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1 N T R o D u e e 1 o N 

EL HOMBRE DEBE ENTENDER QUE SU SUPERVIVENCIA NO DEPENDE 

DE UN PROBLEMA BUROCRÁTICO SINO DE UNA FORMA DE CONCIEN 

CJA EN CUANTO A SU HABITAT,l/ 

ÜESPUÉS DE TERMINAR LOS ESTUDIOS CORRESPONDIENTES A LA 

LICENCIATURA EN GEOGRAFlA SE ME PRESENTÓ LA OPORTUNIDAD 

DE TRABAJAR EN 1977, EN EL ENTONCES DEPARTAMENTO DE PE.s_ 

CA Y CASI DE INMEDIAíO ME VI OBLIGADA A CONFRONTAR EL -

MARCO TEÓRICO-METODOLÓGICO DE LA GEOGRAFfA; FRENTE AL -

QUE MANEJAN OTROS PROFESIONISTAS, POR EJEMPLO: LOS So

CIOLÓGOS, INGENIEROS Y ECONOMISTAS, 

ÜESDE EL PRINCIPIO DE MI PRÁCTICA PROFESIONAL CONSTAT~ 

DOS ASPECTOS DE SUMA IMPORrANCIA: QUE EL CONOCIMIENTO 

y LA VALORIZACIÓN DEL MEDIO GEOGRÁFICO SUELE srR CONFU-

SO, DIFUSO, O BIEN, PARCIAL; Y QUE, AL ESTUDIAR O EXPLQ 

TAR UN RECURSO O UNA SERIE DE RECURSOS SE EXCLUYE EN GE-

ll PALABRAS DE RICARDO Kur·1EX EN LA CLAUSURA DEL COLO-
QUIO SOBRE POLfTICA PESQUERA~ "ANÁLISIS Y PERSPE1;-

9 TIVA", ORGANIZADO DEL Ll AL L7 DE NOVIEMBRE DE l':J/ 
POR LA COORDINACIÓN DE HUMANIDADES, UNMl. ;1~x1co, --
1979. 



2. 

NERAL AL MEDIO NATURAL. COMÚNMENTE, PREVALECE EL PUNTO DE 

VISTA TtCNICO Y/O ECONÓMICO-POLfTICO, 

DE ESTA CONFRONTACIÓN TEÓRICO-METODOLÓGICA NACIÓ EL OBJETl 

VO GENERAL DE ESTA TESIS: DEMOSTRAR EL VALOR INTR(NSECO -

DE LA GEOGRAF(A EN EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMI

CA TRADICIONALMENTE RELEGADA EN NUESTRO PA(S: uLA PESCAu, 

POR OTRA PARTE, EL DESARROLLO HISTÓRICO-ECONÓMICO DE MtxI

CO HA MARCADO SIGNIFICATIVAMEtHC LA EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN 

ACTUAL DE LA PESCA NACIONAL, PERO NO SE DEBE MENOSPRECIAR 

EL PAPEL QUE HA DESEMPEÑADO LA FALSA IMAGEN QUE SE FORMÓ 

nE CIERTOS RECURSOS, SOBRE TODO LOS LLAMADOS HRENOVABLES", 

LA INACABADA O DEFICIENTE PERCEPCIÓN QUE SE TIENE DEL RE

CURSO MAR TAMBitN HA CONTRIBUIDO EN LOS POBRES RESULTADOS 

LOGRADOS EN NUESTRO PAIS PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN -

PESQUERA, MEJORAR SU DISTRIBUCIÓN Y ELEVAR EL CONSUMO - -

PER-CÁPITA, 

RECUtRDESE QUE HASTA MEDIADOS DE LOS AÑOS 70, LA PRODUC

CIÓN AGROPECUARIA CUBRIÓ SATISFACTORIAMENTE LA DEMANDA -

INTERNA DE ALIMENTOS. PERO LA CRISIS ECONÓl11CA QUE SE -

EMPEZÓ A GESTAR CON LA DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLj 



CA EN EL CAMPO DESDE FINES DE LOS AÑOS 50; LA ILUSIÓN QUE 

SE TENIA O TIENE DE NUESTRO EXTENSO LITORAL COMO UN RECUR 

SO INAGOTABLE Y AL QUE ACTUALMENTE SE SUBEXPLOTA y/o DESA 

PROVECHA EN DETERMINADOS CASOS: AS! COMO LAS DESIGUALES 

RELACIONES URBANO-RURALES Y LA DEFORMACIÓN DE NUESTRA ES

TRUCTURA PRODUCTIVA Y HÁBITOS DE CONSUMO (BAJO LA INFLUEN 

CIA DE EMPRESAS TRANSNACIONALES AGROALIMENTARIAS), PROVO

CARON JUNTO CON LA CRITICA SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNACIQ 

NAL UNA NOTABLE REDUCCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS -

BÁSICOS Y ACTUALMENTE NOS ESTÁ FORZANDO A REDESCUBRIR QUE 

LA VERDADERA VOCAC 1 ÓN ECONÓM 1 CA DE f1ÉX 1 CO NO ES LA AGR 1 -

CULTURA SINO "LA PESCA':2/ 

ESTA ACTIVIDAD HA COBRADO NUEVO IMPULSO Y COMO PRUEBA HAS 

TA CITAR LA ELABORACIÓN DEL PRIMER "PLAN NACIOtlAL DE ÜESA 

RROLLO PESQUERO 1977-1982", Y LA GRAN IMPORíANCIA QUE SE 

LE DIÓ A LA PESCA EN EL "PROGRAMA SISTEMA ALIMENTARIO ME

XICANO (SAM), AHORA PROGRAMA ALIMENTARIO MEXICANO", PARA 

PROCURAR NUESTRA SOBERANfA ALIMENTARIA Y MEJORAR LOS NIVE 

LES NUTRIC!ONALES DE NUESTRA POBLACIÓN, 

21 V.llh Co.l.L A,/¿Es MÉ:m;o UN PAls AGRlcoLA?". EDITORIAL 
SIGLO XXI, 11tXICO, l':J85. 

3. 



4, 

SIN EMBARGO, SERIA CONVENIENTE PREGUNTARSE lCuALES SON LAS 

POSIBILIDADES REALES QUE SE TIENEN PARA CUMPLIR CON ESTOS 

PROPÓSITOS?, lDE VERDAD SE ESTÁ ORIENTANDO LA PESCA HACIA 

LA SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA NACIONAL?, Y EN ÚLTIMA INS

TANCIA, lEs POSIBLE QUE LA RIQUEZA BIÓTICA DE NUESTROS LI

TORALES SATISFAGA DICHA DEMANDA?. 

RESPONDER A ESTAS PREGUNTAS, CONSTITUYE EL SEGUNDO OBJETI

VO DEL PRESENTE TRABAJO Y PARA INTENTARLO SE SELECCIONÓ A 

LA PRINCIPAL ZONA PESQUERA DEL PAIS, "EL NOROESTE DE MéXl 

ca", 

LA REGIÓN NOROESTE COMPRENDE VARIOS ESTADOS DE LA REPÚBLl 

CA MEXICANA ESTRECHAMENTE VINCULADOS POR EL CARÁCTER DE -

SU ECONOMIA AGR!COLA, PERO RECIENTEMENTE LA PESCA TAM- -

BléN SE HA CONVERTIDO EN UNA IMPORTANTE ACTIVIDAD, COMO 

LO DEMUESTRA EL NÚMERO DE EMBARCACIONES QUE TIENE, LAS IN 

DUSTRIAS INSTALADAS, LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANS

FORMACIÓN, LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y PESQUERA 

y LA PARTICIPACIÓN EN LA CAPTURA NACIONAL. Tono ELLO, Df 

BIDO EN BUENA PARTE, A LAS CARACTER!STICAS FISICAS DE LA 

REGIÓN QUE LA HAN CONVERTIDO EN UNA DE LAS CUATRO ZONAS -

PESQUERAS MÁS RICAS DEL MUNDO, 



PARA DESTACAR LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL MEDIO GEOGRÁFI

CO EN EL DESARROLLO DE LA PESCA Y EVALUAR SU D l NÁM l CA DE 

ACUERDO A LOS PROPÓS l TOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON EL 

PROGRAMA ALIMENTARIO MEXIéANO, SE CONSIDERÓ CONVENIENTE 

DESARROLLAR ESTE TRABAJO, DE LA S l GUJENTE MANERA: 

EN EL CAPITULO 1, SE PRESENTAN LAS CARACTERfST!CAS GENERA 

LES DE LA REGIÓN PARA UBICARLA NO, SÓLO GEOGRÁFICAMENTE Sl 

NO TAMBIÉN DENTRO DEL CONTEXTO NACIONAL SOCIOECONÓM!CO, 

EL CAP 1 TULO 1 !, HACE MENCIÓN DE AQUELLOS ASPECTOS F ! S 1 COS 

PARTICULARES DE LA REGIÓN ESTUDIADA QUE PERMITAN CONOCER 

EL PAISAJE GEOGRÁFICO DE LA MISMA, Y QUE A SU VEZ, FAVORE 

CEN LA EXISTENCIA Y EL DESARROLLO DE LA PESCA, 

EN EL CAPITULO 111, SE ESTUDIA LA EVOLUCIÓN H!STÓRICO-ECQ 

NÓMICA DE LA PESCA, AS( COMO LA PROBLEMÁTICA ACTUAL QUE 

PRESENTA ESTA ACTIVIDAD EN EL NOROESTE DE M~X!CO, Y, EN 

LAS CONCLUSIONES SE INTENTA HACER UNA REFLEXIÓN SOBRE EL 

DESMENUZAMIENTO QUE SE HACE GENERALMENTE DEL MEDIO FISI

CO, LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL PAISAJE GEOGRÁFICO EN EL 

DESARROLLO DE MÚLTIPLES ACTIVIDADES Y LA SITUACIÓN P/\RTl 

CULAR DE LA PESCA EN EL NOROESTE MEXICANO. 

J. 



6. 

METODOLOGIA 

A PESAR DE NO HABER REALIZADO TRABAJO DE CAMPO, N! !NVESTl 

GACIONES DIRECTAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO POR RAZONES PR!MO.B 

DIALMENTE ECONÓM!CAS,SE CONSIDERA QUE EL TRABAJO DE GABINE 

TE FUE DE LO MÁS COMPLETO, EN PARTE, POR EL GRAN APOYO QUE 

ME BRINDARON LAS DIVERSAS PERSONALIDADES Y ESPECIALISTAS -

ENTREVISTADOS DIRECTAMENTE, AS! COMO POR EL HECHO DE HABER 

TRABAJADO DENlRO DEL SECTOR PESCA, LO QUE PERMITIÓ EL ACCE 

SO AL MAlER!AL REQUERIDO, CHARLAS DIRECTAS CON PROFES!ON!~ 

TAS Y TÉCNICOS EN EL RAMO FfS!CO Y PESQUERO, CONSULTA DE -

VALIOSA INFORMACIÓN RETOMADA DE LOS CENSOS ESTAD[ST!COS, 

REVISTAS TÉCNICAS, Y, SOBRE TODO, LA OPORTUNIDAD DE HABER 

COLABORADO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARRQ 

LLO PESQUERO 1977-1982 Y CONSTATAR "TRAS BAMBALINAS" QUE 

EN OCASIONES RESPONDEN MÁS A PRIORIDADES POL!T!CAS O !NTE 

RESES NO NACIONALES QUE SOSLAYAN LA VALIOSA INFORMACIÓN -

TÉCNICA, ELABORADA POR EL PERSONAL MÁS CAPACITADO DE LA -

SECRETARIA DE PESCA, 

SIN EMBARGO, ES NECESARIO ACLARAR QUE AL ANALIZAR LA IN

FORMACIÓN ESTADISTICA, SOBRE TODO, LA CORRESPONDIENTE A 

LOS AÑOS ANTERIORES A 1976 SE APRECIA QUE ÉSTA NO GUARDA 



TODA LA CONFIABILIDAD QUE SE BUSCA, DEBIDO EN PARTE A LA 

DIVERSIDAD DE CRITERIOS QUE SE UTILIZARON AL GENERALIZAR 

LA, AS! COMO LA FALTA DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS EN EL 

MOMENTO DE LA COMPILACIÓN y PRESENTACIÓN DE LA MISMA. 

ESTE HECHO EXPLICA POR QUE EN OCASIONES LAS CIFRAS QUE SE 

MANEJARON EN LA PARTE ESTAD! STI CA DEL TRABAJO PRESENTA 1 N

CONGRUENCIAS Y A VECES NOTABLES DISCREPANCIAS, PERO PARA 

MiNIMIZAR EL MARGEN DE ERROR AL EVALUAR LA DINÁMICA DE LA 

ACTIVIDAD PESQUERA APOYADA EN LA INTERRELACIÓN RECURSO-

PRODUCCIÓN DE ACUERDO AL COMPORTAMIENTO DE LAS CAPíURAS 

EN EL PERIODO 1950-1980, 1970-1930, (CONSIDERANDO LAS IN

TENCIONES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PESOUERO 1977-

1982), LA ÜNICA VARIABLE ESTADISTICA QUE SE MANEJÓ FUE EL 

TONELAJE CON RELACIÓN AL TOTAL NACIONAL, REGIONAL, Y POR 

ENTIDAD FEDERAílVA, POR DESTINO DE LA PRODUCCIÓN (CONSUMO 

HUMANO Y USO INDUSTRIAL), POR ESPECIE Y POR DESTINO DE EX 

PORTACIÓN, 

lA ZONA DE ESTUDIO COMPRENDE A LOS ESíADOS DE 3A,JA (ALI

FOHN 1 A NORTE, BAJA CAL! FORN 1 A SUR, So NORA Y S 1 NALOA, EN 

FUNCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PRESENTE íRABAJO SE CONSIDE 

RÓ CONVENIENTE EXCLUIR DE ESTA REG!6N AL ESTADO DE NAYA

RIT, YA QUE: 

7. 



A) POR SU SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y LAS RELACIONES SOCIO

ECONÓMICAS QUE SE HAN ESTABLECIDO EN ESTA PARTE LI

MI TANTE DE NUESTRA ZONA DE ESTUDIO, EL ESTADO DE Nti 

YARIT SIRVE TAN SÓLO DE ENLACE A LAS REGIONES NORO

ESTE Y CENTRO ÜCC!DENTAL DE M~XICO, 

B) LA SUPERFICIE DEL ESTADO DE NAYARIT APENAS REPRESEh 

TA EL 6,5 POR CIENTO DE LA REGIÓN, 

c) PERO LA CAUSA DE MAYOR IMPORTANCIA QUE DETERMINÓ SU 

EXCLUSIÓN FUE, QUE SU PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD 

PESQUERA DE LA REGIÓN RESULTA INSIGNIFICANTE, TANTO 

POR LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPO MARf TIMO, CON EL 

QUE CUENTA, COMO POR EL REDUC 1 DO VOLUMEN EXTRA f DO -

Y EL POBRE VALOR DE SU PRODUCCIÓN. ((UADRO 1), 

8, 



9. 

CUADRO l 

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION PESQUERA EN EL NOROESTE 

DE MEXICO, 1980 

(TONELADAS DESEMBARCADASl/y MILES DE PESOS) 

ENTIDAD 

TOTAL 

BAJA CAL,IFORN!A 
NORTE 2! 

BAJA CAL! FORN 1 A 
SUR 2/ 

SONORA 2/ 
SINALOA 2/ 

NAYARIT 

VOLUMEN % 

760 131 100 

340 096 45 

84 877 11 

252 895 33 

71 310 10 

10 953 l 

VALOR % 

8 552 211 100 

l 624 634 

977 194 

2 448 389 

3 072 041 

429 957. 

19 

11 

29 

36 

5 

11 Los DATOS EN PESO DE DESEMBARQUE, PERMITEN CONOCER LA 
DISPONIBILIDAD REAL DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS, CON -
BASE EN LOS CUALES SE VAN A SABER SUS DIFERENTES DES
TINOS ECONÓMICOS, 

2/ INCLUYE LAS CAPTURAS DE LAS EMPRESAS DE COINVERSIÓN -
DESCARGADAS EN ESTAS ENT 1 DADES FEDERA TI VJ\S, 

FUENTE: DEPARTAME~TO DE PESCA, DIRECCIÓN GENi;:HA~ DE PLA
NEACIÓN, lNFORMÁTICA Y ESTADISTICA, 1980, 



CAPITULO 

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA REGION 

l,l, LOCALIZACIÓN V DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA DEL NOROESTE 

MEXICANO, 

10. 

[L NOROESTE MEXICANO CONSTITUYE UNA VASTA REGIÓN QUE SE 

EXTIENDE DESDE EL EXTREMO NORTE DEL PAfS SIGUIENDO LA L1 

NEA INTERNACIONAL DE LOS 32º43' DE LATITUD NORTE, QUE SE 

INICIA EN LA COSTA DEL PACfFICO Y QUE DIVIDE A LA ALTA -

CALIFORNIA CEE.UU.l DE LA BAJA CALIFORNIA (Mtx1col. MAs 
TARDE SIGUE LA LINEA OBLICUA Y LA RECTA QUE A PARI lR DE 

LOS 31º20' HACIA EL llOHTE Slf<VE DE FRONTERA ENTRE ARIZO

NA y SoNORA PARA CONTINUARSE DESPUts CON DIRECCIÓN OESTE 

HASTA LOS LIMITES Dl SONORA Y CHIHUAHUA, EL L!MITE ORIEN 

TAL VA APROXIM/,DAMENTL DE LOS 108º15' A LOS 10Sº25' DE -

LONGITUD OESTE DE GREENWICH,LIMITANDO A SONORA Y SINALOA 

DE CHIHUAHUA y DuRANGO' PoR ÚLTIMO, AL LLEGAR APROXIMA

DAMENTE A LOS 23"30' DE LATITUD NORTE SE LOCALIZA EL RID 

TEACAPAN QUE CIERRA EL ÁREA TERRITORIAL DE ESTA REGIÓN Y 

QUE SIRVE DE LIMITE ENTRE LOS ESTADOS DE SINALOA Y NAYA

RIT. !MAPA 1), 



1 Sll:UACION SEO&RAFnCA --11 •RE010N NOROESTE MEXICANO" 1 

,.. 

o 

" "' " .z. 
o 

.., 
" C' 

~ 

C' 
o 

SONORA 

2!"!7~----------

..... UZ" 

,..J 
\_ CHIHUAHUA ... 

\ 

~" / . 
. / \ 

' \..., / 
·¡... . .1 

\ 

'·-· OURANGO 
'\ 2•" 

'º,'º 

1 
~------- _-1:]..ºZ7' 

\ :r-·, 
\ NAYARIT 

104" 

------------------------~'MAPA N2 C 1 ESCALA---,-. ~00~~0 l tr:t.íE!lllü:E NUEVO ATJ...AS PORRUA DE LA REPUSUCA MEXICANA 
EDITORIAL PORRUA. uno 



12' 

lA SUPERFICIE DEL NOROESTE MEXICANO INCLUYENDO LOS 4 612 

KILÓMETROS CUADRADOS DEL ÁREA INSULAR, ES DE 391 1123 KI -

LÓMETROS CUADRADOS Y REPRESENTAN EL 20 POR CIENTO DEL TE 

RRITOR!O NACIONAL, PERO SI A ESTA CIFRA LE AGREGAMOS LOS 

150 MIL KILÓMETROS CUADRADOS QUE LE CORF\ESPONDEN AL GOLFO 

DE CALIFORNIA, LA SUPERFICIE TOIAL DE LA REGIÓN ASCIENDE 

A 541 MIL 428 MI LÓMETROS CUADRf\DOS, 



13. 

l.A GRAN EXTENSIÓN CONTINENTAL QUE OCUPA LA REGIÓN ESTUDIA 

DA, AS! COMO SU NOTABLE SUPERFICIE MARINA DA LUGAR A MAR

CADOS CONTRASTES GEOGRÁFICOS Y A UNA GRAN RIQUEZA NATURAL, 

HASTA LA FECHA POCO CONOCIDA Y EXPLOTADA. HACE APENAS -

UNA DÉCADA TODAVfA NO SE HABf A REALIZADO NINGÚN ESTUDIO -

INTEGRAL DE ESTA REGIÓN y SE DESCONOCIA COMO LO n:cE EL -

PROFESOR BASSOLS 11 EN QUÉ MEDl DA LAS PARTES DE ESE TODO 

(REGIONAL) PUEDEN, DENTRO DE UNA DIVERSIDAD, CONSERVAR 

CIERTOS LINEAMIENTOS COMUNES AL CONJUNTO")_/ 

!,2, LA PESCA EN MÉXICO Y ALGUNOS ANTECEDENTES DE ESTA A~ 

T!VlDAD EN EL NOROESTE MEXICANO, 

No OBSTANTE QUE EN EL NOROESTE DE MÉXICO SE LOCALIZA UNA 

DE LAS CUATRO REGIONES MÁS RICAS DEL MUNDO, UNO DE LOS -

ASPECTOS MÁS DESCUIDADOS EN LA REGIÓN ES PRECISAMENTE EL 

DE LA PESCA, St ESTA REGIÓN Y MÉXICO EN SU CONJUNTO NO 

SON PESCADORES POR EXCELENCIA, A PESAR DE LOS SIGNIFICA

TIVOS RECURSOS ACUATICOS CON QUE CUENTAN, SE DEBE SIN DU

DA AL PROCESO HISTÓRICO DE SU POBLACIÓN Y AL PATRÓN ECO-

3/ BASSOLS BATALLA ANGEL, EL NOBOESTE DE Mtx¡co, UN ES
TUDIO GEOGRAF!CO-ECONÓM!CO~ INSTITUTO DE NVESTIGA-
C!ONES ECONÓMICAS, UNAM, b72. 
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NÓMICO IMPLANTADO EN SU ESPACIO PRODUCTIVO •• 

EN LA VIDA DE LOS PUEBLOS INDfGENAS QUE EN SU CONJUNTO FOR 

MAN EL MÉXICO PREHISPÁNICO, EL MEDIO ACUÁTICO EJERCIÓ su -
INFLUENCIA DE DISTINTAS MANERAS: COMO VfA DE COMUNICACIÓN, 

COMO PROVEEDOR DE ALIMENTOS Y OBJETOS COMERCIALES, O BIEN, 

COMO FUENTE DE CULTO RELIGIOSO Y DE INSPIRACIÓN ARTfSTICA, 

EL DESCUBRIMIENTO Y ESTUDIO DE 1 NNUMERABLES RESTOS ARQUEQ 

LÓGICOS, QUE INCLUYEN PRIMITIVOS ARTEFACTOS DE PESCA Y RE 

PRESENTACIONES PICTGRICAS DE ORGANISMOS LACUSTRES Y MARI

NOS, DEMUESTRA QUE ESTOS GRUPOS ADEMÁS DE LA RECOLECCIÓN 

DE FRUTAS SILVESTRES Y DE LA CAZA, EFECTUABAN LA PESCA Y 

RECOLECTABAN MOLUSCOS Y TORTUGAS Y SU IMPORTANCIA DEPEN

D!A COMO ES OBVIO DE LA POTENCIALIDAD DEL HADITAT ESCOGl 

DO, 

LA ECONOM!A MESOAMERICANA SE BASÓ EN LA AGRICULTURA, PERO 

LA CAZA Y LA PESCA FIGURARON, EN MAYOR O MENOR GRADO, Y 

PROPORCIONABA CARNE A FALTA DE ANIMALES DOMÉSTICOS, OFRE

CIENDO ADEMÁS DIVERSOS ART!CULOS COMERCIALES(CONCHAS, CA

RACOLES, ESPONJAS), 
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Los CÓDICES DRESDE, V1NDOBANESIS y NUTTALL, DESCRIBEN GRÁ

FICAMENTE LA PESCA Y PERMITEN ASEGURAR QUE ÉSTA SE REALIZA 

BACON REDES, ELABORADAS MEDIANTE LAS FIBRAS VEGETALES QUE 

SE OBTENfAN DE LA ~ITA, YU~A, TULE Y TAL VEZ MAGUEY Y ALGQ 

DÓN, ASIMISMO, EN LOS CÓDICES VIENA, VATICANO, MENDOCINO 

Y FLORENTINO, SE DESCRIBE LA TÉCNICA DE LA PESCA CON RED 

DE ARO, 

SEGÜN LOS RELATOS DE LOS CRONISTAS ESPAÑOLES, EN EL MERCA

DO DE TLATELOLCO, QUE TANTA ADMIRACIÓN CAUSÓ A LOS ESPAÑO

LES, SE VENDfAN NUMEROSOS PRODUCTOS FLUVIALES, LACUSTRES Y 

MARINOS. EL LAGO y LOS Rlos CERCANOS LO ABASTECIAN DE PE~ 

CADO, SALAMANDRAS, ALGAS Y CAMARONES, DEL MAR SE TRAIAN 

OSTIONES, TORTUGAS, CONCHAS Y CARACOLES, 

ACTUALMENTE, SE SABE QUE LOS MEX 1 CAS, MÁS UUE A LA CAZA, 

FUERON AFICIONADOS A LA PESCA, COMO RESULTADO DE LA SITUA 

CJÓN GEOGRÁFICA DE SU CAPITAL Y DE LA PROXIMIDAD DEL LAGO 

DE (HALCO QUE Ul1\ ABUNDANTE rn PECES, 

Los PUEBLOS INDIGENAS QUE PRACTICARON LA PESCll, NO SÓLO EX 

PLOTARON LOS RECURSOS BIÓTJCOS SINO TAMBIÉN LOS INORGÁNJ-

COS, LJNO DE LOSPllOOUCTOS MÁS IMPORTANTES FUE LA SAL, LA -



16. 

CUAL EXTRAIAN DE LAS MARISMAS, O BIEN, TOMABAN LA QUE LAS 

MAREAS DEPOSITABAN SOBRE LAS COSTAS,Y LAS SALINAS DEL NO

ROESTE DE MÉXICO EMPEZARON A EXPLOTARSE DESDE LA ÉPOCA -

PREHISPÁNICA, 

UN ELEMENTO ACUÁTICO DE EXTRAORDINARIO VALOR DECORATIVO Y 

ARTf STICO, Y SOBRE TODO COMERCIAL, LO REPRESENTÓ LA CON-

CHA DE CIERTOS MOLUSCOS MARINOS POR EJFMPLO LA CONCHA NÁ

CAR DE COLIMA, FUE MUY APRECIADA EN EL COMERCIO, ADEMÁS, 

LA CONCHA ESTI Ll ZADA DEL CARACOL MAR 1 NO ES UNA FORMA QUE 

SE ENCUENTRA ~RECUENTEMENTE EN LA ORNAMENTACIÓN PREHISPÁ

NICA Y SU USO SE APLICÓ A LAS VASIJAS Y OBJETOS RELIGIO-

SOS' EL CARACOL MAR 1 NO LLAMADO TEcc 1 z TL!' APARECE EN NU

MEROSAS OCAS 1 ONES COMB 1 NADO CON LAS DE 1 DA DES QUE REPRESEN 

TAN LA FECUNDIDAD Y EL CRECIMIENTO, 

A PESAR DE TODO DEBE ACLARARSE QUE LA PESCA NO ALCANZÓ UN 

MAYOR NIVEL, ENTRE OTRAS COSAS, POíl UN ACONTECIMIENTO QUE 

EN GENERAL SE OMITE Y QUE RESULTA BÁSICO PARA EXPLICAR EL 

GRADO DE DESARROLLO QUE CARACTEIHZÓ A ESTA ACTIVIDAD: A 

EXCEPCIÓN DE LOS MAYAS, TOTONACAS Y VARIOS GRUPOS DE CUL

TURAS OCCIDENTALES, CUYO CONTACTO CON EL ÁMBITO MARITIMO 

FUE DIRECTO, EL RESTO DE LOS GRUPOS INDIGENAS FIJARON SU 
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EMPLAZAMIENTO EN LA ALTIPLANICIE MEXICANA, TAL VEZ DEBIDO 

A QUE LAS CADENAS MONTAÑOSAS CONSTITUIAN BARRERAS CASI 11'1 

FRANQUEABLES QUE LIMITABAN EL ÉXODO DE LA POLB/\CIÓN ENTRE 

EL ALTIPLANO Y LAS LLANURAS COSTERAS; O BIEN, PORQUE EN -

LAS ZONAS ALTAS Y PLANAS SE ENCONTRABA NO SÓLO UN CLIMA -

MÁS llEN I GNO S 1 NO TAMBIÉN LAS MEJORES TI ERRAS. PARA LA AGRl 

CULTURA, 

EL CRITERIO ALTIPLANISTA QUE PRIVÓ EN LOS ASENTAMIENTOS -

HUMANOS DEL MÉXICO PRECORTESIANO Y QUE HASTA LA FECHA PER 

DURA SIGNIFICATIVAMENTE, EXPLICA EN PARTE, EL ESCASO NÓMf. 

RO DE PUEBLOS ARRAIGADOS EN LAS COSTAS Y POR CONSIGUIENTE 

EL ABANDONO EN QUE AÜN PREVALECEN EN NUESTROS LITORALES, 

AS! COMO LA ESCASA ATENCIÓI~ QUE SE LE HA BRINDADO TRADI-

CIONALMENTE A LA PESCA, 

EN EL MUNDO IND!GENA LA IMPORTANCIA DE LA P~SCA FUE EN -

EFECTO RELATIVA, PERO CON LA CONQUISTA Y DURANTE TODA LA 

COLONIA, SE DEJÓ DE PRACTICAR CASI POR COMPLETO ESTA AC

TIVIDAD, LA VIOLENTA IRRUPCIÓN DE LA ECOIWM!A MERCANTI

LISTA IMPUESTA POR LOS CSPAílOLES ORIEHTÓ LA PRODUCCIÓN -

DE LA NUEVA ESPAÑA BÁSICAMENTE HACIA LA EXTRACCIÓN DE Ml 

NERALES PRECIOSOS (ORO Y PLATA) Y EN MENOR MEDIDA A LA -
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AGRICULTURA DE LAS ESPECIES TRASPLANTADAS DE LA METRÓPOLI, 

AS! COMO A LA GANADERIA Y LA EXPLOTACIÓN DE CIERTOS PRODU~ 

TOS NATURALES DEL PAIS, DE GRAN DEMANDA EN EL COMERCIO ES

PAÑOL, POR EJEMPLO LA COCHINILLA. 

LA PESCA Y SUS CORRESPONDIENTES ESPECIES PRODUCTIVAS CAYE

RON EN EL ABANDONO, LA ÚNICA RAMA DE ESTA ACTIVIDAD QUE 

MANTUVIERON E INCREMENTARON LOS CONQUISTADORES HASTA CASI 

LOGRAR LA EXTl NC l ÓN DE LA ESPEC 1 E, FUE LA DE LA CONCHA -

PERLA, LA PESCA DE ESTE PRODUCTO SE LLEVÓ A CABO PRINCI

PALMENTE EN EL riAR DE CORTÉS HOY LLAMADO GOLFO DE (ALI FOR 

NIA, MISMO OUE SURTIÓ DE GRANDES CANTIDflDES DE PERLAS A -

LA CORONA ESPAÑOLA, 

ÜTRA DE LAS RAMAS QUE ALCANZÓ GRAN S 1GN1F1 CADO DURANTE LA 

COLONIA, PERO EN LA QUE NO PARTICIPARON LOS HABITANTES DE 

LA NUEVA ESPAÑA SINO BÁSICAMENTE INGLESES Y ANGLOAMERICA

NOS FUE LA CAZA O PESCA DE LA BALLENA, LA CUAL SE ENCON

TRABA ENTRE EL GOLFO DE BAYONA, LAS ISLAS MARIAS Y (ABO 

SAN LucAs, ES DECIR EN EL NOROESTE DE MÉXICO, YA QUE ES

TA ZONA SERVIA DE RESGUARDO A UN GRAN NÚMERO DE ESTOS Cf. 

TÁCEOS DURANrE UNA ÉPOCA DEL AAo. 



