clrl.'L·cr Jl' lo!' n.·l·111· 

sos económicos para rL•aliz.a1· l_as co111pr:1s :i 11'~ pL'SL'.:ld111·l'!' ~-11~-

pendan las activida<lc$, por lo que éstns t iL'nen que l'llt 1·l·~:·1r :•u 

produce ión a los intermediarios - int1·o<luc t ores .. le Pl.' ~e ;11\ n lh' 1 a 

! 
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Viga para el D,F, y de Guad~laja~n¡ cre~ndo asi una red de co-

me~cializaci6n para el estado que actda como verdadero monopso-

dio. Para lograrlo, refaccionan a varias cooperativas con equi-

po y ~ontrolan decenas de pescadores libres. Esto es válido p~ 

ra las pesquerías de escama y en particular para la de la lisa. 

En el camarón, el caso no es muy diferente. Como producto de -

exportación, depende de los vaivenes del mercado internacional. 

El contrabando del producto es una de las prácticas más comunes 

y se debe a la política del comprador oficial del producto~ la 

Ocean Garden~ que consiste en pagar el producto muy barato, esp~ 

culando después con él en el mercado internacional. 

ta obvia de los pescadores es el contrabando. 

La respue~ 

En el renglón de acuacultura, su estado es similar al de las de

más regiones del país, con una débil estructura a pesar de con

tar con elementos materiales y sociales potenciales para su dcsa 

rrollo, de contar con una infraestructura ya realizada, la des

preocupación oficial en el apoyo financiero (la participación de 

BANPESCA en éste renglón, a nivel nacional, fué de o.zi del to-

tal de créditos en 1981)(ZSJ, si se toma en cuenta las altas -

tasas de interés bancarias y el retraso en el suministro, tenemos 

una actividad marginal, cuando creemos que el futuro de la activi 

dad pesquera se encuentra, en gran medida, en éste campo. 

Los demás aspectos de la actividad pesquera en Tamaulipas prese~ 

tan un panorama igualmente dcsoÍado: no se realiza investigaci6n 

sistemática, ni siquiera del camarón, urge capacitaci6n, tanto -

t6cnica como ndministrat iva, en la ex trace ión, conservación y - - . 
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prct~cción. del recurso, buscando que las c<oo('Ye:rativas y las as2_ 

ciaciones de productores logren capitalizar se actividad. Mi en 

tras éstas organi:z.aciones continucn suj e·1tas ::;i.l cacicazgo y al in 

termediarismo, Este objetivo serl lejano. 

Como alternativas, se proponen: " .•• un carrnbio' profundo en la - -

pesca se dará a partir de la CREACION DE LA DEMANDA SOCIAL EFEC

TIVA, ARTICUI.AD.:\ A UN APARATO PRODUCTIVO REORIENTADO • .,(Zó). Pa 

ra el caso de Tamaulipas, dado que la ac<:.ividad pesquera no cama 

ron.era se concentra en la producci6n de bagre, tilapia, carpa, -

cazón, jaiba, lisa mojarra, ostión y trucha, debe considerarse -

dentro de los ejes de la política pesquera estatal; para el C.f!. 

marón, como ya se ha demostrado en otros países en el futuro, -

deberá ser extraído a través de la acuacultura, por lo que la -

reorientaci6n y diversif icaci6n de la flota ser& una prioridad -

en los próximos años. 

No se puede hacer abstracción de los problemas sociopolíticos -

que obstaculizan el desarrollo pesquero y que son patéticos en -

el caso de la Laguna Madre:,.... El fortalecimiento 01·gani znt ivo, 

la organización de pescadores libres, el establecimiento de una 

red de abasto estatal conviniendo las condiciones de compra-ven

ta con los productores, la asistencia técnica, la diagnosis de -

las condiciones de vida de los pescadores, los programas de cara 
"taci6n integral a los pescadores de la zona, ••• , (buscar la) 

'qd a aquellos programas de transformación industrial en -

' fresco-congelado• seco-salado, ahumados, pastas, -

rmitan en consecuencia introducir m5s sencillamente 
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protecci6n del recurso, buscando que las cooperativas y las aso 

ciaciones de productores logren capitalizar se actividad. Micn 

tras éstas organizaciones continucn sujetas al cacicazgo y al in 

termediarismo, éste objetivo será lejano. 

Como alternativas, se proponen: "· •• un cambio profundo en la --

pesca se darfi a partir de la CREACION DE LA DEMANDA SOCIAL EFEC

TIVA, ARTICULADA A UN APARATO PRODUCTIVO REORIENTADO." (Z 6 ). Pa 

ra el caso de Tamaulipas, dado que la actividad pesquera no cama 

ronera se concentra en la producción de bagre, tilapia, carpa, -

cazón, jaiba, lisa mojarra, ostión y trucha, debe considerarse -

dentro de los ejes de la política pesquera estatal; para el C!!. 

marón, como ya se ha demostrado en otros países en el futuro, -

deberá ser extraído a través de la acuacultura, por lo que la -

reorientaci6n y diversificaci6n de la flota serl una prioridad -

en los próximos años. 

No se puede hacer abstracción de los problemas sociopolíticos -

que obstaculizan el desarrollo pesquero y que son patéticos en -

el caso de la Laguna Madre:" ••• El fortalecimiento organizativo, 

la organización de pescadores libres, el establecimiento de una 

red de abasto estatal conviniendo las condiciones de compra-ven

ta con los productores, la asistencia t6cnica, la diagnosis de -

las condiciones de vida de los pescadores, los programas de cap!!_ 

citación integral a los pescadores de la zona, ... ' (buscar 1 a) 

prioridad a aquellos programas de transformación industrial en -

las líneas de fresco-congelado, seco-salado, ahumado~, pastas, -

etc., que permitan en consecuencia introducir m5s sencillamente 
, . ' 
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pescado a centros de producci6n retirados .•• no implican muchos 

recursos. En acuacultura, los proyectos sofisticados alientan 

al contratismo y altos costos. Con proyectos que aprovechan los 

recursos locales, organizados con autonomía financiera, organi-

zativa y políticamente y con respeto a las costumbres de las -

comunidades arraigándolas y ampliándolas, tienen mayores posib.!_ 

lidades de ser factibles con bajos costos~C 27lapoyando el mode

lo de pesca que se ha venido proponiendo por el Sindicato. 
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CAMPECHE 

El objetivo de evaluar la actividad pesquera en el Estado de Cam 

peche fu6 el de justificar la permanencia de la Delegación Fed~ 

ral en la Isla del Carmen, dado que estuvo contemplada la prop~ 

sición de cambiarla a la de la capital del Estado, con el argu

mento de que~es necesario impulsar las actividades pesqueras en 

la zona norte del Estado~ Desde esta perspectiva está enfocado 

el trabajo de los compañeros de la Sección, que realizan un in-

.. ventario detallado sobre la actividad pesquera en el Estado. 

Campeche cuenta con 400 kilómetros de costa, 200 mil hectáreas 

de lagunas costeras, 20 mil hectáreas de aguas continentales y 

51 mil kilómetros de plataforma maritima. El potencial pesqu~ 

ro se estima eri 100 mil toneladas anuales, incluyendo peces, 

crustáceos y moluscos. 

·Existen dos zonas pesqueras: Cd. del Carmen, con producción de 

camarón, ostión, almeja y especies de escama. De la pesca de 

mediana altura se obtiene camarón y tiburón, y de la de ribera 

sierra, pulpo, anchoveta, pargo, corbina, cazón y mojarra. En 

las lagunas costeras se explotan los bancos de ostión, almeja 

y algunas especies de escama. 

Entre 1970 y 1980, la población económicamente activa ocupada en 

el sector pesca pas6 de 2 721 a 18 02~ personas, lo que represe~ 

ta el 13~ de 6sta, y un incremento anual Jcl 20~. Pcl total -

de personas dedicadas a la pesca, 13 191 se '-'ncucnt ran en la ac 

tividad cxtractiva y 4 833 a la industrial. .._·:·. '• 
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puede decirse que la actividad económica mis importante del Es

tado es la pesca. A partir de 1978 se inició la explotación de 

hidrocarburos, que ha requerido de inversiones elevadas, convi~ 

tiendo al Estado en el segundo productor de petróleo. La ex-

tracci6n del crudo se realiza en la plataforma continental, por 

lo que la base de operaciones se encuentra en Cdad. del Carmen, 

con todos los problemas que sobre la población acarrea. 

Existen dos puertos en la entidad: uno en Cdad. del Carmen, al 

sur y otro en Lerma, al norte. Ambos son de cabotaje. La flo 

ta camaronera, principal producto de la pesca, está distribuida 

en el primero el 66i, mientras que en Campeche, la capital, se 

encuentra el 34\ de las embarcaciones. 

De las 200 mil has. de aguas continentales, el 90% se localiza. 

en la parte sur del Estado. El 70\ de la actividad pesquera se 

localiza en las inmediaciones de Cd. del Carmen, por lo que -

en ésta se encuentran las áreas de infraestructura, rcgulaci6n, 

el Centro de Investigaciones Pesqueras y acuacultura. En las -

inmediaciones de Campeche operan las áreas de regulación y una 

parte del Centro de Investigaciones pesqueras. De las 79 Soc h' 

dades Cooperativas que se encuentran tra~ajando en el Estndo, 

el 55.69~ (44), el 64.88~ de los socios, ~l 70.18~ de la produ~ 

ción camaronera se encuentran en la zona sur. Los criadc1·os ll!! 

tura les del camarón, se encuentran en la Laguna de Términos y -

zonas a<l~acentes, actualmente en veda permanente, por lo que se 

requiere mantener e incrementar la vigilancia ejercida en la :o 

na. 
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Entre 1982 y 1985 en promedio, el presupuesto de inversiones -

del Gobierno Federal se ejerci6 en la zona sur del Estado en -

forma mayoritaria (96.5i), correspondiendo el 95\ a la acuacul

tura, el 70% para la instalaci6n del equipo de ~nvestigaciones 

y para infraestructura, en el presupuesto de 1986 se contempla 

la instalaci6n de 18 obras para todo el.estado, 13 de ellas son 

para la zona sur. 

La explotaci6n petrolera tiene también una incidencia directa -

en la pesca. Recordemos tan s6lo el accidente en el pozo Ixtoc, 

que oblig6 a la instalaci6n y mantenimiento de un laboratorio -

de contaminación marítima, mismo que se encuentra aún en la zo

na sur (donde se realiza la explotaci6n petrolera) y que es ri

dículo pensar en cambiarlo, antes mejor, habría que multiplicar 

éste tipo de laboratorios. 

El documento hace una relación de los objetivos de trabajo, la 

infraestructura, los proyectos y recursos, tanto humanos como -

financieros con los que cuenta la delegaci6n por rengl6n de ac

tividad, por zona norte y sur, así como de los ejidos, organiz~ 

ciones y cooperativas con las que están trabajando y los posi

bles resultados de los programas puestos en practica que se es

peran para 1986. 

La conclusi6n del documento es: en la zona sur del Estado, en -

las diferentes 5rcas de la actividad pesquera se ha avan=a<lo a 

buen ritmo desde la constituci8n de la Dclegaci6n fcJcral Je 

Pesca en el afio de 1977, el Estado actual de los diferentes pro 

gramas de trabajo que se operan, es producto de un cn6rgico tra 
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bajo de equipo, a pesar de los mdltlples cambios de los delega-

dos federales de pesca y por tanto; de las diferentes políti-

cas implementadas por ellos. Finaliza con la declaración: "Es-

tamos concientes que en la zona norte se necesita levantar el -

nivel de la acti~idad pesquera, pero también que el Gobierno -

del Estado debe brindar todo su apoyo para lograr ésto, por lo 

que se considera que una medida más cuerda, es el de antender -

a la zona norte, contratando personal calificado por parte del 

Gobierno del Estado y aprovechar la experiencia lograda en la -

zona sur." (Z S) 
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e o N e L·U s l o N E s 

l. r.a crisis es una consecuéncia de la forma de producci6n y 

apropiaci6n del producto, expresa la necesidad de renovar 

tanto los medios de producci6n (generando líneas nuevas: como 

la cibern6tica, la introducci6n de la rob6tica en la fabrica--

ci6n de casi todos los artículos etc.), como el establecimien-

to de nuevas formas en las relnciones sociales de producci6n, 

nacionales e internacionales. La actual crisis, tiene dos te~ 

dencias: Por un lado, la mayor concentraci6n y centralizaci6n 

de capital saltando las barreras nacionales y las que puedan 

oponer sus principales interl6cutores, la clase obrera, y la -

intensificaci6n de la explotaci6n de los recursos naturales y 

humanos, como lo demuestran las constantes catástrofes ecol6gl 

cas que vivimos en diversos puntos del globo. 

La manifestaci6n de la crisis se da en el desorden financiero, 

y tiene como características principales: la inflaci6n, lapa

ralizaci6n de las actividades productivas, porque el capital -

necesario se encuentra en la especulación, o bien en el caso 

de los países subdesarrollados, en el pago de la deuda, tanto 

interna como externa, que en los hechos desc~pitaliza a la na

ci6n. 

La consecuencia más importante es la disrninuci6n de la propor

ción de los salarios en el PIB (Producto Interno Bruto), en 2 

modalidades: el aumento del dcs~mpleo y la disminuci6n del sa 

lario real, generando una contracci6n del mercado interno, que 

afecta a su vez las instalaciones productivas del país. 
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La capacidad de control y definición de la política 

necesaria para enfrentar esta problemfitica se encuentra con ~ 

m5rgcnes cada vez m5s estrechos de acci6n, est5 el cómo se di 

vide y ejercen las definiciones propias de esta política. Se 

parte de una visi6n fr~gner.tada de la sociedad, al igual que 

su concepci6n es fragmentada y se encarga a diferentes inst! 

tuciones que la ejercen contradictoriamente sobre todo con -

una visi6n de corto plazo. 

La política econ6mica es la relación m¡s evidente que se est~ 

blece entre el Estado y la sociedad civil, por tanto su defi

nici6n es producto de la relaci6n de fuerza que guardan las -

clases entre sí, tanto a nivel nacional como internacional. -

Siendo las decisiones de cómo enfrentar los problemas y los -

retos, detisiones de política económica, son las que afectan 

al conjunto de la naci6n, se toman y se ejercen sobre la base 

del principio de la autoridad. 

Esto es posible porque la base de la dominación se encucn t r:1 

en la segmentación de la sociedad: entre sociedad civil y SQ 

ciedad política, las relaciones que privan entre éstos son -

uni la tera!es. La comunicación se establece entre el Estado -

transmisor y la sociedad receptor. 

La política econ6mica se puede criticar, como ejercicio acaJ~ 

mico desde sus características como tales, pero también pucllc 

cuestionarse por su incidencio en la sociedad, Consideramos 

que no es preciso esperar un cambio <le sistema.para poder cj~r 
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cer los tambios urgentes que se reclaman por parte de la socie 

dad. Es necesario p3rn implementarlos, que se abra un espa--

cio, para que las decisiones que afectan al futuro y presente, 

sean tomadas con la sociedad civil. Para ello se requiere la 

democracia. 

Los problemas a los que nos enfrentamos pueden y deben ser re-

sueltos por la vía democrática. La democracia es una idea que 

·abarca case todos los aspectos de la vida humana en sociedad 

y su puesta en práctica implica 'desde nuestro punto de vista, 

la discusi6n, apropiaci6n y corresponsabili<lad, en las respue~ 

tas que exige esta sociedad, entre aquellos que resultarán 

afectados por estas respuestas. 

El análisis de las alternativas no puede ser aislado, tiene -

que conformarse dentro de un proyecto global de sociedad, con 

visi6n de largo plazo, observando las interrelaciones del hom-

bre y su ambiente y con el hombre mismo, Las condiciones a --

las que nos enfrentamos son difíciles. Nuestra historia y en 

particular la historia del sindicalismo mexicano,demucstra 

que a pesar de los reveses y con las 1 imitaciones que su 5 ~! 

ventud e inseguridad le imppnen 1ha estado en la primera línea -

de la lucha en la defensa de los intereses de la naci6n. ~uc-

vamcntc, para superar los reveses y asumi i· su papel protagóni_ 

co, .es necesario que recupere _sus organi::a~ioncs, que reprcsL'l\ 
~ 

ten realmente, tanto sus intereses de corto pla :o, los gr cm i :1-

les, como ·los de mediano y largo plazo en un proycc to de na.: i 0n 

Esta crit~s pone en tela de juicio, no ya las conquistas 1 ;l -
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borales, sino que nOn más grave, el derecho a la organizaci6n 

de los trabajadores; por lo que los sindicatos tienen ante sí, 

el reto de renovarse, táctica, estrat€gica y conceptualmente. 

Nacieron como un reflejo pasivo de la estructura productiva,-

su arma fundamental consiste en la huelga, la ausencia. Lo -

que hoy proponemos, es que se convierta en sujeto activo y 

conciente de su sociedad, rompa los tabds que los ciegan. 

Una renovaci6n en sus armas: el ~onocimiento y la interven-

ci6n en el proceso productivo. Por ello es necesario, urgen

te, abrir los espacios democráticos en ésta sociedad civil, -

ningdn esfuerzo es despreciable en ésta tarea que se antoja 

colosal. 

2.- Dentro de las actividades que están sufriendo una rees-

tructuraci6n profunda, es la de los alimentos. En países in

dustrializados, existe un cambio en el patr6n del consumo de 

alimentos siendo ahora su base, la proteína animal. El capi-

tal destinado a ésta producci6n, se encuentra concentrado en 

algunas empresas transnacionales y son ellas quienes determi 

nan en gran medida, la producci6n, la distribuci6n, con la -

fijaci6n de precios y hasta el consumo: El cambio en lós 

patrones alimentarios. En el mundo se vive hambre, a pesar -

de los avances tEcnicos y de la apertura de nuevas tierras 

(pantanosas y boscosas), para su explotaci6n productiva. Oh

servando con detenimiento el problema,nos encontramos que 

buena parte de las mejoras t~cnicas biogcn~ticas, asi como -

la ampliaci6n de tierras, se dedican a la crta del ganado. Si 

176 



a ~sto agregamos los cambios en el uso del suelo, de· product~ 

res de semillas para el consumo humano, a tierras forrajeras, 

nos encontramos con que el cambio en el modelo alimentario es 

una realidad, en nuestros países. La pesca, que no es exccp-

ción y que hasta 1960 ocupaba un lugar marginal en la produc-

ción de alimentos, se dedicaba básicamente a la extracción 

de las especies para el mercado externo y era explotada pri~ 

cipalmente por compañías extranjeras; en los dltimos 25 años 

se ha transformado: ha crecido, tanto en capital como en ex-

tracción, incluso en una tasa mayor que la de la población. -

Pero más alimentos no significa menos hambrientos también, la 

mayor parte de las veces significa más hambrientos.(*) 

El crecimiento de la pesca, en volumen y en capital invertido 

se concentra en la extracción de especies masivas, sardina-a~ 

chaveta y atún. Buena parte de la sardina-anchovet~ se dest! 

nan al consumo industrial, la fabricación de harina de pesca

do, insumo importante para la fabricación de alimentos balan

ceados para la industria avícola.· 

Las especies que se explotaron tradicionalmente para la expo~ 

taci6n, están sufriendo una retracción, a pesar de seguir 

siendo buen negocio, entonces fueron sustituidas en la estra

tegia oficial por la aventuro en los mores internacionales -

(las empresas de coinvcrsión) o la sustitución por la pesca 

de otras _especies como el atún. 

Esta estrategia ha sufrido descalabros, porque su base se e~\, 

. iLOS -l Hl TOS DEL llJ\MBRE. en El Día, 21 de Nov. ele 198'6 Suple
mento p. 6. 
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cucntra en el mercado externo, variable sobre la cual en t6r 

minos de política económica se tiene poca o ninguna capacidad 

de manipulación. Tomemos como ejemplo la explotación del 

atOn: el embargo atunero que duró 6 aftas 1 mes, cerró el 

principal mercado: el norteamericano; situación que se agrava 

considerablemente porque se inició paralelament~ al embargo, 

la mayor compra de embarcaciones atuneras (de alto costo en -

dólares) y el encarecimiento del principal insumo de su 

transformación: la hoja de lata. Resultado: M~xico es una p~ 

tencia en la pesca de atún. Su deuda se incrementa notable-

mente y tiene. restricciones para colocar su producto en el -

mercado internacional. 

Pensarnos que es necesario el cambio en la ·estrategia, de se- -

guir apoyando la pesca para el mercado externo a buscar gene 

rar productos para el mercado interno. 

El argumento de que necesitamos divisas y que la pesca gene

ra divisas tiene una validez relativa, si considerarnos que <le 

pendemos del extranjero desde los estudios, extracción y 

transformación de ·1os productos pesqueros, hasta la prescnta

ci6n para el consumo. Los costos son, por tanto en dólares. 

Refutar o validar el objetivo de generar divisas requiere la 

elaboración de la Balanza de Pagos del Sector. 

Este c:ambio de cst1·atcgia que. proponemos, implicaría un es-

fuerzo permanente para apoyar la pro<lucci6n Je los pcscaJ0-

rcs artesanales (organizados o no), que proveen pnra el cons~ 
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mo humano interno. Más que enfrascarse con proyectos de gran 

envergadura, podría iniciar buscando crear y fortalecer mere~ 

do5 regionales de productos pesqueros. No ignoramos que Mfix~ 

co es ya un país predominantemente urbano y que buena parte 

de su poblaci6n desnutrida se encuentra en las urbes; si bus

camos su atención en primera instancia, no se generarán los 

empleos regionales y locales, tan necesarios como el aumento 

del consumo que buscanos. En éste sentido, el apoyo real a -

los proyectos acuaculturales, aumentaria la potencialidad en 

ambos sentidos (como alimentación y como generador de empleos) 

que buscamos en la pesca. 

En vista que la lucha por los recursos naturales es una lucha 

por la vida· y de urgencia inaplazable, ligada intimamente 

con las decisiones de la producción y la forma en que !sta se 

realiza, con una relación directa con la vida del hombre, con 

1·a producción de alimentos, la intervención en estas decisio

nes requiere el conocimiento de las tendencias, para una in

tervención racional. 

En los últimos años y dadas las dificultades financieras -

por las que atravieza el pais, el Estado ha implementado una 

política de "cambio estructural" que consiste, entre otras, 

en limitar su acción dentro de la esfera productiva, quedán

dose s6lo en 5rcas estrátcgicas como la producción de energ.2_ 

ticos. En pesca, el Estado p~see una importante flota y la 

planta industrial más grande de América Latina. Hasta ahora, 
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su política era b5sicamcnte de apoyo al modelo pesquero, re

forzando sus tendencias concentradoras y prestando una impo.r. 

tancia, tan sólo marginal, a la producci6n para el mercado 

interno y débiles y contradictorios esfuerzos para la comer

cializaci6n del producto, sobre todo en lo que se refiere a 

las grandes urbes. 

En la actualidad y lo que institucionalmente se marca como -

"cambio estructural" consiste, en lo que al sector paraesta

tal se refiere, a la administraci6n de la flota por privados 

y cooperativas, la planta congeladora pasar~ a manos de las 

cooperativas. 

La experiencia del traslado de la flota camaronera a las co~ 

\· . perativas en 1980 - 1981 fué más un negocio para los armad~ 

res que recibieron el pago de su flota completa, casi como -

nueva, cuando su operacidn deja ya que desear y a partir del 

año siguiente, el encarecimiento del crédito y los energéti~ 

cos, reparaciones y mantenimiento hacen dificil su opera --

ci6n. En este caso seria la versión en la pesca del mode

lo porpuesto por la Ley de Fomento Agropecuario, en donde se 

profundizan las tendencias a la concentraci6n y al modelo 

alimentario propio de los países industrializados. 

Se nos ha dicho que el problema del consumo de productos pes 

queras es un problema de cultura. Nosotros sabemos que es • 

un problema de relaci6n entre él ingreso y los precios. La 

reducci6n importante en la participaci6n de los salarios en 
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el PIB, lleva a una contracción del mercado interno, obliga~ 

do por tanto a la reconversión de la planta productiva, bus-

cando el rtbustecimiento al mercado externo. Sabemos que no 

es posible pensar en la autarquía, aislandonos del mercado -

internacional pero consideramos que hay grados y formas; po

demos crecer sobre la base del mercado interno y buscar la 

integración con las economías latinoamericanas, con el obje-

tivo de desarrollar la economia sobre bases más sólidas. 

Esta definición general tiene especial importancia en la pro 

ducción de alimentos, renglón al que pertenece pesca. 

3. La historia de los trabajadores del sector es ilustrati

va de nuestras tesis teóricas sobre sindicatos: nacen refle-

jando pasivamente su estructura productiva, de dónde se deri 

van sus características : dependen de las capturas, por 

la monoexplotación en regiones enteras, en lo laboral se re

fleja en salarios por destajo que devengan, inseguridad en 

las condiciones laborales e inestabilidad en el empleo. La 

fuerza de trabajo femenina empleada mayoritariamente por la 

industria pesquera es otra característica interesante. Las 

organizaciones sindicales no han crecido y prosperado entre 

los trabajadores de la extracci6n, debido entre otras, s la 

tentación natural a conformarse como cooperativas. Hc-mos di 

vidido en dos grandes grupos.ª las organi=aciones que se de 

dican a la extracción de productos, en particular a las coo-

pcrativas. Podemos Jb;tinl!ttir entre las organi :.ac iones que 
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que operan como empresas disfrazadas, dedicadas a la explot~ 

ción de las especies reservadas, principalmente camarón y 

que empiezan a diversificar su producción, extrayendo atún, 

y las especies destinadas a la quema, a la harina de pescado. 

Las pobres, que al igual que los permisionarios pequefios y 

organizaciones rurales que se dedican a la explotación pes-

quera, extraen escarna, destinado principalmente al mercado -

interno, sin ningún proceso que les agrege valor o los con

serven durante más tiempo para facilitar su comercialización, 

en manos de los introductores monopólicos, que descapitali-

zan la actividad y los mantiene con niveles de vida muy ba-

jos. 

La Secretaría de Pesca, como Institución es la cabeza del -

sector interviene en todas las fases y genera apoyo a la -

producción, su principal actividad, por lo que sus trabajad~ 

rºes se encuentran en una posición privilegiada para couocer 

el desarrollo y principales tendencias de la actividad. Su 

condición de asalariados, bajo contrato, los identifica con 

el resto de los trabajadores. Particularmente, con los del -

sector pesca pues aunque se enfrentan a problemas laborales 

relativamente diferentes, objetivo de la separación legal de 

los apartados del articulo 123 constitucional, su materia d~ 

trabajo es la misma, desde diversas perspectivas. 

Represc'ntar el interés mayorit'ario de la nnción, significa,· 

en ~ste caso y como lo entendemos nosotros, no solo conocer 

el objetivo de nuestro trabajo, sino participar en su <lcfini 
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ci6n, las modalidades en las que debe ser desarrollado, en -

una palabra, recuperar la dimen~i6n social de nuestros actos 

convirtiéndonos en.sujetos de nuestra acción. 

Esta recupcraci6n s6lo puede ser colectiva, por ello los --

trabajadores deben restituir su carácter a las organizacio~

nes representativas, en éste caso, sindicatos. 

La historia del Sindicato Unico de Trabajadores de la Secre

taría de Pesca representa un esfuerzo entre muchos, para -

formar una organizaci6n democrática, que recupe~a, por tanto, 

su carácter de representar los intereses de sus agremiados. 

La defensa de su fuente de trabajo, inici6 la exploraci6n a 

nuevas formas de lucha ,que junto con las limitaciones lega

les que le impone el estar sujeto al Apartado "B" y el con

tacto con otros trabajadores, han dado como resultado la ex

ploraci6n de diferentes formas para esta defensa, que podrían 

clasificarse como la apropiaci6n de su objeto de trabajo e -

intentos,~ veces exitosos, de intervenir en las definiciones. 

Existen muchas formas de calificar éstas experiencias, pero -

la pretensión de recuperarlas, tiene como objetivo el que sus 

autores y quienes hemos estado involucrados en esta activi-

dad, reflexionemos sobre nuestro caminar, para abrir nuevas -

rutas. 

Las condiciones a las que nos enfrentamos son di f re i. 1 es y 

precisamente por eso, es una actividad vital, impostergable, 

pues representa respuestas a corto plazo, con miras al futuro. 
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TOTAL 
llACIOllAL 
TONELADAS 

1940 23,259 
1945 52,219 
1950 77, 156 
1951 76,514 
1952 48,084 
lS.53 SS.,311 
1954 64. 791 
1955 76,962 
1956 107 ,645 
1957 96,043 
1958 103 ,457 
1959 128,317 
1960 142,374 
1961 155,76J 
i962 157,020 
1963 181,024 
1964 185,768 
1965 187 ,922 
1966 206,96J 
19f.7 233 ,433 
1968 240,072 
1969 231,982 
1970 254,472 
1971 285 ,654 
1972 301,890 
1973 3~6.000 

1974 389,969 
1975 451,330 
1976 524,689 
1977 562 ,106 
1978 70J ,501 
1979 650,525 
1980 1'058,556 
1981 1'363,976 
1982 1'160,179 
1983 926,E.26 
1984 992,E.!"14 

A p•rtir de ~•te 
FUENTE: 

... .. . ~, 

Cuadroa: 

e o 11 s u 

SUB - TOTAL EXPORTACION 

TOt."ELADAS " TONELADAS " 
22,287 96 6,667 29 
50,389 96 8,633 16 
74,335 96 27,495 36 
75,081 98 27,823 36 
46,372 96 20,271 42 
57 ,431 97 22,291 38 
60,389 93 22,618 35 
71,881 9'1 J0,706 40 
91,744 85 31,506 29 
80,J83 84 30,581 32 
93,5JO 90 J5,436 34 

107,041 8J 43,584 J4 
121,274 85 47,26J J3 
lJl,217 84 50,177 32 
129,675 8J 49,944 32 
154 ,510 85 51,584 28 
154,483 8J 49,734 27 
161,476 86 43,922 23 
171,504 8J 48,072 23 
197,667 85 55,041 24 
194,429 81 48,87J 21 
185,862 80 47,388 20 
201,443 79 57 ,954 23 
232,074 82 62,809 22 
241,786 80 64,778 21 
2f.8,079 75 67,465 19 
259,166 66 71,547 19 
29J,5J5 65 75,90J 17 
282,360 54 77,011 15 
278,579 50 76,025 14 
399,786 57 76,279 11 
462,662. 54 85,152 10 
550,800 53 91,048 9 
843 ,199 62 126,199 9 
674,021 58 98,157 9 
598,580 65 97 ,120 10 
715 ,465 72 136,034 14 

atlo se su•tituye el dato de la 
4, 5 y 8. 

CAPTURA NACIONAL SEGUN TIPO DE COtlSUMO 
TONELADAS EH PESO DESEMBARCADO ) 

Ñ o H u M A N o CONSUMO INDUSTIUAL 

E s p E c I ES DE c o NS UM o I N T E R N O 
SUBTO'l'AL ESPECIES FINAS ESPECIES DE o T R A s ESPECIES SIN 

CONSUMO MASIVO ESPECIES REG. OFICIAL 

" TONELADAS " TONELADAS " TONELADAS " TONELADAS " TONELADAS " 
15,620 67 2.419 10 7,614 33 5,587 24 N/D 
4i,756 80 4,949 9 18,352 35 18,455 35 N/D 
46,840 61 4.905 6 30, 741 40 11,194 15 2,821 4 
47,258 62 5,294 7 29,988 39 11,976 16 1,433 2 
26,101 54 3 ,769 8 12,454 26 9,878 21 1,712 4 
35,140 59 5,250 9 17,281 29 12,609 21 1,880 3 
37,771 58 5,288 8 17,331 27 15,152 23 4 i402 7 
41,175 54 5,886 8 21,538 28 13,751 18 5,081 7 
60,2J8 56 6,774 6 32,58Q 30 20,884 19 15.901 15 
49,802 52 6,401 7 24,000 25 19,401 20 15,660 16 
58,094 56 6,148 6 3l,29J 30 20,653 20 9,927 10 
63 ,457 49 7.524 6 37,771 29 18,162 14 21,276 17 
74,011 52 8,877 6 43,.95 29 22,039 16 21,100 15 
81,040 52 9,878 6 49,086 32 22,076 14 24 ,546 16 
79, 731 51 10,846 7 42,060 26 26,825 17 27,345 17 

102,926 57 12 ,487 7 55,095 JO J5,J44 20 26,514 15 
104. 749 56 14,769 8 63,552 J4 26,428 14 31,285 17 
117 ,554 63 16,253 9 71,469 J8 29,8J2 16 26,446 14 
12J,4J2 60 16,679 8 70,212 J4 36,541 18 35,459 17 
142,626 61 15,Jl5 7 85,149 36 42,162 18 35,766 15 
145,556 60 18,928 8 83,019 34 43,609 18 45,643 19 
138,474 60 19,0J2 8 79,585 34 J9,857 18 46,120 20 
143,489 56 18,434 7 88,7J9 J5 36,316 14 53,029 21 
170,265 60 23,460 8 99,918 J6 46,887 16 53,580 18 
177,008 59 26,602 9 108,577 36 41,829 14 60.104 20 
200,614 56 22 ,4'19 6 121,637 J4 56,498 16 *89,921 25 
187,619 48 24,333 6 114,724 29 48,562 12 130,803 34 
217,6J2 48 ·23 ,379 5 138,714 31 55,539 12 157,795 35 
205,349 J9 22,J33 4 126,208 24 56,808 11 242,J29 46 
202,554 JO 2s.201 4 113,179 20 64,088 12 283,527 50 
32J,507 46 23 ,394 J 144,221 21 75,892 11 90,000 11 303,715 43 
377,510 44 24,938 J 160,956 19 111,616 13 90,000 9 387,863 46 
469,752 44 25,770 2 212,297 20 126,490 12 105 ,195 10 497,756 47 
716,958 53 35,124 3 239,934 17 270,265 20 171,635 lJ 520,877 J8 
575,864 49 31,921 3 249,413 21 142. J89 12 152,141 13 486,158 42 
501,460 54 28,449 3 202,383 22 121,173 13 149,455 16 328,046 35 
579,431 59 29,171 3 238,302 24 132,834 13 179,124 18 277 ,229 28 
Harina por loa do su -t:eri• prima. 
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T O T A L 
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.::.utr.c... úEC. 

1~40 

1)45 17.(. 

1':f~¡; 0.1 1~.7 

1955 -0.1 4.0 

'.lS.60 13.1 -6.3 

1965 5.7 "'. 3 

1'170 óa3 6.0 

1975 12.1 9.2 

1'1éú 16.6 15.3 

lS.40/&4 &.9 

b4'i/6(J 
"'· 5 

1'-E.0/1:4 e.4 

e o. 

:ub - TOTAL 

C.UI!lú. DEC. 

17.7 

8.1 1«.0 

-0.1 3.6 

11.0 5.0 

5.9 8.4 

4.5 5.2 

7.8 6.2 

13.e 10.8 

e.2 

e.e 

1.1 

tHCREMEllTO AllUAL MEDIO DE LAS CAPTURAS NACIONALES SEGUN TIPO DE CONSUMO 

!l s 

E!iPECIES DE 
EXf•Of<TACIOll 

C.Ul!IO. DEC. 

5.3 

26 15.2 

2.2 13~5 

9.0 5.5 

- 1.5 3:~7 

5.7 2.1 

5.5 5.6 

3.7 4.6 

7.1 

·10.3 

4~5 

U M 
E S P E 

sue - TOfAL 

OUI!lll. DEC. 

22 

2.3 11. 7 

-2.5 -0.2 

· 1·2.4 4.7 

. 9~7 '.11.'.l 

4.1 6,8 

8.7 6.4 

16.6 12,6 

8.6 

8.1 

"'·º 

e 
o 

I E S DE 

ES fJECI ES FINAS 

QUill'l. !JECENAL 

15 ,4 

-ci.1 7.3 

3.8 '.l. 7 

8.6 6.'.l 

12.9 '.10.7 

2.5 7,6 

4.9 3·. 7 

2.0 3.4 

5.e 

6.7 

5.1 

H u 
C O N S U M 

ESPECIE~ DE 
COfJSUMO MASIVO 

l<Ulfl-.J. DECt:!IAL 
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9.0 

7.4 

M 
o !l 

O ·r R A.§ 
t::Sf'E.CIES 

üUIML1 • Ot:C. 

. 27 

9.5 1.2 

4.2 -2.9 

9.9 1·.o 

A 

T 

6.:2 e.o·· 
4.0 5-,1 

11.9 6.4 

17.9 ·13~ 3 

7~5 

7;1 

7.8 

11 
E f< 11 O 

E:Sf'ECit..;:; Sill 
RE:i. Of" re lAl. 

(~Ul ti....1. Ut::C. 

o 

12.5 

33.0 

4.6 

14.9 

24.0 

26.0 

Di:.Cé.iJAl .• 

22~0 

'.17.;i 

9 .. 6 

- 1!1.6 

25.0 

<: -~.-_ -
l4.:S•, 

-.-
li.3 



CUADRO 4. 

CAPl'UltA Y EXPORTAC:IC>N NACIONAL DE LAS PRINCIPALES ESPECIES DE EX~O?.'!'A~J.ON 

( TONELADAS DE PESO DESEMBARCADO 1 
TOT A L A BU LON l) 2) A '1' UN C A M AR O N ·LA N G OS '1' A 

A o o PRODUCCION EXPOR'l'ACION l'RODUCCION EXPORTACION PRODUCCION EXPOR'l'ACION PRODUCCION EXPOR'l'ACION PRODUCCION EXPORTACION 

1940 6,667 N/D 1,144 N/D N/D 5,102 N/D 421 N/D 
1945 8,633 N/D 680 N/D N/D 7,401 N/D 552 N/D 
1950 27,495 N/D 5,994 N/D N/D 20,373 N/D 1,128 N/D 
1951 27,823 N/D 4,310 N/D 284 N/D 22,323 N/D 876 N/D 
1952 20,271 N/D 1,200 tl/D 2,190 N/D 18,317 N/D 754- N/D 
1953 22,291 N/D l,626 N/D N/D 19,671 N/D 994 N/D 
1954 22,618 N/D l,525 N/D N/D 20,082 N/D l,Oll N/D 
1955 30,706 N/D 2,323 N/D 1,070 NiD 25,980 N/D l,333 N/D 
1956 31,506 N/D 3,462 N/D N/D 26,967 N/D 1,077 N/D 
1957 30,581 N/D 2,712 N/D N/D 26,632 N/D 1,237 N/D 
1958 35,436 N/D 2,874 N/D N/D 31,457 N/D 1,105 N/D 
1959 43,584 35,203 2,836 2,314 3,799 2,288 36,189 30,012 760 589 
1960 47,263 37,7&9 2,575 2,989 3,902 1,835 40,07& 32,3&8 710 577 
1961 50,177 41,858 2,707 2,717 3,208 1,5&1 43,225 3&,737 1,037 843 
1962 49,944 40,912 3,038 3 ,2&2 3,811 1,999 42,141 34,907 954 744 
191;] 51,587 41,433 3,479 3,985 3,938 2,011 43,115 34,641 1,055 796 
1964 49,734 36,919 3,188 3,078 3 ,864 850 41,498 32,097 1,184 894 
1965 43,922 31,814 3,251 3 ,814 3,924 55 35,570 27,049 1,177 896 
196& 48 ,072 34,194 2,836 2,927 4,113 284 39,737 29,940 1,38& 1,043 
1967 55 ,041 35,365 2,691 2,3&7 8,0&5 191 42 ,714 32,146 1,571 661 
1968 49 ,873 29,792 3,404 2,677 7,600 &87 36,061 25,441 1,337 987 
1969 47 ,388 29,452 2,894 2,815 9,450 2,604 33,&80 22,963 1,364 1,070 
1970 57,954 33,41& 2,818 2,940 10,710 727 42,872 28,769 1,554 980 
1971 62,809 33 ,672 2,685 2,444 14 ,872 1,218 43,524 31,003 1,728 1,207 
1972 64. 778 37 ,145 2,244 1,790 13 ,825 l,389 47,117 32,920 l,592 l,046 
197> 67,465 3& ,107 1,975 l,0&7 17,618 2,885 46,976 31,139 1,796 l,016 
1974 71,547 33 ,183 2,543 1,334 19,623 2,16& 47,705 28,553 1,676 l,130 
1975 75,90) 42, 164 2,692 1,774 27,764 4,760 43 ,786 33,821 l,661 1,089 
1976 77,011 40,438 2,709 1,506 25,368 6,514 47,244 31,250 1,690 l,168 
1977 76,025 45,630 2,539 l,397 25,057 ll,478 46,803 29,946 1,626 809 
1978• 76,279 44 ,176 l ,912 1,277 28,796 8,651 44,002 33.,607 1,569 641 
1979 85,152 42,224 1,570 1,117 ·33 ,603 7,264 48•328 33,058 1,741 7Ei5 
1'>80 91,048 49,535 1,226 784 35,820 3,778 51, 726 43,606 2,276 1,367 
19&1 126,241 43,697 937 543 73. 784 8,838 48.972 33.093 2,548 1,223 
19&2 98,157 40,475 713 277 42,582 6,050 52.539 32,928 2,323 l,220 
1983 97, 120 N/D 643 N/D 40,088 N/D 54,516 N/D 1,572 N/D 
Ht&4 136,157 N/D 551 (3) N/D 80,849 N/D 52.454 N/D 2,303 N/D 

N/D.- No disponible. 

l) La mayor cantidad, preaentada en el 9rupo· de conaervaa. 
21 Con.prend4i: a 1.os · t6nidoa: (at6n, barrilete y bonito). 
3) Cc.i111prende las capturas de Baja California Sur y Baja california excluaivamente. 
FUENTE: secretarla de Industria y comercio. Direccibn General de l'e•ca e Induatrias Conexas y de Regiones Pesqueras. 

Depa rtarr.ento de Pesca, Direccibn General de InformAtica y E•tadlstica. 
Secretaria de Pesca, Direccibn General de Planeacibn, Informlitica y Estadistica. 

~=· 
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l!ICREMEllTO A.llliAL 11EDIO DE LAS C~URAS DE LAS .E'RlllCil?ALES ES.E'ECIES DE COllSUl10 HlJHAUO IUTEfaJO 

E C I E S F I 11 A S ES.E'ECIES DE e o •i s u 11 o !1 A S l V O 

~ E R O P A R G O P U L P O 
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CUADRO 5. 
CAPTURA l!AClOllAL DE LAS Pl<INCIPALES ESPE:CIES DE C::OllSUl.P líU>LANO 

( TOllELADAS DE .~ESO DESEMBARCADAS ) 

E s (' E e I E s F i 11 A s 
~ HUACHIUAt;CO H E R o ~ f..!l!:!:Q ~ SUB-TOTAL ~PJARRA 