EL ÁMBITO MARINO SEÑALADO SE CONVIRTIÓ DE ESTA MANERA EN 

LA ZONA PESQUERA MAS IMPORTANTE DE LA COLONIA, A CAUSA -

DE LA DEMANDA V ESCASEZ DEL MÁS PRECIADO DE TODOS LOS L1 

QUIDOS ACEITOSOS: EL ESPERMA DE BALLENA, EL CUAL SE HA

BIA CONVERTIDO EN UN IMPORTANTE OBJETO DE ESPECULACIÓN -

MERCANTIL EN LOS CENTROS ANGLOAMERICANOS V BRITÁNICOS, 

lo QUE RESULTA SORPRENDENTE, ES QUE LOS ESPAÑOLES NO SE 

HAYAN INTERESADO EN ESTA ACTIVIDAD VA QUE COMO SEÑALÓ -

ALEJANDRO DE HUMBOLDT, EN su ENSAYO PoLlTICO DE LA NUEVA 

ESPAÑA A FINALES DEL SIGLO XVIII. "INÚTIL ES DETENERNOS 

A MANIFESTAR LAS VENTAJAS QUE TENDR!AN LOS HABITANTES DE 

LAS COLONIAS ESPAÑOLAS SOBRE LOS INGLESES V LOS ANGLOAME 

RICANOS, SI TOMASEN PAHTE EN LA PESCA DEL CACHALOTE, EN 

DIEZ O DOCE DIAS SE PLIEDf. IR DESDE GUAYAQUIL Y PANAMÁ A 

LOS PARAJES DONDE ABUNDA ESTE CETÁCEO Y LA NAVEGACIÓN -

DESDE SAN 8LAS A LAS ISLAS MARÍAS ES APENAS Dl TREINTA Y 

SEIS HORAS, Los ESPAÑOLES MEXICANOS TENDRl/\N QUE RECO

RRER 4 000 LEGUAS MENOS QUE LOS AllGLOAME:RICANOS PARA llA

CER ESTA PESCA, TENDRÍAN LOS V!VERCS MÁS BARATOS Y SIEM

PRE /\ /WlO L/\S PUlHTAS DE SU PROPIA N/\CIÓll, No PODRfA IM 

PEDIR A LOS MEXICANOS EL DEDICARSí A ESTA PESCA LA FALTA 

DE BRAZOS PUES BASTARfA CON DOSCIENTOS HOMBRES PARA ARMAR 
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DIEZ BUQUES DE PESCA Y OBTENER ANUALMENTE CERCA DE 1 000 
. TONELADAS DE ESPERMA"' ~/ 

Es EVIDENTE QUE A LOS CONQUISTADORES NO LES IMPORTÓ FORTA 

LECER LA ECONOM(A DE SUS COLONIAS, POR LO QUE NO BUSCARON 

DIVERSIFICAR LA PRODUCCIÓN EN OTRAS RAMAS QUE NO FUERAN -

BÁSICAMENTE MINERAS LO QUE GENERÓ lMPLfCITAMENTE EL ATRA

SO DE LOS OTROS SECTORES, 

LA VORACIDAD QUE MOSTRARON POR LA EXTRACCIÓN DE METALES -

PRECIOSOS PROVOCÓ,POR OTRA PARTE, LA CONCENTRACIÓN DE LA 

POBLACIÓN IND(GENA EN LOS LUGARES ALEDAÑOS A LOS PRINCIPA 

LES CENTROS MINEROS,MISMOS QUE EN GENERAL SE LOCALIZARON 

TIERRA ADENTRO. ESTA SI íUACIÓN FORTALECIÓ EL CRITEllIO PQ 

BLACIONAL ALTIPLANISTA Y AUTOMÁTICAMENTE LIMITÓ LA EXIS-

TENCIA DE PUEBLOS COSTEÑOS Y EL DESARROLLO DE LA ACTIVI-

DAD PESQUERA, 

AL CONSUMARSE EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA LAS CONDICIQ 

NES ECONÓMICAS Y POL(TICAS DE ESA LARGA ETAPA CARACTERIZA 

11 CITADO EN "OR!GENES DE LAS PESQUERIAS DE Mtx1co". LA 
PESCA ~N MÉXICO, REEORTAJES DE PRENSA, PUBLICACIÓN -
DE LA ASOCIACIÓN DE l'ERIODISTAS DE AMÉRICA, A.C. í%
XICO 1969, P, 27, 
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DA POR LAS LUCHAS INTEMPESTIVAS Y LAS PRIMERAS AGRESIONES 

IMPERIALISTAS QUE NOS ARREBATARON CASI LA MITAD DEL TERRl 

TORIO Y QUE AFECTARON CONSIDERABLEMENTE A NUESTRA ZONA DE 

ESTUDIO, IMPIDIERON POR LO MENOS HASTA MEDIADOS DEL SIGLO 

PASADO EL ESTUDIO Y LA EXPLOTACIÓN DE LOS LITORALES DEL -

PAfS, 

EL DESCONOCIMIENTO DE ESTOS RECURSOS Y SU M(NIMA EXPLOTA

CIÓN CONTRASTABA CON EL GRAN INTER~S QUE VA MOSTRABAN LAS 

PRINCIPALES POTENCIAS DEL MUNDO POR LA RIQUEZA MARINA NA

CIONAL, 

RESPECTO A LA PESCA DE LA BALLENA EN 1848 SE ESTABLECIE

RON CINCUENTA BARCOS EN BAH(A MAGDALFNA, B.C., DONDE SE -

CAPTURABA SIN RESEHVA A ESTOS MAM!FEROS MARINOS, TRES -

A~OS DESPU(S SE FUNDARON LAS PRIMERAS PROCESADORAS TERRES 

TRES SOBRE LAS COS1 AS DEL ÜCEÁNO PAC ( F 1 CD EN SU MAYOR PAR 

TE DE ORIGEN ITALIANO Y PORTUGUESAS, EL ELEFANTE MARINO 

TAMBl~N FUE OBJETO DE IRRACIONAL EXPLOTACIÓN POR BARCOS -

EXTRANJEROS DURANTE EL SIGLO PASADO, 

Los CHINOS EFECTUARON INVES1 IGACIONES EN NUESTRAS COSTAS 

OCCIDENTALES DESDE 1888 SIENDO BAHIA DE TORTUGAS EL CEN-
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TRO PRINCIPAL DE SUS ACTIVIDADES, DESDE ESAS FECHAS YA 

SE TENIA IDEA RESPECTO A LAS RIQUEZAS PESQUERAS QUE RE

PRESENTABAN LOS CARDÚMENES DE BONITO Y BARRACUDA, ADEMÁS 

DE LOS BANCOS ABULONEROS, CUYA PESCA TUVO SU ORIGEN EN -

LOS JUNCOS ORIENTALES Y TODA ESTA ACTIVIDAD, COMO PUEDE 

APRECIARSE, SE DESARROLLABA EN EL NOROESTE MEXICANO SIN 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS MEXICANOS, 

LA EXPEDICIÓN CIENTIFJCA QUE ACOMPAÑÓ AL EJÉRCITO FRAN-

CÉS DURANTE LA GUERRA DE INTERVENCIÓN, TAMBIÉN REALIZÓ -

INVESTIGACIONES SOBRE NUESTRA RIQUEZA MARINA Y LOS DATOS 

QUE RECABÓ FUERON APHOVECHADOS AÑOS MÁS TARDE, POR BAI-

LLANT y Boc1coURT PARA ELABORAR UN IMPORTANTE ESTUDIO SQ 

BRE LA ICTIOLOG!A i·1EXICANA, 

Los NORTEAMEHICANOS POR su PARTE llAN VENIDO REALIZANDO -

NUMEROSOS TRABAJOS OCEANOGRÁFICOS EN LOS LITORALES DEL 

PACIFICO Y DEL ATLÁNTICO DESDE 1975, EN EL GOLFO DE Mt 
XICO EL U,$, fISH AND WILDLIFE SERVICE PUBLICÓ EN 1954 -
UN RESUMEN BAJO EL TITULO "THE GULF OF MÉXICO, [r's ORI

GEN, WATERS ANO MARINE LJFE 11 QUE CONílENE TODA CLASE DE 

INFOHMACIÓN SOBRE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS EN ESA 

ZONA ENTRE 1878 Y 1950, ES DECIR, DURANTE 70 AÑOS, LA 
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U.S. HIDROGRAPHIC ÜFFICE, POR SU PARTE HA ELABORADO NUME

ROSAS CARTAS DE NUESTROS LITORALES CORRESPONDIENTES AL -

ÜCEÁNO PACIFICO SOBRE TODO DEL GOLFO DE (ALIFORNIA EN - -

1874. 

LA REVOLUCIÓN DE 1910-1921 PARALIZÓ NUEVAMENTE LA ECONOMIA 

NAC l ONAL Y MÁS TARDE, DURANTE LO QUE EL ÜR, CARH l LLO AR RON 

TE HA LLAMADO "ETAPA CONSTRUCTIVA" DEL paf s, EL INTERÉS -

POR RECONSTRUIR NUESTRA NACIÓN SE CENTRÓ EN CIERTAS RAMAS 

ECONÓMICAS Y RELEGÓ A OTRAS COMO FUE EL CASO DE LA PESCA,2/ 

~tx1co ES HASTA LA FECHA UN PAIS JOVEN EN LO QUE A MATERIA 

DE PESCA SE REFIERE, HISTÓRICAMENTE SON DOS LOS ASPECTOS 

BÁSICOS QUE ORIGINAN EL INICIO DE LA PESCA A NIVEL NACIO-

NAL: 

lo, AL REIVINDICAR EN 1945 EL GOBIERNO MEXICANO SU SOBE

RANfA SOBRE TODAS Y CADA UNA DE LAS RIQUEZAS NATURA

LES QUE SE ENCUENTRAN EN SU PLATAFORMA CONTINENTAL, 

SE DIO UN PASO DE SUMA IMPORTANCIA EN LA EXPLOTACIÓN 

5/ CARRILLO ABRONTE R. "LA ESTRATEGIA DEL DESARROLLO RE. 
GIONAL DE ~1ÉXICO" EN MEMORIA DEL COLOQUIO SOBRE PLA
NEAÍ1 ÓN REG I ON8L: INSTITUTO DE GEOGRAF t A, UNM1' MÉXl 
CO 972, PP, 1)-17, 
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DEL MAR Y AGUAS CONTINENTALES.fil 

2o, POSTERIORMENTE. SE ESTABLECIÓ LA LEY DE PESCA PROMUL

GADA EN 1943 Y SE CREARON LAS BASES JUR{DICAS Y TÉCNl 

CAS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD PESQUERA, [N BASE 

A ESTA LEY, LA ANTIGUA DIRECCIÓN DE PESCA E lNDUS- -

TRIAS CONEXAS DIVIDIÓ AL PA{S EN CINCO ZONAS CON EL -

FIN DE FACILITAR LOS SERVICIOS ESTAD{STICOS Y DE INS

PECCIÓN PESQUERA Y LA ZONA NÚMERO ! LA CONSTITUYÓ PRE 

CISAMENTE LA DE MAYOR IMPORTANCIA EN EL PA{S, EL NORQ 

ESTE MEXICANO, 

DESGRACIADAMENTE, DESPUÉS DE MÁS DE TRES DÉCADAS, SE SJ-

GUE OBSERVANDO EN CIERTA FORMA QUE LOS DISTINTOS SECTORES 

QUE INTERVIENEN EN LA EXPLOfACIÓN PESQUERA (OFICIAL, COO

PERATIVO Y PRIVADO) SE CONTINÚA PENSANDO EN GENERAL IGUAL 

QUE EN LA DÉCADA DE LOS AílOS 50, TAL PARECE QUE SU INTE

RÉS Y PREOCUPACIÓN SE REDUCEN A SATISFACER LA DEMANDA NA

CIONAL QUE SE REGISTRA DURANTE LA CUARESMA, 

fil Los PRINCIPIOS DE ESTA DECLARACIÓN SE HAN INCLUIDO EM 
LA REFORMA DEL ARTICULO 42 CONSTITUCIONAL, 
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i,3, ALGUNAS LIMITANTES QUE HAN FRENADO EL DESARROLLO SQ 

CIOECONÓMICO DE LA REGIÓN ESTUDIADA, 

HASTA AHORA, SE HA HECHO HINCAPlt EN LA GRAN Y POCO EXPLQ 

TADA RIQUEZA MARINA DE LA REGIÓN, PERO EN EL LENTO DESA-

RROLLO DE ESTA ACTIVIDAD INTERVINIERON ADEMÁS DE LOS ANTl 

CEDENTES HISTÓRICO-ECONÓMICOS YA SEÑALADOS, LAS SJGUIEN-

TES DESVENTAJAS FfSICAS: 

A) LA ENORME DISTANCIA QUE LA SEPARA DEL CENTRO DEL PAIS 

Y POR TANTO DE LA CAPITAL SOCIOECONÓMICA, HECHO QUE -

LA AISLÓ DEL DESARROLLO QUE REGISTRABA EL RESTO DEL 

TERRITORIO HASTA PRÁCTICAMENTE LA DtCADA DE 1930, PA

RA COMPRENDER tSlO BASTA SEÑALAR QUE PARA IR DEL DIS

TRITO FEDERAL AL LUGAR MÁS CERCANO DEL NOROESTE MEXI

CANO HAY QUE RECORRER APROXJMADAMENlE l Q()[] KILÓME- -

TROS Y QUE PARA LLEGAR AL MÁS LEJANO (lIJUANA) ES NE

CESARIO TRANSITAR 2 893 KILÓMETROS POR CARRETERA Y SI 

EN LAS CONDICIONES ACTUALES tsro EXIGE VARIOS DIAS, 

EL TIEMPO QUE ESTE VIAJE IMPLICABA DURANTE LA COLONIA 

Y PRINCIPIOS DE ESTE SIGLO ERA MUCHO MAYOR, 

B) GRAN PARTE DEL TERRITORIO DEL NOROESTE MEXICANO ES -

MONTAÑOSO Y LA SIERRA MADRE ÜCCIDENTAL CONSTITUYÓ --
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HASTA HACE POCO TIEMPO UN LIMITANTE CASI INFRANQUEA

BLE PARA LA INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA DE ESTA ZONA 

CON EL RESTO DEL PAIS, AL OBSTACULIZAR EL TRAZO Y LA 

CONSTRUCCIÓN DE LAS VfAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRES, 

C) FINALMENTE, SE DEBE DESTACAR QUE POR SU LATITUD LA -

REGIÓN SE LOCALIZA DENTRO DE LA FAJA DESÉRTICA MUN-

DIAL, LO QUE LIMITÓ EL INCREMENTO Y ARRAIGO DE LA PQ 

BLAC IÓN, AS ( COMO EL DESARROLLO DE OTRAS ACTI V 1 DA DES, 

RECUÉRDESE ADEMÁS QUE LA REGIÓN NOROESTE SE POBLÓ INICIAL 

MENTE CON LOS MOVIMIENTOS DE TRIBUS SEMIERRANTES, PROCE-

DENTES DE ASIA, QUE OCUPARON LOS VALLES DRENADOS POR LOS 

PRINCIPALES Rlos DE LA REGIÓN: YAQUI, MAYO, FUERTE, Cu
LI ACÁN Y S 1 NA LOA, SEGÚN ÜROZCO Y BERRA LOS POBLADORES -

DE LA REGIÓN LLEGARON A SER NUMEROSOS Y SE CONCENTRARON 

EN SONORA Y SINALOA, PERO NO FORMARON ASENTAMIENTOS IM-

PORTANTES YA QUE NO TENfAN UNIFICACIÓN Y, SI LA HABIA, 

ERA TEMPORAL, 

CON LA CON QUI STA, LA REG 1 ÓN FUE DURANTE TRES CENTUR l AS 

INTENSAMENTE EXPLORADA Y DEVASTADA, YA QUE A PESAR DE 

SER UNA ZONA HOSTIL POR SU CARÁCTER DESÉRTICO, ERA AL-
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TAMENTE ATRACTIVA POR LA SUPUESTA PRESENCIA DE METALES PRf. 

CIOSOS Y LA ABUNDANCIA DE PERLAS, 

DURANTE LOS SIGLOS XVI Y XVII LA DENOMINADA PROVINCIA DE -

CULIACÁN FUE UN SITIO IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DEL NORQ 

ESTE YA QUE SE CONVIRTIÓ EN EL NÚCLEO QUE PERMITIÓ LA EX-

PLORACIÓN, EVANGELIZACIÓN Y CONQUISTA DE LA ZONA, DESTACAN 

DO LA PARTICIPACIÓN DEL FRAILE KINO QUIEN FUNDÓ NUMEROSAS 

MISIONES EN LA REGIÓN, 

A PESAR DEL lNTERtS QUE EJERC(A ESTA ZONA EN LA POBLACIÓN 

HISPANA LOS DATOS QUE CITA ALEJANDRO DE HUMBOLDT EN SU "EI:! 
SAYO PoLITicO SOBRE EL REINO DE LA NUEVA EsPAÑA 11

, DEMUES-

TRA QUE PARA 1803 LA PROVINCIA DE LA VIEJA CALIFORNIA SÓLO 

TENIA 9 MIL HABITANTES EN UNA EXTENSIÓN APROXIMADA DE 7 -

MIL 295 LEGUAS CUADRADAS LO QUE NOS DA UNA DENS 1 DAD SUMA

MENTE BAJA (UN HABITANTE POR LEGUA CUADRADA) ,ll 

DE LA DESCRIPCIÓN QUE REALIZÓ HUMBOLDT SOBRE LA VIEJA CA

LIFORNIA, VALE LA PENA CITAR LO SIGUIENTE: "EN LO GENERAL, 

11 HUMBOL!H A .. "EtiSAYO PoLITI co SOBRE EL RÍrno DE LA 
NuEvA l:sPAÑA", l:DITOR 1 AL PoRRDA, Mtx 1 co ':313, P, 197. 



28. 

POR LO ÁRIDO DEL SUELO Y LA FALTA DE AGUA Y DE TIERRA Y VE

GETAL QUE SE OBSERVA EN EL INTERIOR DE CALIFORNIA LA VIEJA, 

NUNCA PODRÁ MANTENER UNA POBLACIÓN CRECIDA, NI TAMPOCO LA 

PARTE MÁS SEPTENTRIONAL DE LA SONORA, QUE CON CORTA DIFEREN 

CIA VIENE A SER IGUALMENTE SECA Y ARENISCA", 8/ 

AFORTUNADAMENTE EL FATALISMO GEOGRÁFICO DICTADO POR HUM- -

BOLDT EMPEZÓ A ROMPERSE SOBRE TODO DESP u~s DE LA CR Is Is DE 

1929-1933, CUANDO EL GENERAL LÁZARO CÁRDENAS MODIFICÓ LA -

FAZ DE LA ZONA, CON EL REPARTO AGRARIO llUE SE LLEVÓ A CABO 

EN LOS VALLES DE MEXICALI, YAOUI Y CULIACÁN, LO QUE PROPI

CIÓ LA COLONIZACIÓN DEL BAJO COLORADO Y EVITÓ AS( SU ABSOR 

CIÓN POR PARTE DE LOS ESTADOS UNIDOS, MAs TARDE ENTRE - -

1950 Y 1965 SE REALIZARON GRANDES OBRAS DE HIEGO ~N SONORA, 

SINALOA Y PAHTE DE BAJA CALIFORNIA rioRTE, LO QUE PERMITIÓ 

UN GRAN AVANCE AtRO-COMERCIAL EN LOS MENCIONADOS ESTADOS Y 

DE LA REGIÓN EN SU CONJUNTO, 

ADEMAS LA CONSTRUCCIÓN DE NUMEROSAS v!~s DE COMUNICACIÓN 

TERRESTRE, MARfTIMAS Y A~REAS PERMITIERON EL DESPEGUE ECQ 

NÓMICO Y ACELERARON LA INTEGRACIÓN TERRITORIAL DE LA RE-

GIÓN Y EL SURGIMIENTO y/o REFORZAMIENTO DE IMPORTANTES NQ 

C LEOS URBANOS, 

8/ JllEJL P, 200, 
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CAPITULO 11 

PRINCIPALES FACTORES QUE CONDICIONAN LA RIQUEZA PESQUERA 

DEL NOROESTE MEXICANO. 

11.1. ASPECTOS Fls1cos QUE INTERVIENEN DIRECTAMENTE EN 

EL POTENCIAL PESQUERO DE LA REGIÓN, 

EN ESTE CAPITULO NO SE PRESENTA DE MANERA INDISCRIMINADA 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS FACTORES FISICOS QUE -

HAN PROPICIADO LA RIQUEZA PESQUERA, MÁS BIEN, SE ANALI-

ZAN EN FUNCIÓN DE SU IMPORTANCIA, 

A) LITORALES 

POR DEFINICIÓN EL CORDÓN LITORAL ES UNA ZONA ADYACENTE A 

LA COSTA (PRODUCTO DE LOS AGENTES MARINOS), QUE VA INCRE 

MENTÁNDOSE PROGRESIVAMENTE HASTA LLEGAR A CONSTITUIR UN 

DEPÓSITO DE DETRITUS, ~/ 

9/ TAMAYO, JORGE A. "GEOGRAFIA GENERAL DE MÉXICO". EDI
TORIAL UNAt1. 1975. 
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A ESTA ZONA DE CONTACTO QUE SIRVE DE ENLACE ENTRE LOS CON 

TINENTES Y EL OCEÁNO SE LE DEBE OTORGAR UNA ESPECIAL ATEN 

CIÓN POR CONSTITUIR UN LUGAR PRIVILEGIADO DONDE EXISTE UN 

SINNÚMERO DE RECURSOS BIOLÓGICOS, ADAPTADOS AL MEDIO AM-

BIENTE ACUÁTICO QUE NOS PROPORCIONA MÚLTIPLES BENEFICIOS, 

LA REPÚBLICA MEXICANA DISPONE EN TOTAL DE UN CORDÓN LITO

RAL DE 10 MIL 059 KILÓMETROS, DF. LOS CUALES 7 MIL 165 KI

LÓMETROS PERTENECEN AL 0CEÁNO PAC 1 F I CO Y 2 MIL 894 K 1 LÓME. 

TROS AL GOLFO DE MÉXICO Y MAR CARIBE, 

DEL TOTAL DE 7 MIL 155 KILÓMETROS DEL CORDÓN LITORAL DEL 

PACIFICO, AL NOROESTE MEXICANO LE CORRESPONDEN 4 MIL 963 

KILÓMETROS DISTRIBUIDOS COMO SE INDICA A CONTINUACIÓN EN 

EL CUADRO 2, 
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CUADRO 2 
LONGITUD DEL CORDON l.! TORAL 

ESTADO/LITORAL LONGITUD KM % 

TOTAL NACIONAL JQ=Q59 JQQ,.Q 

LITORAL DEL PACIFICO .Llli _lLl 

NOROESTE MEXICANO .JL.9.63 _J¡_9_,J 

BAJA CALIFORNIA NORTE 1 243 12' 4 
BAJA CALIFORNIA SUR 2 019 20.0 
SONORA 1 045 10.0 
SINALOA 556 5.5 

RESTO DEL LITORAL DEL PACIFICO ..22.02 _21~ 

LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE _2___8_9.fl _28_Jl 

fUENTE: SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÁULICOS, 1975, 
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COMO SE ADVIERTE EN LA REGIÓN QUE SE ESTUDIA SE LOCALIZA 

APROXIMADAMENTE EL 50 POR ClENTü DE LOS LITORALES MEXICA 

NOS, LO QUE DEMUESTRA POR Sl SOLO, LA IMPORTANCIA Y EL -

INTER~S QUE SE DEBE BRINDAR AL NOROESTE MEXICANO Y A SUS 

RIQUEZAS MARINAS, 

B) ESTEROS 

EN LOS LITORALES, LOS ESTEROS CONSTITUYEN UNO DE LOS AC

CIDENTES GEOGRÁFICOS DE MAYOR IMPORTANCIA PARA EL DESA-

RROLLO DE LA PESCA .. Es ros SON s 1 TIOS l1AJOS, DONDE SE COtl 

JUNTAN LAS AGUAS SALOBRES DE ORIGEN MARINO Y LAS DULCES, 

PROVENIENTES DE LOS RfOS Y ARROYOS, RICAS EN NUTRIENTES, 

EN LOS ESTEROS SE PRESENTAN CONDICIONES FfSICAS FAVORA

BLES DE TEMPERATURA, SALINIDAD, OXIGENACIÓN, PROFUNDI-

DAD, ILUMINACIÓN Y COMPETENCIA BIOLÓGICA QUE AL INTERA.C 

TUAR PROPICIAN LA ALIMENTACIÓN BÁSICA PARA EL DESARRO-

LLO DE UNA IMPORTANTE POBLACIÓN DE PECES Y MARISCOS CO

MESTIBLES, 

Los ESTEROS SON SITIOS PROPICIOS PARA EL DESARROLLO DE 

ESPECIES COMERCIALES COMO SON LOS CANGREJOS Y CAMARO-

NES (EN ESTADO LARVARIO), LAS QUE AL ALCANZAR SU DESA-
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RROLLO JUVENIL SE DIRIGEN HACIA EL MAR DANDO LUGAR AL ES 

TABLECIMIENTO DE NUEVAS LARVAS, PARA QUE CON ELLO SE INl 

CIE UN NUEVO CICLO, 

LA PARTICIPACIÓN PESQUERA DE LOS ESTEROS EN EL NOROESTE 

MEXICANO ES DE VITAL IMPORTANCIA, PORQUE ÉSTA ES UNA Al1 

PLIA ZONA ESTUARINA, SOBRE TODO EN LAS COSTAS DE SONORA 

Y SINALOA, (CUADRO 3) 

EN EL ÁREA DE ESTUDIO, APROXIMADAMENTE ENTHE LA LATITUD 

27º05' A 27º56' Y LAS LONGITUDES DE 110" 03' A 110º50', 

SE LOCALIZA UN NUMEROSO GRUPO DE ESTEROS QUE PRINCIPIAN 

POR 1'L NORTE CON EL ESTERO RANCllO Y F !NAL! ZA EN EL SUR 

CON EL ESTERO DE ToBAR!TO, (MAPA 2), LA CANTIDAD Y CA

LIDAD DE ESTOS NICHOS ECOLÓGICO-MARINOS CONSTITUYEN UNA 

RIQUEZA QUIZÁ ÚNICA EN EL MUNDO, 



CUADRO 3 

PRINCIPALES ESTEROS QUE SE LOCALIZAN EN EL NOROESTE 

MEXICANO DE NORTE A SUR 

BAJA CALIFORNIA NORTE 31. 
NUTI 

PERCEBÚ 
3 ' AIRA 

l. ~~: \PALOMAS 
A UNA 

BAJA CALIFORNIA SUR 35. ~N FRANC 1 SQUI TO 
36. PITAHAY 1 TA 

2. ~JO DE Ll EBRE F· rARICARI 

t AMPO PESQUERO 3~: AS PIEDRITAS 
LA B~CANA A CULEBRA 
SAN GNACIO 40. OBOS 

9: EL CORDÓN 41. tL MAZQUI TE 
SAN JUAN 4 ' OS ~LAGOS 

~: ~AN JORGE l NALGA DE HULE 
RAMO NAS 4 ' SAN Jos~ 

±º· SAN BurA 4 ' fAI MORA 
l. EL CHISGUETE 46. OBARI 

lt SALINAS 47. ÍOBAR ITO 
~ANCHO NUEVO 48. CUBUJA 

ALANDRA ~9. AGU 1 ROPA o. ~ORONCARIT 
SONORA 51. AMOCHA 

52. G 1 A E AMPO r· LAS L1 SAS s4. tAS AJAS 
6. ~ORVA 5 . HICURRA VIVA 
7. A PINTA 

l~, ALMEJA SJNALOA 
l . SARGENTO 

~~: rNTA RoSA 25. tL ESTERNÓN 
ANTA CRUZ ::iG. OLORADO 

22. ARDONAL r· kA ~I EDRA 
2~, ESTIOTA 8. L U}¡E 
2 . EL ~OLDADO ~6· ~GUA MARGA 
2 ' EL i ANCHO o ' UGO 
26. ~!O ; UERTO 6~. LOZOLE 
27. ORTUGA G , A EscoDEMA 
2~, LAs CRucEs G~. bL SABALO 

3o: Los ALGODONES 6 ' RIAS 
CAMAPUCHI G::i. LA SIRENA 

---------

34. 

FUENTE: ATLAS TOPOGRÁFICO Ese. 1:1000 OOO,OETENAL,1980 
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e) PLATAFORMA CONTINENTAL 

EN EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS FfSICOS, LA IMPORTANCIA DE 

LA PLATAFORMA CONTINENTAL ES TRASCENDENTAL, DEBIDO A QUE 

ES UNA ZONA ESTRATtGICA CON CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA FLORA Y FAUNA MARINA, 

DESDE EL PUNTO DE VISTA CIENT!FICO, POR PLATAFORMA CONTl 

NENTAL SE ENTIENDE EL ÁREA SUBMARINA ADYACENTE A LA COS

TA DE UN ESTADO RIBEREÑO, AS! COMO AL LECHO, EL SUBSUELO 

RESPECTIVOS, LA CUAL PENETRA EN EL MAR CON UNA PENDIENTE 

SUAVE CUYO LIMITE EXTERIOR, ANTES DE PRECIPITARSE HACIA 

LOS ABISMOS OCEÁNICOS, CONVENCIONALMENTE SE ESTIMA QUE -

LLEGA A UNOS 200 METROS DE PROFUNDIDAD, ES DECIR, SE -

TRATA DE LA PROLONGACIÓN DEL MACIZO CONTINENTAL QUE PEN.E 

TRA EN EL ÁREA OCEÁNICA ADYACENTE, 

LA PLATAFORMA CONTINENTAL DE UN ESTADO RIBEREÑO COMPREN 

DE EL LECHO Y SUBSUELO DE LAS ZONAS SUBMARINAS QUE SE -

EXTIENDEN MÁS ALLÁ DE SU MAR TERRITORIAL lQ/y A TODO LO 

lQ/ CONFORME AL DERECHO INTERNACIONAL, SE DESIGNA CON 
EL NOMBRE DE MAR IERRITORIAL O PATRIMONIAL A UNA 
FAJA DE AGUA, QUE SUJETA A UN RtGIMEN POLf TICO ES
PECIAL SE ENCUENTRA COLOCADA A LO LARGO DE SUS COi 
TAS Y EL MAR LIBRE. 
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LARGO DE LA PROLONGACIÓN NATURAL DE SU TERRITORIO, HASTA 

EL BORDE EXTERIOR DEL MARGEN CONTINENTAL, O BIEN, HASTA 

UNA DISTANCIA DE 200 MILLAS MARINAS, DESDE LAS LINEAS BA 

SE, A PARTIR DE LAS CUALES SE MIDE EL MAR TERRITORIAL,il/ 

LA REPÚBLICA MEXICANA, CUENfA CON APROXIMADAMENTE 268 MIL 

599 KILÓMETROS CUADRADOS DE PLATAFORMA CONTINENTAL, DE -

LAS CUALES 119 MIL 779 KILÓMETROS CUADRADOS PERTENECEN A 

LAS COSTAS DEL PACIFICO (1¡4,5 POR CIENTO) Y LOS 148 MIL 

820 KILÓMETROS RESTANTES (55,4 POR CIENTO) PERTENECEN AL 

GOLFO DE Mtx1co v MAR CARIBE, 

DEL TOTAL DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL DEL PACIFICO - -

(119 MIL 779 KILÓMETROS CUADRADOS) AL NOROESTE MEXICANO 

CORRESPONDEN 84 MIL 634 KILÓMETROS CUADRADOS, REPRESEN

TANDO EL 70.7 POR CIENTO Y EL 29,3 POR CIENTO FALTANTE 

CORRESPONDE AL RESTO DEL LITORAL OCCIDENTAL, 

11/ VARGAS¡1.JORGE A, "TERMINOLO(>!A SOBRE DERECHOS DEL -
MAR", tDITOB.IAL CENTRO D~ l:ST!JDIOS ECONÓMICOS y So. 
CIALES DEL !ERCER MUNDO \CEESIREM) MÉXICO, 197'.J. 
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PARA TENER UNA MEJOR APRECIACIÓN DE LO ANTES MENCIONADO, 

SE PRESENTA EL CUADRO 4; DONDE SE OBSERVA, QUE ADEMÁS DE 

LA EXTENSA LINEA LITORAL CON QUE CUENTA EL NOROESTE DE -

M~XICO, A ESTA REGIÓN LE CORRESPONDE MAS DEL 30 POR CIEN 

TO DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL NACIONAL, 

CUADRO 4 

PLATAFORMA CONTINENTAL DE LA REPUBLICA MEXICANA 

ESTADOS KM2 % 
--------

TOTAL NACIONAL 268 599 100,0 

LITORAL DEL PACIFICO 119 ZZ9 _.!J..fLJ¡ 

NOROESTE MEXICANO _.a!LQE4_ 3.L-2 
BAJA CALIFORNIA NORTE 24 382 9.1 
BAJA CALIFORNIA SUR 20 957 7.8 
SONORA 21 594 8.0 
SINALOA 17 751 6.6 

RESTO DEL LITORAL DEL PACIFICO _liJ)_95_ ...11.J. 
LITORAL DEL GOLFO Y CAR 1 BE lli.--82.0. -5.2..!!. 

------ ---------·--·---

FUENTE: SECRETARIA DE RECURSOS HIDRÁULICOS, 1975, 
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TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS CARACTER(STICAS F(SICAS Y 

LA MORFOLOG(A DEL LITORAL OCCIDENTAL MEXICANO, ÉSTE SE 

DIVIDE EN TRES SECCIONES 12/: 

LA PRIMERA SECCIÓN PRINCIPIA A PARTIR DE LA LINEA INTER 

NACIONAL LOCALIZADA EN EL PUERTO DE SAN BENITO (B.C.N,), 

CONTINUANDO HASTA CABO FALSO EN EL EXTREMO SUROESTE DE -

BAJA CALIFORNIA, LA SEGUNDA SECCIÓN SE INICIA DESDE CA

BO FALSO Y LLEGA HASTA LA DESEMBOCADURA DEL R(O COLORADO 

(B,C,N,), LA ÚLTIMA SECCIÓN EMPIEZA EN EL RIO COLORADO 

Y ABARCA TODO EL LITORAL DE LOS ESTADOS DE SONORA Y Sl

NALOA. 

lAs PRIMERAS DOS SECCIONES SE LOCALIZAN EN LA PEN(NSULA 

DE BAJA CALIFORNIA, DONDE SE APRECIA EN LA PARTE OCCIDEN 

TAL DE LA MISMA, PREDOMINANCIA DE COSTAS CON POCA ACCIÓN 

EROSIVA, MIENTRAS QUE EN LA PARTE ORIENTAL LAS COSTAS CA 

LlFORNIANAS SON ESCARPADAS Y POR TAL MOTIVO LA PLATAFOR

MA CONTINENTAL ES REDUCIDA, 

12./ TAMAYO,JORGE L. "GEOGRAF(A GENERAL DE MÉXICO", VO
LUMEN ¡, EDITORIAL UNAM, 1967. 
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"EN LA TERCERA SECCIÓN, SE PRESENTAN GENERALMENTE COSTAS 

BAJAS Y ARENOSAS CON UNA PLATAFORMA CONTINENTAL BIEN DE

SARROLLADA", 13I 

D) CORRIENTES MARINAS 

EL NOROESTE DE MÉXICO CUENTA EN EFECTO CON UNA GRAN EX

TENSIÓN MARINA PERO QUIZÁ ÉSTA NO SERIA TAN RICA SI NO 

SE PRESENTARAN EN ELLA CIERTOS FENÓMENOS QUE INTERVIENEN 

DIRECTAMENTE EN SU POTENCIAL PESQUERO COMO ES EL CASO DE 

LAS CORRIENTES MARINAS, 

SE DEFINE COMO CORRIENTES MARINAS A LOS DESPLAZAMIENTOS 

REGULARES DE TRANS LAC 1 ÓN DE LAS AGUAS OCEÁIH CAS, 

ÜESPUÉS DE CONSULTAR DIVERSAS OBRAS Y OBSERVAR VARIOS CRJ 

TERIOS, SE PUEDE CONCLUIR QUE LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE 

PROVOCAN DICHOS FENÓMENOS SON LAS SIGUIENTES: 

131 IDEM, 1957, 



LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA Y SALINIDAD QUE EXISTE 

ENTRE EL ECUADOR y LOS POLOS ... 

"LA ACCIÓN MECÁNICA DE LOS VIENTOS, ESPECIALMENTE LOS 

QUE FORMAN LA CIRCULACIÓN ATMOSFÉRICA, COMBINADO CON 

LA FUERZA DE CORIOLIS" ).!i/ 

SE PUEDE AFIRMAR POR LO TANTO QUE UNA DE LAS CAUSAS QUE 

PROVOCAN QUE LAS CORRIENTES MÁS IMPORTANTES DE LOS oceA 
NOS, TIENEN SU ORIGEN EN LOS EFECTOS COMBINADOS DE LA -

ACCIÓN DEL VIENTO SOBRE LA SUPERFICIE DEL OCEÁNO Y LAS 

DIFERENCIAS DE DENSIDAD, ENTRE LAS DIFERENIES PARTES DEL 

MAR, CAUSADAS PRINCIPALMENTE POR LOS DESEQUILIBRIOS DE -

INTERCAMBIOS CALORIFICOS ENTRE LA ATMÓSFERA Y EL AGUA Y 

TAMBIÉN POR DIFERENCIAS DE EVAPORACIÓN Y DILUCIÓN. 