1:;,.:,') 280 171 128 24 1,816 2,419 141 
1"1'<5 E.00 ':130 57.'.l 123 2,726 4,949 863 
1:.50 Gtt6 939 530 180 2,410 4,905 1,619 
1-J:;,1 743 1,561 524 2,466 5,294 1,609 
1-):;2 )'ji> 1,108 23'• 2,029 3,769 1,793 
1 ':.1:.3 5'7.J 1 'E:.C.1 3(,11 2,655 5,250 1,7311 
1'";~1+ 'l'/6 1,(.14 36f3 2,530 5,;?uB 1,1~5 
1'.65 '/J3 1,fl57 4'+4 174 2,706 5,lfü6 1,120 
1C,,~G '.152 2,642 483 2,697 ó,7'/lf 1,1134 
1')57 '732 2,699 459 2,511 6,401 1,549 
1t;15e 'J(,7 2,719 33.J 2,083 6,1118 1,522 
""~ 59 1 ,O';l') 3,134 455 233 2,342 7,254 1,036 
1 ,.;o 1,309 4,078 612 425 2,453 8,877 1,375 
1 .. :;tó1 1 ,E'.26 4,848 501 457 2,4'16 9,8'76 1,332 
1~(.,2 2,~1:-3 .5,422 G'+4 11/D 2,577 10,846 1,398 
1-;,.:;3 2,736 6,414 631 ll/D 2,706 12,'187 1,6'71 
1'1€.4 3 ,r,31 6,954 1,310 298 3,176 14,?69 1,873 
1:-1€.5 3., ';G'j 7,043 1,654 7')1 2,?96 16,253 1,744 
1 ')l.L 3 ,'J)O · ?,553 1,329 1,079 2,?86 16,6?9 1,958 
1',C.7 5 .. ,·~a 4,~ut, 1,328 1,607 2,736 15,315 2,231 
1·11',?. ¿., 130 5,?17 1 1 5'7~.l 1,cJl.11 2,832 18,2<)8 2,~07 
1)•.'1 5, 1.?..S, 7,6'10 1,456 2,151 2,566 19,032 2,'.127 
1'170 4,3'•7 8,718 1,215 1,507 2,6'•7 18,4311 3,038 
1 )?1 '•' J.JL. 1(J ,l~J7 1,207 2,•133 4,507 23,4GO 2,<na 
1')'12 5,31::; 13 ,'J'•2 'j01 3,6'i? 2,7'/2 26,602 5,635 
1)73 '•,252 11 ,Bi.l7 1,024 1,907 3,40'J 22,479 6,4'1a 
1'J7'> 4,~6~ 13 ,311 720 3, 315 2,311'7 24,333 a,oou 
1'J75 ),•·A? 13,015 rj!)1 3,551 2,015 23 ,3'1'J 11 ,Dí13 
1'1/€. 3.~3~ 10,'J74 1,or:a 4 ,511•1 2,191 22,333 11,178 
1 ':1?7 "·.~45 11,31'1 1,050 6,1::.u 2,1e5 25,2f~? 12,353 
1 ";')?; ::,,202 12 ,5''1 1,315 2,35') 1,97'7 23,3'J'I 1G ,OU') 
1 ';i) l+ '~~JÓ 1:J,216 1, 34;~ (,,(;C.3 ~.119 24,')3fl 1'),371 
1 ';';CJ .tt,UrJ '),)2ó 1,c;r..G (¡ .. 5~J') 2,6G8 25,'7'/0 :~·; ,11111 
1 >J;:"Í ?,~;.3 Cj t 'J22 (,. 'J'/3 '/ ,231 3,765 35,1211 ~<l,3'i'J 
1')·:2 t>,~'./J rJ,l.i22 '+,156 (.,; .~[)~' 5,236 31,')21 '/3,133 
1j ,3 '· ,-¡·15 ·7,r;111 3,2l.¡t) í!,~~S? 5,'IO'J 2H ,111¡<) CC,'/B~ 
1 ·;,, •• '/ ,b•t1 7,€1-52 2,T?'i !),83'• '•,Bf.,'l 2') ,171 '/'l 101\H 

~~~~~.;_:;~;~~ .. ~,.~.~¡i~~h~~:·:~ t,·~:~~}' ¡.~f;},'.;i:¿i:;:;.c'1·i:·/ Jº:}-~.~~~::l~;1\i::: to 11 I:;f_;to.d i~ti car.; lli.ct6!·j ca:; al•.: Mt:xi co 11 , 
e :Clº•;t~it· lta. •Jt; l·::..tri:.u •• -S.l:c.:.•ctrJ..J'Í.U cit.: li.au;; ti•ia :¡ Com·.:t•cio .- llit•ucc i6:1 <.iUnu1•al 
k•!í:i~:.•;:_ l··:r;c¡ ·'=t·t1.:;.-1J·..!f'ti..rtc.a.m,t;1.1.to dt: h..::;cll.-1Jlrccció11 Gcnc:.t·i.Ll. :le l11i'or1uática y 
di..: 1-1[1;.·;Zs.ci6.::., 1:..!"oZ"·=.ática :¡ l:::atll.rlÍ::ticu. 

ESPECH:S DE COUSUt-10 MI, .:vrJ 
SARDINA• 2§I.!.Q!! ~ 'l'll.!.lJHOU :.;uU-1'ü'l'AL 

AtJCHO\'t::TA y CJ..ZC.lfJ 

5,'15-3 1,616 21.¡o 1•5'9 '? ,614 
10,264 3,67'7 '71.¡2 2 ,f!Oó 1B,352 
21,4é2 5,275 1,422 ~')3 30 1 7'o'I 
20,30-1 5,8•15 1,C)'•5 • ~Ul) 2·J,C).;~d· . 

4,168 '+,G?3 1,5')'• ;-1;~G 1 1'2,'•5't-
5,851 6,8>13 2,~0H 305 'l',J ,:>:~1 
6, :.·~~~~ '/,200 2 .~~~) '1'•1 1~/, ;.31 
7,41'1 9,lJ'fU ~ :~Uij 1'2~// ;~1, 5;r:~ 

18 ''JJ'i 9,0'•8 11:i2 32,5:.!U. 
9,1~ 10,306 2,3111 555 2't,Oi'JO. 

15,200 11,063 3,0')6 392 31,2...,3 .· 
19,421 12,W)2 2,967 1,ó55 37,7·71 
1B,?o3 16,902 4,"''l'•2 1,833 '•3 ,095 
25,CO? 17,1')6 3,8B8 1,613 1.1=--i,0::1.0' 
10,s.·12 16,518 4,012 1,220 ll2,0t~O · 
28,?19 17,'•56 3,8'1') 3,4::10 55,0\j5 
33,265 20,005 3,'):34 11,fi:JO CJ,53.2, 
37,922 2<!,055 4,6'¡.-3 5t100 '/•\,l.tQ.:_t 
38,412 19,342 5,200 5,300 7•),212 
53,242 19,211') 5,')7•1 I¡ ,Li!)J ·~5,:1.tt':) 

,:<:' 
l..flt,500 2tl,'i.3'• 7,0!)G l.1,'•'/:: 83 ,01')' 
31.¡,')-:)Q 32,418 6,46':1 '1,B.62 '7·); ~»l5 ' 
41,óOO 32,'/(.tl 6,6t~5 4,672 .:~,"}, 'l3~J 
51i,7:~0 2B 1 Br)7 7,o;.-0 c,. 2;13 .:.:n,(rtn. 
51J,S.":.i. 26,!.<23 9,'/Hd C,3G'7 ·1 og, 5·,1·; , 
6'.',1-45 25,556 Cj t Cj¡!i"! 10,500 121,c37 
59,1<.>1 26,U13 3,~·13 .. ,;~, 13<; 111¡ ,7;2i. 
.~0,·1G2 26, <J5fl 9,011 11,1'/0 ·13:.1,7·1'1 
65,017 2<J,226 ? ,4G3 13,;:~11 12G ,;_•(Ji$-. 
49,w9 27,1155 B,1')3 '15' ~~)') ·113 ,·1'/') 
6'),3'.'>'J ~fs ,62'• -3,'7'/'J ;'°.!1, 115') ·1:¡!1 ';:~::!1 
7-:;,155 2'),395 CJ,?<i3 23,<.:~? "\GU,~':)6 .. ' 

110,:lQ}j •11,021 ~.o~o 23 ,'fi1• ;~1é ,2.í)'l.' 
·Je,t:.·1~ :n,1;.11 11,~~3 3'") .,,~3. 2J'Jtf))li.:, 

'lJO,o.;:.~6 31,6UJ 11,9G'.' 31 ::¡5.7 c1.1r),'•13 
?u,:-•11:1 2H,'ltjG H,~:l1 2t~ ,Ot~1 -~~02 ,3'::.3.! 
H!)//3') 112 ,11?. B,'/)0 3i>,G3J ~!):~'~o;.~ 

t•~t.r:1 lo:; 'lut;oo clr: 1'J!HJ - 1·J~i!. . ···,>· 
de .h.:::ca CJ Irnlu:;trl.a:; Co:-i1:xnu :r U'irocclón. <1c:nt..:rn1 tlv. -:. 
Eutt1..ií:::tica. -!3ttc1.·t.:turít1. <le· 1•uaca.-Dirocc-t6r1 'lh~f1~r=.~~· .. ·:,:·.:: ·: 



CONSL'l\10 NACIONAL y POR ll~A,BITANTE DE PRODL'CTOS PESQt..:EROS co~.IESTIBLES 

CONSL'l\10 11 l! M A N O 
POBL. l"AL. c1x·:su~.10 

CONSUMO (M I L E 5 ) l'Ell CAl'ITA PHOOUCCION 

IMPORTACIONES EXl'ORTAClONES APAllENTE llAB. (KG) 
NACIONAL PIWDL'CCION 

TOTAL NACIONAL 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 !/ 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
111~:4 

19R!S 

128,317 
142,374 
155,765 
157,020 
181,024 
185,768 
187,922 
206,963 
233,433 
240,072 
231,982 
254,472 
285,654 
301,890 
358,000 
389,969 
451,330 
524,686 
562, 106 
703,501 
RS0,525 

1,058,556 
1,363,976 
l,160,709 

ll'.Lb, (,¿(, 

l)(I';. ""4 

91, 744 
80,383 
93,530 

107,042 
121,274 
131,217 
l2L>,675 
154, 510 
154,483 
161,476 
171, 504 
197,667 
194,428 
185,861 
201,443 
232,074 
241,786 
268,079 
259, 166 
293.535 

. 282, 360 
278,579 
399,786 
462,662 
560,ROO 
843, 199 
674,021 

.57R,5110 
715, 41>5 

l,209 
l,656 
1,598 
1,644 
2,039 
l,532 
1,503 
1,292 
l, 107 
1,426 
1,043 
1,420 
l,432 

896 
3, 647 
l, 038 
1,281 
l, 194 
2,063 
2,582 
1,843 
l, 130 
3,605 

11, 205 
12,227 . 
9,378 
2,689. 

511 
1>114 

29,012 
26,991 
34,715 
38,798 
42,475 
46,548 
45,535 
46, 1110 
41,828 
36, 448 
39, 159 
38,.639 
33,278 
33,496 
37,885 
41,067 
46,232 
42,633 
38,366 
47,553. 
48,474 
58,260 
68,609 
54,542 

'73,515 
76,744 
56,398 
59,:-09 
S5,:>74 

63,941 
55,051 
60,413 
69,8113 
80,838 
86,201 
85,643 

108 992 
113: 762 
126,454 
133,391 
160,448 
162,582 
153,081 
167,205 
192,045 
196,744 
226,640 
222,863 
248,564 
235,729 
221,449 
388,.782 
419,325 
499,512 
775,833 
620,332 
s:w. RR:-
660, 875 

30,538 
31, 426 
32,348 
33,304 
36,046 
37,122 
JH,2:m 
39,372 
40,.')48 
41, 769 
43,006 
44,290 
45,613 
46,975 
48,377 
50,829 
52,641 
54,529 
56,495 
58, 545 
60,060 
61,952 
63,873 
65,821 
67,383 
67,796 
71,715 

2.09 
l. 75 
1.87 
2 .1 
2.24 
2.32 
2.24 
2. 77 
2.81 
3.03 
3.10 
3.62 
3.56 
3.26 
3.46 
3.78 
3~74 
4.16 
3.94 
4.24 
3.92 
3.57 
6.08 
6.37 
7.41 

11.44 
8.64 
7rHt Y 
8.82 y 

!/ A partir de este ª"" el <'l'ikuln es propio en ha!le a las fuentes del llepto. de Pesca, para la produccidn y de NA• 
':~uno 1 Financiero (Lo lk01tomía MexlcanA en cifrAH) pn ro loH dnto!I de poblacil1n. 

~/ · .1 rras <·a l•'illadriH 11nr 1.1 1 >1r·cc1..·it1n Gral. tk.• lnfnrm:ftlca Estnd(stlca y Documcntacldn. 
FlJENTH: l>lreccidn General lle l\cglones Pesqueras, S,l.C. (1959 - 1970)°, 



CONSUMO TOTAL Y POR HABITANTE 06 PRODUCTOS PESQUEROS, COMESTIBLES EN EL D.F. Y RES 
DEL PAlS !J. 

DISTRITO FEDERAL RESTO DEL PA IS 
CONSUMO CONSUMO ·oNSUMO 

TOTAL CONSUMO POBLACION PER CAPITA CONSUMO POBLAClON PER CAPlTA 
!TONS2 (TONS) ~MILES HAB) KG ~TONS} ~MILES HAB) KGS. 

1956 62,732 18,959 4,227 4.485 43,773 26,311 l.664 
1957 53,392 19,361 4,460 4.341 34,031 26,966 1.262 

r~ 1958 58,815 19,763 4,707 4.199 39,052 27, 641 1.413 
1959 68,244 26,602 4,967 5.366 41,642 28,337 1.470 
1960 78,799 33,442 5,017 6.666 45,357 31,029 l. 462 
1961 84,669 40,459 5, 178 7.814 44,210 31,944 1.384 
1962 84, 140 40, 147 5,344 7.513 43,993 32,886 l. 338 
1963 107,700 43,894 5,515 7.959 63,806 33,857 l. 885 
1964 ll2,655 49,617 s. 691 8.719 63,038 34, 857. 1.808 
1965 125,028 53,501 5, 873 9.110 71,527 35,886 l.993 
1966 132,348 58, 246 6,061 9.610 74,102 36,945 2.006 
1967 159, 028 65,938 6,255 10.542 93,090 38,035 2.447 
1968 161, 150 64,510 6,455 9.994 96,640 39, 158 2.468 
1969 152,365 64,735 6,661 9.719 87,630 40,314 2.173 
1970 163,558 65,965 6,874 9.596 97,593 41,503 2.351 
1971 191,007 69,923 7,232 9.67 121,084 43,597 2.78 
1972 196, 744 74,234 7,495 9.90 122,510 45,146 2. 71 
1973 226,640 72,385 7,768 9,32 154,255 46,761 3.30 
1974 222,863 76, 705 8,051 9.53 146, 158 48,444 3.02 
1975 251,975 87,470 8,344 10.48 164,505 50,201 3.28 
1976 n/d 8,435 n/d n/d n/d n/d 
1977 y 64,683 8,678 7.45 n/d 
1978 333,843 52,076 8,924 5.83 281,767 54,949 5.12 
1979 290, 709 88,053 9, 173 9.59 202,656 56,648 3.57 
1980 ª1 487,276 110, 134 9,424 11.68 377, 142 57,959 6.5 
1981 692,645 91,093 9,654 9.43 601,552 58, 142 10.34 
1982 550,009 91,574 9,$79 9.26 458,435 61, 836 7.4i 
1983 76,410 a.99 
1984 77,945 7.94 

~ Se excluye la lmportacidn de productos pesqueros comestibles. y no comprende al total de la zona metropolita 
Y A partir de este ai\o, la elaboracidn es propia en base a la lm:roduccidn de proc.luctos pesqueros al D;F. y • na-;-

a Nacional Financiera. · 
FUENTE: Direccldn General de Reglones Pesqueras, S.l.C. (1956-1970).- Dircccit1n Gral. de Plane<>cidn fa Pro 

mocidn Pesquera, S.I.C. (1971:- 1975). - La Economrh Mexicana en cifras para }os datos de pob acidrr. 



CUADRO B. 
CONSUMO NACiúNAL APARENTE DE l'RODUCTOS PESQUEROS DE USO INDUSTRXAL 

( T O N ELADAS ) 

PRODUCCION NACIONAL IMPORTACIONES EXPORTACIONES 

S1'kúl!IA FAUNA DE 1.l 2) 
A Ñ o AllCHOVETA ACOMPAÑAMIENTO HARINA OTROS T O T A L HARINA OTROS T O TA L TO TA L 

1959 1,994 19,282 21,276 9,392 
1S60 4,495 21,100 15,265 
1961 6_, 726 24,546 12,354 
19(.2 4,493 27,345 20,070 
19€.3 5 1 294 21,220 26,514 27,859 1,291 29,150 
15'€.4 5,485 25 ,001 31,286 34,738 1,100 35,946 24,506 
1965" 7,104 19,342 26,446 31,957 1,684 33,640 16, 297 
19€.6 9,602 25,857 35,459 49,427 2,363 51,790 2,201 
19€.7 10,163 25,603 35,766 51,684 2,254 53,938 3,630 
19(.9 11,433 34,210 45,643 70,649 2,541 73,190 2, 734 
1':1t.9 14,648 31,436 46,120 69,520 2,746 72,266 3,234 
1970 19,417 33,612 53,029 10;142 2,792 80,934 ·2,453 
1971 21,509 32 ,071. 53,580 103,957 2,350 106,307 3,764 
1972 24,475 35,529 60,104 85,255 1,892 97,147 2,909 
1;-,73 4:S,ú77 3,974 25,584° 42,870 89,921 13,558 2,489 16,047 3,046 
1974 68,424 8,978 24,511 53,401 130,803 27,214 2,526 29,740 3,558 
15'75 101,194 11,114 34,769 45,487 157,795 43,537 1,975 45,512 1,831 
1976 lSl,C.bB 20,053 40,749 65,588 242,329 30,583 2,005 33,388 2,510 
1';t77 ~ú~,tl~3 29,9(.9 45,263 50,755 283,577 12, 328 1 1 050 14,184 45,762 
1r;.-,a. ~2't., -HJ4 38,í.52 53,577 38,359 303,715 42,057 1., 793 43,B50 34,759 
1'717~ t-4':1, 764 52,817 6Es,753 85 1 300 3117,863 42,137 2,204 44,34'1 33,269 

1;,ao 4~4,751 42,B43 97,987 30,162 497, '156 27,347 2B 1 U!>4 56,201 27 1 0B4 

l':>ésl 477,140 19,424 106,604 24,013 520,777 23,781 25,362 49,143 21,561 

1Sof•2 4:;.3, 154 21,977 98,496 31,027 486 1 15é 30,675 1,568 32,243 29,005 

¡9¡;3 31~,s~v 4,766 64,:<44 1,110 328,046 a, ioo 342 8 1 442 5 1 497 

~i;,;;4 :::~::. '::. !7 L 1 1 l 75 5.€., 017 22, 7"J.7 «77,229 Z0,00'/ 651 20,658 18,252 

11 Inclu'fiE:: r.::l eubeo de pE:SC:údO no empac:able a partir· de 1977. 
2) Ir.clu 1·t;; l r. ..i;v1s16n ..-.~cha " partir de 198e entre consuMo humano indirecto y uso industrial. 

A p.i:act.ic :1-,; •::!.te ::año !::...;: incluye la hacina como dato, sustituyenrJose por su m&.teri.a· prlma, sin lncluirs~ t:n el total 

F\Jé.:U"rE: -"'"'cr~:t-sc!a df.: 1r.:!•l~tria. ·¡ Com•-cc\o 1 D1recci6n r,enr~ral dt= Pr::sca I! lr1dustcias Cone><as y d~ Rr:gior,F.:S p ... ~qu.::ctts. 
:.~:r. ar t.·1rt.· r.t.rª '1r~ ?r::!.C-'.l 1 ~'ir,:cci 6r. t'.r.tn•:Cial de · nfor-mf.tica y E!:tad{stica. 
!:,-crf:'.t-sí"!'.t u~· ¡.. ... ~co, C:..ic~cc!6r, :;,.__~r1E1C.:il d~ Planeilcl6n, Ir1formAt\ca y Estie..d{$tlca. 

CO!l5UMO APARC::tTE 

30,C.Ul 

3€.,365 
3€._,900. 

47,41.5 

ss. t.i:i4 

42,C.26 

43,789 
a4,9e;a 

86,074 
1."16,0~3 

115,152 

131,510 
156,1.23 

144,342 
102,922 

'156,965 

201,476 

273,2•7 
251.,990 

323,570 

)~o.~_3~ 

52t..,~73 

549, 35') 

499. 396 

33 2. oo:r 
27'.J, 5•J5. 



EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DEL VOLUMEN DE LA PRODUCCION Y CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS AGROPECUARIC 

BOVINOS 
PORCINOS 
AVES (CARNE) 
LECHE 
HUEVO 

·soYA 
SORGO 
ALFALFA 

FRIJOL 
HAIZ 
TRIGO 
ALGO DON 
CAFE 
ARROZ 
CEBADA 
.J !TOMATE 
HAR/,H.JA 
TABASCO 
CARTAHO 
A.JOU.JOLI 
CAflA DE AZUCAR 
FRESA 

T O T A L: 

1 9 6 o / 1 9 6 2 

CONSUMO 
PRODUCCION APARENTE 
PORCENTUAL PORCENTAJE 

15.6 1 6. 2 
10.6 12.2 

1 . 6 1 . e 
12.0 1 4 . e 
7.6 e.e 

47.4 53.e 

0.2 0.2 
0.7 0.9 
1 . 6 1 • 7 

2. 5 2.e 

3.4 4.0 
16.4 10.5 
4.e 5.5 

10.e 3.2 
3.7 1 • 3 
1 . 2 1 • 4 
0.5 0.1 
1 . 2 1 • 1 
1 . 9 2. 1 
0.9 1 . o 
0.3 0.3 
1 • 1 1 • 3 
3.7 2.9 
0.2 o. 1 

50.1 4 3. 4 

100.0 100.0 

FUENTE: G. Rodr!guez, investiqaci6n en proceso. 
Econom!a Mexicana. _serie Tem~tica.- Sector Agropecuario. TOMADO DE: 

t 9 7 e / 1 9 B o 

PRODUCC ION 

PORCENTUAL 

13.6 
1 5. 1 
9.0 

13.6 
e.7 

60.2 

0.9 
4.3 
2. 3 

7.5 

1 • 7 
11. 6 

3.4 
3.3 
2.6 
0.7 
0.6 
1 • 6 
1 • e 
0.4 
1 • 1 
0.4 
2.6 
0.3 

32.3 

100.0 

CONSUMO 
APARENT!-; 
i;)üRCEN'rAJ~ 

1 2. 9 
1 4 • 5 
8.7 

1 5 • 3 
8.4 

59. 8 

2.0 
5.5 
2.2 

9.7 

1 • 9 
13.4 
4. 4 
1 • 5 
0.9 
0.7 
0.6 
1 • o 
1 • 7 
0.2 
1 • o 
0.3 
2. 8 
o. 1 

30.5 

100.0 



MO 

1960 

1"61 

19€.2 /•. 

19€.:? 

1964 

1965 

1966 

1<;67 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1 .. 73 

1974 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

I .A.M. 

CAP?:ES Y 
GRJ.SAS . 

20.918 

21 • .;73 

;;4.413 

35,215 

36.156 

.;c.;-65 

7l .B30 

f,<;,905 

100,605 

117,030 

132,744 

124 ,010 

142 .21e 

1j3.00) 

1(,4,775 

10..; ,588 

127 ,978 

14 l ,808 

139.71:16 

12€..(.68 

9.9 

PESCADOS Y 
MAlllSCOS 

11.156 

15.642 

15. 734 

l9,el7 

le.797 

25 ,660 

32 ,5.e9 

44,394 

37. 737 

3e,668 

47,794 

54,246 

46,097 

4e,309 

53,052 

91,295 

44,550 

31,563 

39,360 

36.935 

6.5 

PRODUCCIOll DE ALIHEll'l'OS INDUSTRIALIZADOS 1960 - 1979 
(TONELADAS) 

LECHE Y 
CAFE 

33.770 

36.762 

42.129 

50.548 

66.584 

62.553 

72.628 

87 .649 

99.259 

102 .079 

112.680 

120.782 

138.055 

140,130 

164.099 

162 .601 

181.397 

:110,922 

233.944 

241.741 

10.9 

HARINAS. Y 
DERIVADOS 

667.923 

700.537 

756 .639 

906. 716 

1'089.075 

1'389.605 

1'689,227 

1'725,029 

l'e4l,780 

1'932,e66 

1'90e,2e6 

2'014.372 

2'15l.,3eo 

4'755,029 

2'544,555 

2'530.551 

2. 610,571 

2'769,562 

2'898,3e5 

3'084.676 

B.4 

FRUTAS Y 
LEGUMBRES 

49.168 

53.612 

61.475 

72.098 

77.224 

142,861 

l2e,044 

ue,801 

139,328 

174,99e 

202,480 

165,526 

l9e,3eo 

225,299 

220,09e 

221.211 

235.458 

216,121 

231.671 

266,121 

e.e 