"ALGUNAS CORRIENTES SON FENÓMENOS PASAJEROS QUE AFECTAN 

SOLAMENTE ÁREAS PEQUEAAS, COMO UNA PLAYA, SON LAS RES

PUESTAS DEL OCEÁNO A LAS CONDICIONES LOCALES, CON FRE-

~~~.A ESTAC_l_QNALES, ÜTRAS, SON PERMANENIES Y AFECTAN 

14/ A LA TENDENCIA Dt DESVIACIÓN QUE SUFREN LOS CUERPOS 
EN SUS TRAYCCTORIAS AL DESVIARSE HACIA SU DERECHA -
EN EL HEMISFERIO NORTE Y A LA IZQUIERDA EN EL HEMIS 
FER 1 O StJR, PRODUCTO DEL MOVI M 1 ENTO DE ROTAC 1 ÓN DE -
LA TIERRA SE LE CONOCE CON EL NOMBRE DE EFECTO DE -
CORIOLIS, 
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A GRANDES PARTES DEL OCEÁNO, ESTAS CORRIENTES SON CONSf 

CUENCIA DE LA RESPUESTA DEL OCEÁNO Y DE LA ATMÓSFERA AL 

FLUJO DE ENERG!A DESDE LOS TRÓPICOS Y SUBTRÓPICOS HACIA 

LAS REGIONES POLARES Y SUBPOLARES Y VICEVERSA", 15./ 

DENTRO DEL SISTEMA DE CORRIENTES OCEÁNICAS LA DE MAYOR 

IMPORTANCIA PARA EL ESTUDIO ES LA CORRIENTE DEL PACIFI

CO, EN REALIDAD ESTÁ INTEGRADA POR VARIAS CORRIENTES Y 

SE LOCALIZA EN OCEÁNO ABIERro, FLUYE A RAZÓN DE TRES A 

SEIS KILÓMETROS DIARIOS Y GENERALMENTE PENETRA HASTA -

100 ó 200 METROS DE PROFUNDIDAD, flACE CERCA DE LAS co.s_ 

TAS CENTROAMERICANAS Y SE DIRIGE HACIA EL OESTE HASTA -

LLEGAR A LAS ISLAS FILl~lNAS, DONDE TUERCE HACIA AL NO

ROESTE BAÑANDO LAS COSTAS DE ASIA, DESPUÉS DE LOS 40°DE 

LATITUD NORTE LA CORRIENTE RECIBE EL NOMBRE DE KuRo-SHl 

va o CORRIENrE DE JAPÓN, AQU! SE DIVIDE DESPLAZÁNDOSE -

UNA PARTE HACIA EL NORTE, DONDE TERMINA MEZCLÁNDOSE CON 

LA CORRIENTE FRIA DE 0YA-SH!VO, MIENTRAS EL OTRO RAMAL 

GIRA HACIA EL ESTE, DIVIDIÉNDOSE A SU VEZ EN LA CORR!Eli 

TE DEL PACIFICO NOR"IE Y LA SUBÁHTICA, LiNA RAMll DE ÉSTA, 

15/ GRANT GROSS M. ''0CEANOGRAF!A''. EDITORIAL LABOR, 
1971, 
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AL LLEGAR A LA COSTA DE ESTADOS UNIDOS, VA HACIA EL NOR

TE CON EL NOMBRE DE CORRIENTE DE ALASKA Y LA OTRA SE DI

RIGE HACIA EL SUR CON EL NOMBRE DE CORRIENTE DE (ALIFOR

NIA1116./, POR SER ESTA ÚLTIMA LA QUE INFLUYE DIRECTAMENTE 

EN EL NOROESTE MEXICANO, ES LA QUE SE TRATARÁ EN ESTE -

APARTADO, 

BASÁNDOSE PR 1 NC! PALMEN TE EN LA OBRA DE JORGE GóMEZ lZ/ Y 

RETO~ANDO TEXTUALMENfE SU INFORMACIÓN, SE TIENE QUE LA 

CORRIENTE DE CALIFORNIA FLUYE EN DIRECCIÓN NORTE-SUR, -

TIENE APROXIMADAMENTE UN ANCHO DEL ORDEN DE LOS MIL KILQ 

ME.TROS, UNA PROFUNDIDAD DE QUINIENTOS METROS Y FLUYE A -

RAZÓN DE 25 CENT(METROS 5 PULGADAS POR SEGUNDO, (MAPA 3), 

ESTA CORRIENTE ES UNA MANIFESTACIÓN DEL GIRO ANTICICLÓ

NICO DEL HEMISFERIO ÜCC!DENTAL, QUE FORMA PARTE DE LA -

CIRCULACIÓN GENERAL DEL PAC(FICO NORESTE Y NORMALMENTE 

SE SITÚA ENTRE LA ORILLA ESTE DE LA REGIÓN SUBTROPICAL 

15/ l!!.~~ 1971. 
lZI GóMEZ VALADEZ JuHGE~ Crnrno DE INVESflGACIÓN C1rn

TIFICA Y EDVCA~IÓN ~UPERIOR DE ENSENADA (CJCESt), 
VOLUMEN 7, .L98Z. 
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DE ALTA PRESIÓN Y TIERRA FIRME. Es UN SISTEMA DE CONSID.E 

RABLE EXTENSIÓN QUE ABARCA DESDE EL NORTE DE CALIFORNIA -

CEE, LJU,) HASTA MÁS ALLÁ DEL EXTREMO SUR DE LA PENINSULA -

DE CALIFORNIA Y DESDE LA MASA CONTINENTAL DE NoRTEAM~RICA 

HASTA LOS 138º DE LONGITUD OESTE EN EL MAR, LA VELOCIDAD 

DE LA CORRIENTE EN EL SISTEMA, VARfA POR LO REGULAR DE --

0,2 NUDOS CERCA DE LOS 125º DE LONGITUD OESTE, HASTA DE -

0,8 A l,0 NUDOS EN ÁREAS PRÓXIMAS A LA COSTA, 

Los RESULTADOS OBTENIDOS EN BASE A ESTUDIOS REALIZADOS -

POR EL GRUPO DE INVESTIGACIONES PESQUERAS OCEÁNICAS DE -

LA INSTITUCIÓN COOPERATIVA DE INVESTIGACIONES DE PESQUE

R 1 AS EN EL ESTADO DE CALI FORN 1 A ( CALCOFJ), DURANTE LOS -

ÚLTIMOS VEINTE AÑOS, INDICAN QUE EXISTE UN PATRÓN ESTA-

CIONAL DE CORRIENTES SUJETO A GRANDES VARIACIONES, ALG.U 

NAS DE LAS TENDENCIAS ESlACIONALES OBSERVADAS SON LAS Sl 

GUJENTES: 18/ 

- EL SISTEMA DE LA CORRIENTE DE CALIFORNIA OUE FLUYE HA 

CIA EL SUR SE ACERCA A LA COSTA DURANTE ABRIL Y MAYO 

18/ l_!!_EM, 1982, 
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ELIMINANDO LA CONTRACORRIENTE QUE VA HACIA EL NORTE A -

VECES HASTA UNA PROFUNDIDAD ÍlE 200 METROS' ESTA CONTRA

CORRIENTE NO AFECTA A LA REGIÓN EN ESTUDIO, 

- EL FLUJO HACIA LA COSTA CERCA DE LA REGIÓN DE BAJA CA

LIFORNIA NORTE SE DEBILITA DURAtHF. LA ÜLT!MA PARTE DEL 

VERANO Y AL PRINCIPIO DEL OTOÑO Y ES CUANDO SE HACE -

EVIDENTE EN ESTA ÁREA UNA CORRIENTE DE SUPERFICIE DIS

TINTA, LA CORRIENTE DE CALIFORNIA UNA VEZ MAS SE DlRl 

GE HAC 1 A LA COSTA AL NORTE DE BAH f A MAGDALENA S 1 ENDO -

DIFICIL IDENTIFICARLA DURANTE ESTA ~POCA DEL AÑO, 

- A UNA PROFUNDIDAD DE 200 METROS LA PARTE PRINCIPAL DE -

LA CoRR 1 ENTE QUE CORRE HAC 1 A EL SUR SE RET 1 RA DE LA -

COSTA MAS QUE LA CORRIENTE SUPERFICIAL, 

LAs ÁREAS Al $LADAS DE TEMPERA TURAS SUPERF l c l ALES MUY BA

JAS, SE ENCUENTRAN FRECUENTEMENTE EN LA REGIÓN DE LA CO

RRIENTE DE CAl.lFORN!A, GENERALMENTE A SOTAVENTO DE LOS -

CABOS, ESTAS TEMPERATURAS OBSERVADAS SE ASOC!Atl CON AL-

TAS SALINIDADES Y VALORLS BAJOS DE OXIGENO DISUELTO, 

LA TEMf'ERATURA DE LA SUPERFICIE OCEÁNICA DURANTE LA PRI

MAVERA ES MUY BAJA EN LA ZONA DE DOMINIO ECUATORIAL, POR 
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LO TANTO, DURANTE ESTA ÉPOCA SE ORIGINAN SURGENCIAS A LO 

LARGO DE LA COSTA, POR LAS MAGNITUDES ALTAS DEL ESFUERZO 

DEL VIENTO HACIA EL ECUADOR, 

ENTRE 10 Y 200 METROS DE PROFUNDIDAD LOS RANGOS ESTACIONA 

LES DE TEMPERATURA Y SALINIDAD SE PRESENTAN MAS ALTOS EN 

LA ZONA DE DOMINIO ECUATORIAL, EN LA ZONA DE TRANSICIÓN 

(nE 28º A 36º DE LATITUD NORTE) PRÁCTICAMENrE NO SE PRE

SENTAN FLUCTUACIONES ESTACIONALES DE SALINID/10 A DIEZ ME 

TROS DE PROFUNDIDAD, 

E) $URGENCIAS 

EXISTEN UN NÚMERO IMPORTANTE DE OBRAS QUE CONLLEVAN A CQ 

NOCER DE UNA MANERA GENERAL Y PARTICULAR EL TEMA A íRA-

TAR, SIN EMBARGO, PARA EL DESARROLLO DE ESíE INCISO, SE 

CONSULTÓ BÁSICAMENTE E INCLUSO SE RETOMARON TEXTUALMENTE 

EN CIERTOS CASOS LAS CONCLUSIONES Y COMENTARIOS DE LOS -

SIGUIENTES AUTORES: MARIA DEL (ARMEN CHAVEZ DE ÜCHOA; B. 

C. CoTA; BEKUN v CRAING; SAüL ALVAREZ BoRREGO; Luis AR

NULFO G, BELT Y ALFREDO CHEE; ENTRE OTROS, 
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"EN LAS REGIONES COSTERAS Y ECUATORIALES DE VIENTOS VARIA 

BLES TIENEN LUGAR EN CIERTAS CIRCUNSTANCIAS, EFECTOS MUY 

INTERESANTES GENERADOS ~OR EL VIENTO, A ESTOS FENÓMENOS -

SE LES CONOCE CON EL NOMBRE DE SURGENCIAS O AFLORAMIENTOS, 

l.As SURGENCIAS SON MOVIMIENTOS ASCENDENTES DE AGUA DENSA 

Y FRIA PROCEDENTES DEL FONDO, LA QUE AL DIRIGIRSE HACIA -

LA SUPERFICIE LLEVA CONSIGO SALES MINERALES RICAS EN NU-

TRIENTES, QUE PERMITEN UNA ALTA PRODUCTIVIDAD A LAS MASAS 

DE AGUA QUE VAN DESDE EL FONDO (APROXIMADAMENTE 200 ME-

TROS) HASTA LA SUPERFICIE, SOBRE TODO EN AGUAS CLOROFILl 

GAS VERDES Y MARRONES, FAVORECIENDO LA EXISTENCIA DE - -

ÁREAS EXTRAORDINARIAMENTE RICAS EM ESPECIES" )..9/ 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN OBSERVACIONES HECHAS POR ESTOS 

ESPECIALISTAS SE ADVIERTE QUE LAS SURGENCIAS SE PROPl-

CIAN EN LUGARES DONDE EXISTE POCA PROFUNDIDAD Y SU EFEC 

TO NO LLEGA MÁS ALLÁ DE LOS 200 METROS; ADEMÁS, EL ASCEN 

SO ES SUMAMENTE LENTO Y DIFICIL DE MEDIR, SIN EMBARGO, 

PARA EVALUARLO ES NECESARIO RECURRIR A MEDIDAS DE TEMP.E. 

RATURA, NITRATOS Y FOSFATOS, ENTRE OTROS, QUE INDIQUEN 

J.9/ CHÁVEZ DE 0CHOA,MARIA DEL CAflMEN,t COLECCIÓN DE REl!1 
PRES05o CENTRO DE lNVESTIGAc¡o~ JENTIFICA y EDu,A
ClÓN SUPERIOR DE ENSENADA ce CtSEJ, VOLUMEN 1, 1~73-
1~74. 
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POR SU. VARIACIÓN LA SUBIDA DE LAS AGUAS FRfAS Y RICAS, EN 

LAS COSTAS OCCIDENTALES DE LA PENfNSULA DE CALIFORNIA, E~ 

TOS FENÓMENOS SON OCASIONADOS POR LOS VIENTOS DOMINANTES 

DEL NOROESTE, 

U\s SURGENCIASz.B_~N DE GRAN IMPORTANCIA YA QUE PROVEEN A 

LA ZONA FÓTICA DE GRAN CANT 1 DAD DE NUTR 1 ENTES QUE POR 

MEDIO DE LA FOTOSf NTESIS, SON APROVECHADOS POR EL FITO

PLANCTON Y DESPUÉS POR UNA SERIE DE ORGANISMOS HASTA -

LLEGAR AL HOMBRE (RYTHER, 1971), 

U\ PRIMERA EXPLICACIÓN FfSICA SATISFACTORIA SOBRE LOS -

AFLORAMIENTOS LA DA SMITH EN EL AílO DE 1968, BASÁNDOSE 

ÉSTE EN LA APRECIACIÓN DE EKMAN, 

ASIMISMO, LOS ESTUDIOSOS BEKUN Y NELSON (1975) REALIZA

RON INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS EN LA COSTA OCCIDEN

TAL DE BAJA CAL! FORN 1 A, APOYÁNDOSE EN UN ANÁLI s 1 S DE -

ESFUERZOS DE VIENTOS, ENCONTRARON QUE DENTRO DE LA ZONA 

EXISTE UNA COMPONENTE A LO LARGO DE LA COSTA, DURANTE -

2Jl/ Es LA ZONA QUE PERMITE LA PRODUCCIÓN FOTOSINTÉTICA 
DE LAS PLANTAS MARJNAS, LAS QUE PROVEEN DE ALIMEN
TOS A TODAS LAS ESPECIES MARINAS QUE HABITAN TANTO 
EN AGUAS SUPERFICIALES COMO LAS DE FONDO, 



50. 

TODOS LOS MESES, LO QUE IMPLICA CONDICIONES FAVORABLES PA 

RA LA APARICIÓN DE SURGENCIAS COST~RAS DURANTE TODO EL 

A~O, PERO CON MAYOR INCIDENCIA DURANTE LA PRIMAVERA, 

"A LA MAGNITUD DE LA COMPONENTE PERPENDICULAR A LA COSTA 

DE TRANSPORTE DE [KMAN LO LLAMARON {NDICE DE $URGENCIA: 

INDICACIÓN DE LA CANTIDAD DE AGUA QUE SUBE A LA SUPERFI

CIE DEL FONDO A LA CAPA DE [KMAN, PARA SUSTITUIR A LA QUE 

SE ALEJA DE LA COSTA, POR TAL MOTIVO, CONSIDERARON QUE -

EN LAS COSTAS DE BAJA CALIFORNIA SE MANIFIESTAN AFLORA- -

MIENTO$ EN LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE LA PLATAFORMA (ONTl 

NENTAL, FRENTE A LAS COSTAS DE CALIFORNIA EN EL ÜCEÁNO PA 

C(FICO DURANTE TODO EL AÑO, SIENDO MÁS FRECUENTES EN PRI

MAVERA, VERANO Y PARTE DEL OTOÑO" ,21/ 

ÜTRA IMPORTANTE APORTACIÓN LA DIO e.e. COTA AL MANIFES

TAR QUE A PESAR DE QUE LAS SURGENCIAS SE PRESENTAN PERIÓ 

DICAMENTE DURANTE TODO EL AÑO, ~STAS SON MÁS FRECUENTES 

Y PRODUCTIVAS EN DETERMINADAS ÉPOCAS Y ZONAS, TAL ES EL 

CASO DE PUNTA BANDA, DONDE SE ENCONTRÓ QUE LOS AFLORA-

MI ENTOS QUE MANIFIESTAN MÁS FLUCTUANTES EN AGUAS ADYA-

CENTES A LA ZONA, 

21/ !DEM, 1973-1974. 
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ASIMISMO, BEKUN Y CRAIN EN 1978 ESTUDIARON EL FENÓMENO EN 

EL ÁREA DE PUNTA COLONETT Y APRECIARON QUE SE MANIFIESTAN 

CON MAYOR I ~TENS !DAD DURANTE EL VERANO Y OTOÑO, POR OTRO 

LADO, OBSERVACIONES HECHAS POR SAúL ALVAREZ B., Luis AR-

NULFo G, BELT Y ALFREDO CHEE EN 1977 REALIZARON ESTUDIOS 

EN LA ZONA DE BAHIA SAN ÜUINTIN Y COMPROBARON QUE EXISTE 

UNA MAYOR INCIDENCIA DE SURGENCIAS, DURANTE EL VERANO, 

TAMBitN, EN BAHIA MAGDALENA, ESTE FENÓMENO SE PRESENTA TQ 

DO EL AÑO CON MAYOR PRODUCTIVIDAD EN PARTE CENTRAL DE LA 

MISMA. MIENTRAS QUE EN Tonos LOS SANTOS LOS AFLORAMIEN

TOS SON MÁS NOTORIOS Y FAVORABLES DURANTE LA PRIMAVERA -

~STO ÚLTIMO LO AFIRMAN BEKUN Y CRAING, 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LO EXPUESTO Y RETOMANDO LA IN

FORMACIÓN OBTENIDA DE VARIOS ESTUDIOS REALIZADOS POR EL 

C!CESE, EN LAS DIFERENTES ZONAS SE APRECIA QUE EN EL NQ 

ROESTE MEXICANO LAS $URGENCIAS SE PRESENTAN PRINCIPAL-

MENTE EN LOS SIGUIENTES LUGARES: EN PutHA BANDA, BAHIA 

CoLONETT, FRENTE A LAS COSTAS DE BAHIA SAN ÜU!NTIN, EN 

BAHIA DE SAN SEBASTIAN VIZCA!No, EN BAHIA MAGDALENA Y -

EN BAHIA DE Tonos SANTOS (MAPA 3). 
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F) MAREAS 

PARA ESTE INCISO SE CONSULTÓ EN SU MAYORfA, EL CALENDARIO 

GRAFICO DE MAREAS DE 1980, EDITADO POR LA DIRECCIÓN GENE

RAL DE ÜCEANOGRAFfA DE LA SECRETARIA DE MARINA, SALVO EN 

LOS CASOS QUE SE MENCIONE LO CONTRARIO, 

(6MO HABLAR DEL MAR Y DE LA PESCA SIN HACER REFERENCIA AL 

FENÓMENO CONOCIDO CON EL NOMBRE DE MAREAS, LAS MAREAS 

CONSTITUYEN MOVIMIENTOS ALTERNATIVOS DE LAS AGUAS DEL MAR 

Y SE MANIFIESTAN POR UNA SUBIDA DEL NIVEL, HASTA QUE LLE

GAN A UN VALOR MÁXIMO QUE REC 1 BE EL NOMBRE DE PLEAMAR, -

DESCENDIENDO DESPUtS PARA ALCANZAR AL CABO DE UN CIERTO 

TIEMPO UN VALOR M(NIMO LLAMADO BAJAMAR, VOLVIEMDO A SUBIR 

NUEVAMENTE PARA REPETIRSE EL PROCESO, 

(ADA GOTA DE AGUA DE MAR, QUE ESTÁ EN CONSTANTE MOVIMIEN

TO, ES ARRASTRADA POR LAS OLAS, POR LAS LENTAS CORRIENTES 

DE LAS PROFUNDIDADES MARINAS, POR LOS GRANDES R(OS OCEÁNl 

COSO POR LAS RÁPIDAS CORRIENTES DE MAREA EN.LAS PROXIMI

DADES DE LA COSTA O EN LAS BOCAS DE LOS PUERTOS, LAS MA

REAS SON ESPECIALMENTE IMPORTANTES EN LAS ZONAS DEL LITO

RAL EN DONDE LA V 1 DA MAH 1 NA ES VARIADA Y DENSA, LAS MA-
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REAS SON LA CAUSA PRINCIPAL DE LAS PERIODICIDADES MARCA

DAS EN ESTAS COMUNIDADES, 

LA MAREA ES UN MOVIMIENTO PERIÓDICO, YA QUE SE REPITE CON 

INTERVALOS DE TIEMPO IGUALES, SE ENTIENDE POR PERIODO DE 

MAREA AL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE DOS PLEAMARES O DOS -

BAJAMARES CONSECUTIVAS Y, AMPLITUD O CARRERA DE MAREAS, A 

LA AL TURA ENTRE UNA BAJAMAR Y LA PLEAMAR S 1GU1 ENTE Y VI CE 

VERSA, 

Si SE TIENE PRESENTE EL NÚMERO DE PLEAMARES Y BAJAMARES 

QUE TIENEN LUGAR EN UN DfA Y SU AMPLITUD, LAS MAREAS PUE 

DEN DIVIDIRSE EN TRES TIPOS: 2.2/ 

l, MAREAS SEMIDIURNAS, SE CARACTERIZAN POR lENER DOS -

PLEAMARES Y DOS BAJAMARES EN UN D(A, SE REPRESENTAN 

BAJO UNA FORMA MUY REGULAR Y SU AMPLITUD ES APROXI

MADAMENTE LA MISMA, EL PERIODO, ES PUES, DE MEDIO 

DfA (12 HORAS 25 MINUTOS), 

2.2.I VID,, GRANT GRoss, M., oP. cn, pp, 144-145 
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2, MAREAS DIURNAS, LLAMADAS AS! POR PRESENTAR SOLAMENTE 

UNA PLEAMAR Y UNA BAJAMAR EN LAS 24 HORAS DEL DlA. 

GENERALMENTE, SON DE PEQUEÑA CARRERA DE MARCA Y TIE

NEN LUGAR EN MUY POCOS PUERTOS, 

3, MAREAS DE TIPO MIXTO, CARACTERIZADAS POR TENER DOS 

PLEAMARES Y BAJAMARES POR DIA, PERO CON LA PECULIA

RIDAD DE PRESENTAR CARRERAS DE MARCA DIFERENTE, SUE 

LE SUCEDE:R QUE LA PRIMERA BAJAMAR DEL DlA SEA LA -

MÁS BAJA Y LA SEGUNDA PLEAMAR LA MAYOR, 

DENTRO DE LAS CLASIFICACIONES ARRIBA MENCIONADAS, SE -

PUEDE APRECIAR QUE PARA LA COSTA ÜCCIDENTAL DE LA PE
NINSULA DE BAJA CALIFORNIA, EL RtGIMEN DE MAREA ES DEL 

TIPO MIXTA SEMIDIURNA, CON UNA GRAN DESIGUALDAD DIURNA; 

GENERALMENTE, OCURREN DOS PLEAMARES Y DOS BAJAMARES EN 

CADA D!A, 

l.As LATITUDES DE MAREA VAN AUMEIHANDO DESDE ENSENADA, 

HASTA ALCANZAR SU VALOR MÁXIMO APROXIMADAMENTE EN PUN

TA ABREOJOS, PARA DESPUtS DISMINUIR HACIA CABO SAN lu
CAS, MIENTRAS QUE LA AMPLI ruD DE MAREAS EN ISLAS GUADA 

LUPE ES MENOR A LA DE LA COSTA DEBIDO A QUE SUFRE ME-

NOS DISTORC!ONES, 
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ASIMISMO, EN EL GOLFO DE CALIFORNIA LAS MAREAS TIENEN CA 

RACTERISTICAS PARTICULARES, CORRESPONDIENDO AL TIPO MIX

TO, ES DECIR, UNA COMBINACIÓN DE TIPO DIURNO, CON UNA SQ 

LA PLEAMAR Y BAJAMAR CADA 24 HORAS, CON EL SEMI DIURNO DE 

PLEAMAR Y BAJAMAR SEPARADAS CON INTERVALOS DE SEIS HORAS, 

"lAs MAREAS TIENEN UNA PERIODICIDAD DE APROXIMADAMENTE -

12 HORAS Y MEDIA, LAS PLEAMARES OCURREN EN LA MAYORIA DE 

LOS LUGARES DOS VECES AL DfA, LLEVANDO UNOS 50 MINUTOS -

DE RETRASO EN DIAS SUCESIVOS", 23_/ 

"EL MARGEN ENTRE LA PLEAMAR Y LA BAJAMAR Tl ENE SU GRADO 

MINIMO EN LAS MAREAS MUERTAS, EL MARGEN DE LAS MAREAS 

VARIA DESDE MENOS DE 30 CENTIMETROS EN MAR ABIERTO HAS

TA 15 METROS EN DETERMINADAS BAH! AS CERRADAS" ,2.fl/ 

"EN EL CASO PARTICULAR DE LA COSTA SINALOENSE SE OBTU

VIERON LOS SIGUI ENTES DATOS: LAS MAREAS MÁS AL TAS SE 

23/ EcoLOGfA DESCRIPTIVA DE SINALOAf BOLETIN DE LA SO
CIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y tSTADfSTICA, IOMO -
CXXIL 1975. P. 105. 

2.fl/ CALENDAR I o GRAF I co DE MAREAS 1980, SECRETAR 1 A DE 
MARINA. 



56. 

PRESENTAN EN BocA DE TEACAPÁN DONDE SUBE 7 PIES (2,03 M) 

CON CORRIENTES MUY FUERTES; PUERTO OE ALTATA EN LA BARRA 

SUBE 5,8 PIES (l,76 M); BAH{A DE TOPOLOBAMPO Y ESTERO DE 

NAVACHISTE CON OLEAJE MUY FUERTE SUBE 5 PIES (l,52 M); 

ESTERO DE AJIABAMPO CON CORR!EIHES QUE ALCANZAN UNA VELO

CIDAD DE DOS A TRES NUDOS Y SUBE CUATHO PIES (l.21 M); Y 

EN LA BAH!A DE MAZATLÁN SUBE 3.3 PIES (l,15 M)",25/ 

ASIMISMO, CABERO MURO (1~72) Y CONTRERAS REVAS EN EL Ml.S 

MO AÑO ENCONTRARON EN SUS INVESTIGACIONES QUE LAS CORRIEN 

TES DE MAREA PROVOCAN TEMPORALMENTE QUE LAS AGUAS DE LA -

SUPERFICIE TENGAN MAYOR DENSIDAD QUE LAS DE FONDO, ADE-

MÁS, LAS MAREAS PROVOCAN VARIACIONES IRREGULARES EN LA -

TEMPERATURA Y SALINIDAD, DE TAL MANERA QUE AL INICIARSE -

LA PLEAMAR Y LA MAREA ENTRA A LA BOCA DE LOS ESTEROS O DE 

LAS LAGUNAS COSfERAS, LLEVANDO CONSIGO AGUA NUEVA NO MEZ

CLADA, REGIST/1ÁNDO.SE EN LA MISMA UNA DISMINUCIÓN DE TEMPE 

RATURA Y SALINIDAD, LO CUAL ES DE GRAN TRASCENDENCIA YA -

QUE LA TEMPERATURA Y LA SALINIDAD CONSTITUYEN SIN DUDA -

DOS FACTORlS QUE DEBEN CONSIDERARSE AL TRATAR LA RIQUEZA 

MARINA DEL NOROESTE DE M~X!CO, 

7.5/ YJD,, EcoLOGIA DESCRIPTIVA. PO. CIT., 1975. 
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G) TEMPERATURA Y SALINIDAD 

lA CONSTANCIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS EN 

LOS OCEÁNOS SE DEBE A UNA SITUACIÓN DE EQUILIBRIO, EL 

AGUA DE LOS MARES RECIBE POR UNA rARTE EL CALOR DEL SOL 

Y POR LA OTRA LO PIERDE A CAUSA DE LA EVAPORACIÓN Y LA 

RADIACIÓN A LA ATMÓSFERA, 

LA DISTRlllUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS EN EL AGUA DE MAR -

NO ES UNIFORME, VARIA DE UNOS MARES A OTROS Y A DIFEREN 

TES PROFUNDIDADES; ADEMAS DE PRESENTAR CARACTERISTICAS 

PROPIAS EN CADA MAR EN LAS DISTINTAS tPOCAS DEL AÑO, 

"LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE MOTIVAN LAS DIFERENCIAS DE 

TEMPERATURAS SON MUY VARIADAS, TALES COMO: LATITUD, -

PROFUNDIDAD DE LOS MARES, ALTITUD, TOPOGRAFIA, TANTO -

COSTERA COMO DE FONDOS, LOS VIENTOS, EL GRADO DE INSO

LACIÓN Y LA ALTURA DEL SOL SOBRE El líORIZONTE", 26./ 

ADEMAS, COMO LO INDICA SAúL ALVAREZ B., EN LA SUPERFICIE 

'2.fi/ "Los ÜcEANos"' EDITORIAL BIBLIOTECA SALVAT DE LOS 
GRANDES TEMAS. 1973. p, 34. 
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LA TEMPERATURA DEL AGUA DEPENDE FUNDAMENTALMENTE DE LA 

LATITUD POR LA DIFERENCIA EN EL TIEMPO DE INSOLACIÓN Y 

EN LA INCLINACIÓN DE LOS RAYOS SOLARES AL INCIDIR so-

BRE EL MAR, CERCA DE LOS POLOS OSCILA ENTRE 1 ºC Y 2º(, 

MIENTRAS QUE EN LAS ZONAS ECUATORIALES LLEGA A ALCANZAR 

HASTA 20º(, PERO AL MISMO TIEMPO, PARA LA MISMA LATITUD 

HAY VARIACIONES ESTACIONALES DEPENDIENDO DE LOS FACTORES 

CLIMÁTICOS, 

"EN CUANTO A LA DIFERENCIA DE TEMPERATURA SUPERFICIAL -

DEL OCEÁNO DURANTE LAS DIFERENTES ESTACIONES, VARIA MU

CHO SEGÚN LA ALTITUD, EN LAS ZONAS CDS fERJ\S AL 1 GUAL -

QUE EN LOS MARES CERRADOS LA OSCILACIÓN TÉRMICA ES NOTQ. 

RIA, DEBIDO A LA INFLUENCIA DE LAS MASAS CONTINENTALES, 

MIENTRAS QUE EL COMPORTAMIENTO DE LA TEMPERATURA A PRO

FUNDIDAD ES DIFERENTE, YA QUE SE OBSERVA UNA DISMINU- -

CIÓN PROGRESIVA HASTA ALCANZAR EL FONDO, A PARTIR DE -

LOS 4 000 M, SE MANTIENE APROXIMADAMENTE A 3.5T', 211 

ADEMÁS, LA VARJ '.CIÓN ANUAL DE LA TEMPERATURA ES MENOR -

'211 ALVAREZ BORREGO SAúL t RICARDO lCHWARTZOISE. COLEC 
CIÓN DE Rt;;IMPRESOS, CENTRO DE NVESTIGAClÓN CU:N-

V
TIFICA y tDY'A'IÓN SUPERIOR DE NSENADA (C!CEStJ, 

OLUMEN 9, 'J/'J, 
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EN LOS TRÓPICOS DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE EL SOL ESTÁ 

A MAYOR ALTURA SOBRE EL HORIZONTE CASI TODO EL AÑO Y LA 

NUBOSIDAD, ES RELATIVAMENTE MÁS ABUNDANTE, LO CUAL PRO

DUCE PEQUEÑOS CAMBIOS EN LA CANTIDAD DE ENERG!A RECIBI-

DA, 

ÜE TAL FORMA QUE PARA EL NOROESTE MEXICANO SE APRECIA -

QUE LA TEMPERATURA OSCILA ENTRE LOS 15ºC Y 2lºC Y LA SA 

Ll N 1 DAD ENTRE 32% Y 36% EN 1N1 VER NO, M 1 ENTRAS QUE EN EL 

GOLFO DE CALIFORNIA SE PRESENTAN TEMPERATURAS OUE VAN -

DE 12ºC HASTA 34ºC, 

LA SALINIDAD ES UNA DE LAS PROPIEDADES MÁS IMPORTANTES 

DEL AGUA DE MAR Y SE DEF 1 NE: 11 COMO LA CANT 1 DAD TOTAL DE 

GRAMOS DE SUSTANCIAS SÓLIDAS CONTENIDAS EN UN LITRO DE 

AGUA DE MAR, CUANDO TODOS LOS CARBONATOS SE HAN CONVER 

TIDO EN ÁCIDOS, EL BROMO Y EL YODO HAN SIDO SUST!TUf-

DOS POR EL CLORO Y LA MATERIA ORGÁNICA HA SIDO COMPLETA 

MENTE OXIDADA", :zB/ 

ZBI SARENSJ;, FRANCl1 y KNADSEN, 1981. CITADO POR SA()L Al. 
VAREZ ll. y RICARDO ScHWARTZOISE, COLECCIÓN DE l{EIM
PRESOS, CJCESE. VOLUMEN 9, 1979, 
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A PARTIR DE INNUMERABLES MEDIDAS REALIZADAS EN TODOS LOS 

OCEÁNOS, SE HA PODIDO DETERMINAR QUE LA SALINIDAD NO ES 

HOMOGÉNEA NI CONSTANTE, VARIA DE UN LUGAR A OTRO Y EN Dl 

RECCIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, EN TÉRMINOS GENERALES 

OSCILA COMO TÉRMINO MEDIO ENTRE EL 33% Y EL 37%, 

Los FACTORES FUNDAMENTALES QUE DETERMINAN LA VARIACIÓN 

DE LA SALINIDAD SON: LA EVAPORACIÓN, PRECIPITACIÓN, FU 

SIÓN DE HIELO, CORRIENTES Y MEZCLA Y POR ÚLTIMO EL APOR 

TE DE AGUA DULCE ACARREADA POR LOS R(os. 

EN CUANTO A LOS MARES ADYACENlES LA VARIACIÓN ANUAL EN 

LA SALINIDAD SUPERFICIAL DEPENDE PRINCIPALMENTE DEL CLl 

MA, DE LOS APORTES DE AGUA DULCE DE LOS R(OS Y DE LA -

GRAN EVAPORACIÓN EN CLIMAS ÁRIDOS; DE TAL FORMA QUE LA 

DIFERENCIA ENTRE LA EVAPORACIÓN Y PRECIPITACIÓN ALCANZA 

VALORES ELEVADOS EN LAS REGIONES SUBTROPICALES CON MÁXl 

MOS EN LAS LA TI TU DES DE 25 ° Y 45 ° NORTE Y PROFUNDIDADES 

SUPERIORES A LA TERMOCLINA, 2.9/ 

29/ lAs TERMOCLI NAS SON CAPAS DE DI SCONTI NU !DAD TÉRMl.CA, 
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"EN LA REGIÓN COSTERA DE LA CORRIENTE DE CALIFORNIA, LA 

VARIACIÓN DE LAS TEMPERATURAS SUPERFICIALES ESTÁN DETER

MINADAS SÓLO PARCIALMENTE POR EL CICLO ANUAL DE RADIACIÓN 

SOLAR. Los CAMBIOS DE SALINIDAD SUPERFICIAL SON DEL OR

DEN DEL D.3% ENTRE LOS 24ºv 28°DE LATITUD NORTE y PRÁCTl 

CAMENTE NULOS ENTRE LOS 28ºy 35º DE LA MISMA LATITUD. 

CONSIDERANDO LAS INTERRELACIONES ENTRE EL FLUJO A LO LAR 

GO DE LA COSTA DE SURGENCIAS COSTERAS A 200 M, DE PROFUN 

DIDAD SE OBSERVAN VALORES ALTOS DE TEMPER~TURA, ENTRE -

LOS 13ºC Y LOS 8,2º( Y LA SALINIDAD ENTRE 34,3% Y 34.1%, 

SE ASOCIAN A LA CONTRACORRIENTE SUPERFICIAL", ]l/ 

EN RESPUESTA AL CICLO CALENTAMIENTO-ENFRIAMIENTO, LA TEM 

PERATURA SUPERFICIAL ES MfNIMA EN INVIERNO, AUMENTANDO -

EN PRIMAVERA Y VOLVIENDO A SER MfNIMA EN INVIERNO, 

POR OTRO LADO, ENTRE LOS 24º Y 36º DE LATITUD NORTE, EL 

FACTOR EVAPORACIÓN MENOS PRECIPITACIÓN ES PEQUEÑO Y NO 

]l/ GóMEZ V. JisÉ v HÉCTOR S. CoLECcióN D~ REIMPREsos. 
CENTRO DE NVESTIGAClÓN CIENTf FICA y tDUÍA~lÓN Su
PER IoR DE Ns EN ADA, CI CESE. VoLuMEN 7, 9oz. P. 20 
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HAY APORTE DE AGUA DULCE CONSIDERABLE <RoDEN 1959), LOS 

CAMBIOS SUPERFICIALES DE SALINIDAD, ESTÁN RELACIONADOS 

EN MAYOR GRADO A LAS VARIACIONES DE LOS PROCESOS DE MEZ 

CLA Y ADECUACIÓN, TAMBIÉN LOS CAMBIOS DE TEMPERATURA Y 

SALINIDAD, EN MASAS DE AGUA SUPERFICIAL Y PROFUNDA, ESTÁN 

RELACIONADOS EN EL BALANCE ENTRE LA ADECUACIÓN Y LA DIFU

SIÓN DE CALOR Y SALINIDAD, 

"LA REGIÓN DE LA CORRIENTE DE CALIFORNIA REPRESENTA LA ZQ 

NA DE TRANSICIÓN ENTRE LAS MASAS DE AGUA ECUATORIAL Y LA 

SUBÁRTICA 11 ,3J./ EN GENERAL, LA TEMPERATURA SE INCREMENTA 

DE LA COSTA HACIA EL MAR Y LA SALINIDAD DISMINUYE EN LA 

MISMA DIRECCIÓN, SIENDO MÁS ALTA EN LA ZONA ECUATORIAL. 

11.2.· fACTORES FISICOS QUE INTERVIENEN INDIRECTAMENTE 

EN EL POTENCIAL PESQUERO DE LA REGIÓN, 

ADEMÁS DE LOS ASPECTOS F!SICOS QUE ESTÁN DIRECTAMENTE -

.311 lllE.111 1982' 
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LIGADOS AL DESARROLLO DE LA PESCA, EXISTEN OTROS CUYA -

PARTICIPACIÓN INDIRECTA NO DEBE SOSLAYARSE, POR EJEMPLO, 

EL CARÁCTER GEOLÓGICO DE LA REGIÓN Y LA RED HIDROLÓGICA 

E INCLUSO LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS, 

A) CARÁCTER GEOLÓGICO DE LA REGIÓN 

DENTRO DE LA ZONA DE EST UD 1 O EX 1 STEN LOS TRES GRANDES -

GRUPOS DE ROCAS: IGNEAS, SEDIMENTARIAS Y METAMÓRFICAS, 

DISTRIBUIDAS EN ~L SIGUIENTE ORDEN A) DE ORIGEN VOLCÁ

NICO EN LA SJERHA MADRE ÜCCIDFNTAL Y EN LAS SERRANIAS -

DE LA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA; ul RocAs SEDIMErnA

RIAS A LO LARGO DE LAS LLANURAS COSTERAS, TANTO DEL PA

CIFICO COMO DE LAS DE BAJA CALIFORNIA; Y, c) ROCAS META 

MÓRFICAS DISTRIBUIDAS EN FORMA HETEROGtNEA DENTRO DE -

LOS ESTADOS DF SONORA, SINALOA Y EN LA PENINSULA DE BAJA 

CALIFORNIA, 

TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA 

CARTA GEOLÓGICA DE Mtx1co 32!, SE APRECIA QUE EL MATE

RIAL QUE PREVALECE EN LA ZONA DE ESTUDIO ES EL SIGUIEN 

TE: (MAPA l¡) 

321 CARTA Gi;.oLóGICA DE LA HEPúqLJcA MEXICArlf,, lJA. ED1-
c1611, 1':175, 
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PLEISTOCENO y RECIENlE 

Tlil EOCENO !MARINO y ALUVIAL! 

Tpl PLIOCENO fMARtNO '1 COSTERO 

ALUVIAU. 

K'S CRETASICO SUPERIOR 

Ki CRET.\S!CO INFERIOR MED~O 

P ?RECAMSRICO 

C~c-Tc CENOZOICO SLIP ::...ASTICO Y 

TERCIARIO CONTINENTAL 

Csv CENO::o1co SLIP VOLCANICO 
C:nv CENOZOICO MEDIO VOLCANICO 

M MESOZOICO NO OlFERENClAOO 

Mmat MESOZOICO 

P1:1et PALEOZOICO METAMORFICO 

CU INTRUSJVAS. CENOZOICO INF. 

INTRUSIVAS MESOZOICO 

IC4" 

3;" 
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Q, PLEISTOSENO y RECIENTE. <MARINO y CosTERO ALUVIAL). 

TERRAZAS MARINAS, ARENAS Y LIMOS, DEPÓSITOS DE ALU

VIÓN, MEDANOS Y SALITRALES, LOCALIZADOS EN LA PENltl 

SULA DE BAJA CALIFORNIA AS( COMO EN LA LLANURA Cos

TERA DEL PACIFICO, ABARCANDO LAS COSTAS DE LOS ESTA 

DOS DE SONORA Y SINALOA Y PEQUEÑAS PORCIONES DEL NQ 

llOESTE DE SONORA, 

TE, ÜECENO <MAR 1 NO Y CONT 1 NENTAL) 

ESTE Tf~O DE MATERIAL SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR

OESTE DE BAJA CALIFORNIA NORTE Y PORCIÓN NORTE DE -

BAJA (ALIFORN IA SUR, AS( COMO EN UNA PEQUEÑA ÁREA -

DEL CENTRO DE SONORA, 

Ks. CRETAc1co SUPERIOR 

SE LOCALIZA EN ROSARIO, BAJA CALIFORNIA NORTE y EN 

LA PARTE NORTE DEL ESTADO DE BAJA [ALI FORN 1 A SUR, 

K1. CRETÁSICO INFERIOR y MEDIO (CENOMANIANO-ALBIANO-NEQ 

COMIANO), (MARINO Y CONTINENTAL). 

FoRMACIONES EUGENIA, /\us110s Y SAN Frnrwrno EN BA

JA (ALIFORNIA NORTC Y FORMACIONES DE /\rlL, DONDE -

EX! STEN PREDOM 1 NANC l AS DE ROCAS CLÁS 1 CAS Y VOLCÁtl 1 -

CAS CON ALGO DE CALIZA EN EL NOROESTE DE SONORA. 
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p, PRECÁMBRICO, MATERIAL DE ORIGEN SEDIMENTARIO, SE 

LOC~LlZA EN PEQUEfUS!MAS ÁREAS DEL ESTADO DE SONQ 

RA. 

Csc-Tc. CENOZOICO SUPERIOR CLÁSICO y TERCIARIO CoNTINEN-

TAL, 

PRINCIPALMENTE ROCAS DE ORIGEN ALUVIAL Y LACUS-

TRE DE EDAD VARIABLE DEL MIOCENO RECIENTE, CONS

TITUIDA POR ROCAS VOLCÁNICAS EROSIONADAS, LAS 

FORMACIONES SE LOCALIZAN EN ÁREAS PEQUEÑAS DE LA 

PARTE NORTE, CENTRO Y SURESTE DE SONORA, AS! CO

MO EN EL NORTE Y CENTRO DE SlNALOA, 

Csv. CENozo1co Surrn10R VoLCÁN1co <M1ocENo AL RECIEN

TE, CONTINENTAL), 

CENOZOICO SUPERIOR VOLCÁNICO, PRINCIPALMENTE RQ 

CAS VOLCÁNICAS DEL PLEISTOCENO SUPERIOR RECIEN

TE, UBICADAS EN LOS CONOS CINERlT!COS Y BASÁLTl 

COS DE LA PEN[NSULA DE BAJA CALIFORNIA (PRINCI

PALMENTE EN BAJA CALIFORNIA SUR), AS! COMO EN -

LA REGIÓN DEL P!NACATE EN EL NOROESTE DE SONORA. 

CMv, CeNozo1co Men10 VoLCÁNlCO <OuGocENO AL PL1oce

NO), 
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DERRAMES DE LAVA, BRECHA Y TOBA DE COMPOSICIÓN 

VARIABLE DE BASALTO A RIOLITA, CON PREDOMINAN

CIA DE ANDESITA EN LA PARTE INFERIOR DE LA RIO

LITA, SE LOCALIZA EN LA FORMACIÓN ELENITA Y EN 

LA MESA EN EL NOROESTE DE SONORA Y GRAN PARTE -

DE ROCA VOLCÁNICA SOBRE LA VERTIENTE DEL PAC(Fl 

CO Y EN LA PARTE SUR DEL ESTADO DE SINALOA, 

M. MESOZOICO NO DIFERENCIADO. RocAS IGNÉAS INTRU

SIVAS Y EXTRUSIVAS, CALIZAS Y CONGLOMERADOS, QUE 

AFLORAN DE LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE BAJA CALI

FORNIA NORTE, 

p, PALEOZOICO NO DIFERENCIADO, ROCAS DEL CÁMBRICO 

AL PÉRMICO, CONSTITUIDAS POR GRANITOS ESQUISTOS, 

CUARCITAS Y PEOUEAOS CUERPOS PLUTÓNICOS, SE LO

CALIZAN EN EL COMPLEJO .SONOBARI EN SONORA Y $¡

NALOA, Y EN ÁREAS PEQUEÑAS DEL CENTRO-SUR DE BA 

JA CALIFORNIA NORTE. 

MMET, CMEsozoico), Us1cADAS EN PORCIONES PEQUEÑAS DE 

BAJA CALIFORNIA, GNEISES Y ESQUISTOS EN EL NOR

TE DE SONORA, PIZARRAS Y CUARCITAS EN EL SURES

TE DE SINALOA, 
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PMET, PALEOZOICO METAMÓRFICO, EsTE TIPO DE MATERIAL 

SE DISTRIBUYE EN EL NOROESTE Y OESTE DEL ESTA

DO DE SONORA Y LA PARTE SUR DE LA PEN(NSULA DE 

BAJA CALIFORNIA, 

C11, INTRUSIVAS, CENOZOICO INFERIOR (FORMACIONES DEL 

TERCIARIO INFERIOR), EL MATERIAL PREDOMINANTE 

LO CONSTITUYEN GRANITOS Y GRANODIORITAS, EN LAS 

QUE SE ENCUENTRA MATERIAL ANDES(TICO Y RIOL(TI

CO, SE DISTRIBUYEN EN PEQUEÑAS ÁREAS DEL SUR DE 

SONORA Y NORTE DE SINALOA, 

MI !NTRUSIVA MESOZOICO, GRANITO Y BATOLITO GRANl

TICO, ESTE MATERIAL SE ENCUENTRA PROPIAMENTE

EN LAS SIERRAS DE JUÁREZ Y SAN PEDRO MÁRTIR, -

PARTE DE LA SIERRA DE CALl\MAJUÉ Y SAMTI\ (llTARl 

NA Y EN LA S 1 ERRI\ DE SAN LORENZO EN LA PEN ( NSU 

LA DE BAJA CALIFORNIA, Y TAMBIÉN EN UNA PEQUEÑA 

ÁREA DEL NORTE DE SONORA, 
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B) RED HIDROLÓGICA 

EN CUANTO A LA CANTIDAD DE ESCURRIMIENTOS SUPERFICIALES 

EXISTENTES EN LA ZONA, tSTOS VAN A DEPENDER DE VARIOS -

FACTORES ESTRECHAMENTE RELACIONADOS CON EL RtGIMEN PLU

VIAL Y LOS ELEMENTOS DEL CLIMA, ESPECIFlCAMENTE LA TEM

PERATURA, 

CONSIDERANDO LAS ALTAS TEMPEHATURAS QUE SE GENERAN EN EL 

ÁREA Y POR ENDE EL MARCADO PODER EVAPORANTE DE LA ATMÓS

FERA DE LA REGIÓN EN ESTUDIO, NO EXISTE UNA HlDROGRAFIA 

MUY DESARROLLADA YA QUE GRAN PARTE DEL AGUA DE ESCURRl

MlENTO·SE PIERDE POR EVAPORACIÓN, 

EN LA VERTIENTE OCCIDENTAL DE BAJA CALIFORNIA, EXISTEN 

CORR 1 ENTES H 1DROGRÁF1 CAS CON UNA CUENCA REDUC l DA QUE Dl 

FICULTA LAS DESCARGAS AL MAR. ESTO ES CONSECUENCIA DE 

LAPRESENCIA DE LA SIERRA DE CALIFORNIA, CLIMA SECO CON 

LLUVIAS ESCASAS, ALTAS TEMPERATURAS Y SU REDUCIDA CU-

BlERTA VEGETAL, ENTRE OTROS FACTORES, 

EN LA VERTIENTC DEL GOLFO DE CALIFORNIA NO EXISTEN PRO

PIAMENTE Rlos SINO TORR~NTES, QUE DESCARGAN DIRECTAMEN

TE EN EL MAR SIN FORMAR UNA IMPORTANTE RED HIDROGRÁFICA 
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(MAPA 5), SALVO EL R(O COLORADO, QUE DISPONE DE UN MAYOR 

CAUDAL, AS l COMO LOS R los CoNCEPC 1 ÓN, SONORA, YAQU l, !~AYO 

y CULIACi\N. 

c) CONDICIONES CLIMÁTICAS 

"CLIMA ES UN CONJUNTO DE FENÓMENOS METEOROLÓGICOS QUE CA 

RACTERIZAN EL ESTADO MEDIO DE LA ATMÓSFERA EN UN PUNTO -

DE LA SUPERFICIE TERRESTRE", (HANN 1980) 33/ 

MIENTRAS QUE PARA [, lóPEZ, 1922, "EL CLIMA ES UN ESTA 

DO MEDIO DE LAS VARIABLES CotlD!CIONES DINÁMICAS DEL AI

RE QUE CONTROLAN EL TIEMPO", 

EXISTE LA CREENCIA DE QUE LA PESCA ES AJENA 1\ LA CLIMA

TOLOG IA, PERO ESTA ACTIVIDAD DEPENDE EN MUCHO DEL ESTA

DO DEL TIEMPO Y DE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS CIRCUNS-

TANCIALES, YA QUE LA INTEGRACIÓN ATMÓSFERA-OCEÁNO RESAL 

TAN LAS CONDICIONES IDEALES, NO Pl\RA UNA MAYOR O MENOR 

TI/ GARC!A DE M.,EtlRIQUET/I "APUNTES DE CLIMATOLOGIA", 
UNAM, 1983. p, 2. 
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AGRUPACIÓN DE ALIMENTOS MARINOS EN DETERMINADA ZONA , 

EN EL CASO DEL NOROESTE MEXICANO ESTOS ELEMENTOS SE CON

JUGAN PARA GENERAR UNA SITUACIÓN IDEAL DE GRAN RIQUEZA -

MARINA, A MAYORES CONCENTRACIONES DE FITOPLANCTON, ALI

MENTO VEGETAL MARINO PROMOVIDO POR LA INTEGRACIÓN ATMÓ~ 

FERA-OCEÁNO, SE PRESENTA UNA MAYOR CONCENTRACIÓN DE LOS 

CÁRDUMENESJ Y POR LO TANTO, UN AUMENTO DE LA ACTIVIDAD 

COMERCIAL, llJ.I 

POR LAS CARACTERISTICAS QUE GUARDA LA REPÚBLICA MEXICA

NA EN RELACIÓN A UN CONTEXTO GENERAL DENTRO DEL (ONTI-

NENTE, SE PUEDE DECIR QUE LOS FACTORES QUE AFECTAN LOS 

CLIMAS DE LA MISMA SON ESENCIALMENTE CUATRO: 

LA S 1 TUAC l ÓN GEOGRÁF 1 CA 

LA LATITUD 

EL RELIEVE 

LA DISTRIBUCIÓN DE TIERRAS Y MARES 

3!11 RITTER WALTER, MAEsrno"EcoLOG!A CUANTITATIVA". GAcf. 
TA UNAM. 25 DE FEBRERO DE B35, p, 11. 
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ESTOS MISMOS FACTORES SON LOS QUE TAMBltN VAN A DEHRMl

NAR LAS CARACTERISTICAS CLIMÁTICAS DE LA REGIÓN DENOMINA 

DA NOROESTE MEX 1 CANO, 

POR ENCONTRARSE LA ZONA EN ESTUDIO AL NORTE DEL TRÓPICO 

DE CÁNCER SE LOCALIZA DENTRO DE LA ZONA CLIMÁTICA DENO

MINADA COMO TEMPLADA Y POR SU LATITUD SE UBICA DENTRO -

DEL CONOCIDO,A NIVEL MUNDIAL, CINTURÓN DE ZONAS ÁRIDAS 

O DES~RTICAS, 

GENERALIDADES ACERCA DE LA CIRCULACIÓN ATMOSFtRICA DEL 

NOROESTE MEXICANO, 

LA TEMPERATURA ES UNO DE LOS MÁS IMPORTANlES FENÓMENOS 

FISICOS DE LA ATMÓSFERA, DEBIDO A QUE A MAYOR ALTURA SE 

TIENE MENOR TEMPERATURA Y VICEVERSA, YA QUE tSTA DETER

MINA LAS MODIFICACIONES DE LA PRESIÓN ATMOSFtRICA, ASI

MISMO, LA MANERA COMO SE DISfRIBUYE PONE DE MANIFIESTO 

LAS VARIACIONES DE LA INSOLACIÓN, 

LA ZONA EN ESTUDIO EXPERIMENTA EN SU PORCIÓN OCCIDENTAL 

TEMPERATURAS MENORES QUE LAS DEL ·GOLFO DE CALIFORNIA; 
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ÉSTO, SE DEBE A LA PRESENCIA DE LA CORRIENTE FRIA DE (A 

L!FORN!A, QUE RECORRE LA COSTA DE LA PENINSULA A TODO -

LO LARGO, LO QUE TAMBIÉN FAVORECE LA ESTABILIDAD DEL -

AIRE E IMPIDE LA PRECIPITACIÓN EN VERANO. 

LAS TEMPERATURAS MEDIAS MENSUALES MÁS BAJAS (10º() SE -

PRESENTAN EN GENERAL EN ENERO Y LAS MÁS ALTAS (25º() EN 

JULIO, LAS TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES VARIAN DE 18º( -

EN LAS PARTES ALTAS DE LA SIERRA A 22º( EN LAS PARTES -

DE LAS LLANURAS COSTERAS, 

EL MAPA 6 DE 1 SO TERMAS ANUALES NO REDUC 1 DAS 35/ SE TRA

ZÓ UTILIZANDO UN SÓLO CRITERIO PARA DETERMINAR LOS CLI

MAS DE ACUERDO CON LA TEMPERATURA MEDIA ANUAL. 

A LA ÉPOCA EN QUE SE PRESENTAN LAS MÁXIMAS PRECIPITA

CIONES EN UNA REGIÓN SE LE CONOCt COMO ESTACIÓN LLUVIQ 

SA, ÉSTA ES IMPORTANTE DEBIDO A QUE DE ELLA DEPENDEN -

EN GRAN PARTE LA EVAPORACIÓN REAL Y LA CANTIDAD FINAL 

DE AGUA QUE ESCURRl, SE INFILTRA O SE EVAPORA, 

35/ LAS ISOTERMAS ANUALES NO REDUCIDAS, SON LfNEAS PA 
RALELAS QUE NO ESTÁN DADAS CON RESPECTO AL NIVEL 
DEL MAR, 
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lA PRECIPITACIÓN EN LA ZONA DE ESTUDIO NO LLEGA A SER SU 

PERIOR A 800 MM, EN LAS PARTES ALTAS DE LA SIERRA MADRE 

ÜCCIDENTAL, EN LA MAYOR PARTE DEL ÁREA SON INFERIORES A 

ESTA C 1 FRA E 1 NCLUSO LLEGAN A SER MENORES DE 200 MM, (MA 

PA 7), 

EN LA PENlNSULA DE BAJA CALIFORNIA SE PRESENTAN ESCASAS 

PRECIPITACIONES (MENOS DE 300 MM, AL AflO), CON EXCEPCIÓN 

DE LAS PARTES ALTAS DELAS SIERRAS, EN QUE SE TIENEN PRE

CIPITACIONES MÁS ALTAS HASTA DE ljQO MM, /\L Afloj EXISTEN 

DOS ESTACIONES LLUVIOSAS A LO LARGO DEL /\ÑO, UNA EN EL -

VERANO Y LA OfRA EN EL INVIERNO, LA ESTAr.IÓN LLUVIOSA -

DE VERANO POR SU VOLUMEN Y SU DISTRIBUCIÓ~ ESPACIAL ES -

LA MÁS IMPORTANTE, EsTA ~POCA H8MEDA PRINCIPIA EN JUNIO 

Y SE GENERA PRINCIPALMENTE POR LA PRESENCIA DE LOS VIEN

TOS ALIS 1 OS, LOS C 1 CLOMES TROP 1 CALES Y LAS ONDAS DEL ES

TE. 

Ll\S PRECIPITACIONES INVERNALES QUE SE PRESENTAN EN EL NQ 

ROEST~ DE LA PEN fNSULA SON OCASIONADAS POR EL AVANCE HA

CIA EL SUR DEL CINTURÓN DE ALTAS PRESIONES, ESTO ES, UN 

ÁREA DE TORMENTAS QUE SE ORIGINAN EN EL ÜCEÁNO PACIFICO, 
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PRINCIPALES CLIMAS DE LA REGIÓN 

COMENTANDO LO ANTERIOR Y CONSIDERANDO LA CLASIFICACIÓN DE 

KOPPEN SE HACE UNA DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PRINCIPALES 

TIPOS DE CLIMAS QUE SE PRESENTAN EN EL ÁREA DE ESTUDIO -

(MAPA 8), 

CLIMA Aw, ESTE ES UN f!PO DE CLIMA CÁLIDO SUBHÚMEDO CON 

LLUVIAS EN VERANO Y SE LOCAL! ZA EN UMA PARTE DE LA VER

TIENTE DEL PACIFICO, EN LO QUE CORRESPONDE AL NOROESTE, 

CENTRO Y SUR DEL ESTADO DE SINALOA, ABARCA DESDE EL NI

VEL DEL MAR HASTA UNA ALT I TUú DE UNOS 800 A 1000 METROS 

Y SE INTERNA HACIA LA BASE DE LA SIERRA MADRE OccIDEN-

TAL, 

CLIMA C (TEMPLADO HÚMEDO, CON TEMPERATURA MEDIA DEL MES 

MÁS FRIO ENTRE 3ºcv 13't y LA DEL MÁS CALIENTE MAYOR DE 

lü"c), 

ESTE TIPO DE CLIMA SE LOCALIZA EN LAS ÁREt\S MONTAÑOSAS 

O MESETAS DE ALTITUD SUPERIOR A 800 METROS EN LUGARES 

DONDE LA TEMPERATURA MEDIA DEL MES MÁS FRfO, POR LO ME. 

NOS, DESCIENDE POR DEBAJO DE LOS 18º[, 
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CONSIDERANDO LA CLASIFICACIÓN DE KOPPEN, ENCONTRAMOS QUE 

DENTRO DE LA ZONA DE ESTUDIO SE LOCALIZAN LOS TIPOS DE -

CLIMA Cx Y Cs (MAPA 8), EL PRIMERO, CORRESPONDE A UN -

CLIMA TEMPLADO SUBHÚMEDO CON LLUVIAS ESCASAS TODO EL AÑO, 

SE LOCALIZAN EN PEQUEÑAS ÁREAS DE LA PORCIÓN NORTE EN EL 

ESTADO DE SONORA, 

EL SEGUNDO ((s ES TEMPLADO, HÚMEDO CON LLUVIAS EN INVIER 

NO O CLIMA MEDITERRÁNEO), SE LOCALIZA SOLAMENTE EN LAS -

PARTES ALTAS DE LA SIERRA DE JUAREZ Y SAN PEDRO MÁRTIR EN 

LA PENlNSULA DE BAJA CALIFORNIA, 

TIENE LA PARTICULARIDAD DE PRESENTAR VERANOS SECOS E IN

VIERNOS HÚMEDOS, DEBIDO A QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE 

TRANSICIÓN ENTRE LOS VIENTOS DEL OESTE, LAS CALMAS SUB

TROPICALES Y LOS ALISIOS, 

CLIMA B (SECOS), DEBIDO A LA SITUACIÓN DE LA REPÚBLICA 

MEXICANA CON RESPECTO A LA ZONA SUBTROPICAL DE ALTA PRf. 

SIÓN DEL P~C!FJCO, Y A LA ORIENTACIÓN GENERAL DE SUS -

PRINCIPALES SIERRAS, EXISTEN EN EL PA(S, ESPECJALMENl~ 

EN SU MITAD NORTE, AMPLIAS ZONAS DE CLIMAS MUY SECOS O 

DEStRTICOS (8W) Y LOS CLIMAS SECOS O ESTEPARIOS CBSJ, 
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Los CLIMAS BW (SECOS DESÉRTICOS) SE LOCALIZAN EN EL NORO

ESTE DE LA PORCIÓN DE LA LLANURA COSTERA DEL PACIFICO, -

QUE ABARCA TODO EL LITORAL DE SONORA Y SINALOA, Y LAS ZO

NAS LITORALES DE LA PENfNSULA DE BAJA CALIFORNIA, EXCEP

TUANDO EL EXTREMO NOROESTE EN DONDE PREDOMINA UN CLIMA -

SECO ESTEPARIO (BS), 

Los CLIMAS SECOS ESTEPARIOS (BS), SE ENCUENTRAN BORDEANDO 

A LOS (BW) SE LOCALIZAN EN LOS DECLIVES DE LA SIERRA MA-

DRE ÜCCIDENTAL, QUE SE ELEVA SOBRE LA LLANURA COSTERA DEL 

PACIFICO, Y EN LA PARTE CENTRAL Y NOROESTE DE LA PENINSU

LA DE CALIFORNIA, 

COMO SE PUEDE APRECIAR LAS CONDTCIONES GEOGRÁFICO-OCEANQ 

GRÁFICAS DE LA ZONA EN ESTUDIO PERMITEN LA PR~SENCIA Y -

EL DESARROLLO DE RECURSOS PESQUEROS, TANTO EN AGUAS TRO

P l CALES, TEMPLADAS Y FRIAS, PROPICIANDO UNA IMPORTANTE -

RIQUEZA PESQUERA; TODO ELLO, SIN DEJAR DE CONSIDERAR - -

OTROS ELEMENTOS 1 GUALMENTE Rt.PRESENTAT 1 VOS, TALES í.OMO: 

LA EXISTENCIA DE FI fOPLANCTON Y ZOOPLANCTOll, AS! COMO DE 

MINERALES PRODUcro DE LOS APORTES ACARREADOS POR LOS -

Rfos, LAS CORRIENTES MARINAS y LAS MAREAS, 
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J!.3, IMPORTANCIA DEL GOLFO DE CALIFORNIA 

CARACTERISTICAS GENERALES 

"EL GOLFO DE CALIFORNIA ES UNA CUENCA ESTRUCTURAL JOVEN 

aUE CONSTITUYE LA CONTINUACIÓN DE UN GRAN SISTEMA DE FA 

LLAS aUE SE EXTIENDEN DESDE EL SUR DE CALIFORNIA, Y QUE 

SE CARACTERIZA POR UNA TOPOGRAFÍA ABRUPTA CON TALUDES -

FUERTES, PENDIENTES Y CUENCAS CERRADAS DE 180 METROS A 

3 680 METROS DE PROFUNDIDAD, EL LADO OCCIDENTAL DEL GOL 

FO PRESENTA UNA ANGOSTA PLAlAFORMA CONTINENTAL EN CON--

TRASTE CON SU EXTREMO NOf<lE, QUl ES SOMERO, DEBIDO AL -

RELLENO SUMINISTRADO EN TIEMPOS GEOLÓGICOS RECIENTES -

POR EL RÍO COLORADO", }fi/ 

AL EXAMINAR LAS COl~DICIONES FÍSICAS Y OCEANOGRÁFICAS DE 
• 

LAS COSTAS DEL NOROESTE MEXICANO, ES NECESAlllO HACER Rt 

FERENCIA ESPECIAL AL GOLFO DE CALIFORNIA, DEBIDO A QUE 

ES PARTC INTEGRAL DE LA ZONA EN ESTUDIO, ADEMÁS POR SER 

36/ AVALA CASTAflARES,AGUSTIN, DR. "tL GOLFO ,DE CAL!FOR 
NIA¡ REGIÓN UNICA PARA LA 1NVESTIGAClóN', GACETA -
UNM. lS DE NOVIEMBRE DE 1979. p, 15. 
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ÉSTE UN EXTRAORDINARIO LABORATORIO MATURAL, UNA REGIÓN ÚNl 

CA PARA REALIZAR INVESTIGACIONES CIENTlFICAS DE UN SINNÚME 

RO DE DISCIPLINAS QUE VAN DESDE LA QUfMICA HASTA LA CLIMA

TOLOGIA; AS! COMO LA FISICA DE LOS MOVIMIENTOS DEL AGUA, -

YA QUE SE CONOCE POCO SOBRE LOS ASPECTOS OCEANOGRÁFICOS. 

ADEMÁS, CONSTITUYE UNA ZONA OUE PRESENTA CONDICIONES EXCE~ 

CIONALES PARA LA PESCA, QUE LO HACEN SOBRESAL! R A NIVEL RE 

G!ONAL E INCLUSO MUNDIAL, 

l.As INVESTIGACIONES REALIZADAS DEMUESTRAN QUE EL GOLFO - -

CUENTA CON IMPORTANTES RECURSOS PESQUEROS (CAMARÓN, ATÚN, 

LANGOSTA, ANCHOVETA, SARDINA, JUREL, MACARELA, TIBURÓN Y -

SARGAZOS, ENTRE OTROS), 

SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

SE LOCALIZA EN LA PARTE NOROESTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA 

Y LIMITA POR EL OESfE CON LA PENlNSULA DE BAJA CALIFORNIA, 

POR EL ES IE CON LOS EST AIJOS DE Sor,IORA y s 1 MALOA (EN LA -

PARTE CONTINENTAL DEL rAfs), y SE EXIIENDE EN íllRECCIÓN -

NOROESTE, CON UNA LONGITUD DE 1 200 KILÓMETROS, Su ANCHil 

RA VARIA DE 192 A 222 KILÓMETROS Y LA PROFUNDIDAD MEDIA -
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ES DE 800 METROS HASTA LLEGAR A LA PARTE MÁS SEPTENTRIO

NAL EN EL DELTA, DE LA DESEMBOCADURA DEL R(O COLORADO. 

Sus LATITUDES EXTREMAS SON LOS 23º40' NORTE y LAS LONGI

TUDES EXTREMAS 107º Y LOS 115º OESTE, LA ENTRADA DEL -

GOLFO, YA SEA SAN Jost DEL CABO y MAZATLÁN, o ENTRE BocA 

DE TULE Y ALTATA MI DE APROXIMADAMENTE 212 930 KM2, }Z/ 

ToPOGRÁFIO.MENTE EL GOLFO DE CALIFORNIA SE DIVIDE EN UNA 

SERIE DE CUENCAS CUYA PROFUNDIDAD DISMINUYE HACIA EL NOB 

TE SEPARADAS POR UMBRALES (SHEPARll, 195()), 33/ 

CoNDICIONEo FlSICAS y OCEANOGRÁFICAS 

HIDROLÓGICAMENTE, EL GOLFO SE DIVIDE EN nos PARTES: UNA 

AL NORTE DEL UMBRAL SUR DE LA CUENCA SALS 1 PUE:DLS O CANAL 

DE BALLENAS Y LA OTRA AL SUR DE ESlf UMBRAL (SVERDRUP, -

1941; RoDEN 1%1J; GAXIOLA CAsrno, ALVAREZ BorrnEGO Y -

ScHWARTZLOSE, 1078), LA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE ESTE UM

BRAL ES DE IJ50 M, SEGÚN /{USIJAK 'F1s11rn y SHEPARD, 196q, 

3.l/ VARGAS JORGE{\., OP, CIT., 1979 

38/ CITADO POR SAúL ALVAREZ B. Y RICHARD A. SCHWARTZLO
SE, COLECCIÓN DE REIMPRESOS, (ENTRO DE INVESTIGACIÓN 
CIENT(FICA Y EDUCACIÓN SUPfRIOR DE ENSENADA lCJCESEl 
VoLuMrn IJ, 1979, rr. U Y zo. 
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"LA PROFUNDIDAD DEL CANAL DE BALLENAS EXCEDE A LOS l 500 M, 

EL RESTO DE LA PARTE NORTE DEL GOLFO ES RELATIVAMENTE SOMf 

RO CON EXCEPCIÓN DE LA CUENCA DELFIN QUE TIENE UNA PROFUN

DIDAD DE HASTA 200 M, (VAN ANDEL, 1954)" _331 

"LA PARTE SUR DEL GOLFO TIENE UNA COMUNICACIÓN ABIERTA CON 

EL 0CEÁNO PACIFICO CON PROFUNDIDADES DE MÁS DE 300 METROS 

EN LA ENTRADA DEL GOLFO DONDE SE CONJUNfAN TRES MASAS DE 

AGUA EN LA SUPERFICIE: 