FUEtn'E: Secretarla de Prograrnacibn y Presupuesto. Direcci6n General de Eatad1sticil. 

TOMhtiO Lit:: ·1.a Econc.-m1a Mexicana en Cifrasº. Tomo I.- secretaria de Programacibn y Presupuesto. 

ACEITES Y 
VEGETALES 

74.939 

76.o5e 

118.265 

275.244 

319.270 

332,620 

422,352 

414.e92 

450,316 

450.eeo 

460,651 

476.736 

514 .114 

523.451 

506,015 

555.113 

585,659 

570.778 

572 ,225 

572 .760 

11.3 

ALIMENTOS PARA 
ANIMALES 

206.052 

237,242 

230.4e5 

863. 752 

l '007 .3e6 

l '258• 793 

1'733,448 

1'596,051 

2'028,483 

2' 194 .eso 

2•43e,020 

2'582,261 

2'735,288 

2'876,601 

2'908,080 

3'189,744 

3'55e,476 

3'479,376 

3'508,485 

3'760,374. 

16.5 



.ra·~t;, 

J.:;í.ú 

~;,é,l 

19¡;;¡; 

¡:;¡;;; 

¡i:,é,.4 

'lS-é5 
¡ :,¿(. 

_,¡- •:;é. 7 

:. ~¿,¡; 

l"17(J 

°15'71 

1~7;: 

¡;7:-, 

¡;74 

li75 

~~'"/6 

:.:.77 
¡s.·1e 
-¡:;.,::, 

l:.éú 

'l-.:. 'l A L 
llA';IC.UAL 

' !..06,ú82 

~&&,5&3 

t.~::.. ,e.a~ 

í.t.0,934 

7''-,007 
70&, 741 
-¡;:;,.:.06 

¡,¿¡,. 7lf, 

~té 7. 14:t 

:,.;4,51ú 

;,40, 7c¡,7 

l•l:SS,173 

1 1 i.c.7,ú¿7 

l • ~;_,-!, lf.6 

,•H.4,éf>S 

;:: • 1:,~. 225 

¿. j,t.t..,t:i& 

l •í.;C.4,S.¿~ 

4 1 '.)~¿,¿4, 

A•J 1 4, l.úe¿~ÍI 

14 1 "&.74,)á¿ 

¿u• ¡,..:,'.I, ·11~ 
:;,: 1 7il ,~(J) 

~~·i.41,30':1 

':,¿. •. f .. ',5. ~&5 

l:..:.• 7:,,l·, 15'is 

e o N 

SUb TOTAL 

;l. 

4&8,887 .,,f,.f, 

5€5,í.88 96.1 

613,144 95.8 

632,5:04 .,,5.7 

65'1,8"14 96.2 

674,663 95.2 

6:.B,793 95.8 

7&'1,.,é4 95.2 
1;1¿1 1 .)GO i;,7,3 

5'05',672 96.3 

&5'5,277 :.5.:2 

1°078,403 95.0 

l'lt:.9,667 5'5.3 
1•54~ 1 193 i;,s.s 
1'726,í.f>l 97.8 

;,•110,685' 96.3 

¿•¿10,$'1) 95.9 

~'bSIS.,ü&6 94.6 

4'751,580 95.2 

l.0'047,t:.06 96.5 
13'675,B07 96.4 

1"''4.44,828 95.8 

3~·&34,705 97.5 

!;4.'74ü,52ü 98.4 

lúS 1 572 1 3!'.il t;,8.9 

1!;,¡,' "°lt:., CJOO \>B. 2 

FuE.lnE: Cuo>a<::.s 12y13. 

CUAl>llO 11. 

VALOR [JI: LA CAPTUl<A NAC.LONAL SEGUN TIHJ IJE. C0NSUM(; 

s 

36.\,470 

436,538 
466,318 

475,246 

4&5,052 

466,419 

458,025 
5;,1,112 

576,678 

5é1,730 
5º·12,:.6¿ 

748,613 

7&2,422 

1•022,566 

1°049,317 

1 1 431,64:.15 

1°473,578 

1°8\18,438 
l•Jü&,.,,47 

4°:.75,~80 

6•f..5l,l53 
8'5>1,¿20 

~·r:.12.~68 

~¿ 1 ~~':.,14) 

54'812,85, 

74,!;04,742 

( MILES DE 

u 11 o 
E !i P E C 1 E S 

ESE-EClES FINAS 

;l. 

75.9 

74.5 

12.9 

71.9 

67.S 

65.e 

62.8 

62.9 

60.9 

59.S 

60.9 

65.9 

63.8 

63.9 

59.5 

65.3 

L2.3 

61.9 

66.3 

47.B 

46.9 

42.1 

27.0 

41.2 

51.4 

47.8 

23,049 

30,043 

33,7.29 

39,077 

43,979 

53,322 

61,038 

63,039 

63,109 

77,256 

76,518 

79,363 
93, ·100 

111, 258 

1:n;234 

176, 8•14 

;,02,578 

233,974 

381,376 

524,474 

767,79() 

1'180,713 

! • 952. 713 

3 1 065,2~) 

5'446,0'14 

8 1 124,48~ 

4.5 

5.1 

5.3 

5.9 

6.1 

7.5 

8.4 

7.6 

6.7 

B.1 

8.1 

1.0 
7.6 

6.9 

7.5 

e.o 

e.6 

7.6 

7.6 

5.0 

5.4 

5.8 

5.3 

~. !> 

5.1 

5.2 

PESOS ).. 

K u M A 

O E C ú N ~ U M .J 
t:SPE:CI&5 bt:: . 

COtlSUUO M! .. ~'.I.vo 
ú T f< AS 

ESPECIES 

32,219 6.3 
~0,748 !:) ") 

4~ 1 Ci6S 7.l 

36,54f.. 5.5 

59,607 8.3 

67,496 9.5 

78,789 10.8 

86,588 10.4 

101,99¿ 10.B 

100,353 10.6 

98,&58 

110,928 

10.5 

9.8 

124. 573 1.0. 2 

211,843 13.2 

2·10,560 15.B 

273,065 ·12.~ 

2~0,;,49 12.3 

4ü3,416 13.2 

515,660 10.3 

910,285 

1°319,079 

8.7 

9.3 

4Y 1 14Sf 

6G,3~'J 

6'1,432 

81, E65 

10·3,256 

87 ,426 

100,941 

117,945 

179,521 

170,333 

146 ,93"' 
139,499 

169,492 

183. 526. 
265,552 

2;,9,oe5 

334,108 

363,258 

54~,597 

1'136,231 

2 • oas. YO 1 

2 1 043,302 10.1 2'959,138 

4'672 0 459 12.7 B'BS0,159 

6'426,841 11.6 8'125,092 

11'235 1 ~~6 lO.~ 12' lú3,100 

16'629,470 11.l 20·~1J,86~ 

... 
9.7 

11.3 

l.).~ 

1·¿. 3 

14.4 

12.3 

1.3.8 
14.;, 

18.<; 

18.0 
• 15.6 

12.3 

13.B 

11.5 

15.0 

10.4 

12.B 

11.B 

lü.9 

l0.9 
1.4.7 

14.6 

24. l 

14.6 

11.4 

13 .• 1 

I 11 1' C: h tl _, 
f.:!-..t--l::C..L.I::!: -Il; 
kEúI!::TkV :;¡". 

2•su1,u40 
2. e;,4i:,,, b84 

4'724,tl~5 

!0'42(. ,& ... l 

14 1 l C,,'1' l Jl 

.:1''.Jll&, j/tj 

'.i2' 74¡:,.,.1.;4 

e c.. u ". Li i·. ~. 

l N 

-'·1.ú 

<ú. l 
23.3 

2&.4 

.~ 4 • o 

l 7 t 1::.1~ 

.!···,!••1i 

'1:!7, l'.i..l 

2:".,2-LJ 

:;.t:, ,&~'=. 

4·:., ~¿u 
5'-' "])(.¡ 

':J7,_:)60 

7: '';17.; 

3 7' 'f:Ú~ 

':lé, J.O!... 

JC.:.,44.l 

¿40,Lé. l 

~é.é ,L-.t.:.. 

4JS, ~-J·°.J 

&:.4,~4.Es 

J32, l'Jª 
. .J, J., ' ., ~'} 'J 

.l' 1:·.; ,t..e~ 

.:. • 6 ,¡, ~,l)t;<; 

:\ l. 

j • .: 

t..-· 

...: .. 7 

l.7 

.:..o 
:... .ú 

4.5 

2.ú 

>.·1 
4. J. 

••• !::s 

.. ··.'.... 

i.1 

i.~ 



A ti O 

'1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1 Si 1 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1901 
1982 
1 9¡j l 
19b4 

.!/ 

FUENTE: 

T O T A L 
384,470 
438,538 
4661318 
475,246 
485,052 
466,419 
458,025 
521,712, 
576,678 
561,730 
572,962 
748,613 
782,422 

1'022,~66 
1'049,317 
1'431,69'5 
1'453,578 
1'898,438 
3'308,947 
4'975,580 
6'563,153 
8'537,220 
9'932,568 

22°929,143 
54,812,855 
74'504,742 

A B U L O N 
8,159 
9,897 

21,584 
24,179 
27,752 
25,480 
26,048 
22,926 
22,728 
27,780 
23,847 
23,087 
21,997 
29,168 
24,904 
35,886 
43,059 
46,,454 
96,226 

120,861. 
118,747 
125,206 
163,258 
158,665 
484,885 
706,000 

< MILES DE PESOS l 

A T U N 

0,300 
11,451 
7, 1 39 

u3 1 339 
22,734 
17,358 
11,408 
1 5, 6 7 2· 
29,879 
29,943 
38,382 
4.5,228 
58,485 
64,563 
85,609 
96,720 

136,999 
126,702 
192,355 

.449, 526 
693,504 
907,764 

2'136,502 
1'401,688 
3'931,730 
9'726,416 

Se refiere al precio de playa o de primera mano • 

CAMAR01·~ 

360,438 
407,329 
424,446 
420,560 
420,060 
406,581 
395,668 
463,518 
491,677 
465,541 
476,102 
643,471 
660,990 
890,183 
890, 56'4 

1'247,020 
1'219,232 
1'660,652 
2'902,784 
4 1 254,031 
5'562,115 
7'141,188 
7'201,165 

20 1 664,028 
49'034,905 
61 1 805,690 

L A I~ G o 
7. 5 i 
9, 8( 

1 3. 1 4 
1 2, 1 E 
1 4. so 
17,00 
24,90 
19,59 
32,39 
37,46 
34,63 
36,82 
40,95 
38,65 
48,24 
52,06 
54,28 
64,63 

1 1 7, sa 
152,16. 
188,78 
263,06 
431,64 
704,76 

1'361,33 
2'266,6'31 

Secretaria de Industria y Comercio, Direccibn General de Pesca e Industrias Co(U(as y de 
Regiones Pesqueras. \ 
Departamento de Pesca, Direccibn Genera 1 de Inform&tica y Estadistica. 
Secretaria de Pesca, Dirección General de Planea"Ci6n, Informtltica y Estadistica. 



CUADllO ll, 

VALOll DE J-' CAPTVJUI llACIOMAZ. DE LAS Pll:UICIPALES ESPECIES DE CONSUMO INTERNO !/ 
M I l. E S DE P E S O S 

E S P E C ES F NAS E s p E e T E s DE e o N s u M (l M A s 1 V o 

Ailo HUACHIMANGO M E 11 O PARGO P U l. P O llOBAl.O SUB-TOTAL 
MOJAllllA SARDINA y-~0-S_T_I_O_N ____ S_J_E_R_ll_A __ T_I~B-U~R-O_N ____ S_U_B-_T_OT_A_L_ 

ANCHOVETA Y CAZON 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1"71 
1972 
1!'.n 
1974 
1975. 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
19&2 
l9&l 
lt;&4 

5,914 
7, 368 
9,254 

11,796 
13,542 
17 ,027 
:<0.593. 
19.779 
24,796 
27,481 
25,775 

. 24,539 

27 .E.95 
3l,67S 
31.871 
40,855 
47,238 
56 .143 

109. 3&2 
170.176 

.1i;2.210 
2&3.522 
512 .106 
7&5.327 

l'C.79,193 
l'023,B94 

3,668 
6,630 
8,215 
9,792· 

12 ,879 
13 ,758 
13,947 
15,398 
9.549 

12,l.36 
l.S,<JE.8 
1,B,294 
21. 032 
13,983 
51,777 
66.739 
85,646 
81,888 

l ll.!, }JJCJ 

176.672 
·205. 5&3 
JS';l,159 
394.759 
601, l90 

l'ú55,223 
1. 4t. l ,991 

1,542 
2,341 
2,252 
2,749 
2,548 
4,655 
5,534 
4,844 
4,988 

. 6, 316 
5,860 
5,996 
4,079 
3,986 
5,211 
4,642 
6,977 
7,090 

1.3. 569 
31J.340 
41., 458 
75.820 

314, 138 
323,697 

535,517 
679, 183 

N/D 
N/D 

N/D 
N/D 
N/D 
1,190 
2,763 
3,181 
4,C.96 
8,376 
6,260 
6,010 
7,429 

14,628 
8,553 

31. 216 
25,739 
38, 708 
73 ,41!. 
45 ,527 

190,018 
2ll ,40l 
279 ,296 
557 ,212 

1'300,600 
1'378,454 

11,925 
13,704 
14 ,008. 
14,740 
15,010 
16,692 
18,201 
19,837 
19,680 
23,047 
22,655 
24,524 
32,145 
26,986 
JS,822 
33 ,392 
36,978 
48,145 
74,806 

101,759 
138,521 
230,Bll 
452",414 
797 ,927 

l '475,481 
·1'640,963 

!/ se refiere al firecio de playa o d8 primera· mar.o. 
~ co~~rende Saraina, Anchoveta y Maca~ela. 

23,049 
J0,043 
33,729 
39,077 
43,979 
5j ,322' 
61,038 
63,039 
63,109. 
77,256 
76,518 
79, 363 
9·3,lBO 

111,258 
133,234 
176,844 

,2«;12,578 
233 ,974 
381 ,376 
524,474 
'767,790 

l'lti0,713 
1'952,713 
3'065,253 

5'446,014 
8º 124 ,485 

2,571 
3,577 
3 .842 
4,248 
s.322 
5.060 
5,715 
7,978 
7,802 
9,516 

11.163 
11.157 
10,010 
20.290 
34 .631 
36,667 
54,907 
7B.l4C. 

125.327 
220.790 
341,053 
b4U,O.t2 

1'729.467 
2 '855. 781 

5'257,684 
8'358,707 

18,472 
10,519 
15. 578 
15 ,832 
31,458 
34 •. 490. 

.38,820 
41,490 
53,790 
38,789 
26,693 
38. 567 
~2.469 

106,481 
133 ,632 
87,799 
70,685 

107 ,796 
56,070 

130.259 
183,308 
236,!i"/7 
469,692 
253,078 
662,573 
628,187 

4,144 
7 ,944 

·18,382 
8.626 
9,612 

10,518 
12,069 
11.644 

9,841 

20,109 
24.860 
25.619 
21.C.29 
33.955 
40,334 
59,604 
63,455 
BO.L40 

123,472 
153,741 
217,500. 
345,796 
957,941 

1'203,C.27 

l '438,177 
1'957,981 

7,032 
B,7lB 
7,863 
7,640 
&,127 
9,519 
13.354 
14. 738 
17,717 
19.523 
20.877 
22,393 
23 1 !>U6 

33,161 
36. 267 
43. 763 
52,041 
50,231 
92,961 

137,342 
190,204 

N/D 
N/D 

N/D 
N/D 
5,086 
7,101 
6,831 

10,738 
12,842 
12,416 
13. 2t.5 
} ) 1) CJ2 

16 ,IJ79 
17.956 
31.696 
45,232 
49, 161 
87.2l7 

115 ,830 
260, 153 
3[17,014 

275.q41~ 4~6.951 

568,551 946,808 
827,016 1'287,947 

1'102,787 2'774,535 
1'562,624 4'421,974 

32. 219 
30,748 
45. 665 
36.546 
59. 607 
67. 496 
78. 769 
86. 588 

lúl,992 

100.353 
98. 858 

110,928 
1211. '.;7 J 
211,843 
278. 560 
273. 065 
290. 249 
403 ,416 
515,660 
910.2!!5 

l. ]jt) ,079 

2'043,302 
4. 672 .• 459 
6'426,b41 

11'235,956 
16'629,470 

FUEHTE:Secretarla de Marina.- secretaria de xnduatria y comercio.-Dir~cci6n Genera.l de Pesca e Industrias conexas y Direccibn General de -
Regior.e.s Pesqueras. 
Departarr.en~o Ce Pesca, Direcci6n Genera 1 de InforlftA,tica y Eetad1stica. 
secretaria de Fesca, oireccibn General de Planeacibn, Infor...,tica y Estadistica.· 





PESOS POR TONELADA 

·E s p E e I E. s p A R A ·e o N s u " o H u " A N o o H 
2 N D u S T R I A l 

E s p E e I E s DE e o N s u M o I N T E R N o 

T O T h L 11: • p E e J: E s DE e o N s u " o 

""" NAClúNAL s u B T o T A L DE EX p o RTAC I o N F I N A s M A s I V o o T R A s 

Xncre- va1c.r Incre J:ncre- Valor Xncrs., I:ncre- Valor :Cncre Incre- Valor X ne re Incre- Valor I.nc.re- :lncrs. Valor Xncr .. -
mE::nto· Deflac- aten t. o -nto Deflact~ mento mento Deflac- mentO mento Defla.5, mentO mento Deflas_ mento aento Defld.5, ~nt 

Normal -ta do. Real. Normal -tado. Real. Normal -tado. Real. Normal tado. Real. Normal tado. Real Normal tado. Rea •• ---- --- ----- ----- ------ ------
1960 4 01]4 40665.0 1.0 90279.0 1.0 l,384.0 i·.o 713 0.1 3,0"11 1.0 1 0085 1 ••. 
1961 4o ¡;¡7 0.2 40614,0 -1. ·1 0.2 9,176.8 -1.l 0.9 3,372.0 -0.l 30.4 918 28.8 1.5 3,0"17 0.2· -o.4 10067 -1 • .: 
1962 4 0.é09 4.6 40737.8 1.6 2.6 90242.4 -0.4 6.5 3,499.0 l.4 21,9 844 "18.4 1.1 20956 -1.8 -o.4 1,012 -6. 
1963 lo972 4.0 40331.6 -7.1 1.3 9,095.6 -2.0 4.1 3,406.8 0.1 5"1.8 1,046 46.8 -13.8 2 0509 -16.7 -5.7 990 -e • .-
19U 1 0e15 -6.4 4 0041 •. 6 -13.4 1.1 8,679.3 -6.5 . 6.7 3,341.0 -1.3 48.9 983 37.9 9.9 30061 1.7 0.4 1 0008 -7 •. 
1965 1 0e;;2 -9.2 30846.2 -17.6 12.2 90451.7 1.9 11.0 3,4oa.o 0.1 54.6 1,000 40.3 12.4 30071 2.0 7.4 1,057 -2.'. 
1966 ... 042 -1.4 4, 130.0 -11.5 17~0 9,739.7 5.0 11.7 3,392.0 0.2 72.9 1,106 55.2 7.2 2,897 -3.8 2.5 998 -a .... 
19E7 4,057 -0.1 4,074.7 -12.7 12.9 9,159.0 -1.3 21.8 3,602.0 6.5 68.0 1,047 46.9 40.4 3,696 22.8 -33.4 632 -41.7 
19f.8 l,934 o.3 4,001.5 -14.2 21.4 9,632.0 3.8 24.8 3,610.0 ·6.7 69.6 1,034 45.0 29.7 3,340 10.9 -29 .. 7 653 -39. 
1969. 4,0"55 3.3 3,980.0 -14;7 30.3 9,990.0 7.7 18.8 3,321.0 -1.e 74.2 1,026 43.9 22.5 3,046 1.2 -9.0 815 -24.,. 
1970 4.461 14.7 40211.0 -9.7 39.2 10,162.9 9.5 27.2 3,387.0 0.1 75.3 983 37.9 27.6 3,022 0.4 -1.4 842 -22.·I 
1971 4,;¡;,6 7.6 3,744.7 -19.7 34.2 9,296.2 0.2 17.4 2,964.0 -12.4 74.9 931 30.5 20.1 2,697 -10.4 -1.4 78'j -26.-1 
1974: 5,304 36.2 40496.6 -3.2 70.2 11,222.e 21.0 23.6 2,973.0 -12.1 . 17.0 1,387 94.5 45.7 3,120 3.6 10.3 . ~~~- .. ~~ ;"":t/' .. 
1973 4,:;¿9 38.1 4,086.7 -12.4 67.6 9,868.0 6.3 75.l 3,760.0 11.1 221.0 . 1,453 104.0 56.1 2,982 -1.0 -61.0· 
¡974 5,6.<2 74.6 4,175.0 · -10.5 116.0 10,260.0 10.6 114.8 3,726.6 10.1 234.0 1,220 n.o 56.7 2,418 -19. 7. -42.6 319 -70. 
¡975 5,244 65.8 3,449.0 -26.l 106.0 8,538.8 -•·º 156.o 3,863.6 14.2 193.0 933 30.8 81.9 2,442 -18.9. -43.8 272 -74 •. 
~976 S,é41 120.0 3,954.3 -15.3 166.0 9,492.0 2.3 210.0 4,034.0 19.2 348.0 1,231 73.0 112.0 2,460 -18.3 -37.1 263 -75. 
li77 8 0é81 266.0 5,097.0 -9.1 369.0 12,982.5 39.9 346.0 4,499.0 32.9 539.0 1,358 90.6 182.0 2,536 -15.8 -2·1.e 253 -76. 
1!'78 14,79i! 439.0 6,379.5 36.8 571.0 15,796.0 10.2· 562.0 5,690.8 68.1 799.0 1,627 128.0 383.0 3,693 22 ·tl 10.0 303 -72 •• 
1979 16,665 534.0 6,369.5 36.5 731.0 16,608.7 79.0 809.0 6,634.0 96.1 lo049.0 1,765 148.0 520.0 -40027 33.7 18.4 277 -74. 
1780 19,176 643.o ·5 0895.o 26.4 910.0 15 0941.0 71.8 1 0254.o 7,790.0 130.0 1,199.0 1,572 121.0 677.0 3,977 32.1 58.2 292 -72. 
¡;e1. ;¡6,:.56 su.o 5 0645.o 21.0 748.0 100450.0 12.6 1 0543.o 7,384.0 118.0 lo631.0 2,586 263 .o 988.0 40353 44.6 65.0 238 -76 •. 
1782 47,959 1,640.0 60793.0 45.6 20417.0 19,539.6 110.6 2,738.0 8,032.0 137.0 30514.0 2,155 202.0 1 0n15.o 4,773 58.5 70.7 155 -65. 
1783 ¡¡~ .... s 3.680.0 70325.0 57.0 5 09e2.o 23,440.0 152.6 5,560.0 7 0950.0 135.0 7,686.0 2,305 223.0 20616.0 3,397 12.8 216.0 142 -86.' 
1764 .. ~¿-• .;97 40482.0 .5 0353.i. 14.7 5 0eo2.o 13,715•7 47.8 8,130.0 6,974.0 106.0 90684.0 10747 145.0 5 0132.0 30946 ll .1 254 

FUENTE: ·cuadro 14 y Direcci6n Generel de Evaluación de la Universidad Nacional Autónoma de Mfxico, pare los datos de 1nflac16n. 



( PESOS POR TONELADAS ) 

A f! o T O T A L A B U LO N A T U U CAMAROli L A I~ G O S . 
--
19S9 8.821 2,877 2, 1a:; 9.960 ~.~o._. 

1960 Y,l79 · .3,643 L,935 10,164 l:S,dd~ 

l'3ól :L2;;J3 7 ,97::> 2,225 ':J,iH9 12,ódO 

l::H:J2 ~,5lb 7,959 LJ,ol2 9,980 12, 75!:>: 
l~bj ~,403 7,977 5,773 9,743 l.),75ú 

1~64 y,j/'(j 7,992 4,492 ~,7~~ 14,350 

l~b5 10,412 8,012 2,907 11,124 21,l~ó 

196t> lU,~b3 ~,084 3,810 ll,6b5 · 14, l::>Y 

1~67 lU,4/i' ~,446 3,705 11,511 :iÜ,oLU 

19b~ 1L2o3 o,455 3,940 12,~HO 2b,u2¿ 

l~td lL,m.n 8,240 4,062 14,136 . :l5,j6~ 

l-3/ü 12,917 ~,lcs3 4,22:S 15,009 23,ti~d 

1~71 12,4::>7 8,193 3,~:S5 15,187 ¿:;),tdd 

lY72 15,786 12,9Y8 4,677 18,893 24,27Y ·• 
1~7::> 15,S53 12,blO 4,859 19,328 2b,~ti0 

1~7'4 20,010 14,112 4,92~ 26,140 3l,Ub7 