- AGUA DE LA CORRIENTE DE CALIFORNIA, FRIA Y DE BAJA SA· 

UNIDAD (34.6%) QUE FLUYE HACl1\ EL SUR A LO LARGO DE -

LA COSTA OCCIDENTAL DE BAJA CALIFORNIA, 

- AGUA SUPERFICIAL DEL PACIFICO TROPICAL ÜR!ENTAL, TIBIA 

Y DE SALINIDAD INTERMEDIA (34,7% Y 34.8%) QUE FLUYE HA 

CIA EL SURESTE, 

.331 lwl, 1979 
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- AGUA DEL GOLFO DE CALIFORNIA, TIBIA Y DE ALTA SALINI

DAD (34, 9%) , 

POR SU ALTA TEMPERATURA, EL AGUA DEL GOLFO DE CALIFORNIA 

. FLUYE A LA SUPERFICiE POR ENCIMA DE LA CORRIENTE DE CAL.l 

FORNIA Y LA SUPERFICIAL DEL PACIFICO TROPICAL ÜRIENTAL, 

QUE SE MANIFIESTA CON UN MINIMO DE SALINIDAD SUPERFI- -

CIAL EN AGUAS NO MUY PROFUNDAS, BAJO ESTAS TRES MASAS 

DE AGUA, SE ENCUENTRAN SUCESIVAMENTE CON TRES PROFUNDI

DADES: 

- AGUA SUBTROPICAL SUBSUPERFICIAL, CON UN MÁXIMO DE SA 

LINIDAD (34.8%), 

- AGUA INTERMEDIA DEL ÁRTICO CARACTERIZADA POR UN MINI

MO PROFUNDO DE SALINIDAD DE CERCA DEL 34,5%. 

- AGUA DE FONDO DEL PACIFICO CARACTERIZADA POR UN INCRE 

MENTO DE SALINIDAD HASTA DE 34,7%", !fil/ 

!fil/ IBIDEM, 1979. 
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LA TEMPERATURA EN LA PARTE SUR DEL GOLFO DISMINUYE CON -

LA PROFUNDIDAD COMO SUCEDE EN EL OCEÁNO PACIFICO ADYACEN 

TE, 

SEGÚN RoDEN Y GAX!OLA CASTRO, EN LA PORCIÓN NORTE DEL GOL 

FO LAS CORRIENTES DE MAREA PROVOCAN UNA MAYOR HOMOGENEIZA 

CIÓN DE LA COLUMNA DE AGUAS. 

EN LA PARTE DE LA BOCA DEL R(O COLORADO Y EN LA ZONA AD

YACENTE DEL GOLFO, LA SALINIDAD SUPERFICIAL ES DE APHOX.l 

MADAMENTE 36.5% EN INVIERNO, MIENTRAS QUE EN VERANO ES -

DE 38,5%, 

i..AS TEMPERATURAS SUPERFICIALES VAR(AN EN ALREDEDOR DE -

lOºC EN INVIERNO A CEl1CA DE 32ºC EN VERANO, 

COMO RESULTADO DE SU UBICACIÓN, ENTRE LA ÁRIDA PEN(NSULA 

DE BAJA CALIFORNIA Y LOS TAMBIÉN ÁRIDOS ESTADOS OE SONO

RA Y PARTE ESTE DE S!NALOA, EL GOLFO DE CALIFORNIA PRE-

SENTA UN INTERCAMBIO LIBRE CON EL ÜCEÁNO PACIFICO EN EL 

EXTREMO SUR, 
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LA CIRCULACIÓN SUPERFICIAL DENTRO DEL GOLFO ES IMPULSADA 

POR EL VIENTO, Y POR LAS CORRIENTES PROVOCADAS POR LAS -

MAREAS, QUE TAMBltN INDUCEN A LA MEZCLA. EL RANGO DE VA 

RIACIÓN ENTRE LA ALTA Y BAJA MAREA, ES DE APROXIMADAMEN

TE UN METRO CERCA DE LA ENTRADA DEL GOLFO Y HASTA SIETE 

METROS CERCA DE LA DESEMBOCADURA DEL Ria COLORADO EN EL 

EXTREMO SUR, 

"RoDEN, GAXIOLA CASTRO Y SCHWARTZLOSE 1978, MENCIONAN QUE 

FRECUENTEMENTE, SE ENCUENTRAN FUERTES CORRIENTES DE MA- -

REAS CERCA DE NUMEROSAS ISLAS, PARTICULARMENTE LA DE TIB~ 

RÓN Y ANGEL DE LA GUARDA; ESTAS CORRIENTES SON MUY EFECU 

VAS EN LA MEZCLA SUPERFICIAL, PROVOCANDO UNA MAYOR HOMOGE 

NEIDAD EN LA COLUMNA DE AGUA; EN INVIERNO LOS VIENTOS DEL 

NOROESTE IMPULSAN LAS AGUAS SUPERFICIALES HACIA EL SUR Y 

PRODUCEN ÁREAS DE SURGENCIAS MUY EXTENSAS A LO LARGO DE 

LA COSTA ORIENTAL DEL GOLFO EN LA lsLA TIBURÓN, PoR OTRA 

PARTE DURANTE EL VERANO LOS VIENTOS DEL SUROESTE EMPUJAN 

EL AGUA SUPERFICIAL HACIA EL NOROESTE Y PROVOCAN UN INCRE 

MENTO DI:: SURGENCIA$ f; LO LARGO DI:: LA COSTA OCCIDENTAL DEL 

GOLFO DE CALIFORNIA", ~l/ 

~/ l!ilD.EJ:I, 1979. 
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LA CIRCULACIÓN SUPERFICIAL DENTRO DEL GOLFO ES APARENTEMEtl 

TE COMPLICADA; LA DISTRIBUCIÓN DE SAL SUGIERE UN INFLU,JO -

DE AGUA CON BAJA SALINIDAD A LO LARGO DE LA COSTA ORIENTAL 

Y UN FLUJO DE SAL! DA DE AGUA DE ALTA SAL! N 1 DAD, A LO LARGO 

DE LA COSTA OCCIDENTAL, ENTRE LOS 50 METROS Y LOS 100 ME-

TROS, ABAJO DE LA TERMOCL!NA, LAS AGUAS DEL GOLFO, SON -

ESENCIALMENTE LAS MISMAS QUE EN OTRAS PARTES DEL SUR DE Mt 
XICO, ESTAS MASAS DE AGUA SE CARACTERIZAN POR UNA MfNIMA 

SALINIDAD, INFERIOR AL 34,6% ENTRE LOS 400 Y G00 METROS Y 

UN M!NIMO DE OXIGENO DE 0,2 ML/L ENTRE LOS 200 Y 800 ME--

TROS, 

lAs TEMPERATURAS SUPERFICIALES DEL AGUA EN EL GOLFO, ES

TÁN SUJETAS A llNA MAYOR VARIACIÓN ANUAL QUE EN CUALQUIER 

OTRA PARTE DE LA COSTA OCCIDENTAL DE LA REPÚBLICA. LAS 

TEMPERATURAS SUPERFICIALES MÁS ALTAS REGISTRADAS, HAN -

EXCEDIDO ALGUNAS VECES LOS 34ºC EN ALGUNAS OCASIONES, EN 

OTRAS SE HAN ENCONTRADO TEMPERATURAS TAN BAJAS COMO DE 

12ºC, 

EN LA ZONA ADYACENTE AL GOLFO (OESEMBOCADURADURA DEL RfO 

COLORADO) LAS SALINIDADES SUPERFICIALES SE APROXIMAN AL 

35,5% EN INVIERNO Y MÁS DEL 38,5% EN VERANO, 



90. 

EL AGUA QUE INVADE EL NORTE DEL GOLFO DE CALIFORNIA TIENE 

VALORES DE SALINIDAD QUE DISMINUYEN CON LA PROFUNDIDAD. 

ESTA SITUACIÓN SE PRODUCE GRAN PARTE DEL AÑO, SOBRE TODO 

AL FINALIZAR LA PRIMAVERA Y DüRANTE EL VERANO Y OTOÑO. 

SIN EMBARGO, EN INVIERNO SE PRODUCE UN MOVIMIENTO DE CON

VECCIÓN MEDIANTE EL CUAL EL AGUA SUPERFICIAL MÁS FRfA Y 

SALINA DEL EXTREMO NORTE SE HUNDE Y ES ACARREADA CERCANA 

AL FONDO CON UNA COMPONENTE Dl ADVECC l ÓN HACIA EL SUR, -

PRODUCIENDO UN EFECTO FUERTE EN LA DISTRIBUCIÓN VERTICAL 

DE LAS DIVERSAS PROPIEDADES FfSICAS Y QUÍMICAS DEL AGUA 

DEL NORTE DEL GOLFO DE CALIFORNIA, gz¡ 

LA EXISTENCIA DEL GOLFO DE CALIFORNIA EN EL NOROESTE ME

XICANO, REPRESENTA UN ELEMENTO DE GRAN VALOR NATURAL Y -

ECONÓMICO, CONSTITUYENDO UN ÁREA PRIVILEGIADA, POR SER -

~STE UN MAR INTERIOR NACIONAL (A PARTIR DE 1976) Y PRE-

SENTAR CONDICIONES ECOLÓGICAS NATURALES OUE PERMITEN UNA 

GRAN PRODUCTIVIDAD PESQUERA Y UNA RIQUEZA MINERAL. 

DENTRO DE LAS CONDI C 1 ONES F f S 1 CAS MÁS IMPORTANTES SE PU.E 

DEN MENCIONAR: LA PRESENCIA DE UN CORDÓN LITORAL POR Ai:l 

gz¡ Y.l.D. ALVAREZ B. SAOL Y ScHWARTZLOSE R., oP. CIT., 1979. 
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BOS LADOS DEL GOLFO) LOS ACCIDENTES GEOGRÁFICOS TALES CQ 

MO LAS LAGUNAS COSTERAS Y LOS ESTEROS, IMPOHTANTES PARA 

EL DESARROLLO DE ESPECIES MARINAS) ASf COMO UNA RICA PLA 

TAFORMA CONTINENTAL Y UN CLIMA BEN(FICO, UUE PERMITE UNA 

ADECUADA INCIDENCIA DE LOS RAYOS SOLARES, INTERRELACIO

NANDO TODOS LOS ELEMENTOS CITADOS AN rrnIORMENTE DAN COMO 

RESULTADO ABUNDANCIA DE CLOROFILA INDISPENSABLE PARA EL 

DESARROLLO DE DIATOMEAS PLANCTÓNICAS, UNO DE LOS ELEMEN

TOS BÁSICOS DE LA CADENA Al.IMENTARIA, 

ÜTROS FACTORES IGUALMENTE IMPORTANTES SON LAS CONDICIO-

NES OCEANOGRÁFICAS, TALES COMO: LA EXISTENCIA DE MAREAS 

MIXTAS, INDISPENSABLES PARA LOS APORfES DE SEDIMENTOS Nll 

TR 1 ENTES; LOS V 1 EIHOS DEL NOR fE Y NOROESTE, LOS P R 1 MEROS 

QUE SOPLAN DURANTE EL INVIERNO y PROVOCAN DESNIVELES rte 

MICOS, LOS QUE BENEFICIAN LA ESTABILIDAD T~RMICA DENTRO 

DEL ÁREA, Y LOS SEGUNDOS, PROVOCAN UN CONSTANTE ASCENSO 

DE AGUA FRIA RICA EN NUfRIENTES, 

EL MEJOR CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES FISICAS y ocEA 

NICAS DEL GOLFO, PROPICIA UN MAYOR RENDIMJENIO DE LOS -

RECURSOS NATURALES EXPLOTABLES Y POR LO TANTO UN MAYOR 

BENEFICIO AL SER HUMANO, INCLUSO PARA EVITAR DAÑARLOS 
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Y OBTENER DE ELLOS EL MÁXIMO APROVECHAMIENTO, TANTO DE -

AQU~LLOS QUE ESTÁN SUBEXPLOTADOS COMO DE LOS QUE SE ESTÁN 

SOBREEXPLOTANDO, ES INDISPENSABLE ESTUDIAR SISTEMÁTICAMEN 

TE AL GOLFO DE CALIFORNIA. 

¡¡,q, ASPECTOS GENERALES SOBRE LAS PRINCIPALES ESPECIES 

QUE SE CAPTURAN EN EL NOROESTE MEXICANO, 

l.As EXCELENTES CONDICIONES FfSICAS QUE PREVALECEN EN LA 

ZONA DE ESTUDIO CONVIERTEN AL NOROESTE MEXICANO EN UN IM 

PORTANTE CENTRO ABASIECEDOR DE PRODUCTOS DE ORIGEN MARI

NO, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN SU GRAN RIQUEZA ICTIOLÓGICA 

SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN ALGUNAS CARACTERISTICAS GENE 

RALES SOBRE LAS PRINCIPALES ESPECIES QU[ SE CAPTURAN EN 

SUS AGUAS (MAPA 9), 

ESTE APARTADO SE DESARROLLÓ TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LA 

INFORMACIÓN UE LOS DIAGNÓSTICOS DE PESQUERfAS, ELABORA

DOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA 

Y ESTADISTICA DE LA SECRCTAR!A DE PESCA, 1980; ASf COMO 

DE LOS ESTUDIOS DE PESQUERfAS REALIZADOS POR EL ]NSTITil 

TO NACIONAL DE LA PESCA DE LA MISMA DEPENDENCIA E INCLil 
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SIVE DE LAS~ APORTACIONES DIRECTAS DE ESTUDIOSOS ESPECIALIS 

TAS EN EL TEMA. 

Al ABULÓN 

UBICACIÓN ECÓTICA 

EL RECURSO SE LOCALIZA EN MARES TEMPLADOS CON AGUAS CLA

RAS Y FONDOS ROCOSOS, 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

EN EL PAIS ESTA PESQUERIA SE INTEGRA PRINCIPALMENTE POR 

CUATRO ESPEC 1 ES' ABULÓN AMAR 1 LLO, ABUL.ÓN BLANCO, ABULÓN 

ROJO Y ABULÓN NEGRO, EL RECURSO SE LOCALIZA EN EL LIJQ-

RAL OCCIDENTAL DE LA PEN!NSULA DE CALIFORNIA, DESDE LAS 

ISLAS CORONADO HASTA PUNTA SUR EN LAS ISLAS MARGARITA, 

SIENDO ÉSTA LA PRINCIPAL ZONA ABULONERA DEL l'A!S (MAPA 9), 
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VOLUMEN CAPTURABL.E 

EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA DE LA SECRETARIA DE -

PESCA ESTIMÓ EN 1977-1978 UN VOLUMEN DE APROXIMADAMENTE 

800 TONELADAS ANUALES DE ABULÓN EN ESTADO ADULTO, EN LA 

ZONA CORRESPONDIENTE ENTRé PUNTA SAN PABLO A PUNTA ABRE 

OJOS (BAJA CALIFORNIA SUR), FALlANDO DETERMINAR LAS ZO

NAS COMPRéNDIDAS ENTRE ISLA CORONADO, PUNTA SAN PABLO Y 

PUNTA l\DREOJOS HASTA PUNTA SUR EN LA ISLA MARGARITA (BA 

JA CALIFORNIA SUR), 

B) ALGAS MARINAS Y SARGAZOS 

DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN ECÓTICA 

SON RECURSOS SES 1 LES QUE SE LOCAL! ZAN SOBllC FONDOS ROC.Q 

SOS EN AGUAS PRÓ~<IMAS A LA COSTA, A PROFUNDIDADES QUE -

VARIAN ENTRE TRES Y VEINTICINCO MElROS DEPENDIENDO DE -

LA TRANSPARENCIA DEL AGUA CUYAS TEMPERATURAS OSCILAN EN 

TRE LOS 20ºC Y 2SºC (MAPA 9) , 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

SE TIENE CONOCIMIENTO DE 15 ESPECIES EN LAS AGUAS DEL -

ÁREA EN ESTUDIO, DESTACÁNDOSE CINCO DE ~STAS POR SU IM

PORTANCIA COMERCIAL: SARGAZAL O SARGAZO GIGANTE, SARGA 

ZO ROJO, ALGAS GELLI DI UM, SARGAZO GJGART 1 NA Y LAS ALGAS; 

SE LOCALIZAN PRINCIPALMENTE EN LA PARTE NORTE Y CENTRO -

DE LA PEN!NSULA DE CALIFORNIA, DESDE LAS ISLAS CORONADO 

HASTA PUNTA ABREOJOS (BAJA CALIFORNIA SUR), Y EN LA PAR

TE CENTRAL DEL GOLFO DE CALIFORNIA, EN LAS ISLAS TIBURÓN 

y ANGEL DE LA GUARDA (MAPA 9). 

VOLUMEN CAPTURABLE 

DE ACUERDO A INVlSTIGACIONES 1\ECHAS POR EL INSTI ruro NA 

CIONAL DE LA PESCA, PARA 1979 SE CALCULÓ UN VOLUMEN PO

TENCIAL DE CAPTURA DE UNAS 75 MIL TONELADAS EN PESO 

FRESCO ENTERO AL ARO, SÓLO PARA EL LITORAL DEL PACIFICO, 

EL PRODUCTO TIENE IJNA MU~MA DE APIWXIMADAMENIE El. 10 POR 

CIENTO ENTRE EL VOLUMEN RECOLECTADO Y EL DESl.MRARCADO, 

y OTRO GO POR e 1 ENTO MAS DE HUMEDAD EN [L PrWCESO DE -

TRANSORMACIÓN Y DISECCIÓN. 
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c) ANCHOVETA 

DISTRIBUCIÓN Y UBICACIÓN ECÓTICA 

LA ANCHOVETA ES UN PEZ PELÁGICO, QUE HABITA A UNAS 300 

MILLAS DE LA COSTA, EN AGUAS CUYA TEMPERATURA OSCILA E/'I 

TRE LOS 15º Y LOS 20ºC, 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

ENTRE LAS ESPECIES QUE SE LOCALIZAN EN EL TERRITORIO NA 

CIONAL., l.A MÁS CONOCIDA ES LA LLAMDA ANCHOVETA NORTEÑA 

QUE SE LOCALIZA: ENTRE ISLAS CEDROS (BAJA CALIFORNIA -

NORTE), BAH 1 A MAGDALENA <BAJA CALI FORN 1 A SUR), DESDE Is 

LA CEDROS (BAJA CALIFORNIA NORTE) HASlA PUNTA CONCEP- -

CIÓN (MAPA 3), 

VOLUMEN CAPTURABLE 

EL VOLUMEN CAPlURABLl HA SUFHIDO VARIACIONES A TRAV~S DEL 

TIEMPO, PARA 1979 EL INSTITUTO NACIONAL DE LA PESCA, CAL

CULA QUE SE PUEDEN CAPTURAR ALREDEDOR DE 15 TONELADAS - -

ANUALES SIN AFECTAR EL RECURSO, 
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D) CAMARÓN 

DESCRIPCIÓN y UBICACIÓN ECÓTICA 

Los CAMARONES HABITAN EN AGUAS CON FONDOS SUAVES y FANGO

SOS, TANTO EN MARES TROPICALES COMO TEMPLADOS, EN ESTUA-

R!OS, ESTEROS, LAGUNAS Y CRIADEROS ARTIFICIALES, 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

SON VARIAS LAS ESPECIES QUE SE CAPTURAN EN EL PA[S, SIEN 

DO LAS MÁS IMPORTANTES: 

CAMARÓN CAFÉ: 

CAMARÓN AZUL: 

CAMARÓN BLANCO: 

SE LOCALIZA EN TODA LA COSTA DEL PA 

C!FICO, 

SU DISTRIBUCIÓN COMIENZA DESDE PUN

TA ABREOJOS Y ABARCA TODO EL LITORAL 

DEL PACIFICO. 

SE ENCUENTRA EN LA PARTE CENíRAL Dél 

GOLFO DE CALIFORNIA HASrA LA FRONfE

RA CON GUATEMALA, 

CAMARÓN CRISTALINO: SE CAPTURA DESDE LA DESEMBOCADURA -

DEL R!O SAN LORENZO (SINALOA) HASTA 

GUATEMALA (MAPA 9), 
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VOLUMEN CAPTLIRABLE 

SEGÚN ESTUDIOS HECHOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA -

PESCA PARA EL AÑO DE 1979, EL VOLUMEN CAPTURABLE EN EL 

LITORAL DEL PACIFICO FUE DE APROXIMADAMENTE 50 MIL TONE 

LADAS, CIFRA QUE INCLUYE, 6 MIL TONELADAS PROVENIENTES 

DE LAGUNAS, ESTEROS Y BAH!AS, 

E) LANGOSTA 

DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN ECÓTICA 

LA LANGOSTA ESTÁ DOTADA DE UN CEFALOTORAX (CABEZA) CU

Bl ERTA CON UN GRAN CARAPACHO, POSEE UN PAR DE ANTENAS -

LARGAS Y R[GIDAS TIENE CINCO PARES DE PATAS Y UN ABDO-

MEN FUERTE Y FLEXIBLE, QUE ES LA PRINCIPAL PARTE COMES

TIBLE, h HABITAT DE ESTAS ESPECIES SON LOS FONDOS PE

DREGOSOS DE LOS MARES TEMPLADOS Y TROPICALES, ENCONTRÁN 

DOSE A PROFUNDIDADES DE 25 A 30 METROS O HASTA LOS 70 -

METROS, 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

SoN c1Nco LAS ESPECIES QUE SE CAPTURAN EN EL PA!s v DE 

~STAS, TRES SE CAPTURAN EN LA ZONA DE ESTUDIO (MAPA 9) 

- LANGOSTA ROJA o CALIFORNIA. SE ENCUENTRA EN Al co~ 

TA ORIENTAL DE LA PENINSULA HASTA ISLA MARGARITA Y -

DENTRO DEL GOLFO DE CALIFORNIA, 

- LANGOSTA AZUL, DESDE LA ISLA MARGARITA Y SIGUIENDO 

EL CONTORNO DE LA PCN(NSULA, EL GOLFO DE CALIFORNIA, 
I 

Y LAS COSTAS DE SONORA Y SJNALOA, 

LANGOSTA VERDE, SE ENCUENTRA DESDE ISLA MARGARITA -

GOLFO DE CALIFORNIA EN AMBAS COSTAS Y EL LITORAL DE 

SJNALOA. 

VOLUMEN CAPTURABLE 

LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL 

DE LA PESCA PROPORCIONAN UNA CIFRA DE 2 MIL 900 TONELA-

DAS DE LAS CUALES l MIL 700 CORRESPONDEN AL PACIFICO Y 

LAS l MIL 200 RESTANTES AL GOLFO DE M~XICO, 
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F) SARDINA 

DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN ECÓTICA 

Es UN PEZ TELOSTOMO, CLUPE 1 FORME DE LA FAMI LlA DE LOS CL.U 

PEIDOS, ES PELÁGICO Y GREGARIO QUE FORMA GRANDES CONCEN-

TRACIONES EN LAS ZONAS DE $URGENCIAS, Y ALGUNAS ESPECIES 

NO SE ALEJAN DEMASIADO DE LAS COSTAS, 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

EN fü:x1co SE CAPTURAN SEIS ESPECIES y DE ~STAS, DOS SON 

LAS DE MAYOR ABUNDANCIA E IMPORTANCIA (SARDINA MONTERREY 

Y LA CRINUDA), SU CAPTURA SE CONCENTRA PRINCIPALMENTE EN 

EL OCEÁNO PACIFICO Y SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE FORMA 

(MAPA 9) 

SARDINA MONTERREY: 

SARDINA CRINUDA: 

SARDINA BOCONA: 

ENTRE ISLA CEDROS Y BAH{A MAG

DALENA, 

GOLFO DE CALIFORNIA Y EN LA -

COSTA DEL PACIFICO, DESDE ISLA 

CEDROS HASTA BAH{A MAGDALENA, 

SE CAPTURA DESDº BA11 I A ALMEJAS 

(BAJA CALIFORNIA NORTE) Y BAH!A 

DE GUAYMAS HASTA AHOME (SONORA), 



MACARELA: 

VOLUMEN CAPTURABL.E 

102' 

LAS CONCENTRACIONES MÁS ALTAS SE 

LOCALIZAN DESDE ENSENADA HASTA -

ISLA CEDROS <BAJA CALIFORNIA Noa 

TE), 

ESTE VARIA SEGÚN LA ESPECIE Y SOLAMENTE SE CONOCE EL DATO 

PARA LA SARDINA CRHIUDA QUE ES DE 100 MIL TONELADAS. 

G) TIBURÓN Y CAZÓN 

DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN ECÓTICA 

Los TIBURONES FIGURAN ENTRE LOS MÁS PRIMITIVOS VEHIEBRA

DOS VIVIENTES, CARECEN DE VEJIGA NATATORIA Y SE CARACTE

RIZAN POR SUS EXrnAORDINARIOS SENTIDOS DEL OLF~TO Y 

ORIENTACIÓN, HABITAN TANTO EN MARES TROPICALES COMO TEM

PLADOS, 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

LA PESQUER!A ESTÁ INTEGRADA POR UN NÓMERO CONSIDERABLE -

DE ESPECIES DE LAS CUALES TRECE SON LAS QUE SE LOCALIZAN 

EN AMBOS LITORALES MEXICANOS (MAPA 9) 
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ENTRE LOS ESCUALOS QUE SE CAPTURAN EN EL PAfS SE TIENEN, 

AL TIBURÓN CORNUDO, GATO MANCHADO, TIBURÓN CHATO, JAQUE

TÓN, TINTORERA O TIBURÓN TIGRE, TIBURÓN AMARILLO, CORNU

DO O PEZ MARTILLO, PEZ CABEZA DE PALA Y EL TIBURÓN ENTRE 

OTROS, 

VOLUMEN CAPTURABLE 

SEGÜN lNVESTlGAClONES HECHAS POR EL INSTITUTO NACIONAL -

DE LA PESCA DE LA SECRETAR 1 A DE PESCA, 1 NDI CAN QUE EL VQ_ 

LUMEN CAPTURABLE ASCIENDE A 20 MIL TONELADAS ANUALES DE 

LAS CUALES 15 MIL CORRESPONDEN AL OCEÁNO PACIFICO Y LAS 

RESTANTES CINCO MIL AL GOLFO DE M~XICO Y MAR CARIBE, 

H) TúNIDOS 

DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN ECÓTICA 

Los TÚNIDOS y ESPECIES AFINES, SON PESQUERIAS MIGRATO-

RIAS QUE SE LOCALIZAN EN AGUAS TROP 1 CALES Y TEMPLADAS A 

PROFUNDIDADES QUE OSCILAN lNTRL LOS 15 A 30 METROS SEGÚN 

LA ESPECIE Y SE CONCENTRAN EN LAS ZONAS DE $URGENCIAS, 

CON ALTA PRODUCTIVIDAD BIOLÓGICA, 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

Los TÜN!DOS QUE SE CAPTURAN~EN EL NOROESTE MEXICANO SON: 

ATÜN ALETA AMARILLA: 

ATÜN ALETA AZUL: 

BONITO: 

BANCOS DE BAJA CAL! FORN l A, UB.L 

CADOS FRENTE A LA COSTA OESTE 

DE BAJA CALIFORNIA NORTE, EN-

TRE lsLA CEDROS v CABO SAN Lu

CAS; EN EL GOLFO DE CALIFORNIA, 

LA PESCA DE TÜNIDOS SE REALIZA 

A LA ENTRADA DEL MISMO EN EL -

ÁREA QUE COMPRENDE DESDE EL -

SURESTE DE CABO CORRIENTE, NORQ 

ESTE DE CABO SAN LucAS V EL ES

TE DE MAZ/ITLÁN, 

SE CAPTURA EN LAS COSTAS OCCI

DENTALES DE LA PElllNSULA DE BA 

JA CAL! FORN 1 A. 

SE LOCALIZA DESDE BAHIA MAGDA

LENA HASTA PUNTA CONCEPCIÓN -

(MAPA 9), 
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VOLUMEN CAPTURABLE 

EL VOLUMEN CAPTURABLE DEL ATÚN EN LA ZONA ECONÓMICA EXCLil 

SIVA DE MÉXICO, ESTÁ RELACIONADA CON LA CAPTURA QUE SE -

REALIZA TANTO EN EL ÁREA REGLAMENTADA POR LA (OMISIÓN lN

TERAMER I CANA DE ATÚN TROP 1 CAL (C J ATl !±3/, COMO EN OTRAS -

ZONAS DEL PACIFICO, EN MÉXICO SE PUEDEN CAPTURAR APROXl

MAUAMENTE (]973) QQ MIL TONELADAS DE ATÚN ALETA AMARILLA; 

20 MIL DE BARRILETE; 20 MIL DE BARRILETE NEGRO; 10 MIL DE 

BONITO, 5 MIL 500 DE JUREL; 5 MIL DE ALETA AMARILLA; - -

l MIL DE ALBACORA; l MIL DE ATÚN OJ 1 GRANDE; Y, 23 MIL DE 

OTRAS ESPECIES AFINES (PEZ VELA, ESPADA V MARLIN), LO 

CUAL ARROJA UN TOTAL DE 125 MIL 500 TONELADAS DE TÚNIDOS 

Y SIMILARES, 

!:1.3/ EL ÁREA TOTAL ADMINISTRADA POR LA C!AT, SE LOCALIZA 
EN EL PACIFICO ENlRE LA PARTE MEDIA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y LA PAIHE NORTE DE CHILE, 
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CAPITULO III 

DINAMICA E IMPORTANCIA DE.LA PESCA EN EL NOROESTE MEXI
CANO. 

111.l, EVOLUCIÓN DE LA PESCA A NIVEL NACIONAL (1955-

1980). 

COMO SE PUDO ADVERTIR EN EL PRIMER CAPITULO DEL PRESEN

TE TRABAJO NO FUE SINO HASTA PRINCIPIOS DE LOS AÑOS 50 

CUANDO EL GOBIERNO MEXICANO ESTABLECE LAS 13ASES JUR!DI

CAS NECESARIAS PARA ESTIMULAR LA EXPLOTACIÓN PESQIJEf~A. 

POR ESTA RAZÓN EL ANÁLISIS ESTAD!STICO QUE SE REALIZÓ 

EN ESTE APARTADO ADARCA EL LAPSO COMPilEN!llü EllTRE 1955 

y 1980, LO (;UE nos PU<MITE OBTENrn UNA PANORÁMICA GENE

RAL DE LA EVOLUC 1 ón l.llJE llA RloG 1 S TRADO ESTI\ AC T 11/ 1 DAD A 

NIVEL NACIONAL (CUADRO 5), 



CUADRO 5 

MEXICO: VOLUMEN DE LA PRODUCCION PESQUERA A NIVEL NACIONAL Y POR DESTINO, PARA EL 
PERIODO 1955-1980 

(foNELAD/lS) 

CONCEPTO 1955 % 1960 % 1965 % 1970 % 1975 % 1980 % 

TOTAL NACIONAL ll9 05'! 100 205 359 100 1 199 7PJ.l 100 273 511100 473 540 100 l 058 556 100 

ÜJNSlffi Hl.~O 

Uso INDUSTRIAL 

ll3 978 % 185 270 9J 173 338 87 220 482 81 315 745 63 560 800 53 

5 076 04 21 Og'j 10 26 445 13 53 029 19 157 795 37 497 756 47 

FUENTE: ANUARIO ESTAD!STICO DE ACTIVIDADES PESQUERAS EN AGUAS TERRITORIALES MEXICANAS. 
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA E J~DUSTRIAS CONEXAS, SECRETARIA DE MARINA, ~955, 

EsTAD!STICAS PESQUERAS CONCENTRADAS 1956-1961; 1959-1965; 1958-1970 
DIRECCIÓN GENERAL Dó PESCA E INDUSTRIAS CONEXAS, SECRETARIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO 1968-1970, 1975. 

ANUARIOS EsTAD!ST!COS DE PESCA, 1980 
DIRECCIÓN GENEKAL D~ PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y ESTADISTICA, DEPARTAMENTO DE 
PESCA, 1980, ...... 

o ....., 
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Los INCREMENTOS INDICADOS PODRIAN CONSIDERARSE COMO BUE

NOS SI SE ANALIZAN DE MANERA ABSTRACTA, PERO AL RELACIO

NARSE CON EL ENORME POTENCIAL ICTIOLÓGICO QUE TIENE EL -

PAIS Y LA CRECIENTE POBLACIÓN NACIONAL RESULTAN MEDIO- -

CRES, TODAVIA HASTA MEDIADOS DE LOS AÑOS 70 EL CONSUMO 

PER-CAPITA APENAS LLEGABA A LOS 4 KGS. POR HABITANTE Y -

NO DEBE OLVIDARSE QUE ESTE INDICE DEBE MANEJARSE CON CUJ_ 

DADO YA QUE EL CONSUMO DE LAS GRANDES CIUDADES DISTORCIQ 

NA LA REALIDAD DEL RESTO DEL PAIS,44/ 

EL ANÁLISIS DE LA GRÁFICA l NOS PERMITE VER UNA SECUEN

CIA DE 33 AÑOS EN LA QUE SE REGISTRAN TRES PERIODOS BIEN 

DIFERENCIADOS: EL PRIMERO DE 1955 A 1950 AL QUE SE DENO

MINÓ Dt: CRECIMIENTO; EL SEGUNDO DE 1950 A 1970 DE ESTAB! 

LIDAD; Y, EL TERCERO DE 1970-1980 DE GRAN DESARROLLO EN 

LA PESCA. 

A DIFERENCIA DE LOS TRES PRIMEROS QUINQUENIOS, DURANTE -

LOS AÑOS 70, LA PESCA REC 1 BE UN GRAN IMPULSO QUE NO DEBE 

44/ EN l 973, EL CONSUMO EN EL Ü, F, LLEGÓ A 9 KGS, POR
3

HA 