l':l75 1-:J,l::.>lJ 15,995 4,9:>4 27,845 52,b~4. 

l~lb 24,bS2 17,140 4,g95 35,151 3tS,2~3 

1977 q.),524 37,~Y~ 7,677 62,021 7:l,314 

1976 oL,229 63,212 15,576 96,67iS .:!.16, 9d0 

1~º9 /7,076 7S,6:SS 20,ti3a 115,090 lua,4.:S6 

l::joU ::J),766 102,126 25,342 13é3,0~8 115,5~0 

l-jol 7~Lb7~ 174,235 28,956 147,047 lb/,U'44 

l~~;¿ 25),S~l 222,532 32,917 · 39.3, :Süo jl)3,::;¿4 

l:l~5 ~b4,3~3 754,09iS 98,077 699,459 865,98~ 

19c>4 ~47,692 1"2~lt306 120,303 1'178,283 9U4,210 
2 



PRECIOS PROMEDTO DE IJIS ·PRINC l PALES ESPECJ ES DE CONSUMO HUMANO J:NTERNO 

( PESOS POR T~NELADA 

E ·----- s._~P-~E'--~c'---~E __ s ____ ~F __ I _ _;;.;N __ A'--~s'--------- ESPECIES 

MIO 

1959 

1960 
l '"161 

l'"1f.2 
l 9f) 

1'"164 

l~fJ5 

l9f.f.. 
l c;.r..., 

19r-8 
19E.9 

1970 
1971 
1972 

1973 
1974 

1975 
197E. 

1977 
197f; 
l'lo79 
l';&o 

l9bl 

l9f;2 
l 9f;3 
19b4 

HUACHTNAtlGO 

5.425 
5,629 
5 .6'11 

4,'11)() 

5,f.lll 
5,lf,8 
s,rn3 
4.b26 

4.4&) 
4,9'.7 

5 .f.45 
5. f 45 

~, ~€.5 

7 .4't5 
EL '159 

12. 271) 

15. é-'•l 

24.0•6 
32.714 

. 41. r.ri1 
fO, ·:·:7 

7<1.'•CJl 

12n. '119 
2~7.2~7 

"lé5, f.~r, 

ME R O 

1.170 
l,626 
1.6 .. 5 
1,1106 
2,008 

l ,978 
.l .'180 
2.01'1 
2,11'1 

2 .105 
2,082 

2 ,or1R 

2. oc.a 
2.437 
.1. 356 
a. 'tf14 

7.f.44 

9. 728 
14 ,ítf18 

2fJ. 12·' 
H •• 17!; 
·:'1. 7f16 
E. ~s, 7 1tf, 

l c:o. )"9 

17&,5~2 

--------------- ··--
FUENTE: Cuad cc.1.b $ j' Li. 

PAltGO 

3,189 

3 ,825 
4,495 
4.26'1 
4.038 

3 ,553 
3, 346 
3 ,645 
3 ,756 

. 3,764 
4.025 

4 , 1l35 

3,379 
4,424 

5 .Ofl9 
6,447 

7. 336 

E 517 

12.923 
29,156 
)0,893 
10.•66 
~s.0~1 

77 .Pb7 
165,283 
244,574• 

PU L Po 

J,993 
2 ,d'}J 
2,948 
2 ,549 

~. 315 
2,910 
3,Q88 
3,0~3 

3,'l78 
4 ,4.85 

9.417 
7,248 
8,513 

1i ,e61 
l<j,299 

28.518 
)5 551 
30,625 
R4 '137 

l·~ l. 462 
236. 279 

ROBA LO 

5,091 

~ ,587 

5,727 
5,720 
5,~47 

5,256 
6,510 
7, 115 
7,193 
P,138 
8.P2CJ 

9,265 
7,132 

9.735 
10,508 
14.227 

18.351 
21,974 

34. 236 
51,471 

65. 371 
86,510 

120, 164 
152,3'l2 
272,783 
337, 161 

SUB-TOTAL MOJARRA 

J,177 

3,384 
3 .415 
3,603 
J.522 

3,610 
3,755 
J,780 
4,121 
4,222 
.d,020 

4,305 
J .972 

4,182 
5,927 
7,268 

8.665 
10,477 

15,082 
22 ,419 

JO. 788 
45 ,817 
55,595 
'16,02(> 

191,431 
.278 512 

2,482 

2,601 
2.'JRO 
3,039 
3, 185 

3 ,125 
3,277 
4 ,075 
3 ,497 

3 ,796 
3,814 

3,672 
l,339 

J,601 

4,099 
4 ,579 
4,954 
6,990 

10,145 
14,291 

17,606 
25,463 
29,625 
39,0ll'J 
78,729 

117,582 

SARDINA 
ANCHOVETA 

951 

~60 

621 
837 

1.01•5 
l,036 
l ,022 
l,oeo 
1,010 

872 
.822 

CJ27 
959 

1,776 

l .9'l0 
l ,483 

878 
1,658 

l,16CJ 
l,878 

2,316 
2,143 
4,761 
2,Sr>8 
9,433 
7,327 

DE 

OSTTON 

332 

470 
l ,fl6CJ 

522 
551 

526 
547 
602 
511 
e21 
767 

782 
748 

266 
. ~78 

2,223 

2,351 
2,73q 

4,497 
5 .371 

7 399 
0,.•10 

24.•78 
37,'J'lO 
49,944 
46,497 

CONSUMO M A S Y V O 

SIERRA 

2, 370 
2,102 
2,022 
1,95' 
2, 111 

2,Je<J 
2,873 
2 ,034 
2,966 

2 ,767 
3,227 

3. 3f.O 
3,J60 
3,31'8 

3, 831 
5,105 

5,775 
f .• 731 

11. 346 
15,644 

19,442 
30,491 

49.212 
f.'J, lOB 

129,724 
178,994· 

--···-·-·--
TlllUl'<ON 
y_sAZQ!l _ 

l ."CJ6 

1 ,614 
l. 732 
2,026 
2 ,884 

2 ,77f. 
2,728 

2,824 
2,684 
2,e20 

J,Ol'l 
J ,726 

4,401 
i;,545 

7.~69 

12 ,128 
16,640 
20. ]7) 

29,35ó 
40, 556 
90,875 

144,352 

SUB-TOTAL 

853 

713 
910 

f•f¡'J 

J ,OP2 

1. fl62 
1,102 
l • 2]) 
l .lqP. 

l. 20'1 
l.2.d2 

1.2~0 

l,247 

l • 9~1 

2,2'l0 
2,380 

2,092 
3,196 

.d. 556 
(· .410 

B.195 
<t. f :.>S 

l'J, .• i74. 
25, 76B 

55,5]8 

69.760 



. DE:STI NO DE: LA'.:) CAPTURAS NACIOr~.A.Ls:::' ·~~ ¡:·-::u;r TI PO DE CONSUMO y SECT 
(TOIJC::LADAS Er-,: F't.:::::;o Dc.::-::;;¡;:/,,RC.. .. CO) 

(MILt;S DE PE:SO.S) 

TOTAL NACIONA!.-

e \...~ N C' 

"' u ¡v¡ e· 
A Ñ o HUEAN•;.) INDUSTl-\.IAL T 0 ~ A L V A L o R• 

1959 107,041 21,276 128,317 506,082 
-1960 121,274 21,100 142,374 588,583 
1961 131,217 24,546 155,763 639,685 
1962 129,675 27,345 157,020 660,933 
1963 154,510 26,514 181,024 719,007 
1964 154,483 3-1, 285 185,768 708,74'i 
1965 161,476 26,446 187,922 729,606 
1966 171,504 35,459 206,963 828,71(, 
1967 197,667 35,766 233,433 947,i49 
1968 194,429 45,643 240,072 944,510 
1969 185,862 46,120 231,952 940,797 
1970 201.443 53,029 254,472 1 1 135,173 
1971 232,074 53,580 285,654 1 1 227,0¿7 
1972 24·1,786 60,104 301,890 1 1 60-1,166 
1973 268,07'.::\ 89,921 358,0·JO 1 1 764,665 
1974 259,166 130,803 369,969 2'192,225 
1975 293,535 157,795 451;330 2 1 366,698 
1976 282,360 242,329 524,689 3 1 064,52:0.' 
1977 1) 278,579 283,527. 56.:.:,-'.05 4•99:.:,:,¿4::. 
1978 399,786 303,715 703,501 10'410,298 
1979 462,66? 387,863 850,525 14'174,386 
1980 560,800 497,756 1'058,556 20'299,176 
-1991 843,199 520,877 1'363,:?76 36'766,903 
1982 674,021 486,158 1'1.6C,17S' 55'641,30? 
1983 598,580 328,046 926,626 106'695,985 
1984 715,465 277,229 992.694 155'751,158 

1) A partir de este año los tetales de valor y volumen ·no 
coinciden con la suma de los subtotales por sector debido 
a que en ninguno de estos se incluye la captura sin regiE. 
tro oficial que se suma en el total nacional. 

FUENTE: SIC: D.G.P. Industrias Conexas y de R.F. 

Departamento de Pesca.- Direcci6n General de Inf6rm~ 
tica y Estadistica •. 
Secretarla de Pesca.- Direcci6n General de Planeaci6n 
Inform~tica y Estadística. 



1:,5-:, 5~,05? 

1;6-.... ...- .. ~5,':f)1 
1-r-.--;- --·7~ ,2¿i;, 

1;,r..2 75,60) 
1;E.:; 
1;,v. 

19F/.. 
1<;Y..'7 
1;,é.;, 
1'jé.'j 

1C:,'í0 
1971 

~3,C>05 

~3.11?3 

~.J,;A·2 

~·J,~J.! 

é7,?C5 
~~.~') 

1:.0 .:;~ú 
1 :,5,0.:); 

1'j'( 'E:,"j,':15G 

1:;,7::; "12 .. ,2';,) 
1~·74 't4'.";;1:-:02. 

1;;,7:;. -;:;.:;. ,5é.<:. 
117€. '!.:..€.,E:.,.:; 
1;,77 "06?,2').:. 

137:. "!27,e;;,.~ 

197" 1;,::,s,.:;.5 
1 ::té': 2:35 ,ú05 
1·:;,.:.-. ~:,ú,'-?"7 

1~ 2-:.::.,&5 
1:,c.; ~~ ... , ,4'j1 
1~a.:. ~e..J,5.5-7 

e o 

su e-TOTAL 

57,735 
'65,166 
71,310 
75 3G6 
8.2,58ó 
'!2,733 
'19,600 
79,459 
e5,9~ 

e.2,115 
2.9,683 
i;,a,031 

101;::;40 

107,3!'.:3. 
10& ,8é:.ó 

11é,347 
126,960 
12é:,1-')7 
13::.,E.<.') 
153,565 
1;:.;.,692 
193,007 
265,653 
191,031 

ll/[; 

·1ur. 

CUADkO 19. 

C.A.i'TURA.6 D.ii: LAS SOCIED.A.DES COOPERATIVAS POR TIPO DE CO!ISU110 Y PRillCIPALES ESPECIES 
( i'OllEL#.DAS Ell PESO DESE11BARCADO 

99 
99 
':19 

100 
99 
99 
93 
':1-3 
~a 

"ª 
"'" 3a 
97 

"'ª é:8 
a:; 
83 
B7 
a2 
82 
é:5 
32 
~ 

71 

N S U 11 O H U ;4 ·;,. 

E S P E C I E S 

SUB-TOTAL 

52,277 
60,263 
64,165 
62,651 
65,105 
65,875 
62,053 
63,301 
66,125 
66,757 
70,356 

ªº·ººª 76,834 
77.776 
75,4'.>3 
7e,737 
.75,127 
80,869 
78,423 
76,107 
80,944 
96,243 
91,591 
e7,235 

N/D 
N/D 

91 
:;,2 

90 
83 
79 
80 
7g 
80 
7'7 
81 
73 
81 
76 
72 
69 
67 
59 
63 
57 
50 
48 
57 
34 
46 

90 
91 
89 
33 
78 
78 
'7'? 
79 
75 
80 
?'7 
80 
73 
71 
61 
55 
'19 
55 
47 
41 
41 
41 
30 
32 

ESPECIES 
EXf'OR'.U.CIOtl 

39,785 
43,361 
46,969 
46,133 
47,649 
45,870 
39,998 
43,959 
46,876 
42,273 
37,938 
47,244 
47,937 
50,953 
4'),847 
51 ,924· 

48,139 
51,643 
50,968 
47,483 
51,549 
55,228 
52,457 
55,575 

N/D 
N/D 

69 
67 
66 
ó1 

58 
55 
50 
55 
55 

42 
48 
47 
47 
46 
44 

38 
40 
37 
31 
30 
29 
20 

29 

R -E S E R V A D A S 

%2 

69 
66 
65 
61 
57 
55 
50 
55 
53 
5i 
42 
47 
46 

46 
40 
36 
31 
35 
35 
25 
26 
23 
17 
21 

12,4)2 ·22 
16,902 26 
17,196 24 
16,518 22 
17,456 21 
20,005 24 
22,055 28 
19,342 24 
1'j,24') 22 

24,4a4 ~o 

32,418 36 
32,764 33 
28,897 2') 
26,823 25 
25,556 23 
26,813 . 23 
26,988 21 
29,226 23 
27,,155 20 
28,624 19 
29,395 17 
41,021 2•i 

39,134 15 
31,660 17 
28,796 
42,112 

21 
26 
24 
22 
21 
24 
27 
24 
22 

34 
33 
28 
24 
21 
19 
18 
20 
16 
15 
15 
17 
13 
12 

OTRAS 

ESPECIES 

5,45;, 
4,9'.l3 
?,1_'+5 

12,655 
17 ,481 
16,9oa 
17,547 
16, 158 
19,843 
15,355 
19,332 
18,023 
"'•,506 
29,607 
33,463 
39,E.17 
51,833 
4 1

/ ,23"5 
5e,21? 
77,451:1 
83,7'>.3 

174,062 
103,7')6 

~l kc~~&ct0 Ql ~~Lt~t~l Ot Ccn~~m~ Humbno. 

A.C::. :.ts¡~r~Ct.(_. ;.al "¡'~t.¿,l del !:;cCt.(.,C. 

9 j 

iJ 7 
1'.) 10 
17 ·. 17 
21 21 

CO.L..:l:Jl'ló 

;.~2 'Í 

'155 1 
95;¡ •¡ 

2~7 Q, 

422. "! 
'.l 
·¡ 

20. 2~ 
i!é:_, ,.~~ 

20 • ~¿_ 1 , ú_u'J. :-1 • 
23 .. \ ;ú > ;817,_ . 2 

_ 1_9 : .• ~)~ •...•• :,,,".1·.3~?. 2 
22 ._-:· ~'.:\ . 1_,303 
18' . 1i:i< 2·,;:.-;5 

-~~---- :;!;·> ( ·;; t~i~~~ :·.:; 
~ 

;l : ~~- ... <:!:~~; ·~~ 
41 34-

3'/ .·. 32. 
43 35._ 
50:-· ,¡·4 

52 45 
50. 41-
sa_,. · 5á 
5f! ·. 39 

·2ó,60G . ··17 
-ÍF,,"/3fY 13 
J,O,.S5ó ·1.~! 

:33,ú.33 ··¡;; 

29,273 1;; 
--~~~-·991 1::. 
34_,é21f_ ·12 
7'? ,E.54 :29 

N/D 

11/D 

F:;c.:..;:;..: .:..·:.:L 1-·t.. .il i .... o~ Ir.ou:.a.ci;a 'J Cc..m...:ccici 1 Dirucci¿n G~rat=rul d~ l"'l:!:C.1 t.~ 1ndu~Lci.1!.i t;i.::.u-:x .• :..; y Uci.!-u.~h~ul.d1.; U. lJi1 ... 11· ::. 11 .. -.~·;u·.:i 
L.·:¡ .. 11 t. .Jn • .-.:r1t.• ... <4t..: i•t.:~Cr.a • Virecci611 G rice ... 1 de 111f1_.1·m,'1 L ic.1 y L;. t.adl:.A t 1.co1. 
~·-~tt:t.·,c i-..1 d•.: 1-'t.:!o.C·~. t-ic<:ccilr, üur1t:tol de: l-lunt:uci/.Jr., lríl<-•tmC:,tictJ y l:.;!..l..-.Jdi..Llc..:u. 

1 
1 



CUl\0110 20. 

VALOR DE LAS CAPTURAS DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS. POR .TIFO DE co;1sUMo "J. FRI.IlÓIFALES ESPECIES 

T·O·T A 
e o N s u M 

t. 
E s p E e 

. AJ:o 3ECTOR 6113-TO'rAL % S'.JB-TOTAL %1 

1')~~ 3')3,')51 313,739 100. 380,3111 97 
1~J(,,C) ''3'~, 1 J'•) 113:;, ')::J2 100 435,031 100 
1')(..·t ll')3, ;!;~3 11')2,132 100 'l?'/ .561 97 ., --,,~ (.~ il'Yl ,1,1.r, .4}1,122 1fl0 l165,533 95 
1:1 ... 1 ~·')'/ ,'J'l'.i 50·¡ '3).'J 10:) 'l'/1,930 'J3 
1·y,i1 ,, _}1 ';.~ll~, lt.-~')' ~~·) 1•J() ll~9.~?(J 9'• 
1")(.') ,,.,..,,';~o r•r)'.), 'lí~'' ·1nu 115u,c,1¡0 93 
·1 y:.r; ~:;~,~1•J7 353,fJ'/11 100 51'/,C,13'1 93 
1'J(·1 bü(;,é!)'} 60'1,1·10 100 556,(1110" <)2 
~19Ge 589'135 58'5,998 100 551,8')6 94 
1":.lí..l') G'J 1~,707 602,523 100 559,440 92 
1 )'10 7C-'1,11')') 759,856 99 729,001~ 95 
19-;1 d22 ,1i'.)G .'3'1 1•,G15 99 745,5?6 91 
1372 1 • oe.2 ,35'.l 1'076,815 93 991,958 92 
1')73 1•133,359 1•121,100 99 1'004,042 89 
1'J71l 1' 562 '7'1'5 1 '543,001 99 1•3911,579 39 
1975 1'ó1'1,65::> 1'5')5,0138 99 1'380,03'! 85 
1t)'?G 2' O~lS,268 2•071,307 99 1'851,776 89 
1tJ7"? 3 '6';1'1 ,9110 3'6511,303 .99 3'240,0Gll 88 
•1'}'/3 5•11r,7 ,7113 5'412,833 99 4'680,795 86 
1'.:TJ. 7'277,6112 7·1~,6'7'1 99 6'087,149 84 
1!).:..~o ') "?';)1 • 930 9' 52'),351 97 7•975,252 81 

.1CJ01 13'618,612 13•527,353 99 8'754,007 64 
1')-32 26'970,4'.)1 26'829,973 99 22 1730,482 84 
1')63 

.'1381• 

·.V Ge rc!iryr<' nl vl'.llor en pln.vn o dn prlmora. mnno. 

%1 .· ~especto al Total del Sector. 

%2 11 .. specto al Subtotal de consumo ttulftano. 

o 

i E s 
%2 

97 
100 

97 
95 
93 
')11 
93 
93 
92 
9'1 
93 
96 
92 
92 
90 
90 
87 
89 
89 
86 
84 
84 
65 
85 

( IULES DE PESOS 

H u 11 A 11 o 

R E s E R V A D A 6 OTRA 6 

ESPECIES %1 %2 OSTIO!I %1 %2 ESPECIES 
ElCPORIACIO!I 

376,170 95 96 4,144 1 1 13,425 
1127,0fl7 9B 93 7,944 2 2 871 
11:;'),179 93 93 18,382 4 ,, 1'!,571 
1156,907 93 93 8,626 2 2 25,589 
'•G2,)1f3 91 91 9,612 2 2 35,w)fl 
'•'P),or,1 91 92 10,518 2 2 2').')3'.J 
1¡111j,G17 91 ')1 12 ,%') 2 2 32 ,OW> 
506,0'10 91 91 11,(,llll 2 2 3G,1')J 
511G,7'B 90 91 9,5111 2 2 47,1170 
531 ,'/8'? 90 91 20,10) 3 3 35,102 
534,580 88 89 2ll,B60 4 4 43,083 
703,3135 92 93 25,619 3 3 30,852 
723,937 38 89 21,629 3 3 ?9,049 
958,003 88 89 33,955 3 3 84,857 
963,708 85 86 40,334 4 4 117,058 

1'334,975 85 87 59,604 4 4 148,1122 
1•31r;,,579 82 83 63,455 4 4 215,054 

·1•771,736 85 86 B0,040 4 4 219,539 
3'116,592 84 85 123,1172 3 3 414,239 
4 1 527,054 83 84 153,741 3 3 732,0113 
5'869,649 81 82 217,500 3 3 1•103,528 
7'629,1156 78 80 345,796 4 4 1•554,099 
7'796,066 57 58 957,941 7 7 4•773,3405. 

21•527,455 80 80 1•203,027 4 4 4•099,491 
1•43a,177 
1'95?,981 

V 

%1 %2 l!IDUGIRLU. 

3 3 212 
o o 1,061 
3 3 1 ,091 
5 5 32'! 
? 7 607 
6 G 1,736 
7 6 '3~(, 

7 ? 1,303 
B 8 2,727 
6 6 2,139 
7 7 2. 2'.)'J 
4 4 4,643 
a e 7,551 
8 a 5,564. 

10 10 12,259 
9 1') 19,745 

13· 13 13,562 
11 11 14,961 
11 11 40,637 
14 14 54,~'J 
15 15 86,%5 
16 16 262,5'37 
35 35 91,259 
15 15 140,518 

FUEllTEt Secretarla de Jndustrla y co ... rclo, Dlraccl6n General da Feaca a Tnduatrlaa rona•aa y.Dlireccl6n Qanaral lle 11te9lonaa .. aqueraa • 
. Departanoento da Peaca, Dlreccl6n General da lnfor,,..tlca y Zatadlatlca. 
Secretarla de .. aca, Dlraccl6n General da Planaacl6n, lnfor .. tlca y zatadlatlca. 

%2 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
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CUADRO 21. 
CAPr•JRAS DEI:. SEG1'0R PRIVADO POI< TLPO DE CO!ISUl10 Y PRI!ICIPALES ESPECIES 

.·k·.· 
TOC!Ec.A.DAS Erl PESO DESEJ1BARCADO ) 

:'.' ----· ------------e o N s u .'1 o 11 u l1 A N o e o ;¡ s IJ 11 o 
T O TA L ----------E s P, E IJ I E s J: M p O· R T A 11 T E S O T R A S 

A!lO SSGTO:t SUB-TOTAL % SIJB-TC1.CAL %1 %' AT<nl %1 %2 SARDI!IA %1 %2 E5PECIE:::; % 1 ;f 2 11; D'J5TR.I.AL %1 A.!ICH. 
·. ··~ ------------------1')59 70,260 4J,3'J7 70 22,953 33 47 3,792 5 8 19, 161 27 39 26,354 37 53 2'J,953 3'J 

'1'")00 7G,ti::i3 56,109 73 22,411 23 110 3,852 5 7 18,559 24 33 33,693 44 6'J 2'J,360 27 
ry;1 1),li')ll- 5'),907 72 27,142 33 115 3,207 4 5 23,935 29 40 32,765 33 55 23. 5.37 28 

· 'l')G2 a1.11·17 !)'~ ,3G9 67 19,663 24 36 5,821 7 11 13 ,81i2 17 25 34,706 1¡7 6'• . 27 ,043 33 
·1'•(,3 ·1·.01:::. 'i'1,')21-4 73 2J,8~2 24 33 11,028 4 6 19,824 20 28 1-4-3,072 49 57 21'..,0')2 27 
1')(,.'I 1:-11 .. '/)5' r·l ,C>)') 70 2fJ,'126 2') '11 11,515 11 6 211,911 24 35 42,273 41 59 )",;,O')G 3'.> 
11)1::::· 1·'):', ~·\~) fJ.1,n'/G 7G 2'/,3ú7 25 33 1~,102 1¡ 5 2J,2G5 22 28 51• ,5'l) 51 G.: ;:_,'],704 24 
1':)1f1 ·1;---: •• 1, )~ ')~,O't~ 73 JG,3eú 2') llQ !),2113 4 6 31, 103 25 311 55,G!j'J 1414 6'J 311,115') 27 
'1%'/ •lll_:.i,(/t3 111,C.')9 7'1 53.11')3 37 49 8,901 6 8 1111, 5?2 31 40 58,2CG 11:) :;2 33. ')14') 23 
1'Y.>'l ·151~.'112 112,314 72 45,271 29 4:J 6,1198 4 6 38.783 25 34 67,0'13 43 60 "'''-,2')3 23 
1'),:J 1110 ,')')1 96,174 613 35,587 26 39 a,305 6 9 27,9'.32 20 29 59,587 42 62 /;Ji ,817 32 
·1;¡.•r) 151•,076 103,li12 67 45,852 30 44 9,71~3 6 9 36,104 24 35 57,56':> 37 ñ 5'.J,604 33 
1')~:"'"j 15J.G:;1· 130,734 72 56,512 31 43 9,274 5 7 47,238 26 36 74,222 41 57 ''-9,917 23 

... ·:. •1'.J/2 1 )1. 'J36 1311,4::>3 70 58,')118 31 4'• 9,290 5 7 49,65-9 26 37 '/5,455 39 56 57,533 30 
1973 ?.33. ~·10 15·;1,213 68 70,947 30 45 1:J,776 5 7 60,171 26 38 88,266 38 55 74,437 32 
1J71L 21,(;,8)7 11L0,819· 57 63,268 26 45 13,509 5 10 49,759 21 35 7·¡,551 31 55 105,013 43 
1)7) 2J?, 7614- 16G,575 56 81•,656 23 .51 18,477 6 11 66,179 22 40 '131, '31') 28 4'3 131,1s: 41• 
1T/G ~ 3·;-; ,ól¡4 151•,253 41 72,11? 19 ·47 15,310 4 10 56,807 15 37 82, 13? 22. 53 223,5')1 59 
·t<)/'l 3')'•,310 111·1,939 36 56,237 14 40 13,1175 3 9 112,762 11 30 85,702 22 60 252,371 ó4 
1J7A ll')1,52J 1112,413 29 41,064 8 29 12,166 2 9 28,8')8 6 20 1'J1 ,343 21 71 349,116 71 
1')7'J 51'),821 150,719 35 42,427 8 23 "13,99::> 3 8 28,'137 5 16 138,2')2 27 77 339,102 65 
·1:,i:io 611·1, .. J26 219,30;:1 34 72 887 "11 33 16,104 2 7 56,733 9 26 146,421 23 '57 422,619 G6 

" .'l';?':!'l . 7%.3'15 363,946 46 112:797 11• 31 511 ,700 7 15 58,097 7 16 251,143 32 63 432,429 54 
1982 ., 639,21J2 230,274 ,.,, .75,632 12 27 25,750 4 9 43,882 8 18 204,642 32 73 358,968 515 
1'J.?.J ~'.J),327 N/D 11/D U/D ll/D ll/D ll/D 
1r).Jlt G','0,316 tl/D 11/D H/D 11/D ?l/D il/D 

., 
CAPWRA.S DE PEIU'!l:SI01Ulll08 LI3RES POR TIPO DE COllS'JMO Y PRIJICIPALES ESPECIES 

1·37B 173,625 99,122 55 12,675 7 13 1,385 1 1 11,291 6 .11 86,446 48 87 73;503 45 
1')?') 2-117,7~7 ..:.:110,816 45 11,323 5 10 33'3 10,991 5 10 99,4'37 40 30 135,931 55 

" ~ . 
,'l ~ .: CAPTURAS DE EHPRESAS PARTIC!JLAJU:S POR ~.'IPO DE COIJ6UHO Y l'RUICIPALES ESPECIES .. :: .;:·: ---------· 

1973 20l4,71'"1• 34,273 17 25,431 12 711 7,832 4 23 17,5'39 9 51 8,81•2 4 26 170,471 83 
197'1 2311,:;75 32,l¡:Jli 14 24,338 10 75 6,892 3 21 17,41•6 7 54 3,066 4 25 2.J2 ,171 -36 

CAPTURAS DE El'!PRESAS DE COIN'!ERSlO?I POR '!'.~.DE CONSUl10 Y PRillCIPALES ESPECIES 

:l:JT> 1');1,1GO '),01'l 8 2,95'7 3 33 2,949 3 33 8 6,061 6 67 33,142 92 
'l}'I) J7,'--t ]'} J'/ ,il')) 100 6,710 113 1'1 6,710 19 1a 30,789 82 82 

---------------. ;a---R;".;¡;ec-r"O ;,TTQtii1-de 1 sector. 
%2 llespecto al Su~total de ConSUlllO Humano. 

" 
FUENTE a Secretarla da Induatri• y Comarcio, Direcci6n Genaral de Pesca • •nduatrl•• cona••• y Dlreccl6n General de lla9lo-• .,.aqueras. 

Depto •. de Peaca.-oci6n.Grel.d• rnforlllltlca J E•t•dlatlca • 
Secretarla de. Pesca, Dlrecci6n General de P aneeci6n, Jnfor ... ttca y ll:•tadleUea. 
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CUM>l'lO 22. 

VALOR DE u.s CAPT•JRAS DZL SECTOR PRIVADO POR TIPO DE co:1su110 y PRI!ICIPA.L5S ESPECIES .:Y 
( M I L E S D E p. E S O S ) ------------------c o ;:1 s u M o. 11 u 11 A u o co:JSIJMO 

TO T 1\ L --------------------E 6 P E C I E S I M P O R T A U T E S OTRAS 

6ARDlllA 
A!lO SECTOR SUB-•J:OTAL SUB-TOTAL %1 %2 A T 1J N % 1 % 2 A!IC!l. %1 %2 ESPEC¡ES % 1 % 2 1!1D'.1STRLU. %1 -------------------------

1978 
1979 

1973 
1379 

. 1'373 
137'3 

112,131 
151 ,G2o 
1:i.t:i,'162 
1t)'.J,'~'J7 
211 ,01:;2 
217,4'16 
238,056 
2-;3,539 
340,312 
355.374 
335,0·10 
370,G?5 
Ll'J'' ,5G1 
51S,7'.J7 
?3'1 ,30G 
62'.J,47';1 
752,0"»3 
973,261 

1 '237 ,301 
2'31~5,420 
3'723,837 
5•209,915· 

11•951,327 
13•3r;3,775 

445,723 
537,506 

311i,071 
921,350 

95,111·1 
129,7f37 
121,01~ 
141,231 
1:'311, 556 
155,154 
20>J,OG8 
235,1111 
317,130 
322,674 
292,749 
319,5115 
355,052 
452,378 
605,663 
56'7,688 
675,426 
;:i27,7•79 

1'037,2?'1 
1'989,875 
3•330,309 
4'658,305 

11' 17':),430 
12'671,381 

85 
85 
83 
83 
8'1 
85 
87 
86 
93 
91 
87 
86 
88 
8'1 
96 
90 
90 
85 
85 
85 
89 
89 
34 
95 

26,597 
21,3112 
21,596 
35,166 
115 ,639 
45,1135 
44,853 
52,7ó9 
78,328 
59,261 
56,683 
74,523 
81,524 

130,015 
172 ,173 
141,071 
152,248 
184,056 
161,621 
247,323 
349,658 
498,57'' 

1'710,806 
1 1 017,657 

24 
14 
15 
20 
22 
21 
19 
19 
23 
17 
17 
20 
20 
25 
27 
22 
20 
19 
12 
11 

9 
10 
14 

8 

28 
17 
18 
25 
25 
25 
22 
22 
25 
19 
19 
23 
23 
29 
28 
25 
23 
22 
15 
12 
10 
11 
15 

B 

8,256 
11 ,JljJI 
7,139 

211,1sa 
22,714 
19,217 
12,153 
20,7·70 
33,255 
24,666 
32,9.35 
41,211 
36,1145 
45,150 
52,6?0 
67,434 
92,304 
82,416 

100,967 
188,04? 
288,251 
407,995 

1 1 547,477 
868,973 

7 
7 
5 

14 
11 

9 
5 
8 

10 
7 

10 
11 

9 
9 
B 

10 
12 

B 
B 
8 
8 
8 

13 
7 

9 
9 
6· 

17 
12 
10 

6 
9 

10 
8 

11 
13 
10 
10 

9 
12 
14 
10 

9 
9 
9 
9 

14 
7 

15,341 
9,933 

1h,457 
10,9'J3 
22,925 
26,26'3 
32,630 
31,9;¡1 
45,073 
34,595 
23,693 
33,312 
45,079 
85,665 

113,503 
73,ó3? 
59,944 

101,640 
60,654 
59,.57G 
61,40? 
90,579 

163,329 
148,684 

17 
7 

10 
6 

11 
12 
14 
11 
13 
10 

7 
9 

11 
16 
19 
12 

B 
11 

5 
3 
2 
2 
1 
1 

19 
8 

12 
8 

13 
15 
16 
13 
14 
11 

8 
10 
13 
19 
19 
13 

9 
12 

6 
3 
2 
2 
1 
1 

68,550 
10f3,'V~5 

99,416 
10G,OG5 
13"l,917 
139,609 
1::,3,215 
182,6142 
238,762 
263 ,1113 
23S,066 
2t¡J+ ,025 
273,528 
321,563 
433,1190 
426,617 
523,173 
643,723 
935,656 

1'742,253 
2'930,651 
4•159,731 
9'4613,684 

11'653,724 

61 
?2 
68 
63 
65 
64 
.:;;;¡ 
67 
70 
74 
70 
66 
68 
62 
69 
ó8 
70 
55 
72 
74 
80 
79 
79 
87 

VALOR DE LAS CAPTURAS DE LOS PERl'USIONARIOS LX:BRES POR TIPO DE COllSUMO Y PRDIC1PALES ESPECIES 

1'485,435 94 49;464 3 3 18,391 1 1 31,073 2 
2•107,095 93 37,703 2 2 3,959 o o 33,744 2 

VALOR DE LAS CAPTURAS DE LAS EMPRESAS PARTICULARES POR TIPO DE CO!IStn'IO Y 

256,791 58 151,523 34 59 123,104 27 4B 28,419 6 
301,66'+ 56 1<",Jl,876 31 55 137,213 26 45 27,663 .5 

2 1•435,971 91 
2 2'063,392 91 

PRmCIPALES ESPECIES 

11 
9 

1'J5,26!3 
13S,988 

24 
25 

VALOR DE LAS CAPTURAS DE LAS EMPRESAS DE CODlVEJISIO?I POH TIPO DE CONSUl10 Y PRllJCIPALES ESPECIES· 

2117 ,650 79 . "6,636 15 19 46,552 15 19 84 o o 201,014 64 
921,350 100 147,079 16 16 147,0?9 16 16 o o o 7?4,271 84 

· .11 s., r~fiieorn al va1or d11J precio' de plasa o de primo:?ra mano. 
~1 ~eepecto el T~t•l del Rector. 
~2 ~espP.cto al Subtotal da Con•UlllD Humano. 

72 
83 
82 
75 
75 
75 
713 
'73 
75 
g2 
'31 
7'? 
77 
·11 
72 
75 
77 
78 
85 
88 
90 
83 

. 85 
92 

97 
98 

41 . 45 .. , 

FUEll'l'Et S.t.c. ,D.G. de Peeca e Induatriaa Conexa·a r D.G.de l'la1Jionee .. eq-rea.- Depto,de .. aca,D.G.de Infor•tlca y Eetedletlca. 
Srta.de .._aca. O.O.de Planeaci6n,Inforllllt ce y Eetadletlca. 

1G,9·34 
21,833 
25,450 
28,250 
2G,50G 
32,3112 
2';),'?813 
38,12'5 
23,122. 
32,700 
43,261 
52,127 
49,803 
OS,413 
25,643 
61,731 
76,622 
150,4-32 
200,024 
355,.544 
333,528 
551,510 
771,83? 
692,334 

100,131 
157,686 

188,932 
2J5,642 

66,421 
o 

15 
11+ 
17 
17 
13 
15 
13 
14 

7 
9 

13 
14 
12 

. 13 
4 

10 
10 
15 
15 
15 
11 
11 

6 
5 

6 
1 

21 
o 



A Ñ O 

1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
19~7 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
l.983 
l.984 

CUADRO 22 .1. 

DE5TINO DE LAS CAPTURAS NACIONAL S, SEGUN TIPO DE CONSUMOY SECTO 
(TONELADAS EN PESO DESEMbARCADO) 

. (MILES DE PESOS) 

s E e 'I' o R 

V O L U M E N 
C O N S U M O 

HUMANO ~ INDUSTRIAL 

49,307 
56,109 
59,907 
54,369 
71,924 
71,699 
9·1,876 
92,045 

1'11,699 
112,314 

96,174 
103,412 
·130' 734 
134,403 
159,213 
140,819 
166,575 
154;253 
i41,939 
142,413 
180,719 
219,308 
363,946 
280074 

N/U . 

N/D 

46 
46 
46 
42 
47 
46 
5 '1 
54 
57 
58 
52 
51 
57 
56 
59 
54 
57 
55 
5·1 
36 
39 
39 
43 
42 

20,953 98 
20,360 97 
23,587 96 
27,048 99 
26,092 98 
30,096 96 
25,704 97 
34,450 97 
33,949 95 
44,298 97 
44,8'17 97 
50,664 96 
49,917 56 
57,533 96 
74,497 83 

106,013 81 
131,189 63 
223,591. 92 
252,871 89 
349,116 
339,102 87 
422,618 85 
432,429 83 
358,968 74 

N/D 
N/D 

1-' R 

SUBTOTAJ_, 

70,260 
76,473 
83,494 
81,417 
98,016 

101,795 
107,580 
126,495 
'145,648 
156,612 
140,991 
154,076 
180,65'1 
'191,936 
2~3,7'10 
246,837 
297,764 
377,844 
394,8'101) 
491,5291) 
519,821 
641,926 
796,~75 
639,242 
599,327 
670,316 

I V A 

55 
54 
54 
52 
54 
55 
57 
61 
62 
65 
61 
61 
63 
64 
65 
63 
66 
72 
70 

V A L O 

112,131 
151,620 
146,462 
169,487 
211,062 
217,496 
238;056 
273,539 
340,312 
355,374 
336,010 
370,675 
404,86.l 
518,797 
631,306. 
629,479 
752,048 
978,261 

1'297 301 
2'345:420 
3'723,837 
5'209,815 

58 11'951,327 
55 13,363,775 

43'944,611 
N/'D 

D 

Ji:. 
2¿ 
2 E. 
23 
26 
2~ 
3: 
33 
33 
3é 
35 
3é 
33 
33 
3.::. 
3E 

3~ 

3~ 
2. E. 

26 
26 
33 
24 

1) Incluye al total de las capturas de permisionarios p3rticulares, 
empresas privadas y empresas de coinversi6n. Para el ano de 1985 
su total en consumo industrial es superio~ al total nacional en -
ese mismo rubro. 

NOTA; Los porcentajes son respecto a los totales nacionales. 
FUENTE: SIC: D.G.P. Industrias Conexas y de R.P. 

Depar~amento de Pesca.- Direcci6n General de Inform&tica·y 
Estadística. 
Secretaría de Pesca.- Dirección General de Planeación InfoL 
mática y Estad1stica. 

'·--.,·. 



A Ñ ·J 

1978 

1979 

1978 

1979 

1978 

1979 

cu¡.. Dr.<.· 

DESTINO DE LAS CAPTURAS NACIONALES DE:L SECTOR PRIVADO 

(TONELADAS EN PESO DESEMBARCADO) 

CONSm;,:.: 
HUMANO 

99,122 

110,816 

34,273 

32,404 

9,018 

37,499 

(MILES DE PESOS) 

PERMISIONARIOS LIBRES 
V o L u r< E N 
CONSUi-iO 

INDUSTRIAL SUB TOTAL 

79,503 1.78,625 

136,931 247,747 

Er-¡PRESAS PARTICULARES 

170,471 

202,171 

204,744 

234,575 

EMPRESAS DE COINVERSION 

·99,142 108,16J 

" SOBRE to 

EL TOTAL VALOR 

1'585,626 

2'264,981 

445,723 

537,506 

314,071 

921,350 

Departamento de Pesca.- Direc~i6n Generai de Informática.y 
Estadística. 

Secretaría de Pesca.- Dirección General de· Planeación .In±c.r, 
mática y Estadistica. 



CUADRO 23. 

C.&Pl!URAS DEL SECTOR PARAESTA'l'AL POR TIPO DE CONSUJ10 Y PJUNCIP~ ESPECIES 
{ TONELADAS EN PESO DESEMBARCADO ) 

,,._ 
IJlO 

19?:3 
1973 
19c') 
13f.:1 

1~~2 

s 

T OTAL 

ECTOR 

46,685 
. 51,739 
76,427 
95,439 

100,109 
45,808 
58,521 

e o 

SU3 - TOTAL 

26,627 
32,251 
43,289 
41,965 
50,574 

'J. l Respecto ill. total del !:cctor • 

N 

% 

57 
62 

57 
44 
51 

.. ;:2 Respecto al Subtotal de Consumo Humano. 

s u 11 o H u M 

SARDINA O T R A S 
AllCHOVETA % % ESPECIES :)61 

17,503 37 66 3,124 20 
20,462 40 63 11,789 22 
26,646 35 62 16,643 22 
22,610 24 54 19,355 20 
29,306 29. 58 21,268 21 

CUADRO ·24. 

A N 

%2 

34 
37 
38 
46 
21 

VALOR DE LAS C.&Pl!URAS DEC. SECTOR P.ABAESTATAL POR TIPO DE CONSUMO Y PRillCIPALÉs ESPECIES :J/ 
{ M.I L ES DE PES O 6 ) 

TOTAL e o N S· u. M o H u 
SARDI.ll.A. OTRA 

A.l!O SECTOR SUB - TOTAL " .A.UCHOVET.A. " % ESPECIES 

1;7a 206,388 187,699 91 27,405 13 15 160,294 
197') 323,023 30'~.937 94 62,991 19 21 241,9'16 
19:::0. 5'?2,968 532,717 93 95,747 17 18 436,970 
1')~~ 7'/0,953 ?01,051 91 182,703 . 24 26 518,348 
'1')i;2 1 1 '113,352 ., '045,473 94 48.,439 4 5 997,034 
~~·'!3 1 1 321 ,4'10 
":'j.":11 ll/D 

lt~:;pcc,.o rll Total del Sector, 

.-·L ttcvpcclc. ·)l !jubtotal de Consumo Huraano. 

:J/ Se reEicrc ol vnlor en playa de primera o111ano. 

FUE!lTE1 Depart:a-nto da Peaca, Dlrecc16n General de lnfor .. t:lca Y. Eet:adtat:lca. 
secret:arta de Peaca, Dlrecclfln General de Planeacl6n, Jnfor,,..t:lca y E•t:adtet:lca. 

i1 A ?I o 
s 

%1 %2 

7S 85 
75 79 
76 82 
67 74 
90 95 

o e o 11 s U H O 

I!ID1JSTRIAL % 

20,05? 43 
1;i·,433 38 
33,13'3 43 
53,524 56 
49,535 49 

,. 

e o II S u 11 o 

I!l!l•JSTRIAL %· 

18,C.33 9 
1íl,08G 6. 
40,251 7 
G9,102 9 
6'7, 13~1~3 ·6 



DESTINO DE LJ..S CJ..PTlJRAS NACIONALES, SE:Gl]l\J TIFO DE CCNSU!-í:i Y SECT. 
t TON!::LADAS EN l E:3ú DESEr-:BARCJ..Dv) 

( l'lILES DE !:'ESúS) 

POR EMBARCACIONES PARAESTATALES 1/ 
V O L U l'i E N V ;... L ü i... 

C.0 N s u ¡.; u 
A Ñ O HüfvlANU INDUST:KIAL SUBTOTAL 

1978 

1979 

1980 

198J. 

1982 

1983 

1984 

1/ 

26,627 7 20,058 5 .46,685 206,386 

32' 25'.l 7 '.19,488 5 51,739 6 323,023 2 

43,289 8 33' '.138 7 76,427 7 57.2' 966 3 

41,965 5 53,524 10 35,489 7 770,953 ,:.. 

50,574 8 49,535 10 ·100' 109 9 ·1 1 113,352 -
~ 

N/b N/t> 45,808 1'381.440 

N/b N/D 58,521 N/b 

Los datos de embarcaciones del sector aparecen desde 1971, aón 
cuando los·datcs de producción aparecen desde años ·postericres. 

NOTA: Los porcentajes son respecto a los totales nacionales. 

FUENTE: Decartamento de Pesca.- Dirección General de Infcrm3tic~ ,. 
Estadística. -

Secretaría de Pesca.- Dirección General de Planeacién, In
formática y Estadistica. 



r~ ,... 

~ ~ 

1.S.78 42ts 

1979 449 

1s.eo 533 

15'61 542 

1.S.62 H/D 

1S.á3 N/D 

1.S.84 . 5<>7 

,,._ 

T O T 

c A p ~ 

CUADRO 25; 

1NDUSTR1A NAC10NAL DE CONSERVAC10N Y TRANSFORMAC10N DE PRODUCTOS PESQUEROS 

NO. DE PLANTAS Y CAPAC1DAD 1NSTAL"'°A 

(TÓN/24 HRS) .1/ 

A L· SECTOR COOPERAT1VO SECTOR PR1VADO 

c 1 CAPAC1DAD CAPAC1DAD 

TO T A L 

DAD 

x TOTAL TOTAL ...K.. 

33,o7e 30 1,179 

:-:s,,ü64 75.9 33 1,456 

.;.;,382.& 83.2 47 1,751 

~1,314 94.7 42 1,380 

é.::i,969 N/D 2,470 

N/D N/D N/D 

63,702 100.5 56 2,683 

39.3 

44.1 

32.8 

47.9 

348 

365 

418 

414 

H/D 

N/D 

423 

22,502.8 

20, 190· 

2(i,694.6 

30,619.2 

32,452 

N/D 

36,521 

64. 6 

53.3 

63.7 

73.9 

86.3' 

y.- Excepto enlatado cuya capacidad l:st·a dada en ton/8· hrs 

-> 

SECTOR PARAESTATAL ·· 

CAPAC1DAD 

!i2... T o T A L _g_ .,: 

50 10,197 

51 12,410 

68 15,937 

06 19,315 

N/D 26,047 

N/D N/D 

108 _24,498 

FUENTE a Secretarla de Pesca. Direccibn General· de Promoción Pesquera. " La J:ndustria Pesquera Y sus Actividades '1 

.·.-.· 
.. •'' 

::· 

-:·'.'' ,.,'; l'. 

.·. · .. 

.. -· 



1978 

1979 

1980 

1981 

1%2 

ls.63 

1964 

TOTAL 
e A I? A e :i: D A D 

ll2_ T -' T A L __..&..__ 

38 

N/D 

11/D 

l,51B 34.5 

l ,479. 3 33 .6 

1,686.4 39.2 

1,7516 47.3 

1,S.4i 

N/0. N/D. 

53.1 

CUADKü 26. 

lNDUS'l'RIA NACiúNhL EIU .. ATADOKA DE i!KülJUC'l'O!:> l?E!:iQUEROS· 

N12 DE PLANTAS 't CAl?ACil.lAD INSTALADA 

.(TciN/8 HRS) 

SECTOR COQl?EKATIVO 
e A I? A e l D A D 

llE,_ T O T A L __..&..__ 

6 

6 

8 

6 

N/D 

N/D 

7 

67 

73 

156 

29 

31 

N/D 

36 

11.6 

12.l 

19.5 

4.6 

N/D 

5.1 

SEC'l'OK i,>f<IVADCJ 
e A I? A e l D A D 

!il:.,_ T O T A L __ ){_ 

27 

28 

26 

21 

N/D 

N/D 

18 

·713.3 

693.3 

757.4 

680 

986 

N/D 

943 

26.4 

24.B 

29.1 

41.9 

N/D 

52.4 

SEC'l'úF< 1-ARAES'l'ATAL 
e A I? A e ~ D A D 

llE,_ T O T A L _L 

11 

10 

9 

11 

N/D 

N/D 

13 

738 

7'13 

775 

689 

924 

N/D 

1,041 

67 

71.3 

86.1 

80.B 

ll/D 

80~1 

FUEU1·t;;: St:C(<=t.o.r i.:. de i'esca. Dii;ecci6n General de l?romoci6n Pesquera. "La Industria Pesquera y sus Actividades" 



T o T AL 
c A p A c I DA o 

~ !iL T o T A. L -~-
l'J'/H 1!;8 2. 14'1 13.b 

:¡ •:)•/¡) lV3 1, ~34. l \l. 4 

19b0 198 2,273.2 11.5 

l <;61 205 2 .•. 220 10.9 

1<;82 N/D 2,378 

1983 N/D N/0 N/D 

1S.B4 249 2,610 10.5 

INDUS'IRIJ.a tir.::rc.1;;..¡_. C•:..ll:;ELr.D:..k.Z.. DE ¡..r:r.-ú:.;.-:¡.:..::. ¡:.::,;;-:..:..:t:!':'" ... 5 

U12 DE !?LA.UTAS Y CAPACIDAD IllSTALJ..C.;.. 
(TON/24 HRS) 

SECTOR COOPERATIVO SECTOR PRIVADO 
C A P A C I O A o CA p A C f O A o 

!:!L T O T A L _R_ !:!L TO T A L -L.. 
11 14<' 13 13 3 1·,r,oa.2· 12 

13 18~ 14." lJb 'J!JB. l 7 

16 200.5 12.5 160 1,~00.1 9.4 

18 186 10.3 161 1,354.5 8.4 

N/D 267 N/D 1,367 