BITANTE EN TANTO QUE EN EL RESTO DEL PAIS FUE DE ,2 
KGS. POR PEBSONA~_VID. LA PESCA EN MtXICO DE FEDERICO 
ÜRTIZ JR., to. CrE. M~x1co, 1975 P. 7 



VOLUMEN DE LA PROOUCCION PESQUERA A NIVEL NACIONAL Y POR DESTINO. PARA EL PERIODO lQ65-19BO 
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CONFUNDIRSE CON UN MAYOR INTERtS ESPONTANEO Y CASUAL HA

CIA ESTA ACTIVIDAD PRIMARIA Y TRADICIONALMENTE RELEGADA, 

BAJO LOS EFECTOS DE LA CRISIS INTERNACIONAL OlJE YA DESDE 

ENTONCES AFECTABA A TODA LA ESTRUCTURA ECONÓMICO-PRODU~ 

TIVA NACIONAL, EL MERCADO ~E LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

EMP"ZÓ A DESESTABILIZARSE Y AL BUSCAR SOLUCIONES PARCIA

LES LA PESCA APARECIÓ COMO EL MEJOR PALIATIVO, 

[SIA SITUACIÓN EXPLICA QUE DE 1970 A 1980 SE MODIFIQUE 

DRASTICAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LA CAPTURA NACIONAL, 

DE 1970 A 1975, LL INCREMENTO FUE DEL 173 POR CIENTO Y 

PARA EL QUINQUENIO SIGUIENTE LLEGÓ A SER DEL 125 POR -

CIENTO CUANDO EL TOTAL CAPTURADO SE INCREMENTÓ DE 473 
MIL 540 TONELADAS A 1 MILLÓN 058 MIL 556 TONELADAS - -

(GRAF 1 CA l), 

DullANTE LOS ÚLTIMOS QUINCE AÑOS, SE REFORZARON Y AMPLIA 

RON LAS FACULTADES DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES DEDI

CADAS A ESTIMULAR LA PESCA EN M~XICO, INCLUSO SE PROC1 

DIÓ EN 1923 A LA CREACIÓN DE AGENCIAS Y OFICINAS DE IN~ 

PECCIÓN QUE POSTERIORMENTE SERIAN LAS DELEGACIONES ESTA 

TALES QUE CONTARON CON CIERIA AUTONOMIA PARA REGIR EL -

DESENVOLVIMIENTO DE LA ACJIVIDAD DENTRO DE SUS LIMITES 
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POLITICO-ADM!N!STRATIVOS, SE AGILIZÓ FINANC!M!ENTO DE LAS 

COOPERATIVAS PESQUERAS 11925), SE MEJORÓ Y AMPLIÓ LA IN

FRAESTRUCTURA PORTUARIA (1939) Y EL EQUIPO NAVAL PARA EL 

DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD Y CON TODO ESTO EL CONSUMO 

PER-CÁP!TA (7,3 KGS/H/\B, EN 1980) SIGUE SIENDO BAJO SI -

SE COMPARA CON EL DE OTROS PAISES QUE TIENEN MENOS EXTEN 

S!ONES DE COSTAS, COMO JAPÓN, CUYO CONSUMO ANUAL EN EL -

M 1 SMO AÑO EXCEDE LOS 60 KGS, POR HAB! TANlE, 

EN CUANTO AL DESTINO DEL TONELAJE CAPTURADO, ES IMPORTAN 

TE DESTACAR QUE HASTA PRINCIP!OS DE LOS AÑOS 50, EL TO

TAL DE LAS ESPEC![S CAPTURADAS SE DESTINABA AL CONSUMO -

HUMANO, PARA 1955, LAS ESPECIES OCUPADAS PARA USO INDUI 

TR!AL, SÓLO REPRESEllTABAN EL 4 POR CIENTO DEL TOTAL, 

PERO ESTA SITUACIÓN SE MODIFICÓ RÁPIDAMENTE Y COMO SE -

PUEDE ADVERTIR EN LA GRÁFICA l, PARA 1970 ABSORBIÓ EL 19 

POR CIENTO Y DE 1970 A 1980, EL TONELAJE DEL VOLUMEN DEI 

TINADO AL CONSUMO INDUSTRIAL LLEGÓ A SER SIMILAR AL DES

TINADO AL CONSUMO HUMANO (GRÁFICA 1), EL VERTIGINOSO IN 

CREMENTO QUE REGISTRA LA CAPTURA DE ESPECIES DESTINADAS 

AL CONSUMO INDUSTRIAL PARECE ESTAR ESTRECHAMENTE LIGADO 

CON EL DESARROLLO DE LAS AGROINDUSTRIAS EN MtXJCO Y LA 

NECESIDAD DE ABASTECER A LAS EMPRESAS QUE FABRICAN ALI

MENTOS BALANCEADOS PARA EL GANADO, 
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ESTAS EMPRESAS, SOBRE TODO LAS DE MAYOR IMPORTANCIA SON, 

EN GENERAL, FILIALES DE CONSORCIOS TRASNACJONALES Y SU 

ACTIVIDAD EN MEXICO Y SU INFLUENCIA EN LA ACTIVIDAD ANA

LIZADA EXPLICAN EN PARTE POROUt EL CONSUMO PER-CÁPITA Sl 

GUE SIENDO TAN BAJO EN NUESTRO PA!S A PESAR DE LAS GRAN

DES INVERSIONES OFICIALES EFECTUADAS EN EL SECTOR PESQU~ 

RO NACIONAL, 

i i l. 2, iMPORTANC 1 A DE LA PESCA EN EL NOROESTE DE MtX ICO 

PARA EVALUAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PESCA QUE SE REALIZÓ 

EN LA REGIÓN DE ESTUDIO FRENTE AL TOTAL NACIONAL, SE ELA 

BORÓ EL CUADRO 6, DEL CUAL SE DESPRENDEN LAS SIGUI ENTES 

ASEVERACIONES: 

LA PARTICIPACIÓN DEL LITORAL DEL PACIFICO, LITORAL EN 

EL QUE SE LOCALIZA LA REGIÓN ESTUDIADA SIEMPRE HA SI

DO MAYOR QUE LA DEL LITORAL DEI_ GOLFO DE MEx 1 ca. 

- DENTRO DEL LITORAL DEL PACIFICO, EL NOROESTE DE MEXI

CO, ES DEC 1 R, LA REGIÓN QUE ANAL! ZA REMOS EN EL PRESE!! 

TE TRABAJO, ES LA QUE /\PORTA NO SÓLO LA MAYOR PARTE -



CUADRO 6 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION PESQUERA POR LITORAL.Y PORCENTAJES PARA EL PERIODO 1955-1980 

<TONELADAS) 

CONCEPTO 1955 % 1950 % 1955 % 1970 % 1975 % 1980 % 

TOTAL NACIONAL 119 054 100 2~ 369100 199 786 100 273 511100 473 540 100 1058556100 
-- -- -- -- --

LITORAL DEL PACIFICO 45 091 39 gz 623 45 123 036 62 151 7'62 59 349 213 74 '628 420 78 
f'bROESTE MEXICANO 38 550 32 79 503 39 110 705 56 145 218 53 319 211 68 749 178 71 
RESTO DEL LITORAL 7 541 7 13120 6 12 331 6 16 564 6 30 002 6 79 242 7 

LITORAL DEL C:l:JLFO 30 535 26 49 365 24 54 388 32 gz 079 34 101 538 21 203 246 20 
&mDADES SIN LITORAL 336 0 384 0 483 0 6ll 0 579 0 9 598 0 
fMBARcAc IONES EXTRAN-
JERAS. 42 022 35 63 CfJl 31 11 879 6 19 039 7 22 210 5 

l/ 
17 2gz - 2 

l/ CAPTURAS DE EMPRESAS DE COINVERSIÓN (SE REFIEREN ÚNICAMENTE A LAS DESCARGADAS EN PUERTOS 
INTERNACIONALES), 

~ MENOS QUE LA UNIDAD 
FUENTE: ANUARIO EsTADISTICO DE ACTIVIDADES PESQUERAS EN AGUAS TERRITORIALES MEXICANAS. 

DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA E INDUSTRIAS CONEXAS, SECRETARIA DE MARINA, 1955 
ESTADISTICAS PESQUERAS CONCENTRADAS 1956-1961; 1959-1965; 1968-1970; 1975, 
Ü!RECClQN GEN~BAL DE PESCA E INDUSTRIAS CONEXAS, SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 
1968-1~70, 19/J, 
ANUARIO EsTAD!STJco DE PESCA 1980 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, !NFORMATICA Y ESTADISTICA, DEPARTAMENTO DE PESCA, 
1980. 

,_. 
...... 
l.N 
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DE LAS CAPTURAS REALIZADAS EN SU LITORAL (90 POR CIEN 

ro) SINO TAMBltN A NIVEL NACIONAL <71 POR CIENTO) EN 

1980, 

- A DIFERENCIA DE LA ESTABILIDAD QUE SE REGISTRA ENTRE 

1955 Y 1970 EN EL TOTAL CAPTURADO A NIVEL NACIONAL, 

LA PARTICIPACIÓN POR LITORALES Y SOBRE TODO LA DEL -

NOROESTE DE MtXICO SUFRIÓ CAMBIOS DE GRAN CONSIDERA

CIÓN QUE REFLEJAN CLARAMENTE LA IMPORTANCIA PESQUERA 

QUE TIENE ESTA R~GIÓN PARA TODO EL PAIS: MIENTRAS QUE 

PAR1\ 1955 EL NOROESTE DE MtXICO APORTABA EL 32% DEL -

TOTAL NACIONAL DE ESPECIES CAPTURADAS, EN 1970 LAS -

llü M 1 L 705 TONELADAS YA REPRESENTABAN EL 55 POR C 1 E!'[ 

TO DEL TOTAL NACIONAL; Y SU IMPORTANCIA TODAVIA SE ltl 

CREMENTARIA MAS DURANTE LA SIGUIENTE DtCADA AL GRADO 

DE QUE CASI LAS TRES CUARTAS PARTES DE LOS PRODUCTOS 

MARINOS QUE SE CONSUMEN EN MtXICO PROVIENEN DE ESTA -

REGIÓN (CUADRO 5), 

- COMO SE ADVIERTE EL DESARROLLO DE LA PESCA NACIONAL -

SE HA CENTRADO PRACT!CAMENTE EN UNA SOLA REGIÓN PES-

QUERA: EL NOROESTE MEX 1 CANO Y COMO SE PODRA COMPROBAR 

MAS ADELANTE EL GRAN IMPULSO QUE SE LE HA BRINDADO A 
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ESTA ACTIVIDAD SE HA CONCENTRADO GEOGRÁFICAMENTE EN -

SÓLO DOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, 

CUALITATIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN DEL LITORAL DEL GOb 

FO DE Mtx1co HA BAJADO DE 1970 A 1980, DEL 34 AL 20 -

POR CIENTO CON RESPECTO AL TOTAL NACIONAL, PERO EN -

TtRMINOS ABSOLUTOS EL VOLUMEN DE ESPECIES CAPTURADAS 

PASÓ DURANTE EL M 1 SMO LAPSO DE 92 M 1 L 079 TONELADAS A 

203 MIL 246 TONELADAS, LO QUE DEMUESTRA QUE LA CRE-

CIENTE IMPORTANCIA QUE HA REGISTRADO EL NOROESTE DE -

Mtx1co NO SE HA BASADO EN EL ESTANCAMIENTO DE LA PESCA 

DE LAS OTRAS ZONAS DE M~XICO SINO EN LA GRAN DINÁMICA 

QUE HA REGISTRADO ESTA REGIÓN EN LA ZONA DE ESTUDIO, 

- FINALMENTE, DEBE DESTACARSE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA

BAN LAS EMBARCACIONES EXTRANJERAS EN LOS LITORALES Mf 

XICANOS, SORPRENDE SABER QUE HASTA 1960 ESTAS EMBAR

CACIONES CAPTURABAN CASI UN TERCIO DEL TONELAJE TOTAL 

Y QUE DESDE ENTONCES SU PARTICIPACIÓN OSCILA SOLAMEH 

TE ENTRE EL 5 Y EL 7 POR CIENTO, CURIOSAMENTE, LOS -

VOLÚMENES CAPTURADOS POR DICHAS EMBARCACIONES CORRES

PONDEN EN SU TOTALIDAD AL LITORAL DEL PACIFICO Y POR 

TODOS ES CONOCIDO QUE ESTAS REALIZABAN SUS ACTIVIDA

DES EN LA RICA ZONA PESQUERA DEL NOROESTE MEXICANO, 
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CON LA INTENCIÓN DE QUE LOS RECURSOS MARINOS SEAN EXPLQ 

TADOS POR LOS MEXICANOS SE HAN ESTABLECIDO UNA SERIE DE 

REQUISITOS QUE, SIN EXCLUIR TOTALMENTE A LA INVERSIÓN -

EXTRANJERA, REAFIRMAN EL PRINCIPIO DE QUE LA RIQUEZA IC

TIOLÓGICA DEL PA(S DEBE SER PARA BENEFICIO DE ÉSTE, LO -

QUE PROVOCÓ QUE PARA 1971 SE LIMITARA DR1\SJ ICAMENTE LA 

INTERVENCIÓN DE PERSONAS Y EMBARCACIONES EXTRANJERAS EN 

EL OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA LA PESCA COMERCIAL,!:15/ 

LAS ACCIONES CITADAS EXPLICAN LA DECRECIENTE INTERVEN-

CIÓN DE LAS EMBARCACIONES EXTRANJERAS EN LA CAPTURA NA

CIONAL, PERO ES PÚBLICO QUE AL CARECER DE PERMISOS SE -

HAN ESTABLECIDO PRÁCTICAS ILEGALES COMO: PESCA SIN PEB 

MISO Y COMPRA DEL PRODUCTO EN ALTA MAR A EMBARCACIONES 

ILEGALES, QUE POR SUPUESTO NO SE REGISTRAN, ADEMÁS, -

EXISTEN PERMISOS OFICIALES PARA QUE EMBARCACIONES NACIQ 

NALES PUEDAN DESEMBARCAR SU CAPTURA EN PUERTOS EXTRANJE 

ROS (SOBRE TODO ESTADOS UNIDOS) EN LOS QUE EL REGISTRO 

DEL PESO CAPTURADO POR LO GENERAL ES MENOR AL REAL . 

.95/ ÜRTIZ FEDERICO "LA PESCA EN MÉXJ~o", EDITORIAL FONDO 
DE CULTURA ECONÓMICA. n7s, p, 2.J, 
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111,3, PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA 

REGIÓN, 

COMO SE HA PODIDO CONSTATAR, LA PARTICIPACIÓN PESQUERA 

DEL NOROESTE MEXICANO ES TRASCENDENTAL PARA TODO EL -

PAIS, SIN EMBARGO, RESULTA INTERESANTE CONOCER QUE Dl 

CHA IMPORTANCIA NO SE DISTRIBUYE CON HOMOGENEIDAD EN-

TRE LOS CUATRO ESTADOS QUE INTEGRAN LA ZONA DE ESTUDIO 

(CUADRO 7 Y GRÁFICA 2), 

EL CUADRO 7 Y LA GRÁFICA 2, MUESTRAN LA TRAYECTORIA QUE 

SE HA REGISTRADO DE 1970 A 1980 EN BAJA CALIFORNIA NOR

TE Y SUR DE SONORA Y SINALOA, CON RESPECTO A SU PARTICl 

PACIÓN EN LA PESCA DE LA REGIÓN QUE INTEGrtAN, APrtECIAN

DOSE LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

LA PRIMERA OBSERVACIÓN QUE VALE LA PENA DESTACAR ES 

QUE EN NÚMEROS ABSOLUTOS LAS CUATRO ENTIDADES HAN A~ 

MENTADO NOTABLEMENTE EL VOLUMEN DE SUS CAPTURAS, 

- EN CIFRAS RELATIVAS LOS INCREMENTOS DURANTE 1970- -
1980, FUERON RESPECTIVAMENTE DEL 576 POR CIENTO PARA 

SONORA, q55 POR CIENTO PARA BAJA CALIFORNIA NORTE, -

318 POR CIENTO PARA BAJA CALIFORNIA SUR Y DE 172 POR 



CUADRO 7 

PART!CIPACION EN LA PESCA DE LAS ENTIDADES QUE CONFORMAN LA REGION NOROESTE, PARA EL PERIODO 1970-1980 
(T ONEl.ADAS) 

NCREMEN-
ENTIDAD 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1973 1979 ~ 10% 

NOROES1E ~'EX!CANO 145 218 159 239 l7S 975 253 495 3JL! 851 3B 211 461 216 499 03J 550 555 565 :ffl 749 178 
BAJA CAu FORN 1 A 
floRTE. 61 297 59 704 63 264 78 400 122 9-3} fil :ro 19) 616 274 413 272 669 278 'El 340 096 

SoNORA 37 425 59 977 69 422 91 9J4 85 9)4 ~ 276 115 103 101 3'28 149 559 135 271 252 895 

SINALOA 26 136 3D928 23 153 50 051 44 19) 37 917 79 695 fD 295 58 624 75 7lti 71 3ID 

BAJA CALlFORNlA 
SuR. 20 )'.19 18 63J 18 771 48 140 51W 8J 518 74 802 62 994 69 704 75 R ?A 877 

FUENTE: .'INUARIO EsTADlsnco DE AcnvrnArEs PESQUERAS EN Ar¡¡\JllS TERRITORIALES. 
ÜlRECClÓtl GENERAL DE PESCA E [NDUSTRIAS CoNEXAS, SECRETARÍA DE 1'1ARlNA, 19)5, 

EsTAD1sTICAS PEsa1..ERAS CoNcENTRADAS 1958-1970; 1970-1975. 
DIRECCIÓN GEnERAL DE PESCA E [NOUSTRlAS CoNEXAS. SECRETARIA DE INDUSTRIA Y ÚJMERCIO. 

AAUARiOS EsTAD!STICOS DE PESCA, 1977, l':l78, 1979 y 1980. 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEAClÓN, INFORl'ÁTICA y EsrAD!STICA, f:EPARTAMENTO DE PESCA, 

1970-1930 
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POR CIENTO PARA SINALOA, ESTAS CIFRAS DEMUESTRAN POR SI 

SOLAS EL APOYO QUE SE LE HA BRINDADO A LA PESCA EN CADA 

ESTADO, 

SIN EMBARGO, ESTOS PORCENTAJES NO REFLEJAN LA IMPORTAN

CIA REAL QUE TIENE CADA ESTADO EN LA PESCA A NIVEL RE-

GIONAL, 

NóTESE QUE A PESAR QUE EN CIFRAS ABSOLUTAS TODOS INCRE

MENTARON SUS VOLÚMENES, LAS CIFRAS REGISTRADAS EN EL -

CUADRO 7 INDICAN CLARAMENTE EL CARÁCTER ALEATORIO DE E~ 

TA ACTIVIDAD, 

POR LO TANTO, SI BIEN ES CIERTO QUE SONORA REGISTRÓ EL 

MAYOR INCREMENTO (576 POR CIENTO) DE 1970 A 1980, DU-

RANTE ESTOS 10 AÑOS SU PARTICIPACIÓN REGIONAL PROMEDIO 

NO HA EXCEDIDO DEL 33 POR CIENTO; MIENTRAS QUE !'AJA CA

LIFORNIA NORTE A PESAR DE HABER REGISTRADO UN INCREMEt! 

TO DE SÓLO 455 POR CIENTO ES QUIEN DURANTE LOS 10 ANOS 

ANALIZADOS HA APORTADO EN PROMEDIO EL 43 POR CIENTO -

DEL TOTAL CAPTURADO EN LA REGIÓN, 
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PUEDE AFIRMARSE EN CONSECUENCIA QUE DURANTE LA DÉCADA ANA 

LIZADA APROXIMADAMENTE LAS TRES CUARTAS PARTES DE LA PES

CA REGIONAL HA SIDO APORTADA POR SÓLO DOS ESTADOS: BAJA 

CALIFORNIA NORTE Y SONORA, A NIVEL NACIONAL LA PARTICI

PACIÓN DE ESTOS DOS ESTADOS, SIGNIFICÓ EN 1970 EL 35 POR 

CIENTO, PERO PARA 1980 SU VOLUMEN REPRESENTABA EL 58 POR 

CIENTO DEL TOTAL CAPTURADO EN TODO EL PAIS, 

ENTRE LAS CAUSAS QUE EXPLICAN LA GRAN IMPORTANCIA OUE TIE 

NEN ESTAS DOS ENTIDADES EN LA PESCA NACIONAL Y REGIONAL, 

NO SÓLO DEBEN CONSIDERARSE LAS PURAMENTE ECONÓMICAS QUE 

CANALIZARON NOTABLES INVERSIONES llACIA ESTOS ESTADOS A -

TRAVÉS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 1977-1982 

SINO TAMBIÉN LAS DE lNDOLE GEOGRÁFICO-ECONÓMICO COMO SON: 

LA LOCALIZACIÓN DE CIERTOS ASPECTOS NATURALES (SURGEN- -

CIAS, ESTEROS, ENTRE OTRAS), QUE SE LOCALIZAN EN LA PRO

FUNDIDAD DE LAS COSTAS CON QUE CUENTAN 3AJA CALIFORNIA -

NORTE Y SONORA Y OUE FAVORECE LA PRESENCIA DE UNA GRAN -

RIQUEZA MARINA, SIN OLVIDAR LA CERCAN!A DE ESTA REGIÓN -

PESQUERA CON El MERCADO EXTRANJERO OUE HA DETERMINADO NQ 

TABLEMENTE EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, BÁSICAMENTE 

CON EL DE LOS Es TADOS UN 1 DOS DE ifoRTEAMÉR 1 C1\, 
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HAY QUE MENCIONAR FINALMENTE QUE LOS OTROS DOS ESTADOS 

(BAJA CALIFORNIA SUR Y SJNALOA), PARTICIPAN CON UNA Mf 

NOR PRODUCC l ÓN A N 1 VEL NAC 1 ONAL Y REG 1 ONAL, PERO NO POR 

ELLO RESULTA INSIGNIFICANTE YA QUE EN SUS LITORALES SE 

CAPTURAN ESPECIES DE ALTO VALOR COMERCIAL, COMO ES EL -

ABULÓN Y LA LANGOSTA EN EL PRIMERO Y EL CAMARÓN EN EL -

SEGUNDO. 

11!.4. IMPORTANCIA DE LA EXPLOTACIÓN PESQUERA REGIONAL 

POR DESTINO DE LAS CAPTURAS Y POR ESPECIES, 

EN EL PRIMER INCISO DE ESTE CAPITULO SE OBSERVA QUE DE 

1955 A 1930 NO SÓLO UN AUMENTO NOTABLE EN EL TONELAJE -

POR ESPECIES CAPTURADAS A NIVEL NACIONAL ( 739 POR CIEN

TO), SINO QUE ADEMÁS LAS DESTINADAS AL USO INDUSTRIAL -

LLEGARON A SER TAN IMPORTANTES COMO LAS DE CONSUMO HUMA 

NO, POR ESTA RAZÓN ANTES DE ANALIZAR LA PESCA POR ESFl 

CIES EN EL NOROESTE MEXICANO, SE CONSIDERA CONVE~lENTE 

OBSERVAR EN IMPACTO, QUE TUVO DICHO CAMBIO EN EL DESTINO 

DE LAS ESPECIES CAPTURADAS DENTRO DE LA REGIÓN EN ESTU

DIO (CUADRO 8), 

\. ! ~~ 
V \; ·. ¿ 
~Ei>./,':)!; 



CUADRO 8 

¡¡.PQRTANCIA If lA E>PlDTACION PESQLERA ?fGIJ.'U\L Y POR IfSTINO If lAS CAPTUMS PARA EL PERIOOO 1%-1900 

\ ToNELADAS) 

NCRE -

CONCEPTO 1955 % 19JU ·O 1965 ;~ 1970 % 1975 % 1980 % ~198Q 

TOTAL rU\CIONAL 119 055 100 205 370 lJQ 199 734 100 273 Sll 100 451 33:1 100 

CoNSUVO HU~\C\NO ll3 991 95 185 271 j_J 173 338 67 220 482 81 293 535 55 

Uso INDUSTRIAL s 064 4 21 099 1J 25 445 13 ~3 029 19 157 7'!5 35 

iilROESTC: i"EXICANO 38 550 32 79 503 39 l1D 705 55 145 218 53 319 211 71 

LONSUr'O Hur'ANO 34 9J9 29 ED 378 29 35 115 43 95 335 43 157 574 37 

Uso INDUSTRIAL 3 541 3 18 525 l:J 24 59] 12 49 383 10 151 537 34 

FuENTt: ANUARIO EsrAD!snco DE .4cnv;DADEs F';::s;;;uERAS EN AGUAS Tt:RRITORIALES. 
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA E INDUSTRIAS CONEXAS, SEC~ET~.RÍA DE ['MINA 1955. 

1 058 556 100 789 

560 800 53 392 

497 T':J5 47 9 729 

749 173 71 l 843 

257 342 25 006 

IJ61 336 46 13 134 

ESTADÍSTICAS PESQUERAS CoNCENTRADAS i958-l970; 197J-l975. 
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA E INDUSTRIAS CoNEXAS. SECRETARIA DE INDUSTRIA Y Cot-'ERCIO 

A'IUAR!DS :CSTAD~ST!COS DE PESCA 1977, 1973, :S79 y 193[). 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y ESTADISTiCA. L'EPARTAMENTO DE PESCA 

..... 
N 
l.N 
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A) COMPARACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN QUE SE REGISTRÓ EN 

EL DESTINO DE LAS ESPECIES A NIVEL NACIONAL Y RE-

GJONAL (1970-1380), 

SE ESTIMA, LA TRASCENDENCIA DE LA REGIÓN QUE ESTRIBA EN 

UNA TENDENCIA CRECIENTE EN SUS CAPTURAS, LO QUE LA DIS

TINGUE DEL RESTO DEL PAfS, 

ASIMISMO, SE PUEDE APRECIAR, QUE SE SUSCITA UN JNCREMEN 

TO EN LA PRODUCCIÓN /\ NIVEL NACIONAL, INFLUENCIADO QUIZÁS 

EN BUAN MEDID/\ POR EL AUMENTO DE LAS CAPTURAS DE LA RE

GIÓN, Es A PARTIR DE 19GQ, CUANDO LA PRODUCCIÓN AUMEN

TÓ AL PASAR DE 206 MIL 370 TONELADAS HASTA l MILLÓN 058 

MIL 55G TONEL.ADAS EN FJ3iJ, EN ESTE ÚLTIMO ANO LA PARTI-

CIPACIÓN DEL NOROESTE SE lllZO MÁS PATENTE, AL APORTAR -

AL TOTAL NACIONAL EL 71 POR CIENTO EN LAS CAPTURAS, 

CABE ACLARAR QUE PARA TODO EL PERIODO EN ESTUDIO LA RE

GIÓN PROPORCIONÓ CASI UN 95 POR CIENTO DE LAS CAPTURAS 

QUE SE DESTINARON AL USO INDUSTRIAL, ADEMÁS DEMUESTRA 

QUE ES EN EL ÚLT 1 Mü AÑO CUAllDO SE LE DA UN G 1 RO 1 MPOR

TANTE AL DFSTINO DE LA PRODUCCIÓN, DEBIDO A ()UE lil LA'; 

749 MIL 178 JOIJELl>ll/\S CAPTADAS El< LA f/EGIÓ!l, 431 MIL -

o3li (Cl4 f'OR CJEIHO), SE ORIENTMlOI~ f'AHA Fll~ES JI-IDUS- -
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TRIALES Y SÓLO EL 36 POR CIENTO SE_CANALIZÓ PARA SER CON 

SUMIDO DIRECTAMENTE, 

DE TAL FORMA QUE DE LAS 1 MILLÓN 058 M 1 L 556 TONELADAS 

CUANTIFICADAS A NIVEL NACIONAL, EL NOROESTE MEXICANO PRQ 

PORCIONÓ EL 71 POR CIENTO Y DE ÉSTE TOTAL EL 4G POR CIEN 

TO SE CANALIZÓ PARA FINES NO COMESTIBLES ORIENTÁNDOSE SQ 

LAMENTE EL 25 POR CIENTO AL CONSUMO HUMANO, 

Es A PARTIR DE 1970 CUANDO LA PRODUCCIÓN Se DIVERSIFICÓ 

NO SÓLO CUALITATIVA SINO CUANTITATIVAMENTE, 

EN EL PERIODO 1970-1975 HUBO UN INCREMENTO NOTABLE EN LA 

PRODUCCIÓN, É:STO SE DEBIÓ Etl BUENA MEDIDA A QUE EN 1973 

SE INTENSIFICÓ LA INVERSIÓN PÚBLICA, LA QUE SE DESTINÓ 

EN PARTE A LA MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES INDUS

TRIALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS PLANTAS, SOBRE TODO, 

EN LOS ESTADOS DE BAJA [/IL!FORNIA. 'lf¡/ 

~/ lnEJ:l, 1975. p, 9. 
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ADEMÁS DEL IMPULSO QUE SE LE DIO A LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

FLOTA, AL PASAR DE 11 MIL 820 EMBi\RCACIONES EN 1970 A 33 

MIL 167 EN 1980 REPRESENTANDO UN INCREMENTO DEL 180 POR 

CIENTO, 

SE DIVERSIFICÓ EL VOLUMEN DE ESPECIES CAPTURADAS, TALES 

COMO EL T 1 BURÓN, ABULÓN, CALAMAR, LANGOSTA, SARDINA, SA.B 

GAZOS Y ALGAS,ASI COMO ESPECIES DE ESCAMA, ELIMINANDO EN 

PARTE LA MONOPESCA DEL CAMARÓN, CON LO QUE SE FAVORECIÓ 

EL APORTE DE ALIMENTOS MÁS ECONÓM 1 COS OR l ENTADOS AL CON

SUMO HUMANO, PROPICIADO SOBRE TODO POR LAS PESQUERIAS DE 

ESCAMA, 

CON LA AMPLIACIÓN DEL MAR TERRITORil1L Y EL MAR PATRIMO

NIAL, DE 9 A 12 MILLAS EL PRIMERO, '{ A 200 MILLAS EL Sf 

GUNDO EL PAIS SE BENEFICIÓ CONSIDERARLEMENTE, ASIMISMO, 

FUE NECESARIO SUSCRIBIR CONVENIOS CON ESTADOS UNIDOS Y 

JAPÓN, PRINCIPALMENTE, PARA QUE CONTINUARAN PESCANDO EN 

AGUAS NACIONALES A BASE DE PERMISOS Y CONCESIONES, 

POR LO EXPUESTO, CABE DESTACAR QUE LA ACTIVIDAD PESQUE

RA REGIONAL ES Ull VERDADERO PUNTO DE APOYO PARA LA ACl 1-

VIDAD PESQUERA NACIONAL, DEBIDO A QUE PROPORCIONA CAPTU-
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RAS SUF l C l ENTES, NO SÓLO PARA CONSUMO HUMANO D 1 RECTO S 1 NO 

TAMBlÉN PARA USO INDUSTRlAL Y CONSUMO HUMANO INDIRECTO, 

SUMINISTRANDO CASI LA MITAD DE LA PRODUCCIÓN DESTINADA A 

LA INDUSTRIA Y 1\ LAS EXPORTACIONES, (ONSlDERANDO LA PRE

PONDERANCIA QUE LA REGlÓN EN ESTUDIO HA MANlFESTADO, FUE 

NECESAR l O DESGLOSAR UN POCO MÁS LA l NFORMAC l ÓN ESTAD 1 S Tl CA, 

PARA ELLO SE PRESENTA EL CUADRO 9 (GRÁFlCA 3), EN EL CUAL 

SO OBSERVA EL COMPORTAMlENTO DE LAS CAPTURAS DEL NOROESTE 

MEXlCANO POR PRINCIPALES ESPECIES Y EL DESTlNO DE LA PRO

DUCClÓN CON RELAClÓN AL TOTAL NACIONAL, 

B) EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PESCA EN EL NOROES 

TE MEXICANO POR ESPEClE Y DESTlNO DE SU PRODUCCIÓN - -

(1970-Ll80). 

COMO SE PUEDE CONSlDERAR, LAS PRlNClPALES ESPECIES CAPTUR8 

DAS A NIVEL NACIONAL SON PRÁCTICAMENTE LAS MISMAS QUE LAS 

DEL NOROESTE MEXlCANO, APARENTE~ENTE, LAS PESQUER(AS GUAR 

DAN LA MISMA JERARQU(A, EN ORDEN DE l~PORTANCIA. 

SE PRESENTA UN CAMBIO CONSIDERABLE ENCAMlNAUO A LA DlVERSl 

F lCAC IÓN DEL DES T l NO DE LA PRODUCC l ÓIL SE CONTEMPLA QUE -
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ES A PARTIR DE 1370 CUANDO LA PRODUCCIÓN SE VA DIVERSI

FICANDO, NO SÓLO CUALITATIVA SINO CUANTITATIVAMENTE, 

AL OBSERVAR LA INFORMACIÓN ESTADISTICA CONTENIDA EN EL 

CUADRO 9, SE APRECIA LA ORIENTACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, LA 

QUE POR UNA PARTE ESTÁ DESTINADA AL CONSUMO HUMANO DIRE.(; 

TO Y POR LA OTRA AL CONSUMO HUMANO INDIRECTO Y USO INDU.S. 