N/D N/CÍ N/D N/D N/D N/D 

27 305 11.3 18ci 1,606 B.9 

s·EC'Iúk .-AkAESTATAL 
C A p A C I D A D 

,!Lg_ T ú T A L __!_ 

14 3'J l 27 .fj. 

'14 3'J 1 <"l.'J 

22 Lj"/ ¿ 2G 

26 687 ¿6.4 

N/D 744 

N/D N/D U/O 

42 699 16.6 

t"UEUTE: Secr .. taria de !?esca. Direcci6n General de Promoci6n .Pesquera. "La Industria Pesquera y sus Actividades". 



( 
-.~ ,·,-

T 
e A 

.L.i.l....!.:.:. llE- T 

: ,7¡; 137 

- _1l'.J 1!:>3 

i::ao 201 

~ -_;i:: ¡_ 215 

1;,ai N/D 

:~:::~ N/D 

:.354 234 

--:.:~..:.:...:..r-J.. c.::.. 

INDUSTKIA. UhCIC..UñL úE c.:;!l.SEit·.r;...::::rGH LE. r-r.:,cliCI.::..5 rc..;~·...;r:.~:.s ::.:;:;::,¡_;..:. ... s 
IJQ úE PU.ll'IAS Y C}ü•;..CIOAú IllS'If..U-.úA 

(TGIJELADAS) 

o T A L SECTúR COOl-Ei<J..TIVO . SEC'l'úi< l'HIVAüO 
p A e I D A D e A. p A e I D A D e A p A e I o A o 

o T A L -~- !:!E- T o T A L __.!__ !!2..- T o T A L _51 _ 

lB,532 135.3 10 ses S8.!i 112 10,176 90.'J 

20,4"/U 133.B lo '/ lU "/L 1 ;>B l0,192 7'J. (, 

2B,634 142.4 20 1,024 51.2 158 14,6.J.2 92.5 

34,670 161.2 16 932 58.2 171 19,155 112.1 

44,1.98 N/D 1,692 N/D 20,663 

N/D 11/D N/D N/D N/D N/D ll/D N/D' 

44,299 189.3 20 1,862 93.1 170 23,072 135.7 

'.::E.C'l·'.,i< t.-;..:-;..:.. - ; i·.; ;...:.. 
e ¡._ .. r. -· ., ;:.; ;.. ú -u.a.... T O·T A ¡_. _2_ 

l'".>. 7 ''/7 j : ... . ~ 
. l ~J ')' 1,. 1 .. ~-• ~- ~ . , . '} 
23 ·12' ._,.,,, . '. ... ~'"' ~ ... / 

28 1.4, •,e3 ódü.~ 

ll/D 21,84J 

tl/D ·N/ú 11/D 

44. 19,365 44!') .1_ 

FUE.liTE;: S<:cretari21 de Pesca. Direcci6n General. de i,>romc.ci6n Pesquera. "La J:ndustria Pesquera y sus Activfdi>dt<.::". 



.~';.~.Li·.:. .é:·.:. 

IllllUSTRIA llACllA~AL 1-1<-Jl;I ;;_;J C;kA [,!;; HAklliA ué.· i-::.:o~;..o·., 

NO DE 1-'LAllTAS 'i Cr.l•ACll.IAD lllS'lALA!;A 

( 'l"Ull/ ¿4 llRS) 

'l" 0 T A L Sl::C'l'UR CC;Ul-'l::k/\'l'IVU Sl::C'l'Uk l'l<lVAUO si:;c-¡1,H 1-' Af<Aé.::.;T;,·¡ hl. 
e A p A C I D A D C A p A e I D A D e A p A e 1 D A D e A (J A C· 1 D A l.; 

.t....il..2 !!L T O T A L _5t_ !:!a... T o 'l' A L _ 5t_ !:!a... T o T A L _5t _ 
~ T o T A L __.!_ 

1978 73 10,880.3 149 3 385 128.4 60 9, 198 •. 3 153.3 10 1,297 129. 7 

1979 75 9,545.3 127.3 3 388 129.3 6º1 7,569.3 124.1 11 1. 588 144.4 

1980 70 10,406.2 148.7 2 370 185 57 8,650 151.7 11 1,386.2 126 

1981 59 11,506 195 1 120 120 47 9,077 193.1 11 2~309 209.9 

1952 U/D 12,452 N/D 480 N/D 9,436 N/D 2. 536 

1983 N/D N/D N/D N/D N/D N/D ll/D N/D N/D N/D ll/D 11/D 

1984 51 12,980 254.5 2 480 240 40 9,107 227.7 9 3,393 377 

FUENTE: Secretaria de Pesca. Direcci6n General.de Promoción Pesquera. "La Industria Pesquera y sus ·t.ctividad<=s". 



-----~------~-----------~-

T (J T A L 

e A p A e I D 

~ ill:- T l) T A L 

1~70 16 807· 

'l.S7:J 1•1 'l,036.2 

'1Si8...i 2'1 'l, 381 

'1981. 25 ·1, 11.2 

190.:: N/U N/D 

'lSr 03 N/D N/D 

"1., :3·~ '15 'l,793 

CUADHU 30. 

INDUSTRIA NACIUl·JAL Pl::SQUl::HA DE: OTROS PROCJ::SüS NQ DE PLANTAS Y. CAPACIDAD 

INSTALADA (TON/24 1ms. 

SEC'l'úR PRIVADO SEC'l'úR 

S!::CTUR CuOP.r::RATI Vü 

A D e A p A e I D A D e A p A e I D A D e A 

2... ll2- T o T A L 2... ~ T o T A L 2... !l.2- 'l' 

16 807 50.4 

50.4 

74 1 1UO 100 12 786.¿ 65.5 '.l: 

65 • .s 1 o.5 0.5 17 'l,'174.5 69.1 3 

'10 

44.5 1 'l'l3 113· 14 

N/D 
N/D i~/o 

... 

N/D 
N/D 

1.5 
'1'19. 5 

PAP.Al:.STATAL 

I? A e I D A D 

u T. A L 2... 

150 '150 

206: 68.:·1 

847 b4 .• 7 

: 1yo, 
.. 

.. l~iD 
'.~.: :;-

·'· 

f'lJt:llTE: Sc:cretari·a de PeS:c~.- Dlrecciói1_c:;en<;r_¡:¡l 'de Promoción Pú!.iquora " Ln. Ind..;strla Pasquer:a. y. sus.A¿ti.jidadc..:s " 

~~--------------......... ...-



1"i78 
1'.J-/rJ 

"1'1•::rJ 
:_·,~1 

t':-n~ 
1 ·,;.; ..! 
: 5'~4 

1 ~.J ·¡;~ 

'1 ~, ·1 ·.1 

:':178. 
""...';;-J'..J 
!~1i-:'.J 

1.".1~1 

11J:::2 

:..11:::4 

1~7b 
J.!J79 
:.~.~º 

1SE2 
'lS-83 
l.".;t,bl"'. 

CUAOHO 31. 

MA'l'L;HIA PHlMA f'HOCL!.>AIJA '{ 1-J~OlJlJCCrON Oh'l'l:;NllJA POH LA lMIJU~'rHlA Ot:: CON!:.a;HVACION '! 
TRANSf'OHMACION DE Pf<OUUC'l'OS P1':5UUE:l<OS 

(TCN~~LA!•A~) l) 

!.:~:C'l'OH C()OP1':í<A'l'!VO 

MA'rE:RIA PllOOUCCJON MllT!:.KlA PHODUCClüN l'HODUCCLO!l 
0111"J-:tllfJA Pl<TMA ...:f,. OH1'1·;1~tnA -1:_ ~ _..:!! 01\'['f;N 1 [lA _:! 

r~;;., 1r:.s 
1'!(1'10ti 
1 !.•:,·J'.'' 
l '.'.:.' i,') ., 

11 :-... , '1f12 
t;!,ll'.J 

1 33, t".J27 

CC!:'i~L/~DO ------
,:.;,11<:; ... 
':.•'.J' fJ 1 r. 

1 ;: "' 7 ':.5 
~ 11:, u-~ r. 
l•l~,l.~JSj 

1 }.:•,024 
140,035 

F:!::!)UCC!CJN 

2f~1 '" .... 1 'j 
}--.:•: ';.-~(.l) 

52S,~ú'l 
5¿;t.,, 322 
52~' ~')9 
::::i5, 41~ 
326,023 

20 
70 
1'J 
1.'J 
15 
14 
~,-; 

%0 
18 
17 
211 
~2. 

24 
25 

59 
(,1 

63 
5G 
62 
Ej1.5 
!:>8 

.)TPúS PPCCESOS 

2. et 7 1. 
3,~~4 1 
,. ''/57 1. 

13,CJ1~2 t 
11, '377 
2,277 o -5 
5. 247 l 

·10,824 
fí5,53B 
,,,~ ' -! ,~ r, 
U2, ~l~O 
53. 3119 
37, 1.'.HJ 
~B, 530.·º. 

25 
31 
711 
211 
19 
10 
~·1 

í.i:!:, ~· .. ;6::<- -r JU 

72.,12fr,., 33. 
'J.O i519, , , 33 

)~~~~~~;,J~?-'- t,~~ 
59,Jefi 
75,1.55 :. 

114i553 
117,264 
110,615 

(,')·, 59'1 
62.3EM 

528 
695 

1,732 
4,7112 
1., 81'1 

021 
1,444 

36.5 
35 
112 
33 
110 
33.5 
2U 

0.5 
o.5 
1 
1 
1 
0.5 
1 

1,300 
1,3UG 
1,or,3 
2 ,.·119 
2,788 
6. :t:Jo 
B,.2U2 

~, 2-ljS 
2;972 
89'725 
7~056 
'?, or.2 

10,820 
15, 174 

0, 2119 
7,209 
0,021 

2,47G 
l,903 
9,775 

N/D 
IJ/O 
N/O 
N/O 

2 
1 
1 
2 
3 ., 
6 

'3 
3 
7 
3 
1 
0 

11 

3 
2 
2 

f<l 
0.5 
~ 

425 ·1~ 
352 7 

929 
1, QQf) 

'J~j 3 
2,!:i'J'/ 
2,ú16 

765 
955 

2ft2G 
2,5~4 
7, 31G 
6,175 

:1 ')0'/ 
9:100 

13,,~~5 

1,719 
1,1176 
'1í 5113 

450 
346 

2, 034 

N/O. 
N/D 
N/D 

N~~9 
190 

2 

1. 

5 
2 

3-
4 
0 
4 
2 

10 
14 

3 
2 
1 

32 
14 

4ú,501 
ú0,303 
G7,H?B 
BO, lJ'.1:-\ 
G&,OG1 
47,SUO 
50,044 

21,21!0 
2:>,0"/tJ 
34, 31111 
44,920 
•12,:1º/) 
30,ul3 
30,009 

47 ,07'1 
51,B52 
68,743 
01,109 
70,716 
26, 605 
30,&91 

N/D 
N/O 
N/D 
N/D 

56 
55 
119 
4l\ 
GO 
57 
46 

21 

17 
'.13 
13 
14 
14 

0 
9 

024 36 
l,432 27 

1) P•!!..O ::1uZf::mbarc1'ldo en la materia prima y peso n~to en la producci6n obtenida. 
2 > ~': itlClU'/•::ri lo!~ dt~!.fJf.:Ctlicio:: proce:dcnt1~~; ch.~ lo:_; otro:; procn·!;o:;. 

t-·:.J:..r~·:'~: fl .. .=p.-... rta:n•!nto de~ Pesc.:i.- Dtrccci6n Gcnuroll de Inform.!'\tlcu y Esto.dfstlca. 
~&cr~tar1a de Pesca.- Dlr~cci6n general de PlancJc16n Inform&tica y Estadistica. 

22, 71\6 
3B,!l99 
:12,BGO 
3'J,.r1& 
0'1 7 4\'\U 
22,571 
26,U61 

9,241. 
0,024 

16,723 
16,126 
15,043 

5,157 
S,982 

N/O 
N/D 
N/D 
N/D 
330 
563 

SG 
59 
50 
1\H 
59 
61 
39 

27 
211 
26 
17 
23 
~7 

20 

1G 
12 
15 
14 
111 

7 
10 

111 
3t' 

SE:C1.'0H PHJVt\DC 

MATt::RtA 

~..:f. 

34,H7G 
4.8,715 
70,102 
u~;, "\;•s 
41,413 
29. 409 
66,-!0l 

,Ci0,511 
fJ.\,')h5 
79, \jJJ(., 

'166,060 
1'lH 1 17J 
69,591 
94, 052 

226, ·193 
325.GOB 
44fl' 697 
505,2'13 
451,207 
326,GSl 
285,$57 

N/D 
N/D 
N/O 
N/D 

42 
44 
50 
~() 

37 
3!::> 
~o 

72 
75 
(.5 
76 
'13 
G•\ 
6il 

00 
85 
85 
S6 
86 
91. .5 
Bfl 

l,020 45 
3,463 66 

l'l~üDLlCC ION 
OHT!·~N1 f',\ 

·17' 1·\~l 

~~,~~º 
3.-.. 1 !)~l:l 
•\l1, l•l17 
l \} t .:"•.l:l 
lJ,002 
30,71.\ 

4J,S43 
;!;1 '~~~ :~ 
.,g, .J3b 

1 '!G, ~ .. 14 
111. '/'ll 
63 ·º''] 
64.7b9 

4~,429 
Gt., 837 
:H., ~87 
101,13~ 
~5,122 
64,091 
S"'-, 36P. 

l'/D 
N/D 
N/0 
tJ/D 

224 
663 

4.2 
39 
49 
4'J 
36 
37. 
5J 

tl l 
06 
8·: 
Sú 
8G 
92.~ 
07 

27 
47 



CUADRO 31. l 

MATgRIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTSNIDA POR 
LA INDUSTRIA DE CONSERVAClON Y TRANSFORMACION DE

PRODUCTO~ PESQU~ROS 

( TONEL.l\DAS) 1 ). 

PROCSSO . . P~ÜÓU¿CIO!-J 
· ..•. · OBTE~JIDA 

1) 

2 ) 

198'.1 

1982 

1983 

19.84 

1j058;556 

i,363,976. 

1,160,179 

926,626 

992, 694 

898,055 

745,175 

549 •. 0()_9' 

.558, 322 

• 15:2:}Ass 
· 2i'.3'.:;·'.s<L4 

'·@j'~l~)]O 

P~s~ .de~e~barcado en.la materia ~i~~~ y peso neto 
~n la'producci6n obtenida. 

' ;: .: :. :~' ; . 

. ·No incl uve los desperdicios procesad.'os 
in::iustriá reductora y que· próvieheri.}de 
ceses. 

por ·1a - -
otros pro-

FUENTE: Departa~ento de Pesca.- nire¿¿io~ Geri~r~l de 
Informática y Sstadí stica •. · ·.· < •. < ... 
Secretaría de Pesca.- Direcci6~ General de 
Flaneaci6n lnformática y t:staciíztica. 



C.:IJAIJHO J" 

ogsT'I_NO OE IJIS C"',PTURf1S PJ\RJI CON5UMQ llUMl\NO 
( "l'ONKLl\Lki.S E'.N Pt::so PH!·;1•:M1~."\HCt\ IXJ ) 

--- --------- --
T o •r 1\ L F. s p !) E F. X p o R T 1\ e I o N F. s p n F. e o N s u M o :r N T ¡, ,, N o 

l\f!O CAP"I'UHAJ)l\S PU.ocr..:s.'\iJJ\s % ~-ni;sco ')(, Cl\ P'l'UH/\ Df, S . t>HQCC:Sl\ D/\S ·~ l"ltfü:iC/\S % O'\ P'l'U HJ\ LV\ S . I'HOCESllUllS -:.. FHl·:BCO '" 
l.977 278 579 131 l.07 47 147 392 53 7ú 025 54 105 a) 7l. 21 920 29 202 55·1 77 OS:? 38 125 47~ 6= 
).lJ7f! 399 7UfJ 1~Y' 428 42 230 358 51J 76 279 6G 216 07 10 Q(,J 13 323 507 103 :?13 32 220 Z9•l &S 
).f)7".J /1(,2 IJ(12 2 l.J UOll 46 '-4') r,r;n 54 05 152 Ul. 'JCM 96 3 248 .1 Jº/"I 510 131 100 JS 2-16 410 (•S 
1980 560 B(JD 266 504 48 294 296 52 94 725 '18 012 83 15 913 17 4ú6 075 187 692 40 279 303 E-O 
1981 843 199 399 79$ . 47 443 404 53 126 241 94 805 75 31 43G 25 716 950 304 990 43 411 968 57 
l ']f~2 í.i74 021 'l.77 247 41. J'J(J 77·1 ~fJ !JO l!i7 80 5i:;r, 02 17 líOl 10 575 864 196 ,,q_t J•I 37'.."l 173 <·6 
1983 !j98 5130 224 420 37 374 160 63 97 120 71 '107 74 25 713 26 501 4ú0 153 013 31 3·10 447 (,9 
1984 715 465 278 809 39 436 656 61 136 157 97 773 72 38 384 28 617 683 181 036 29 436 647 71 

a) Se.excluyen_ S: 599 toneladas de camar6n importadas temporalmente para su maqui1a. 

Ftl'F.t:TE: Sf'?crctnrS:a de Pesen, Dircccibn G~ncral de Jnformti.tica y Estatl1stica .. 

-------- ----- --------------- -- ·--------· 



l 'J77 
J ·Jlh 
l!J·;:i 
1'2eo 
l'H~l 

11)~2 

l'.>23 
l'J84 

1977 
1978 
197') 
lS'f!O 
1981 
l '3~,2 
l')f:J 
19f:M 

1977 
1978 
1979 
l~·BO 

i i:~:! 1 

l'•":' 
l '"_il.! 3 
l'"Jf?4 

4r, 003 
!Jí) 417 
liH :,t]fJ 

~l 72'~ 
. ~19 022 
~2 ~3B 

54 516 
52 454 

Cl~PTURJ\S 

2 ~;39 

1 912 
1 !;70 
l 226 

937 
713 
,,u:3 
551 

CAI'TUAAS 

626 
~69 

7~ 1 
27'J 
SfJ.1 

2 "!~! 1 
1 7{)) 

~C)J 

~"<:" rr-!·n r 'in 

VENDIDAS 
P.N 

l"f'.fo:!;CO 

6 278 
3 976 
4 757 
9 931 
9 G92 

Vt:NDIDl1S 
I-:tl 

FRJ>SCO 

358 

68 
165 
1915 
247 
l.OG 

VE!.¡DIDJ\3 
EN 

FRESCO 
30G 
986 

l 4f>U 
l 0<19 

690 
43 

l 06(> 

r. 
19 
17 

12 
8 
9 

113 
18 

14 

6 
l.8 
27 
36 
19 

CUADRO 33. 

JJl·:s•rtNO Jlt·: JJ\S C/\PTllHl\!i m~ Cl\M/\tl(1N 
~ 'fONF:f.J\Dl\!i 1-.:U PHSO lJl·:!->J·!}\BJ\l-lCAUO ) 

?f•. Jlf\'l'JV/\B 

38 088 
r.2 nr-,1 
4'J '.:l'Jh 
45 448 
45 046 
47 ?fil 
44 585 
42 772 

p 

'l'O'l'l\L 

81 
f!'.l 
107. 
88 

'Jl 
82 
82 

R 

2 101 86 
1 982 103 
1 9~5 127 
l 158 ')4 

772 02 
517 73 
43ú r,4 
445 61 

l (13B 
l ú 1JO 
3 537 
4 ,¡3¡ 
1 525 
8 701 

l.2 211 

3 
20 
29 

30 9~)11 

)'J f.1!",0 
31 "/2(> 
32 nqt 
3•1 73•1 
21 90G 
21 443 

CUl\DRO 34. 

711 
72 
70 
71 
73 
49 
50 

io·101 
9 ·119 

tl !JJJ 
10 or,u 

7 836 
11 503--
13 978 

9 088 

DESTINO DI'! ?.1\5 Cl\PTURl\S DE l\DULON 
( 'l'ONEt.J\Dt\S gN l'ESO rn;;~F.MJ1'\RC1\00 ) 

e E s ;, D 

- '""' ~' 

}\ 
o 

POP. COOPJ:: 
R1Vl'!Vl\S 

POH f'l\RTICU 
I.~HF.S 

POH Pl\RI\ 
ES'l'l\'fl\LES 

359 
623 

221 
153 

. 162 
159 

18 
31 

29 
30 
37 
36 

200 
179 

9 
5 
4 
2 

11 

CUl\DHO 35. 

10 
9 
1 
1 
l 
1 
2 

l 346 
1 423 
1 193 

77'3 
546 
360 
272 
275 

DESTu;o DE Ll\S Cl\P~'URJIS DE LTINGOSTI\ 
( ~'Qt;Er.;'>l)l\S EN PESO DESCMBJ\RCl\00 ) 

p 

_27 _- 1- 742 
22. :c2-3Ú

_- :M ~ ;;_;) . . "110. 
"-22 '.•,f: 162 

l. 7' ·," 2: 410 

R 

4 

7 
3 
5 

"'"''2q · · ·--- ·.- 6 7 ¡:-~::~ o+ •. ·-. ¡. - · 

_31 
_2.-

62 
72 
60 
67 
70 
69 
G: 
62 

-·122. 5 
793 '2 

ENLllTJ\00 % 

1 586 
1 622 
1 232 
1 062 

709 
492 
434 
415 

73 
82 
62 
92 
S2 
95 
99 
93 

R o e s JI D 1\ s 
p 

1'0Tl\L 

24 1 240 76 
63 583 37 
94 201 16 
~6 227 54 

3 Oí.4 119 
JO 1 (,31 70 

2 1 7•10 9U 
46 l 2J7 ~'1 

Dir~~cihn Gcn0r~l 

POI¡ COOPE 
Hl\'rIVl\S 

102 31 

POR PA!lT[CU 
IJll<ES 

68 
176 63 54 
595 48 2!10 
523 17 2 12!3 
l~JG 12 l 173 
'108 2] 9í15 
·~~lO 36 510 

el"." Jnfnr.n:~ti...::::::i y E!"lñdi!!l-ici". 

12 
19 
23 
69 
72 
55 
41 

POR Pl\rt,"\ 
ES'fi\Tf, r~r;s 

33R 
333 

51 

'X. 
27 
57 
18 
29 
l•l 
16 
21 
22 

e E s o 
OTROS 

CCNC:F.f.,'"\00 '}(.. f'RCCF.SOS. 

35'346 
39 73') 

-4 s (i~;!j 

44 16'J 
_ 41 940 
.. ,. 0':;1 
44 404 
41 899 

96' 
9S. 
~lJ 

97 
93 -688 
!)~. l9 
~l9 59 
96 so 

CONGEL<'OO % 

595 
360 
763 

9G 
&3 
25 

2 
30 

CONGl:Li'• 00 
1 240 

583 
281 

1 227 
3 064 
l (J3l 
1 ;.io 
1 237 

27 
18 
39 

2 

5 
l 
7 

% 
100 
l.00 
100 
100 
100 
100 
l•)O 
100 

J 
1 

2 



CUJ\DHO 36. 

DESTINO DE Ll\S Cl\PTURl\S DE 1\T'JN 
TONELI-.Dl\S EN PESO Dl~SEM131\RCf\DO ) 

p R o e E s 1\ D 1\ s p R o e E s o s 
VENDIDAS POR COOPE POR PARTICU POR EMPRESAS 

;.ílo Cld."I'Ulll\S FRBSCO % 'l'OTl\L 'j{. HAT1Vl\S LARES % l'l\R1\ ES'l'l\'l'l\L. ')(, ENLl\Tt\DO • 'X> CONGELADO ·x 

1977 27 090 15 294 55 12 596 45 7 579 60 12 596 100 
1978 31 786 lO 196 32 21 600 6B 8 591 40 13 009 60 21 600 100 
1979 35 759 5 527 15 30 232 85 13 468 45 16 764 55 30 232 100 
l'JBO 3 'J 497 (J 510 22 30 979 7B 9 027 29 21 952 71 30 979 100 
l<;o8l 78 299 32 375 41 45 923 59 13 621 30 32 302 70 45 923 100 
l '.H;2 '7 0'36 16 459 35 30 627 65 2 9 657 32 20 978 68 30 627 100 
1983 45 3FJ8 20 742 46 24 G46 54 5 537 22 19 109 70 24 035 . 98 611* 2 
1984 80 949 27 530 34 53 319 66 26 19 210 34 35 01:!3 .66 51. 936 97 l 393*1 3 

CUJ\DRO 37. 

DESTINO DE L1\.5 CAPTURAS DE SARDINA-
ANC!IOVETl\ ~> 

Pl\Hl\ CON:; UNO llUMANO 

p n o e F. s 1\ D 1\ s p R o e F. s o s 
VENDIDl\S POR COOPE POR PARTICU POR EMPRESl\S 

1\ÑO CAPTU!~S F'RESCO ')(, TOTAL ')(, RATIV1\S LARES % PAAA ESTATAL. o/. ENLATADO % CONGELADO % 

:¡_977 49 669 6 139 12 43 530 88 29 207 67 43 530 100 44 
1978 69 3::;9 lfl 227 26 51 132 74 237 19 37 5 39 31. 520 62 51. 1.32 100 
l.979 79 155 12 297 1.6 66 858 134 21.0 26 502 40 40 146 60 66 058 100 
l:i90 116 843 19 655 17 97 1~8 93 55 753 57 ,41. 435 43 97 188 100 
1.981 97 204 99 487 102 53 965 54 45 522 46 99 487 100 
1.982 86 231 12 370 14 73 861 86 29 838 40 44 023 60 73 861 1.00 
1983 67 255 15 683 23 51 582 77 22 983 45 28 599 55 51 235 99 347• l 
1.984 71 156 71 156 100 46 603 66 24 493 34 70 744 99 412* l 

.. Total congelado por el sector público. 
# 99',(. congelado por el sector paraestatal. 
l)Comprende sardina, anchoveta y macarela. 

FUE!:TE: Secretaria de Pesca, Direcci6n General de Inform~tica y Estadistica. 



CUADRO 38. 

PAHTlCIPACION DE r,os SJ·!C'I'<)HJ·!S PRODUC'l'IVOS EN 1~r. Pnoc1rno De REDUCCION 
( TONELADAS EN PESO DESEMDJ\RCADO ) 

f..__ A p T u R A s p R o c E s A D A s 
Ai10 S/,H- FAUNA DE POR C()JPE POR PARTI P.:JR F.MP. 

ANCH % ACOMPAÑ¡l % O'l'IWS % TO'l'AL a) RA'l'IVl\S % CULARES % PA[U\ES'l' .. ..." 

1977 202 966 88 13 199 6 14 688 6 230 853 37 455 16 
l '.178 214 095 85 17 940 19 350 o 251 401 8 17 3 3 200 879 83 34 349 14 
1979 297 963 85 ,14 05_7 37 095 ll. 349 115 7 152 2 306 353 80 35 610 10 
1980 418 311 91 11 934 30 353 6 460 599 7 944 2 406 359 88 46 .295 10 
l')fJl 470 r.76 96 10_· 325 -9 i59 2 498 260 433 246 87 65 014 13 
1982 447 819 96 8 645.- -11 -,464'- 2 467 928 2 476 1 419 3_50 90 46 l.02 9 
1':18 3 319 79,2 99 277 . 4 520 1 324 509 1 903 1 308 924 95 13 762 4 
l '.i!;4 2L!J ¡¡49 96 3 403 l' 7 461 3 27!.l 513 7 2·1G 3 254 U~ll 91 17 37i> 6 

a) NO INCLUYE DESPERDICIOS .PE OTROS PROCESOS. 

FUENTE: s.,cretar1a de Pesca, Direccibn General de Informática y Estadistic<>. 



REGISTRO 

ler. CEN 

2" CI.:N 

3er. CEN' 

ANEXO l. CAl'ITUl.O 111 

FUERZAS ACTUANTES EN LOS Pl:RIODOS 

F.R.0.S. 
[SNTDP] 

DEMOCRATICO 
--- [ SUTDP] -

·::··· . ··. -¡:-:: -· 
TllAD iGlóNALUs 

[se.cretnúo general] 
_-- ·-·· i<~,-1> 

~o se presentan a 

elecciones 

- 1 
Forman la "Planilla 
GUINDA" 

CONVERGENCIA 

1 
"Planilla Na-

ranja" 

_ D ÜMOCiU\T l ca · 
. [Sec¡-c~éÍ:rfó de--_ frabajo l 

< :_.; ·¡._ ;: .. . .. . .. --

Forman lW '-' Planil i<t
Uni ta ria" 

· 1 
l\lU~ TROST K I STAS OT RUS 

_....__ _ _,_ __ ! 
Se intenta alianza 

con Convergencia sin 

1ograrla. 



CUADl{O NUM. 1 1. 

.Mqv:i:rhENTO DE LOS PROMOTORES [>Ol,ITICOS POR FERI.000 ':{ ORI.GEN DE: FORMACI.ON POLI.TlCA S.U.T.S.P. 

PE:RI.ODO ':l ORIGEN:c-LUÓ{A POR EL RE:GISTRO 'li 
POLI'l'I.CO 

MOVI 
N1ENTOS 

l ~:CüHPOH ADOS 
+) 

ACTIVOS 1-.::N EL 
PERIODO ANTERIOR 

ACUMULADOS 
(ACTIVOS) 
-) 
BA.J ,\S ( '.tOT AL) : 

PUESTO DE CONPlANZA 

f'.S.T.S.E. 

lo'lW AS ANTGRJ.OHES 

SALDO {ACTIVISTAS 

·.FORMACION 

PAl~T. UNIV • LUCHA 

29 11 

10 5 

19 33 16 

E:N EL PERIODO.) 
19 33 16 

C. E. J.J. 

OTRAS RE:PS. 

CUADHó!l MED10!5 

TOTAL 

49 

19 

úS 

(rJUMERO DE PRON0TOHE:S) 

l'Hlf·iE:R COMITC: SEGUMDO COMITE: 
EJE:CUTIVO IIACI.m~AL EJECUTIVO NACIONAL 

p o R M A e I o N TOTAL. f' o R M A e I o N 'tOTÁL 

PAHT. Utl:tV. LUCHA· PART. UNI.V. LUCHA 

16 

19 68. 

23 84 

1 1 

1 ';.1:· 

.-
·-2<~----~ 

"' --.~-.'.LL~. 
1 2. 

1 

1 - -
22 '12 1.') !\3 2'1 36 22 

6 2 8 8 3 1 

5 ., 3 15 3 ::! 1 

3 ,¡ 1 íl 2 1 

~A 26 13 52 8 30 19 

79 

12 

7 

3 

5·1 

••. TERd:R·cóiitTEc•: 
. E:JECÚTIVO '.·rfAc:torlAL 

.:~A~T~_-TI;~i;;~:t~lJ¿H~·TPT~ 

79 

14 27 '19 (.(, 

3 ,; 1 ;.~ 

1 2 1 ?, 

'.J ~-1. 1~ ,..., ~~ 

1 



PERl.ODO.Y ORICE~· 
POLl'l'ICO 

!·~UVl 
¡-,:::. os 

I!;c:ORPORADOS .. ) 
;..;;:-¡-¡\'OS E!'l EL 
Pt:K:t1.JDO Atl'i'ERIOR 

;..Cll:·iULAOOS 
( ACTl.V.JS) 

-) 
E.AJAS (TOT.!J...); 

pur;s¡-0 DE: CON!''l.A:-JZA. 

F.s.-r.s.c:. 

OTROS 

SAi.DO (ACTIVISºl'A.S EN 
E:.. PERIODO) 

C.E:.N. 

VuC. t:JGC. 

0'l'HA:5 l~t::PS. 

CUADROS Mt.:Dl.OS 

cu AUl{ll tJUl·l •. ;; 

[;l.STIUl3UCl.ON GC:OGHhl'lCA ¡;¡.; LOS Plrn1··\0'l:Ol(l':S l•UL.J.·¡·.Lcu:; s. u.'!'.:;. l.>. 

(!füM:::RO PE PROMOTORES) 

LUCHA POR .. l::L m:c·rRO. 

u. [". PROVI l~Cl.A 

-
' 

;!a 40 

PRIMBR COMITE 
E.n:c. 1~ AL. 

o. f'. PROV. 

- ... -

3.6 

16 

3 

5 3 

1·2 27 

SE:GUMDO COMI'rE: 
i::JEC. tlAL. 

o. r. PHOV. 

2 1. 

:.!9 ¿e 

'l'8RCSR COMITE: 
E:JEC. NAL. 

P.P. PROV. 

~! ~. 



CUAIJHO l'IUM. 3 

r-:ovIN:i:EN'.í.'U llE LOS PROM01'0HES i'Of,I1'ICOS l"UNDAllOJ;i:;s DEL S.U.T.S.i?. 

PE-:l~~OL10 '1 OfHGi::N 
PüL.l'l'ICO 

l. i.:CORPORADUS 

... ) 
AC'Il V~)$ EN EL PERIODO 
A;r.r::··~l08 

ñ~J,\S {'l'üTAL): 

RE!~UlJC!.AS 

AüAUDONAN 

F'~S.T • .S ... !:: .. 

SALDu (,,O::TJ.V!STA:; ~;N 
!::L l'E:hl.0iJO ) 

c.1·:. ~l. 

VVCS .. f;JEC. 

LUCHA POR EL REGTJi.O. 

DilUGENTE: Ml::DIO 

99 

19 

19 '10 

PHIME:l( cc:.~l'l'El 
l::JI::C. !U·.L. 

DIRIGENTE Ml::DIO 

-1~ 

J 

5 

., 

9 

1 

1 

,¡t¡ 

:! 

7 

l.• 

33 

Sl::GU:JDO COViITE 
l::.JEC. NAL. 

DIHJ.GENTE MEDIO 

10 

4 

1 

2 

3 

"iB 

11 

1 

1 

j'/ 

5 

TE:HCE:I< COHITE 
C:Jr.;c.:. :Jt·.t .• 

DIRIGE:NTE MEDIO 

9 37 

4 '.l.O 

1. ~ 

4 

1. 'l 

3 1 

2 

~ '.!.'/ 

3 

1 J 

lj 2 



C~Jr.Drt0S POLJ.'r.ICOS QUE HA:·~ ACTUADO OEN'!RO DEI.1 s. u. T. s. p. l?OR su ORIGC:N DE r·oRMAC:LON l?OLI'l'ICA y sus MOVlMIEHTOS 

G.;lCEt-! · NUM. 

?.H.'l'. l 

p .e:. :-1. ·2 

P.C.M. 3 

P. R.I. .:j 

~,. M. T. 5 
p. ~l. l'. G 

P.M.T. 7 

M.A.O. s 
P.'R .. T. 9 
P.r-.T. 10 

P.R.T. 11 

12 

P. R.T. :13 

i"'; .. A.O. 1 l•i 

M.A.¡>. -:.~ 

P' •.:;. UM. lu 

P.R. 'l.'. 17 
P.R.r. 18 

u;av. 1,) 

ur;::..v. ;:u 
21 
,., 

23 

:~4~ 

25 
.:.:u 
<'.7 

PERIODO DE REGISTRO lER.COMITE: E:JE:CUTIVO NAL. 

Dirigente acLivo 
Dirigente activo 

Dicigí'!ntt:! activo 

Cuadro mcldio incorp. 

1 

Dirigente activo 

Cuadro medio incorp; 

Dirigente activo 

Cuadro .rncdio ~\lc~rp;. 

Cu ad e o Medio activo 
Cuadro m•.!dio activo 

cuadro rn<:dio uctivo 

fUi.."!rO de P8scn Bajd 

cuadro mC!dio activo 

cu.::adro mu dio nc tivo 

Cuadro medio activo 

Cundco modio üctivo 

Co01:J. Nal s. Aut. 

Cuadro Medio incorp. 

Cuadco medi6 inco~p~ Cuadro medio activo 

Cu~dro 1110ctio ~clivo 

Cuadro niedio I.ncorp. Cuadro mwdlo activo 

Cuadro m~dio l.ncorp. Coms.N ... 1l .MlxtJG 

CuQdro 1110dlo I11corp. 
Cuud.1..~,.:, 111L;dio lncorp. 

Cu~dro dirjgantc 

Cuadro medio ~r.~or¡J. 

cu .. idL~a m .... ~t..! i1..'l lncoi:p. 

Cuo,dro medio I1>co1·p. 

Cu~'lüi.~i..., nh..~.:Jio J:ncocp. 
Cu.idro medio 111corp. 

Com:::.NillS. Aut. 

Vocal l::j ec. Ll. l"• 

Srio.dcl C.1>.N. 

C.:tt¿\dCi..'"> mt.!d\o activo 

Cu~dro 111cdlo activo 

.Srio.dc:l C.E:.N. 
Cu~aro 1n~dlo ~cLivo 

Inc~ 

20 COMITE t:JE:CU'l':l.VO NAL. 3SR.COM:'..TE E:JE:C. NAL. 

_,,,~~·~-e? ,_a. ~?UC!i·tO Conf i ánza 

s6Crétai:'i9 del c. E:. N. 

secretario d<:l C.E:.N. 

-'- - : .~· •' ·. 

Corn ~Nals. Au t:6nonin,;.. 
s;.1..;.~ del c. E:. N. 

Bu.Ja: de P.osc'l1 

. Bu'j.a -de Pese~_ 

Cuadro m~dio uc~ivo 

Cundro medio incorp., 

Secretario del C.E.N.· 

Cu<:.dco medio incorp~·. 

Vocal Ejec. 
Onjra de P nea. 

Srio. del c.i:;.1;. 

Cüud1-o modio inco'cp. 
Cu.:Jc..lcu. 111cc.llc.i uctivo 

Comlsi6n Nal.Mixla 
Cuúc.lrt..• 111cc.U.cJ dC L.Lvo 

Cu~"'1dro medio activo 

, AlJl:-1,ntli..n1~1 uc.:LivlU..id. 

cu .. deo modio incorp. 

Cuo..1c.h·u OIL!Ulo uc L1 vu 

Cuadro mod.Lo activo 

Cu.:.1dC'o meUlo c....cLivo 

Diputoción 
CutJ<lro u1c..;U le. at= ti IJLJ 

F.s.1·.s.E. 
F.S.T.S.E:. 

·cundro·medio· activo 

.Cuadro medio activo 

·cuadro m~dio octivo 

Cuudro·medio activo 

Cundco m~dio nctivu 
Srio.del C.E.N. 

i3ccada 

Cuudr;o medio activo 
Cui.i.dc·o mudJ.u ü<;t.ivv 

Srio. dol C.C:.N. 
Srio.d,:l C.t:.11. 

Baja 

Srio.del C.E.11. 

CuucJru rn•.:c.ll(J 11C Lj •Jo 

Cutsdro me: dio üCtiVO 

Cu;.Jdru 111udlo LJ.c;LlVr) 

Cuüdrc mc•dlo UC tl Vü 



OP.:LGErJ NUM. PER:LODO DE REGISTRO ·J.E!<. COM.L'J.'!:: l::Jt::C. NAL. 2<2 CUMl.'l.'8 r}Jl::C. MAL. ~Ei<. CúM.LTL: SJf::C. llAL. 

UNl.V. 

" 
" 

" 
.. 

LUCHA 

P.R.1. 

P. R. :t. 
P.N.·'l·. 

28 Cu¿idro M&dio uct.ivo Ab.:.ndona'-Activ·. Sind •.. 

29 Cuadro ~iu:~~~o ~_ncorp ··~ ---~~~~-~-º -,ni_~-~io :.~c-ti~10- CUi.sdro nic.:diá~ ·o~ ~l'vo 
30 Dlri9ent:e activo Srio. d<ü_ C.E.N.- ---F~S~-T~S"••i:;.•" -é.;· _,, 

31 Dirigente activo SL"io. del C.E.N. ·· _);;~S.T.:·5~E:~._-.;·" •'•,;_\_·- · ·- ~- • -
32 Cuadro· medio :Lncorp. Coit,i;. N.:iL Mixta : -- :¿,,;•;;·_cúaclr.:_Ój;m¿d·{_q•;;oc_tiv:o ·)_i_·;:: __ ·~_-_:< __ : __ ~_·_,Cc.u~'-r-:·dd{.-_t.•.·-_: 1~.icti~ ::~~t:i_Jb 
33 v l ¡:;· - o f;···•r••>-•oc·•. ··=-· CÚádÍ:o"•1rícidio'•ac.ú:lió -=-- '- ~- i~ócii6~'t;C.:•ÚVo · 
3·1 oca; -- •• ~_,:~_-_-_iiA~-t~i-~~~c-~'.'_¿_·,éj'_-•-_vd~.·~_i{ii:j_~_:~_,~_ut_·{~(,_"~j ·:c.: '-.-·-.Be d :•~•:c(~".,','-••'is·· 
35 -.. , cü~ctco·. m.:úfie> :Liicc)r~;~ -~j/,'A;;~--~J:~.~:ÁJ'dv:''s1rlt:;. 

!~ . >; '-->' --~; --~---•_._._-_ii_'_-.• _~c~0ua'~a.;dZr1.do\~_,_ .• mJ.;;~:i~coh~.·-~va.'0c·~;t·:~i·:v~;:: 
38 · · ·· ·· .. ~ '· -:>- .... ·--:_, ,- -·- ~~-;:é~-~-,\~·ó·_<[~~{~·(:é? ~-~-i-1_é:OF"P;F ..:y ~ 

~~ ._ -~uad~~ _:~idt~ ':~~,~:~l'S~3: 1J6d1-:Ej ecu I~~º D~ 1~: :~;·.',;. / ~:;~~~~;irü-~:~,~faé~~;,~. _ 
41. cúacíróAiicieho; :tnc?c:í~~~: cu-..ciro medio ,cictiva·'{ "~··~·;: •· ,,_;~~:,;¿'¡.,_ -

4 2 :-. : e::\\·'.· • ,:;,.){ ;i' ': :: ccuu:.dd_ rt~.00 _.'.m
10

ee-· .ddii: o
0

. ~nc~·a1· _i:-v"o~-~--:--~~-·.·_:~_-, ·' . .; _-, ·~-~.::'.. ';~- ~1 -~-~~.·~;:_.~-~~f.\_-i,vo __ , . 
43:~ _<;_-s"~-~.~~~~~Y~.~~1·6·~--,~~¿~¿r~-~ ~ ~ ~ -
·l~l_.:, .:".c~~~-~i-~-~~=,;-;~~-d~-~~~~~~-~tf)~_---: -con1n·;·- "ON¿-~in .--

45·: ;. 

46. 
. _.¡·¡ 

·18' 

;19 
."5() 

;,1 

!:>2 

~) 

':C~~~~:~-~-o -~1bdio I.ncor-p. 

Cuadro mYdio 1ncorp. 

Cuudt·o nh . .:\.ii.o I.nco.c¡J. 

Cuudro medio l.néorp. 

Cu.:u.1L'O llil: Í\ll.!11tL! 

S~lo. dul c.~.N: 

Sr[o. dci ¿.i::.N. 

p I~ o V 

CuüU_co nluUiO Aél:. 

Cu.:idro rncdio activo 

Vucal t::jwc.:utlvo 

:r N 

,,_; .. ·, 
<;ui:aclro: m~dio ·,~~- -·ca.-;;cir-o·:medi'ó :activ·a 

cu utl l·o ,;~~ d .u:/ ·Ác ti·.~ .. b-S:.;d~· ,_':\:{~·~¡-,:~Ú:;:¡,'· ,¡¡~:~j~¿ ;,r; L 1 v<., 

Cu adro M,,,: .. Acd_l ~- 1_B1 ·,c·~.C0 .. _·_.r•_::· 1.::,.::~~·~:- ;_: __ -_ .. :_~---~·}~;~:i_:~\cc'..·.~ uu_;·_··-~~(,E in-adió· active> 
Cull<.h:o ..... ...., · -· -· ~u ........ ~¡·¡JJ:{¿~;¿¡C-t.i·1u 
Cuúdro medio Acti.y~: -l),:::~~~i!---:C~_á:¡dr._~ :ffiedio·.uct.~v.o 

.'·.\'. ,. -. 
c 1 A 

!.i1:-lo. dul C.~.N. 

Srio. del C.E.N. 

• .. -,~· .-: . _. - . ' 

~. ~\'.,;:;b:-~;¿~·:~ {.:',~j-¿~ .~ !\~ L i~··J(J ·. 

-~~: '' ·:'cúp.ciro i~edio .activo .. 

SL ... io. cJ,,¡_ c.1,;. N. t···.s.1·.::;.1:;. 



CRlGt:r·I NÚ!-l. Pt:RJ.000 DE Rr~GIS'l'l-:0 1El-:.COM1'l'E: E:JE:C. NAL. 

P • S. U. M. 5.¡ 

P.S.U.M. 55 

~D COMI'l'J:: C:JE:C. NAL. 

.> 

3Efl. COMI'fE E.JECUTIVü llAI,; 
-. ' .·,- :_. 

Ctl;.1drO· 1ricd:l.o · :Lr_1co.r·p. Si-rO·;~:- :dci·L_:c. E:. r-!;. 

Cündro Medio Incorp. . · Cu~ci:C:ci<~i;dio' activo< 

medio Incorp. vocal EjeFutivo .~~::~:.;~:::5;Bb~~:rr'..e:(3''.i?1Ji~\;~~~t~"t'P.~:aio; acci•,., · 
, ••• '.L".1·1·~·- .. ··.-.s·s-.... c·u--":.d ... º · · · ~ -- ,-· · -.. ,, - ----,,---.~---- :;:~ft~~-~::-~1~~:b··'.-.... t_;~_r_.•._;;_,_·?_)_-~f·~--~-~---~i_-;.~~_::.-.··_-.:_:_-:;~~::: . 
• • ~ " . . M • dicl.go:nLc Vocur Ejci.:üt'ivo l3üJ.:a.· · ---:_._:\ •:-.::-·:c.;·;:,•'••C:'f .• -' ·:•·•··•· .. ·. -.. -
P. R. I~· · .. ,: 59 Cuadro dirigen te Coms. N:~l ~\•,uLóno~as F. s. '.1.'~SóE:~ '(.,... --..;:: •"· ,.·>" ,:;,;;.,.-•·.:::: .. ,, "/•·:•J·(•~:: 
P.I{.1~---~-üo ·. cuadro 01.·19critc .v;c~1:~8j¿,~Liú'v(:t .•··· Cd~.fi~iri,;a~• :.\D:.;.~~~<>'..:; _j;:~::;~;úf~~i~?;/' :.: ·-_ 
UNIV •. "61 .C;1.adrq mcd.io I11corp •. · Cuadro'•'inc'<Ú.b ac Üvo 'sa'j'h . : f_ .. ' "; ·· ·- •;_;_,_ ;;;-.,:._;,:'.-:··,'.· .. ·._':_'.' ,. • ]':;+ '.(,:'> 

. - '_,;;,.J_.;_'..; .;.-:,' ' - . . -· ' . • ' "" ~ 
0

-. · .. ;:~ ~..-. - ~G_2:¿:< Cúiídéá :mcdto ln.c~rµ·;.-.' ·.- ~1.--1._~.,~S;_~--~:~--'~º~:·t~~;:;;.;;:.."-~ .. -·· --.-·~-:.. :~Cu~~clCQ ~-~!-.'.'-~-~-~9/~il§_:~~~~~~?:r> ··i":. -"~··!ic fo_:~-dc:: i'.· ~c .. E. ll • 
. 63 ... Cu~dro medio Incorp, Sr.i·o~C;'~E;; N• . . . . - . : Cu_adr'o. m"'dio. a:c tlvo:;•· ,._. ;:,'c'''c'G~Jt-.~i: medio úC tivo 

ti 

UNlV. 

.. 

Lucho 

-· Cu'ad·r6 mt::d!.o 1nco.t~~-,._ 

.:_,~~~_{;5-_ .:·c~adrO medlo- in-Cc:i:~~--·· 
66- Cu,l.dt"'o 1nl.!dio I.nco:··µ-. 

67 

71 

'I .!. 

73 

Cu~dro medio Incocp. 

CtJadro m~dio Incorp. 

Cuadro mc~io Inco~p. 
~uat.11·0 ni~dto .l11co1:p. 

Ct1~ldro m~dic Incarp. 
Cu .. hiL·u 1111~dlo .l11eo1·p. 

75 Cu~dro mcdiol~corp. 

··cy·ao·.;m~-~ •• :Nf ;af~l·-~ ... -~.:~M·~~ci:::~_:-~t~'._a~-~~.:'.-~--- Cúitdi.·(J ;~~di<J_:~c:tt"[';; - ":'._: '/i.~'~ii,d;~ m.cdio <>Cti vo 
,. ,,_(;uadi~m~diO'Yac,tivo.· .• •••· c'tlz;cifo.méélfo c.ctivc 

.·~:·~i·~=¡::::~~:L'~ctiv·o··· ::~~~t~ri~'Z,~~:·{i¡~~iv~~·-'""c ''~··.··-~~fü¡:n:~:~:b~~~~~~ 
Cu~~lr~U 1úl.:dl U .u.: Llvo ~~~~~~~~ó~?.:1',tajj'g~-~i~-!.~9__ .. '-Sr 1 a·. do l C. E. N • 

Cuad~6 medio activo 

ypc!.!1· t;j !.!CU tl vn 

Cuadro n1cdio ~ctivo 
CuJd1·0 111udlú ~1cllvo 

Cuadro medio nctivo 
Cu .. ·.d;.4

(J t11ut.Ji.0 01c t.l:vo 

Cu¡1Llro n1cdio ~ctivo 

.. 

c··l~i·~·:Ji-L~i11l.:_u1·0 uclivf.' 
'., '. ,·',.,, 

Cuadro medio activo 
Cu..ideo fltt~·cJlo nctlvo 

Cuudro medio üCtivo 
11.-¡J" 

Cuhdro 11u.:di9 ~lc1;ivo 

Cuo:.drci mé:dio úCtivc 

Cu.:1dr.o Ul(!rJj c.1 ,.,: 1 i ve~ 

Pas6 a coriíibr1~a 

C1Jndro n1~dlu acL~~'> 

Cu.:.~dro medio c::activo 

77 Cuadco medio Incorp. Cu~dro n1cdio activo CuDdro mgdio activo 
Ct1adru n1adio acLlvo 

B~j a 

Cu~dro u1cdlo ,~c~ivo 

Cuadro rncdio aclivo 
~/ti Cu.:.idru 1111.:!U.lo I.ncorp • 

7~ Ct1~rjro rncdio ~ricorp. 

Uü 

8~ Cuadro n1edio Incorp. 

Vocal Ejccut.i.vo 

Vocal Ejecutivo 

Cu.:uJ1:·0 Medio lncocp. 
Cuadro medio activo 

~uio. UEL c.~.N. 
Vocal C:jccutivo 

O>tj e: cJ~ P•:.::;cw. 
Cuadro rncdio activ0 



•• 

.. 

" 
" 
" 
" 

l'.R.I. 

LUCHA 

a.: 
es 

PERIODO DE; REtil.S1'HO 

Cu3d~o_n1cdio incorp. 

~uadro dirigente 
Cuadro mudio Incbrp. 

8G :cuadr·o mi:>dió !.ncorp •. 

B? .. C~~ár'o Dlrig;,nt<»·:· 

SS 
89.> 

90. cí:ladro 1ncdi·a Intermit. 
91. CuC:dro m~dlo l.ncorp. 

92 Cuadro medio Incorp. 

93 Cuadro OK:diO l:ncorp. 

94 Cuadro rnedlo Incorp. 

~5 Cu.:1dr'-> Dj1..-i9f!nt.e 

96 Cuadro Dirigente 

97 

')13 

')') Cuudro Di•igcntc 
·ioo 
J.01 

102 

1t:ft. COMITE: E:JEC. MAL. 

Cualfr'~ i1;cidió activo .. ·· 

vocaiEjecuti.vc::> 
Co~•s ~·Nr;_i~'~: :-f..-u·~:.;--~~:~:?-· -

.:; ~ ... ~ ·, ... :;·.-

-t~ú~~-ci~~~ :;~j;J·T·~:~~¿:~ f i-~~'.- ... · 
· Voc'iü' .. ~J ;,.:;;;t;.Lvt"':fc(:j~·, 

:!•:! COM.tTE: E:JEC. i!l-J.,. 

. Cua<_h;o 

Cu.:.d•o 

.Cui.iúro 
Cuadro 

Cuudro 

l:laj a · 

medio 

medio 

medió 

medio 

medie 

activo 

acti"vo 

activo 

:Incorp. 

,octivu 

._.,_.,_ '_;_- ,·:··.-/.'_:_;· -¡>o;o:o':'--;:-,.~:> 
· ·éuad'r·o· medio :rncocp. 

Cuadro mcd1o Ii1terrnit. 

Cuadro medio activo 

Voc¿,l·Ejccutivo 

Cuadro medio activo 

Cuadro medio activo 

Cu0úro IHt..."""!c.llol: <ictivo 
Cuadro lnl..!dio act;:.lvo 

Vocul Ej L!'C .1.liCOt:p. 

Cuudro medio 

Cu.:.dro mcdlo 1ncorp. 

Cuudro mcdlo :Incorp. 

Cuadro medio Incorp. 

Baj il 

Cuadro medio activo 

Cuadro medio óC ti VO 

Baja 

cu-.dro medio nctivo 

Cuudro fhC;dÍO Lic:.ivo 

Cuadco mt..:dlo u.et i vo 

Cuatlro medio l.ncorp. 

Vu...::,·.il l:::ji...:.cuLivv 

Ab.:u1dC.H1Ó Activ.Sir1d. 

Sriu.C.E:.!J. 

Corns.Nals.Auts. 
Cuddr.c, HiC~cJlc.J ,,~tlvu 

3E:R •. COf-UTE: EJC:C. tlAL. 

Cuadro 1ne~l6 -activo 

. cu¿,dró ·mÚdio:uc tivo 

srfo. cie1' c~~.u. 
CÚz1t.iro n1Gdi'o 'acÚv~ 
~t;ti-;~·d~~í!~-~- ·. _· 

'vócuí 
cuact~o <mectii5 aetho 
C:u¿ci;t? ,~~diO" activo 

,· ,-'-:'' ·,·«,·:_: -.. _",:·::-. ;· 

Abandono ta .actividad 
CundrO ,~·c.d"i-t?' activo 

Cui.ldro medio o.ctivo 

Pan6 a confianza 
Cuad~o rnadlo i.lCLlvu 
Cuadro medio activo 
Du<;Ll Luido 

Cuüdro 1tt<.:<J.io üctivo 

Cuadro medio activo 
Cu . .adro n.C:ctlo •. 1r;t.lvo·. 
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