TRIAL, COMPROBÁNDOSE EL COMPORTAMIENTO Y LA EVOLUCIÓN -

DE LAS PRINCIPALES ESPECIES PARA EL PERlODO DE 1970 A --

1980 Y DE COMO LA PRODUCCIÓN DE ~STAS FUE INCREMENTÁNDO

SE PAULATINAMENTE SIN ARRASTRAR GRANDES MODIFICACIONES, 

PERO SI UNA PRODUCCIÓN ASCENDENTE OUE NO ALTERA LA RELA

CIÓN QUE GUARDAN LAS ESP[CIES CAPTURADAS, DE lAL MANERA, 

SE TI EllE OUE ENlRE 1970 Y 1930 LA PRODUCC l ÓN SE 1 NCREMEN

TÓ EN UN 315 POR CIENlO AL PASAR DE 2SQ MIL Q72 TONELADAS 

A 1 MILLÓN 0S8 MIL 5)5 TONELADAS Y OUE Püí< ORDEN DE IMPO.R 

TANCIA EN SU VOLUMEN CAPTURADO ENCONTRÁNDOSE QUE PARA EL 

ANO DE ]980 LA SARDINA OCUPÓ EL PRIMER LUGAR SEGUID!\ DEL 

CAMARÓN, LOS TÚNIDOS Y EL TIBURÓN Y CALÓN, LA ANCHOVETA, 

LA LANGOSTf\ Y EL Al\ULÓN ADEl·IÁS DEL APMHADO oUE CONTEMPLA 

OTRAS PESQUERÍAS, 
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ASIMISMO, LAS ESPECIES TALES COMO EL CAMARÓN LA LANGOSTA 

Y EL ABULÓN, NO CREC 1 ERON DE UNA MANERA i·1UY NOTABLE, PERO 

ESTAS CONSERVAN UN ESTATUS FAVORABLE PARA LA ECONOM(A PES 

QUERA, POR LA APORTACIÓN DE DIVISAS QUE PROPORCIONAN NO -

SÓLO A NIVEL REGIONAL SINO TAMBIÉN l\L PA(S EN GENERAL, 

TAMBIÉN ES COi'lVEN!EllTE ACLARAR QUE LA ACJCHOVETA Y LA SAR

DINA FUERON CRECIENDO EN SUS CAPTURAS Y GRAN PARTE DE ÉS 

TAS SE DESTINARON A PROCESOS INDUSTRIALES, 

TODO LO ANTES EXPUESTO SE COMPRUEBA AL OBSERVAR EL CUADRO 

9, EN EL CUAL SE PUEDE VALORAR QUE LA PRODUCCIÓN A NIVEL 

NACIONAL A rART!R DE 254 MIL 472 TONELADAS, ESTÁ COMPUES 

TA PRINCIPALMENTE POR CAMARÓN CON UN 17 POR CIEIHO 142 

MIL 872 TONELADAS), LA SARDINA CON UN 14 Püll C 1 ENTO l35 

MIL 306 rDNELAIJAS), LOS TÚll IDOS CON UN ) POi< CllllTO (10 

MIL 448 TONELADAS), MIENTRAS QUE LA PARTICIPACIÓN PARA 

LAS OTRAS ESPECIES, TALE> COi10 EL ABUL6:1 Y LA LilNGOSIA 

ES lNC!PlEllTE CUANT!TArlVAi1ENTE, AUNQUE CUALTITATIV/\MEN

TE (EN DINERO) SON VITALES EN EL DESARROLLO ECONÓMICO -

PESUUERO, 

(ON RELAC!Óll A LAS ESPECIES DESTINADAS AL USO INDUSTRIAL 

Y CONSUMO HUMANO INDIRECTO, SOBRESALEN LOS SARGAZOS DE -
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MAR, DEBIDO A QUE LA ANCHOVETA 'I LA SARDINA COBRAN IMPUL 

SO A PARTIR DE 1973, POR LA NUEVA ORIENTACIÓN DE CONSUMO 

QUE SUFREN LAS M l SMAS, 

LA PARTICIPACIÓN DEL NOROESTE MEXICANO SE HACE PATENTE -

AL PERCIBIR OUE ES AQU{ DONDE SE CAPTURA MÁS DEL 50 POR 

CIENTO DE LA rRODUCCIÓN A NIVEL NACIONAL, Y QUE POR ESPf 

CIES, ES LA REGIÓN QUE PROPORCIONA EL TOTAL DE LA SARDI

NA, LOS TÚNIDOS, EL ARULÓN, LAS ESPECIES SÉSILES, EL 70 
POR CIEMTO DE TlBUHÓN Y CAZÓN, AS{ COMO LOS PRODUCTOS -

DESTINADOS A LA JNDUSlRIA. TAMBIÉN ES CONVENIENTE ACLA

RAR QUE LA ANCllOVE TA Y LA SARD l NA FUERON CREC l ENDO EN -

SUS CAPTURAS Y GRAN PARTE DE ÉSTAS SE DESTINARON A PRO

CESOS INDUSTRIALES, 

ANÁLISIS DE LAS ESPECIES ORIENTADAS AL CONSUMO HUMANO 

EN EL PERIODO 1970-1980 SE APRECIA QUE PARA 1980 LA PRQ 

DUCCIÓN ASCENDIÓ A 1 MILLÓN 058 555 TONELADAS EN DONDE 

SE COMPRUEBA QUE LA PESQUER!A DEL CAMARÓN YA NO OCUPÓ EL 

PR 1 MER LUGAR, CUAN TI TA TI V AMENTE, DEB 1 DO A QU!o FUE DESPLA 

ZADO POR LA SARDINA, LA QI~ SE INCREMENTÓ EN UN 200 POR 

CIENTO AL PASAR DE 35 MIL 306 TONELADAS EN 1970 A 106 MIL 
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055 TONELADAS, MIENTRAS QUE LAS CAPTURAS DE CAMARÓN SOLA 

MENTE SE AUMENTARON EN UN 21 POR CIENTO, (ECONÓMICAMENTE 

OCUPÓ EL PRIMER LUGAR), NOTÁNDOSE EL GRAN IMPULSO QUE CQ 

BRAN LAS PESQUER[AS DE TIBURÓN Y CAZÓN, LOS TÚNIDOS Y LA 

ALMEJA, LOS QUE ALCANZARON UN 411 POR CIENTO, 278 POR 

CIENTO Y 244 POR CIENTO, RESPECTIVAMENTE, LA ESPECIE DE 

ABULÓN TUVO UN DECREMENTO DE 130 POR CIENTO Y LA LANGOS

TA AUMENTÓ EN UN 46 POR CIENTO, 

LAS ESPECIES DESTINADAS A CONSUMO HUMANO lNDIRECíO Y USO 

INDUSTRIAL COBRAN GRAN IMPULSO A PARTIR DE 1975, NOTANDO 

SE QUE PARA B80 ÉSTAS YA OCUPABAN CAS 1 EL M 1 SMü LUGAR -

QUE LAS DE CONSUMO IIUMANO AL PASAR DE 53 MIL 029 TONELA

DAS PARA 1970 A 497 MIL 556 TONELADAS 1339 POR CIENTO), 

DE INCREMENTO, 

DEL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN ORIENTADA A USO INDUSTRIAL SQ 

BRESALE LA ANCHOVETA CON UN APORTE DEL 24 POR CIENTO, Sl 

GUl~NDOLE EN IMPORTANCIA LA SARDINA Y LOS SARGAZOS DE 

MAR, 

LA REGIÓN DEL NORUESTE ES LA QUE PROPOPCIONA C,\SI TODA -

LA PRODUCCIÓN EN ESTE ANO, SIENDO UN VERDADERO PUNTO DE 



134, 

APOYO, DESPUÉS DE LA SARDINA EL CAMARÓN ES LA PESQUER(A 

QUE SE ESTUDIARÁ, SE CAPTURA A LO LARGO DE AMBOS LITORA

LES, AS! COMO EN LAGUNAS, ESTEROS Y BAHIAS, AS( COMO LAS 

QUE PROVIENEN DE MtTODOS ACUACULTURALES, 

EN EL LITORAL DEL PACIFICO ES EN DONDE SE OBTIENE UNA M~ 

YOR PARTICIPACIÓN DEBIDO A QUE ES AQU( DONDE SE TIENE UN 

MAYOR NÚMERO DE EMBARCACIONES DEDICADAS A ESTA PESQUERIA, 

AHORA BIEN, SE PUEDE DISTINGUIR QUE A NIVEL NACIONAL EL 

CAMARÓN OCUPA EL SEGUNDO LUGAR, A PESAR DE QUE EN LOS -

AÑOS, 1970, 1973, 1974, 1976 Y 1377 SE UBICARA EN LOS 

PRIMEROS SITIOS, COMPITIENDO CON LA PRODUCCIÓN DE LA -

SARDINA, PARA LOS OTROS AÑOS QUE CUBREN EL PEHIODO EN E.S 

TUDIO LA PESQUERIA SE FUE DESPLAZANDO AL SEGUNDO LUGAR. 

POR LO QUE SE PUEDE DECIR QUE ESTE PRODUCTO NO CRECIÓ -

EN FORMA HOMOGÉNEA, YA QUE ES EN 1J73, 1974 Y 1976 CUAN 

DO SE REGISTRARON MAYORES CAPTURAS, 70 MIL 133 TONELA-

DASJ 71 MIL 519 TONELADAS Y 70 MIL 005 TONELADAS, RES

PECTIVAMENTE, NOTÁNDOSE QUE PARA 1980 LAS CAPTURAS FUE

RON DE 51 MIL 726 TONELADAS, LO QUE SIGNlf!CÓ UN DECRE

MENTO DE 34 POR CIENTO, 
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EN CAMBIO A NIVEL REGIONhL DURANTE TODA LA DtCADA ESTUDIA 

DA SIEMPRE MANTUVO UN RECORD SIMILAR (SEGUNDO LUGAR) PAR

TICIPANDO APROXIMADAMENTE CON UN 50 POR CIENTO EN LA PRO

DUCCIÓN, ADVIRTltNDOSE QUE PARA FINALES DEL PERIODO 1970-

1980 ES CUANDO SE DISTINGUE UN ASCENSO NOTABLE EN LAS CAE 

TURAS, 

LA PRODUCCIÓN DE LA REGIÓN ES, SIN EMBARGO, DE SUMA IMPOR 

TANCIA DEBIDO A QUE LA PESQUERIA DEL CAMARÓN ES LA MÁS 

TRASCENDENTAL, TANTO POR SU ESTUDIO COMO SU APORTACIÓN CQ 

MERCIAL, PARA LA CAPTACIÓN DE DIVISAS; Y ES EL NOROESTE 

EL QUE APORTA PRÁCTICAMENTE LA MAYOR PRODUCCIÓN. 

LA ESPECIE DENOMINADA TÚNIDOS (ATÚN Y SIMILARES), ES LA 

TERCERA EN SIGNIFICACIÓN POR SU VOLUMEN CAPTURABLE, [STA 

ES UNA PESQUERIA QUE SE CAPTURA EN SU MAYORfA, EN EL PA

CIFICO ÜRIENTAL Y SOBRE TODO EN LA REGIÓN ESTUDIADA DU

RANTE TODO EL AÑO VAR 1 ANDO LA ZONA DE ACUrnDO CON LOS MQ 

VIMIENTOS MIGRATORIOS DEL MISMO. 

EN ESTA PESQUERfA INTERVIENEN MÚLTIPLES ORGANISMOS l~TEB 

NACIONALES, CUYO PROPÓSITO ES LOGRAR U~ MEJOR APROVECHA

MIENTO DE LA ESPECIE Y SU PRESERVACIÓN, NUESTRO PAfS HA 
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VENIDO PARTICIPANDO EN SU RESPONSABILIDAD, MEDIANTE SU 

PRESENCIA EN LA COMISIÓN INTERNACIONAL DEL ATÚN TROPI

CAL CCIATl A PARTIR DE 1954. ESTE ORGANISMO SE CREÓ -

COMO UNA RESPUESTA A LA NECESIDAD DE PRESERVAR EL RECU.B 

SO ATUNERO EN LA ZONA DEL PACIFICO ÜRIENTAL. SIN EMBAR

GO, DESDE 1949 ARO EN QUE SE CREÓ LA COMISIÓN, SE HABIA 

VENIDO DISTRIBUYENDO EL RECURSO DE ACUERDO CON EL PRIN

CIPIO DE OTORGAR MAYORES CUOTAS DE CAPTURA A QUIENES TU 

VIERAN MAYOR CAPACIDAD DE ACARREO, 

DE ESTA MANERA LA CJAT DESATENDIÓ SISTEMÁTICAMENTE A LOS 

PAISES MENOS DESARROLLADOS, AL IMPEDIR QUE LAS EXISTEN-

CIAS DISPONIBLES DE ATÚN SE DISTRIBUYERAN CON EQUIDAD, 

POR ESTA RAZÓN, NUESTRO PAIS DECIDIÓ RENUNCIAR AL CONVE

NIO QUE LO LIGABA A DICHO ORGANISMO Y APROVECHAR LAS - -

PERSPECTIVAS QUE REPRESENTA EL CONTAR CON LA ZoNA EcoNó 

MICA EXCLUSIVA. 

A RAIZ DE ESTA RENUNCIA, EN EL OCEÁNO PACIFICO, EN AGUAS 

DE JURISDICCIÓN NACIONAL, OPERAN EMBARCACIOt~ES DE LA FLQ 

TA ATUNEflA NORTE/\MERICAN/\, BA,JO EL AMPi\r.O m PERMISOS -

EXCEPCIONALES DE PESCA OUE EL GOBIERllO Dfc :'IÉXICO llA AU

TOR 1 ZADO MED IAIHE ACUEHDOS F 1 RMADOS CON [s TA DOS UNIDOS, 
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ADEMAS DE LA C!AT EXISTEN OTRAS LEYES Y REGLAMENTOS IN

TERNACIONALES QUE AFECTAN DIRECTA O IND!HECTAMENTE A LA 

PESQUER!A, TALES COMO: LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE ílA

M!FEROS Y EL REGLAMENTO SANITARIO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

QUE REGULA LA IMPORTANCIA DEL PRODUCTO PESQUERO. EN --

1974, MtXICO SUSCRIBIÓ UN CONVENIO CON POLONIA PARA LA 

ADQUISICIÓN DE EMBARCACIONES, 

ESTE BREVE RESUMEN, NOS SERVIRÁ PARA DARNOS UNA IMAGEN 

DE LA IMPORTANCIA QUE GUARDA LA PESQUER!A, NO SÓLO A Nl 

VEL NACIONAL SINO TAMBI~N INTERNACIONAL, RECORDANDO QUE 

ESTA ESPECIE ES ABUNDANTE EN AGUAS MEXICANAS, SOBRE TODO 

DENTRO DE LAS ÁREAS ASOCIADAS CON LOS SISTEMAS DE CORR!Etl 

TES (QUE PROPICIAN LAS SURGENCIAS), QUE GENERAN LONAS DE 

ALTA PRODUCTIVIDAD BIOLÓGICA, DONDE SE CONCENTRA UN SIN

NÚMERO DE ESP~CIES, 

EN EL CUADRO 9 SE PERCIBE EL COMPORTAMIENTO DE LA PESOU~ 

RIA, LA QUE LOGRÓ UNA PRODUCCIÓN DE 253 MIL Jl2 TOílELA

DAS A NIVEL NACIONAL DURANTE TODO EL PERIODO, INCREMEN

TÁNDOSE EN UN 278 POR CIENTO AL PASAR DE 10 MIL 448 TONE 

LADAS EN 1970 A 59 MIL 4b7 TONELADAS EN EL ÚLTIMO ARO DE 

ESTUDIO, Y DE tSTAS,3J MIL 467 TONELADAS FUERON PRODUCTO 
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DE LA REG 1 ÓN 36 M 1 L 464 TONELADAS, .~ PESAR DE NO MAN J -

FESTAR GRANDES VARIANTES EN LA PRODUCCIÓN CON EXCEPCIÓN 

DEL ,\ÑO DE 1979 QUE FUE CUANDO LA PRODUCCIÓN SUFRIÓ UNA 

BAJA NOTORIA EL COMPORTAMIENTO DE LAS CAPTURAS NO SUFRIÓ 

GRANDES ALTERACIONES, 

SIGUIENDO EL ORDEN CUANTITATIVO DE LAS PESQUERIAS SE - -

APRECIA QUE DESPUÉS DE LOS TÚNIDOS LE SIGUEN EN IMPORTAN 

CIA LOS ESCUALOS (TIBURÓN V CAZÓN), 

SE OBSERVA QUE DURANTE TODO EL PERIODO ANALIZADO, LA ES

PECIE FUE ADQUIRIENDO UNA MAYOR IMPORTANCIA V SUS CAPTU

RAS FUERON AUMENTANDO; MIENTRAS QUE PARA EL AÑO 1970 RE

GISTRÓ SOLAMENTE UNA PRODUCCIÓN DE 4 MIL 676 TONELADAS Y 

PARA EL ÚLTIMO MW EN ESTUDIO SU PRODUCCIÓN ALCANZÓ LAS 

23 MIL 904 TONELADAS, LO CUAL INDICA QUE TUVO UN INCRE

MENTO DE UN ~11 POR CIENTO Y QUE ES A PARTIR DE 1973 
CUANDO ESTA ESPECIE VA GANANDO TERRENO EN LA PRODUCCIÓN 

PESQUERA, 

ASIMISMO, SE PUEDE NOTAR QUE MIENTRAS A NIVEL NACIONAL 

ESTE RECURSO APORTÓ EN PROMEDIO UN 3 POR CIENTO, ES EL 

NOROESTE MEXICANO DONDE SE OBTUVIERON EN PROMEDIO LAS 
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MAYORES CAPTURAS (73 POR CIENTO), PARA 1930, DE LAS 23 

MIL 904 TONELADAS EXTRAIDAS SE OBTUVIERON 15 MIL 551 TO 

NELADAS DE PRODUCTO DE LA REGIÓN (65 POR CIENTO), 

LA IMPORTANCIA DE ESTA PESOUER(A ESTRIBA EN EL RENDIMIEJ:J 

TO DEL RECURSO, POR SER ALTAMENTE PRODUCTIVO, YA QUE DE 

ÉL SE APROVECHA EL 100 POR CIENTO. POR UNA PARTE, SE -

TIENE UNA CARNE NUTRITIVA Y BARATA, LA CUAL SE CONSUME 

FRESCA O PROCESADA (SECO-SALADO), EL RESTO DEL RECURSO -

QUE NO SE UTILIZA PARA LA ALIMENTACIÓN DIRECTA, SE SOME

TE A OTROS PROCESOS INDUSTRIALES, TALES COMO LA FABRICA

CIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA CONSUMO ANIMAL ( I NDUS 

TRIA AGROPECUARIA), AS! cor~o PARA LA INDUSTRIA TALABARTE 

RA Y LAS ARTESANIAS, 

DE LA ANCHOVETA, LANGOSTA Y ABULÓN SE PUEDE DECIR QUE -

SON ESPECIES MUY IMPORTANTES, SOBRE TODO, LOS DOS ÚLTI

MOS, LA LANGOSTA ES UN RECURSO QUE SE DISTRIBUYE EN Al1 

BOS LITORALES, SEGÚN ESTUDIOS RECIENTES DEL INSTITUTO -

NACIONAL DE LA PESCA SOBRE LA LANGOSfA DEL NOROESTE, SE 

DETECTÓ QUE LA ESPECIE MÁS G~ANDE SE LOCALIZA ENfRE Puu 

TA BAJA y EL MEZQUITAL rn BAJA C1íLIFORNIA No1nE. S1-

GUIENDO EN ORDEN DE IMPORTANCIA LA ZONA COMPRENDIDA EN-
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TRE SAN HIPÓLITO V UN POCO AL SUR DE SAN IGNACIO EN BAJA 

CALIFORNIA SUR, LAS INVESTIGACIONES QUE SE HAN REALIZA

DO EN LA ZONA DE MAYOR INCIDENCIA PESQUERA, PERMITEN SI

TUAR LAS CAPTURAS POTENC 1 ALES CUANDO Mrnos EN 2 M 1 L 900 
TONELADAS, DE LAS CUALES l MIL 700 TONELADAS COMPRENDEN 

EL LITORAL DEL PACIFICO, SIN TENER UNA CUANTIFICACIÓN -

PRECISA PARA EL NOROESTE, HASTA EL AÑO DE 1980, 

ASIMISMO, CON EL FIN DE PROTEGER LAS ÉPOCAS DE REPRODU~ 

CJÓN DEL RECURSO LANGOSTERO, SE HAN FIJADO TEMPORADAS -

DE VEDA EN LAS DISTINTAS ZONAS DE CAPTURA PARA EL LITO

RAL OCCIDENTAL DE BAJA CALIFORNIA HASTA PUNlA ENTRADA -

EN BAHIA MAGDALENA, 

LA CAPTURA DEL RECURSO LANGOSTERO ESTÁ RESERVADA, POR -

LEY, A LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN PESQU.E 

RA, LAS CUALES RESTRINGEN SU ACTIVIDAD A LA ZONA QUE, 

DE ACUERDO CON ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, PUEDEN SER 

MOTIVO DE EXTRACCIÓN, SIN DAÑAR LA BIOMASA DEL RECURSO 

V SU POTENCIALIOAD ECONÓMICA. 

EN LA PARTE NOROESTE LAS PRINCIPALES FASES DE OPERACIÓN 

SON: ENSENADA Y LA PAZ, LOS PUNTOS DE DESEMBARQUE SON: 
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ENSENADA, SAN QuINTIN, EL ROSARIO, ISLAS CEDROS, BAHIA 

TORTUGA, ASUNCIÓN, ISLA MARGARITA, SAN JOSÉ DEL CABO Y 

LA PAZ. 

LA LANGOSTA ES UNA ESPECIE QUE CONSUMEN LOS SECTORES DE 

ALTOS INGRESOS Y EL TURISMO EXTRANJERO, ADEMAS DE EXPOB 

TARLA; EN 1979 SE EXPORTARON 735 TONELADAS SI EIWO EL -

PRINCIPAL MERCADO EL DE LOS ESTADOS UNIDOS, 

LA PRODUCCIÓN A NIVEL NACIONAL DURANTE TODO EL PERIODO 

EN ESTUDIO (1970-1980) FUE DE 23 MIL 939 TONELADAS, LO

GRÁNDOSE UN ! NCREMENTO EN DI CHO PER 1 ODO DE UN 32 POR -

CIENTO, AL PASAR DE l MIL 554 TONELADAS EN 1970 A 2 MIL 

276 TONELADAS EN 1980; ASIMISMO SE OBSERVA QUE ES EN 

1975 CUANDO ALCANZÓ UNA MÁXIMA PRODUCCIÓN (5 MIL 519 TQ 

NELADAS) Y ES EN ESTE MISMO AÑO CUANDO LOS APORTES DE LA 

REGIÓN TIENEN UNA PRODUCCIÓN MfNIMA; SIN EMBARGO, MÁS 

DEL 50 POR CIENTO DE LA PRODUCCIÓN ES CAPTURADA EN EL NQ 

ROESTE, NOTÁNDOSE UNA MAYOR PARTICIPACIÓN EN LOS ANOS --

1979 Y 1980 DE UN 75 POR CIENTO Y UN 72 POR CIENTO, llES

PECTIVAMENTE, 
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CON RELACIÓN A LA PESQUERIA DEL ABULÓN, ESTE RECURSO SE 

LOCALIZA A LO LARGO DE LA COSTA OCCIDENTAL DE LA PEN(N

SULA DE BAJA CALIFORNIA DESDE ISLAS CORONADO EN EL NOR

TE, HASTA PUNTA SUR DE ISLA MARGARITA SIENDO ESTA LA -

PRINCIPAL ZONA ABULONERA DEL PA!S. 

LA PRODUCCIÓN ABULONERA UE LOS BANCOS HASTA 1930 SE EN

CONTRABA EN SUS LIMITES MÁXIMOS DE EXPLOTACIÓlj, LAS 

PERSPECTIVAS DE PRODUCCIÓN FUTURA ESTÁN EN RELACIÓN DI

RECTA CON LA OBSERVACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA ADMINIS- -

TRAR EL RECURSO, A FIN DE MANTENER E INCREMENTAR LOS BAN 

COS EXISTENTES, A PESAR DE QUE LA PESQUER(A SUFRIÓ UN -

DECREMENTO NOTABLE DE 1970 A 1980 (130 POR CIENTO) AL PA 

SAR DE 2 MIL 818 TONELADAS A 1 MIL 226 TONELADAS, LA PR~ 

DUCCIÓN ES IMPORTANTE, YA QUE LA CARNE DE ABULÓN SE DES

TINA PREFERENTEMENTE AL MERCADO EXTERNO, EN SUS DOS FOR

MAS DE PRESENTACIÓN: FILETEADO Y ENLATADO, 

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN EL MER 

CADO INTERNACIONAL DE ABULÓN SE HA REDUCIDO EN PARTE POR 

LA DISMINUCIÓN DEL RECURSO (SOBREEXPLOTACIÓN) Y POR OTRA, 

POR EL AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE OTROS PAISES, TALES -

COMO AUSTRALIA Y JAPÓN, 
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EL ARTICULO 49 DE LA LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO DE LA -

PESCA RESERVA LA EXTRACCIÓN DE ABULÓN A LAS SOCIEDADES -

COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN PESQUERA, 

COMO YA SE MENCIONÓ ANTERIORMENTE, LA PRODUCCIÓN ABULONE 

RA A NIVEL NACIONAL SUFRIÓ UN DECREMENTO NOTABLE; SIN EM 

BARGO, ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL TOTAL DE LA CAPTU 

RA FUE PRODUCTO DE LA REGIÓN EN ESTUDIO, LO QUE MANIFIES 

TA UNA VEZ MÁS LA IMPORTANCIA QUE ÉSTA TIENE DENTRO DE -

LA PRODUCCIÓN PESQUERA, 

ANÁLISIS DE LAS ESPECIES DESTINADAS AL CONSUMO HUMANO IH 

DIRECTO Y USO INDUSTRIAL. 

EN CUANTO A LAS ESPECIES ORIENTADAS A SATISFACER LAS NE

CESIDADES INDUSTRIALES Y EL CONSUMO HUMANO INDIRECTO, ES 

FÁCIL ADVERTIR QUE LA PESCA DEL NOROESTE JUEGA TAMBIÉN -

UN PAPEL MUY IMPORTANTE, AÚN MÁS OUE EL QUE DESEMPE~AN -

LAS ESPECIES DESTINADAS AL CONSUMO HUMANO. 

LA ANCHOVETA Y LA SARDINA SON RECURSOS QUE COMIENZAN A 

COBRAR 1 MPULSO A PART 1 R DEL AÑO DE 1973, CUANDO LA IN-
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DUSTRIA PESQUERA ORIENTÓ SU PRODUCCIÓN HACIA LA ELABORA

CIÓN DE ALIMENTOS BALANCE/,DOS PARA AVES, DURANTE 1970-
1975 LA DEMANDA 1 NTERNI\ DE HAR 1 NA DE PESCADO PERMANE-

C IÓ INSATISFECHA Y CONSTITUYÓ EL RENGLÓN MÁS IMPORTANTE 

DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS, POR ELLO LA 

PRODUCCIÓN DE SARDINA Y ANCHOVETA APORTARON MATERIA PRI

MA DESTINADA A LA OBTENCIÓN DE DICHO PRODUCTO, 

DURANTó 1973-1979 LA CAPTURA DE SARDINA SE CARACTERIZÓ 

POR SUS ALTIBAJAS, SE OBSERVA QUE LA ESPECIE DESTINADA 

A LA FABRICACIÓN DE HARINA DE PESCADO, HA IDO GANANDO -

TERRENO SOBRE LA ORIENTADA AL CONSUMO HUMANO, ASI MIEN

TRAS QUE EN 1973 SU PRODUCCIÓN FUE DE 36 MIL 822 TONELA 

DAS, PARA 1980 LLEGÓ A SER DE 15 MIL 007 TONELADAS; LO 

QUE SIGNIFICÓ UN INCREMENTO DE 354 POR CIENTO MOSTRANDO 

QUE LOS AÑOS 1978 Y 1930 FUERON LOS DE MAYOR PRODUCCIÓN, 

MI ENTRAS QUE PARA LA ANCHO Y ET A SE CONS 1 DERA UN 1 NCREME.!1 

TO PROGRESIVO Y RÁPIDO, PASANDO DE LAS 17 MIL 024 TONE

LADAS EN 1973 A 48 MIL 154 TONELADAS EN 1974, HASTA AL

CANZAR UNA PRODUCCIÓN DE 257 MIL 744 TONELADAS EN 1980, 
INCREMENTÁNDOSE APROXIMADAMENTE EN l MIL L¡llJ POR CIENTO, 

TANTO LA SARDINA COMO LA ANCHOVETA SON RECURSOS QUE SE 

OBTUVIERON EN FORMA CASI ABSOLUTA DE LA REGIÓN EN ESTil 
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DIO, LA IMPORTANCIA DE LA ANCHOVETA MÁS QUE DE LA SARDl 

NA, RADICA EN LA OBTENCIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS CON 

UN ALTO VALOR NUTRITIVO Y A PRECIOS ACCESIBLES PARA EL 

CONSUMIDOR, SIN EMBARGO, LA ORIENTACIÓN QUE SE DA A AM 

BOS RECURSOS DEMUESTRA QUE LA PRODUCCIÓN DE HARINA LA 

PROPICIAN LA PRESENCIA DE LAS INDUSTRIAS REDUCTORAS NO 

SOLAMENTE PARA TRATAR DE SATISFACER LA DEMANDA INTERNA 

DE ESTE PRODUCTO GENERANDO UN CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

POR TRASNACIONALES, 

EN CUANTO A LOS SARGAZOS DE MAR Y ALGAS MARINAS, ESTAS 

SON ESPECIES .QUE SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA PARTE 

NORTE Y CENTRAL DE LA COSTA OCCIDENTAL DE LA PENINSULA 

DE BAJA CAL! FORNIA DESDE lsLAS CORONADO HASTA PUNTA -

ABREOJOS; Y EN LA PARTE CENTRAL DEL GOLFO DE CALIFOR-

NIA EM lsLA TIBURÓN Y ANGEL DE LA GUAl<DA. 

LAS ALGAS Y LOS SARGf1ZOS SON MATERIA PRIMA DE ALTA CAL] 

DAD EN LA OBTENCIÓN OEALGloROI DES, ALGENOT1\S Y CONOGENOS 

EN SUS DIVERSAS FORMAS; DE ESTOS PRODUCTOS SE OBTIENEN 

DERIVADOS COM UNA DIVlRSIDAD DE USOS Eli LAS INüUSIRIAS 

DE ALIMENTOS y ornas; TALES COMO: LA OBTENCIÓN DE HUMf, 

DI F 1 CANTl:S, GEL! F I CANTES, ESPESANTES, CQ,\GULANTES, ANTl 
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COAGULANTES, AS( COMO MATERIALES QUE SOPORTAN PROCESOS -

QU(MICOS O DE CONSERVACIÓN. ENTRE LOS PRODUCTOS MÁS IM

PORTANTES QUE SE OBTIENEN DE LAS ALGAS DESTACA EL AGAR

AGAR, QUE ES UN POLISACÁRIDO DE ELEVADO PROCESO MOLECU

LAR, 

Los DERIVADOS QUE SE OBTIENEN DE LOS RECURSOS ALGEOLICOS 

TIENEN UNA ELEVADA DEMANDA, PRINCIPALMENTE ENTRE LAS EM

PRESAS QUE SE DEDICAN A LA INDUSTRIA PETROQU(MICA, FARMA 

ctUTICA, DE ALIMENTACIÓN, PELETERA, QU(MICO-FARMACtUTICA, 

TEXTIL, DE COSMtTICOS, PAPEL, FOTOGRAF(A, ELtCTRICA, FER 

TI Ll ZANTES, GOMAS Y CEMENTOS, ADEMÁS DE SOLVENTES ORGÁNl 

cos. 

LA PRODUCCIÓN DE ALGAS Y SARGAZOS PARA TODO EL PERIDO -

(1970-1980) ALCANZÓ 435 MIL 5b9 TONELADAS, ESTIMÁNDOSE 

QUE DURANTE CUATRO AÑOS (19711-1977) ES CUANDO HUBO UNA 

MAYOR PRODUCCIÓN Y POSTERIORMENTE SE MANIFESTÓ UNA DI~ 

MINUCIÓN DE HASTA UN 75 POR CIENTO, SOBRE TODO, DE AL

GAS MARINAS, ASIMISMO, LA ABUNDANCIA DEL RECURSO PRE

SENTA GRANDES FLUCTUACIONES ESTACIONALES, EN LOS AÑOS -

1973-1980 EL GRUESO DE LA PRODUCCIÓtl NACIONAL LO APORTÓ 

PRINCIPALMENTE EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE Y EL 
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RESTO BAJA CALIFORNIA SUR, EN FORMA INCIDENTAL ESTE RE 

CURSO SE RECOLECTA EN OTROS ESTADOS, SIN EMBARGO, LA 

PRINCIPAL ZONA PRODUCTORA SE LOCALIZA EN LA REGIÓN DEL 

NOROESTE, 

EN VIRTUD DE QUE EL GRUESO DE LA PESCA DEL NOROESTE SE 

EFECTÚA PRÁCTICAMENTE EN DOS ESTADOS, SE CONSIDERÓ CON 

VENJENTE EVALUAR LA PARTICIPACIÓN DE CADA ESTADO DE -

ACUERDO A LAS PRINCIPALES ESPECIES, 

C) DESCRIPCIÓN DE LOS ESTADOS QUE TIENEN UNA MAYOR PAR 

TICIPACJÓN DENTRO DE LA REGIÓN EN ESTUDIO POR ESPE

CIES Y DESTINO DE LA PRODUCCIÓN, 

COMO SE HA PODIDO OBSERVAR A LO LARGO DEL ANÁLISIS DE -

LA INFORMACIÓN ESTADISTICA, LA IMPORTANCIA DE LA ACTIVl 

DAD PESOU~RA A NIVEL NACIONAL ESTÁ Pl~MAMENTE VINCULADA 

CON EL DESARROLLO Y EL APORTE DE LAS CAPTURAS DE LA RE

G l ÓN NOROESTE, NOfÁllDOSE QUE EL GRUESO ilE ESTA PHODUC-

ClÓN LA CONSOLlDAN PRÁCTIAMENTE DOS ESTADOS Y tSTOS SON: 

BAJA CALIFORNIA NORTE Y SONORA, SIN OUE POR ELLO SE ME

NOSPHEClE LA PARTIClPACJÓN DE LOS ESTAD~S DE BAJA CAL!-
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FORN!A SUR Y S!NALOA, CUYOS APORTES SON S!GNIF!CAT!VOS -

POR EL VOLUMEN Y VALOR CAPTURABLE DE SUS ESPECIES, POR -

LO TANTO ES CONVENIENTE AVOCARNOS A EVALUAR LOS ESTADOS 

QUE INTEGRAN LA REGIÓN, AGRUPÁNDOLOS POR ESPECIE Y DES

TINO DE SUS CAPTURAS Y POR ORDEN DE IMPORTANCIA, 

POR ELLO, SE MENCIONAN ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES QUE 

AYUDARÁN A DISCERNIR UN POCO MÁS LA ATENCIÓN QUE SE LES 

DARÁ A LOS MISMOS, DANDO UN PEQUEÑO MARCO INFORMATIVO, 

EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA NORTE PRESENTA CONDICIONES 

ESPECIALES, TALES COMO: 

LA CORRIENTE FRIA DE CALIFORNIA QUE FLUYE DE NORTE A 

SUR EN DIRECCIÓN PARALELA A LA COSTA CON MÁXIMA INTE!:l 

SIDAD EN EL LAPSO DE MARZO-JUNIO, 

- PARALELAMENTE, EN PRIMAVERA Y VERANO LOS VIENTOS DOMI

NANTES DEL NOROESTE DAN LUGAR A LAS SURGENCIAS (ASCEN

SOS DE AGUA SUB-SUPLHFICIAL),CON CARACTER(STICAS DEBA 

JAS TEMPERATURAS, ALTAS SALINIDADES Y CONCENTRACIÓN DE 

NUTRIENTES, A LO LARGO DE LA COSTA Dl BAJA CALIFORNIA 

CERCA DE LOS CABOS DE PurnA BANDA '{ PurnA COLONET, LO 
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QUE SITÚA AL ESTADO EN UNA POSICIÓN PRIVILEGIADA A Nl 

VEL MUND 1 AL, 

EN LA PARTE DEL GOLFO DE CALIFORNIA POSEE UNA ZONA -

RICA EN FLORA Y FAUNA, DEBIDO A QUE ES UN SISTEMA MA 

R(TIMO SEM!CERRADO CON UN INTERCAMBIO DE MASAS DE 

AGUA, EN EL QUE ES POSIBLE LOCALIZAR ESPECIES DE - -

AGUA FR (A, TEMPLADA Y TROP 1 CAL, 

- lAs ALTERNATIVAS DE DESARROLLO, DE LA ACUACULTURA SE 

PUEDEN PRACTICAR CON FACILIDAD POR LA PRESENCIA DE 

CUERPOS DE AGIJA, 

LA ACTIVIDAD PESQUERA ES UNA IMPORTANTE ALTERNATIVA 

DE DESARROLLO, LA PRESENCIA DE GRANDES BIOMASAS DE 

ALGUNAS ESPECIES QUE PERMITEN EL ESTABLECIMIENTO Y 

DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PESQUERA, 

ASIMISMO, EN EL ESTADO SE CAPTURAN MÁS DE 80 ESPECIES, 

ENTRE LAS QUE DESTACAN POR SU VOLUMEN CAPTURADO Y VALOR 

COMERC!AL;LOS íÚNIDOS, LA ANCHOVETA, SARDINA, ABULÓN -

LANGOSTA, ALGAS MARINAS Y CAMARÓN, 
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COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL CUADRO 10, BAJA CALIFORNIA 

NORTE ES UNO DE LOS ESTADOS QUE REGISTRÓ MAYOR INCREMEN 

TO EN LA CAPTURA DE PRODUCTOS PESQUEROS DEL PAIS EN EL 

PERIODO DE ESTUDIO (1970-1980) YA QUE SE APRECIA UN IN

CREMENTO DEL 455% APROXIMADAMENTE, AL PASAR DE 61 297 -
TONELADAS A 340 096; CON ELLO, LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

CAPTURAS DEL ESTADO EN EL TOTAL NACIONAL FUE DEL 29%, -
TENIENDO COMO RESULTADO EL PRIMER LUGAR, 

DE LA PRODUCCIÓN TOTAL, APROXIMADAMENTE EL 80% CORRESPON 

DE A ESPECIES DE USO INDUSTRIAL Y EL 20% RESTANTE AL CON 

SUMO HUMANO, ESlA RELACIÓN SIGUE UNA CIERTA CONSTANCIA 

YA QUE A PARllR DE LOS AÑOS 1974 HASTA 1980 EN LOS AÑOS 

ANTERIORES MANTIENE UNA PROPORCIÓN APROXIMADA DE UN 70% 
Y UN 30% SIMULTÁNEAMENTE, 

A PESAR DE QUE EN LA ENTIDAD SE CAPTURAN MÁS DE 80 VARlf 

DADES ENTRE PESCADOS, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS, EL GRUESO -

DE LA PRODUCCIÓN ES APORTADO POR 6 ESPECIES: ANCHOVETA, 

SARGAZOS DE MAR, TÜNIDOS, SARDINA, MACARELA Y ALGAS; SE 

TIENEN ADEMAS OlRAS ESPECIES QUE POR SU ALTO NIVEL COMER 

CIAL SON IMPORTANTES EN LA PESCA DE LA ENTIDAD: ABULÓN, 

LANGOSTA, ETC, 
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BAJA (.c,¡_IFORNIA tbRTE 

VOLrnEN DE LA PRODUCCION PESOOERA POR PRINCIPA!ES ESPECIES EN a PERICDD 1970-1~ 

CT ONEL.ADAS) 

ESPECIE 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 líJ/7 1978 1979 l~ 

TOTAL 61 29.7 59 704 63 624 78 400 122 99J 130 50J 19J 616 274 414 233 268 278 99.7 340 096 
-- -- = = = -- -- = = -- = 

ÚJNSUMJ li.J~ 24 293 27 9'.ll 25 845 23 109 26 354 40 187 33 807 41 676 51 gzi 45 782 58170 

ABJLÓN 2 741 H~ 1 999 1 268 1 327 2 ll5 1 633 1 367 444 316 
1 ~~ ANcl-OVETA 5 059 5 075 2 122 3 770 3 893 584 3 699 1 509 3 315 

~!NA 1/ 7 101 9 438 5 448 2 503 2 585 4 559 4 488 7 l5ó 11~ 876 7 918 
úN DOS Z/ 5 311 p3s H~ 12 ~l 14 027 20 7~ 11 ~~ 2S lli ~00 ~~~ ~~~ ()rRAS 4 081 025 4 5 4 644 8 83 

Uso INDUSTRIAL 37 004 31 753 37 779 55 291 gj 636 g) 313 156 009 232 rn 181 347 233 215 281 <:125 

flLGAS ~\l\R 1 NAS 398 1 598 668 4 464 J 756 4 320 15 530 J74 119 1 9ll 2 541 1 59-1 
ANCl-OVETA !ND. - - - 17 024 154 53 79'.l 96 398 4 996 142 9J7 196 842 2i1 fg 
SARGAZOS DE ~\l\R 29 187 23 4g:¡ 30 045 28 205 37 108 27 478 41 569 41 746 30 048 31 046 
SA.'IDINA - - - 4 258 1 339 1 á8~ OTRAS 7 419 6 575 7 'Jj) 5 598 1 518 4m 3 312 1 877 2 234 1 347 

-
l/ !NCWYE LAS CAPTURAS DE MACARELA 
Z/ INCLUYE ATÚN, BARRILETE, EONJTO y JUREL 

FuENTE: EsTADlsTICAs PAs1CAS DE LA kTIVIDAD PESQUERA W..c1¡{*>2-l9.70; 19.70-19.75 
SJPSECRETARlA DE PESCA, SECRETARIA DE ~USTRIA Y CIO ,__. 
!WJARIOS EsTAD!STICOS DE PESCA lg76, 1 , 1978 1 9 Y lgJ() Vl 

DIRECCióN GENERAL DE PLANEACióN, lNFORf"ÁTICA Y ÉsTAD!STICA !:""""' 
DEPARTM-IENTO DE PESCA, 
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EN EL PERIODO EN ESTUDIO, LAS CAPTURAS DE ANCHOVETA INDU~ 

TRIAL PASARON DE 17 MIL TONELADAS (1973) A 256 MIL TONELA 

DAS; LA EXPLICACIÓN DE ESTE IMPORTANTE AUMENTO ESTA EN LA 

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO Y EL AUMENTO DE LA FLOTA A LO 

LARGO DE ESTE PERIODO, TAMBitN SE PUEDE OBSERVAR QUE MAS 

DEL 70% DE LA PRODUCCIÓN SE DESTINÓ A LA PRODUCCIÓN DE -

ALIMENTOS BALANCEADOS PARA LA INDUSTRIA AGROPECUARIA, Ff 

NÓMENO QUE SE EXPLICA POR LAS GRANDES UTILIDADES QUE SE 

OBTIENEN DEL PRODUCTO DESTINADO A LA REDUCCIÓN. 

TAMB!~N ES IMPORTANTE NOTAR QUE NO SE TIENEN COMPLETOS -

LOS DATOS DE LA PRODUCCIÓN DE SARDINA PARA CONSUMO HUMA

NO, EN LOS PR 1 MEROS AÑOS POR LO QUE LA M 1 SMA SE DESTINÓ 

EXCLUSIVAMENTE AL ENLATADO, 

CON RELACIÓN A LAS CAPTURAS DE SARGAZOS SE OBSERVA UN COl:1 

PORTAMIENTO IRREGULAR CON ALTIBAJOS, MOSTRÁNDOSE UNA MA

YOR PRODUCCIÓN DURANTE 1976-1977, AL PASAR DE 29 MIL 187 
TONELADAS EN 1970 HASTA APROXIMADAMENTE 42 MIL TONELADAS 

EN LOS AÑOS DE MAYOR PRODUCCIÓN Y, POSTERIORMENTE, TI E-

NEN UN DECREMENTO DEL 2G% PARA LOS SIGUIENTES DOS ANOS, 

HASTA DISMINUIR A UNA CAPTURA DE 22 078 TONELADAS, QUE -

REPRESENTA UN DECREMENTO DEL 47% CON RELACIÓN A LOS AROS 
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MAS PRODUCTIVOS, AL PARECER LA CAUSA PRINCIPAL DE LA -

DISMINUCIÓN DE LAS CAPTURAS SE DEBIÓ A LOS FENÓMENOS -

CLIMÁTICOS QUE DIFICULTARON LA COSECHA, 

Los TÚNIDOS OBSERVARON UN COMPORTAMIENTO ASCENDENTE YA -

QUE PASARON DE 5 MIL 311 TONELADAS EN 1970 A 28 MIL 099 

TONELADAS EN 1980, ES DECIR, TUVO UN INCREMENTO DEL 18 

POR CIENTO ANUAL; FAVORECIDO POR LA INCORPORACIÓN DE -

NUEVAS EMBARCACIONES Y MEJORES NIVELES DE PESCA, 

CON RELACIÓN A LAS CAPTURAS DE LA SARDINA, ~STAS PRESEN 

TAN BASTANTE INESTABILIDAD EN SU EXPLOTACIÓN A LO LARGO 

DE TODO EL PERIODO, MOSTRANDO CIERTA RECUPERACIÓN PARA 

EL AÑO DE 1971, MI~NTRAS QUE PARA LOS CINCO AÑOS RESTAN 

TES LAS CAPTURAS TIENDEN A DISMINUIR MANIFESTANDO UN IM 

CREMENTO NEGATIVO AL PASAR DE 9 MIL 438 TONELADAS EN 

1971 HASTA 4 MIL 488 TONELADAS EN 1976, PARA LOS CUATRO 

AÑOS RESTANTES SE PUEDE APRECIAR UNA CIERTA ESTABILIDAD 

CON TENDENCIA ASCENDENTE Y CON UN MÁXIMO DE PRODUCCIÓN 

DURANTE 1978 (11 MIL 772 TONELADAS) Y UN MINIMO DE 875 

TONELADAS EN 1979, ÜE HECHO, LA PRODUCCIÓN DE ESTE RE

CURSO MANIFESTÓ DEMASIADA INESTABILIDAD, QUIZÁ LOS PRIN 

CIPALES MOTIVOS PARA SU COMPORTAMIENTO FUERON LOS CAM-
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BIOS CLIMATICOS POR UNA PARTE, Y POR LA OTRA, LOS MANE

JOS POLITICOS, DEBIDO A QUE UN PORCENTAJE DE LA PRODUC

CIÓN SE DESTINÓ AL PROCESO DE REDUCCIÓN, SOBRE TODO, LA 

ESPECIE DENOMINADA SARDINA MACARELA, 

LA PESQUER !A DEL ABULÓN TAMB 1 tN MUESTRA EST ANCAM 1 EN TOS 

E INCLUSO UNA NOTABLE DISMINUCIÓN, AL PASAR DE 2 MIL -

741 TONELADAS EN 1970 A SÓLO 263 EN 1980, SE ESTIMA -

QUE ESTA ESPECIE HA LLEGADO A NIVELES MAXIMOS DE EXPLQ 

TACIÓN Y SOBRE TODO LA FALTA DE UNA ADECUADA REGULACIÓN 

PESQUERA HA PROPICIADO SU EXTINCIÓN EN ALGUNAS ZONAS, 

A LO LARGO DEL PERIODO EN ESTUDIO, Y COMO SE MUESTRA EN 

EL CUADRO 11, EL ESTADO DE SONORA PARTICIPÓ CON EL 19 -
POR CIENTO DE LAS CAPTURAS TOTALES DEL PAIS CON LO QUE 

OCUPÓ UNO DE LOS PRIMEROS LUGARES EN LA PRODUCCIÓN NA-

CIONAL, 

EN EL PERIODO DE 10 AÑOS LAS CAPTURAS REGISTRADAS DE SQ 

NORA TUVIERON UN COMPORTAMIENTO INESTABLE DEBIDO A QUE 

SU CRECIMIENTO NO FUE HOMOGtNEO COMO S[ CONíEMPLA EN -

LOS AÑOS DE 1970 A 1973, 
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EN ESTE MISMO PERIODO SE MANIFIESTA QUE LA PRODUCCIÓN TU

VO UN INCREMENTO ANUAL DEL 21 POR CIENTO AL PASAR DE 37 -

MIL 426 lONELADAS A 252 MIL 895 TONELADAS, ADEMÁS DE PRE

SENTAR UN INCREMENTO TOTAL DURANTE ESTE MISMO PERIODO DEL 

576 POR C 1 ENTO, 

HASTA 1975 Y 1976 LA PRODUCCIÓN CRECIÓ EN FORMA ASCENDEN 

TE PRESENTANDO UN MÁXIMO EN UN PERIODO DE SIETE AÑOS Y -

DISMINUYENDO EN EL AÑO SIGUIENTE, PARA DESPU~S MOSTRAR -

UNA RECUPERACIÓN DURANTE LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS EN ESTU-

DIO, HASTA ALCANZAR LAS 25/. MIL 895 TOME LADAS EN 1980, 

CON RELACIÓN AL DESllNO QUE SE LE DA A LAS CAPTURAS, SE 

OBSERVA QUE HASTA 1975 LA PRODUCCIÓN ORIENTADA HACIA EL 

CONSUMO HUMANO MANTEM (A UN MAYOR PORCCNTA.J[ OUE LA DESTJ 

NADA A USO INDUSTRIAL Y QUE ES A PARTIR DEL ANO DE 1975 

CUANDO SL INVI EHTE EL PROCESO, PRESENTÁNDOSE UNA MAYOR -

APORlACIÓN DE LAS ESPECIES DESTINADAS A USO INDUSTHIAL, 

Y ES PRECISAMENTE EN ESTE AÑO, CUANDO EL DESTINO DE LAS 

CAPTURAS MANIFIESTA UN CA::s10 TOTAL, AL OinENTARSE MÁS 

DEL 50 POR CIUJ\O DE LI\ PRODlJCCIÓI; AL COllSUMO HUMANO IN 

DIRECTO Y USO INDUSTRIAL, NOlÁNDOSE UN li~CHEMLNTO ANUAL 

A PARTIR DE ESlE MIO Y llf,STA 1~3Ü DEL 21 POR CIENTO SO

BRE EL TOTAL DE LA PRODUCCIÓN DEL ESTADO, 
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ASIMISMO, SE PUEDE CONSTATAR QUE DENTRO DE SU PRODUCCIÓN 

POR ESPECIE, LAS QUE MOSTRARON UN MAYOR APORTE EN CUANTO 

A VOLUMEN LO TIENE LA SARDINA, TANTO PARA CONSUMO HUMANO 

COMO PARA USO INDUSTRIAL, SIENDO ESTA ÚLTIMA LA MÁS RE-

PRESENTATIVA, YA QUE DURANTE EL PERIODO EN ESTUDIO LAS 

CAPTURAS DE LA PRIMERA PASARON DE 19 MIL 782 TONELADAS -

(1970) A 55 MIL 347 TONELADAS (1980) REPRESENTANDO UN IN 

CREMENTO TOTAL DE 185 POR CIENTO; MIENTRAS QUE LA DESTI

NADA A USO INDUSTRIAL TUVO UN INCREMENTO MAYOR AL PASAR 

DE 8 MIL 743 TONELADAS EN 1973 HASTA 128 MIL 095 TONELA

DAS EN 1980, O SEA, UN l MIL 355 POR CIENTO, 

Los FACTORES QUE DETERMINARON ESTE CAMBIO IMPORTANTE FUE 

RON: 

LA DISMINUCIÓN DEL VOLUMEN DE SARDINA "MONTERREY", DE 

BIDO A CAMBIOS AMBIENTALES, LO QUE PROVOCÓ UNA BRUSCA 

CAIDA EN LA PRODUCCIÓN, LO QUE A SU VEZ AFECTÓ A LA -

PRODUCCIÓN TOTAL DE LA ESPECIE; 

- LA IRRACIONAL EXPLOTACIÓN DE QUE FUE OBJETO ESTA VARIE 

DAD; 
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- EL DESTINO CRECIENTE DE LA SARDINA "MONTERREY" A LA Rf 

DUCCIÓN (PRODUCCIÓN DE HARINA), MOTIVADO POR LAS VENTA 

JAS QUE OFRECIÓ A LOS INDUSTRIALES ESTE TIPO DE TRANS-

FORMACIÓN; Y, 

- A QUE FUE MUY PROBABLE QUE PARTE DE LA PRODUCCIÓN DE -

SARDINA LA REPORTARON COMO FAUNA DE ACOMPAÑAMIENTO 

PARA DESTINARLA A LA FABRICACIÓN DE HARINA, 

EN EL MISMO PERIODO DE ANÁLISIS LAS CAPTURAS DE CAMARÓN 

FLUCTUARON ENTRE LAS 7 MIL 570 TONELADAS (1970) Y 11 MIL 

354 TONELADAS <1980) Y DIFfCILMENTE SE PUEDE ASPIRAR A 

MAYORES VOLÚMENES, DEBIDO A QUE SE LLEGÓ A SUS NIVELES -

TOPES DE EXPLOTACIÓN, POR LO QUE SE PUEDE CONSIDERAR QUE 

ESTA PESQUERIA TUVO UN INCREMENTO PROMEDIO ANUAL DEL 4 
POR CIENTO, A PESAR DE HABER TENIDO UN MINIMO DE PRODUC

CIÓN EN EN AÑO DE 1975 DE 5 MIL 785 TONELADAS Y UN MÁXI

MO DE 12 MIL 623 TONELADAS PAIV\ EL AÑO DE .1976. [STAS 

GRANDES DIFERENCIAS ESTÁN DADAS POR FACTORES AMBIENTALES 

(TEMPERATURA DEL AGUA, SALINIDAD, NUTRIENTES, VIENTOS Y 

CONDICIONES CLIMÁTICAS), LOS QUE SE MODIFICAN CONTINUA

MENTE Y AFECTAN LA PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DEL RECURSO; 

ES POR ~STO QUE EN UN AÑO PUEDEN REGISTRARSE AUMENTOS O 
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DISMINUCIONES EN RELACIÓN AL ANO ANTE:RIOR; Slll EMBARGO, 

LAS CONDICIONES ECOLÓGICAS EN LAS QUE SE DESARROLLARON, 

YA NO LES PERM IT 1 ERON MAYORES VOLÚMENES DE PRODUCC 1 ÓN, 

Es IMPORTANTE HACER NOTAR QUE ES EN EL ESTADO DE SetlORA 

DONDE SE APROVECHA LA FAUNA DE ACOMPAÑAMIENTO, COMO SE 

PUEDE OIST!NGUIR EM EL CUADRO 11, DONDE SE MUESTRA EL -

COMPORTAMIENTO DE LA MISMA, 

CON RELACIÓN A LAS OTRAS ESPECIES TALES COMO EL TIBURÓN -

Y CAZÓN SE OBSERVA QUE ESTAS SIGUIERON UNA LINEA ASCENDEtl 

TE AL PASAR DE 844 TONELADAS EN 1970 HASTA 5 MIL 335 TONE 

LADAS EN 1930 , 

AHORA BIEN, CON RELACIÓN A LOS DOS E..;IADOS RESTANTES QUE 

INTEGRAN LA REGIÓN EN ESTUDIO COMO SON SINALOA (CUADRO -

12) Y BAJA CALIFORNIA SUR (CUADRO lJ), OCUPANDO EL TER-

CER Y CUARTO LUGAR SIMULTÁNEAMENTE, EL COMPORTAMIENTO DE 

SU PRODUCCIÓN SE PRESENTA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

SINALOA ES UNO DE LOS ESTADOS PESQUEROS MÁS IMPORIANTE3 

DEL PAIS, [L SEGUNDO POR LO QUE HACr AL VALOR DE LA PRO

DUCCIÓN Y EL CUARTO POR LO QUE SE REFIERE AL VOLUMEN; EL 



CUA!l<O 11 
SONOM. 

VCfüEN DE lA PRDDUCC!ON PESQl.ERA POR PRINCIPALES ESPECIES EN EL PERIOID 1970-1900 

lTONEL.ADAS) 

ESPECIES 1970 1971 1972 :'.973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

TOTAL 3ZJ!25 5.9....9ZZ fi9.i!22 3l3J5 85..3Jf! .3'.J.....ZZ6 .l..l.6..Jill! lO.L3'2B J.2li..098 l35...2Zl JI 252 895 JI 

CoNSlHJ HLW<No .31.Ji(IB ~ .593,)6 1ll.Q83 52..B62 5l..5.8l --5Q..filJ. _J¡J_J2J. 

(At-'AAÓN 75-¡o 7 934 7395 l2 5555 11 241 5 785 
SARDINA 2/ 19 782 34 595 41 943 43 153 34 49.l 42 733 
SIE.'<RA 870 1199 l l57 l Offl 920 l 235 
TIBU<ÓN y 
WÓN 844 1055 1 943 3 O?IJ 2 597 3 512 
ÜTRAS 5 442 4 537 5 358 4 275 3 5)4 2 006 

:J;o INDL'STRIAL 5 818 10 557 10 115 2~ 822 33 042 3'2 695 

FAll'lA DE ACOJ1 
PA.'iAMI ENTO - - 4 %8 11 223 11114 
SA.'IDINA IND. - - - 8 743 15 915 20 443 
ÜTRAS 5 818 10 557 10 116 8 lll 4 9}.J 1138 

l/ jNCLLNE l 310 TONELADAS DE PRODl.K:CIÓN SIN REGISTRO OFICIAL 
7./ NCLUYE LA PRODl.K:CIÓN DE WICARELA 

12 523 12 055 
35 296 17 990 
1161 l 594 
4 581 5 l.J"J2 
3 137 4 270 

59 293 60 007 

20 749 14 759 
28 l~ 10 5;.i 

3'2 384 
12 864 

FUENTE: EsTAD!STICAS BÁSICAS oc LA AcnvIDAD PEsatERA NACIONAL 1958-1970; 1970-1975 
SUBSECRETARIA DE PESCA, SECRETARIA l:E INo_UST8IA Y CoMffiCIO 
hll.IARIOS EsTA.DÍSTICOS DE PESCA, 197b, 19//, ~78, 1979 y 1980 
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, !NFOR-IÁTICA Y EsTADÍSTICA 
DEPARTAVioNTO DE PESCA, 

5U32 -5.2...29l _§]_jí[¿ 

7200 8 ~51 11 WI 
31191 30 9J 56 347 
l 858 1237 l 070 

4 768 5 673 5 356 
7 215 6 2Lj(] 12 9)5 

73 866 82 980 165 273 

10 474 10 895 11m 
52 9~ 54 5-3 ~~ \li5~ 10 4 17 5~ 

¡..... 
U"l 
w 



ÚJADRO 12 

BAJA CALIFORNIA SUR 
VOLLH:N fE LA PRODIJCCICX'I PESQlfRA PCR PRINCIPALES ESPECIES 8l EL PERIOOO 1970-1930 

(foNEL.AIJAS) 

ESPECIE 19i1J 1971 1972 1973 1974 1975 1975 1377 1978 
--

TOTAL 20 3J9 18 63J 18 77l !.;3 140 51 777 tD 518 74 &i2 62 994 ffi9J6 -- = = = -- -- = = = 

CoNsuvo Hlf'IA¡'lO .lli.J2l li22Z .15Jl99 2.3..Il!J. 3lJB.3. 3!Lm .li5.2!i ~ ~ 
AEULÓN 77 93 245 3 433 4 734 515 !.¡ 814 4 576 l 468 
~NGOSTA 284 321 _;_92 2. 031 l 002 255 l 028 l 057 968 
SARDINA J/ 8 154 6 1;42 4 6'li ll 4Jd ll 82~ 20 579 16 033 l~ ~ 19 539 
i l ilURÓN Y CAZÓN 699 745 1 081 3 440 3 52 12~ 2 lJ63 2 8W 
"TÍJ'JIOOS '2f - o~ 4 111 4 493 r: 491 4 ~~l 5 5 4 739 ~~ 4 3i9 
Vrt<"-S 1 s5 3 8 4 92 3 841 6 Oü4 6 739 12 3 4 

l!so IrilllJSTRIAL 4 182 l_Lfil 3..171. li.3ffi. 20...lil. 2.6...29J. 39..181 23...235 .19...!!23. 

.:\!..GAS i'AillN~S - 3 204 2 893 2 005 1213 -
SARiJINA INDUSiRIAL - - io 149 17 6.l:J 22 824 33 222 25 786 16 264 
UrRAS '.Jl.32 3 403 3 272 b Jl3 288 3 466 4 054 1'286 3 164 

f; bCLuY:O LA PRODUCCIÓN DE i1';C.'RELA 
/ ]NCUNE LA PRODUCCIÓN DE ATÚN, BAR~ILETE, EONíTO Y JUREL 

FUENTE: [srAD!sTICAS BAs1cAS DE LA ;l,cr1v1DAD P::sr¡uERA NACIONAL 1958-1970; 1970-1975 
SusscCRETARL; DE PESCA, SEcR¿TAR!A_DE_J;,~usTR}A v ÚJMERCIO 
A~UARios Esm:ilsncos DE PEsCA l97o, .L::ii , 13 2 1979 Y 1930 
ÜlRECCIÓN GfüERAL DE PlANEACJÓN, lNFO?J·'ÁTiCA y tsTADfSTICA 
'.JEPAqT,\¡'-'oENTO DE PESCA 

1979 ]_g3() 

75 366 84 877 
= -
~ .6Ui8. 
l 254 963 
l 037 1 362 

22 961 25 019 
2 379 2 933 

J~ 2~~ 
2fWill 21.fffi 

1223 1 648 
23 611 . 20 913 
196 1048 

1-
C> 

? 



CUADRO 13 

SINALDA 

V\JWf'EN DE lA PRODUCCION PESQlIRA POR PRINCIPALES ESPECIES PARA EL PERIOOO 1970-l!m 

(foNEL.ADAS) 

ESPECIE 1970 1971 1972 1973 1974 

TOTAL 25_l85 3U28 28..J.58 SQJlSl Llb 191 

CoNSl.11'0 H~O 21.llZ lL15l 23-1.16. 35--318_ lJl.2.55. 
CAMAR6N 12 597 13 715 13 072 21 605 23 846 
SARDINA '2J - - 1201 1 231 52~ 
SIERRA 611 l 594 9J6 1019 12 
TIBURÓN y CAZÓN l~ 2 043 1 975 3 145 3 661 
ÜTRAS 8 4 10 ~3 5 562 9 318 8 678 

liso INDUSTRIAL 2 879 _]_JJ7 4 442 13 733 566 

SARDINA INDUSTRIAL - - - 12 884 566 
GTRAs 2 379 3 177 4 442 849 -

JI INCLUYE 5 331 TONELADAS DE PRODLCCIÓN SIN REGISTRO OFICIAL 
2/ ~lCLUYE LA PRODUCCIÓN DE MACARELA 

1975 1976 

3L9lZ 19...fffi 

35_5Z3_ ~ 

lg a¿~ 22 818 
10 013 

842 8J4 
2 684 3 79J 
9 070 9 200 

2 339 33 570 

1 0'20 33 ~§ 1319 

¡::UENTE: EsTADiST!CAS BAsICAS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA NACIONAL 1958-1970; 1970-1975 
SlBSECRETAR!A DE PESCA, SECRETARIA DE lNDUSffi!A Y Co!-'ERC!O 
AAUARIOS EsTAD!ST!COS DE PESCA 1976, 1977, 1978 1979 Y 198'.J 
DIRECCIÓN GENEAAL DE PLANEACIÓN, INFORMÁTICA Y ~TADIST!CA 
IJEPARTN-'e<TO DE PESCA 

1977 1978 

m 2qs !l9.2lO 

~ !lUJfü 
20 637 14 599 
7149 3 598 

754 578 
3 581 
9 407 Jm 

18 757 _3_357 

17 374 8 202 
1 383 155 

1979 198) 

l5....ll6 JI lL3lD JI:. 
55..filQ 

16 452 
13 537 

923 
4 438 

19 5W 

20 705 

15 719 
4 987 

ffL232. 
15 282 
15 384 

851 
3 9J2 

23 853 

11 029 

10 729 :ro 

..... 
en ..... 
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PRIMER PRODUCTOR DE CAMARÓN DE ESTEROS Y EL SEGUNDO CAP

TURADOS POR BARCOS, CON LO QUE SE COLOCA EN PRIMER LUGAR 

COMO PRODUCTOR DE CAMARÓN DE ESTEROS Y EL SEGUNDO CAPTU

RADOS POR BARCOS, POR LO TANTO, OCUPA EL PRIMER LUGAR CQ 

MO PRODUCTOR DE CAMARÓN DEL PAfS. 

SU SITUACIÓN GEOGRÁFICA LE DA ACCESO A VARIADOS Y ABUN-

DANTES RECURSOS BIOLÓGICOS, ENTRE LOS QUE DESTACAN CAMA

RÓN, SARD l NA, TI BUf<ÓIJ, Y ESPEC l ES DE ESCAMA, [S IMPOR-

TANTE DESTACAR QUE EL CAMARÓN Y OTRAS ESPECIES DE ESCAMA, 

PASAN PARH DE SU CICLO DE VIDA EN LAS BAfllAS Y AGUAS ES 

TUARINAS DE LA ENTIDAD, QUE SON LAS MÁS PRODUCTIVAS, 

lA ACTIVIDAD PESOUEHA DEL ESTADO, PUEDE UBICARSE EN TRES 

REGIONES, TANTO POR SUS CONDICIONES MORFOLÓGICAS COMO -

LAS ACTIVIDADES QUE EN ELLA SE DESARROLLAN. 

EN LA REG l ÓN NORTE DONDE PREDOMINAN LAS BAH 1 AS ABUNDA LA 

PESCA DE CAMARÓN, AS ( COMO LA CAPTURA DE ALT AMAR; EN LA 

REG l ÓN CENTRAL (MUN I c 1p1 os: ANGOSTURA, Cuu A(:AN y ELOTA) 

LA ACT 1 V !DAD PESQUERA SE CONCENTRA EN LAS CAPTURAS DE C.A 

MARÓN DE llAH f A Y rn MEilOR CANT 1 DAD ESPECIES DE ESCAMA; Y 

EN LA REGIÓN SUR, QUE COMPRENDE tos MWllCIPIOS: SAN ]GN.A 
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CID, MAZATLÁN, ROSARIO Y EsCUINAPA EN LOS CUALES LA PES 

CA ES MUY DIVERSIFICADA, 

PARA EL ESTADO DE SINALOA SE OBSERVA QUE DURANTE EL PE

RIODO EN ESTUDIO LA EXPLOTACIÓN PESQUERA TUVO UN COMPOR 

TAMIENTO IRREGULAR (CONTINUAS ALT!BAJAS) Y ENTRE EL PRl 

MERO Y EL ÚLTIMO AAO EN ESTUDIO SE PRESENTÓ UN INCREMEN 

TO DE 172 POR c 1 mm PUESTO QUE DE 25 MIL 185 TONELADAS 

QUE SE CAPTURARON EN EL PRIMER ARO, SE PASÓ A 71 MIL 

310 TONEl_ADAS, OBSERVÁNDOSE ADEi·iÁS QUE EL INCREMENTO 

ANUAL FUE DE 11 POR CIENTO, AS! CONTEMPLAMOS QUE DE - -

1970 A 1973 LA PRODUCCIÓN FUE EN GRADO ASCENDEllTE, MIE.N 

TRAS QUE PARA LOS ANOS DE 1974 y l':l75 LO'.', vou'Jlfü1l.S CAP. 

TURABLES DISMINUYERON CON RESP~LTO AL AAO INMEDIAIO AN

TERIOR, PRESENTÁNDOSE UN MÁXIMO EN LA PRODUCCIÓN DURAN

TE EL AílO DE J.9/lí HAS TA ALCANZAR LAS 79 M 1 L 595 TONELA

DAS, PARA POSTERIORMENTE DISMINUIR ~UTORIAMENTE PARA EL 

AAO DE 1978 (49 MIL 210 TONELADAS) PARA INCREMENTARSE -

EN LOS DOS ÚLflMOS ANOS, 

CON RELACIÓN AL DESTINO DE SU PRODUCCIÓN, LAS ESPECIES 

DESTINADAS PARA CONSUMO HUMANO SIGUIERON UNA TENDENCIA 

CRECIENTE AL PASAR DE LAS 23 MIL 307 TONELADAS EN 1970 
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A 60 MIL 282 TONELADAS, .REPRESENTANDO UN INCREMENTO ANUAL 

DE 10 POR c IENTO, 

DE LAS ESPECIES CAPTURADAS EN EL ESTADO, EL CAMARÓN ES LA 

MÁS REPRESENTATIVA EN CUANTO A SU VALOR, SIGUIÉNDOLE EN -

ORDEN DE IMPORTANCIA LA SARDINA PARA USO INDUSTRIAL Y POS 

TER!ORMENTE LA SARDINA PARA CONSUMO HUMANO Y EL TIBURÓN Y 

CAZÓN. 

CON RELACIÓN AL COMPORTAMIENTO DEL CAMARÓN, ESfA ESPECIE 

TUVO UN INCREMENTO IRREGULAR EN SUS CAPfURAS MOSTRANDO -

UNA PRODUCCIÓN ASCENDENTE DURANTE LOS A~OS 1973, 197q, 

1975, 1976 E INCLUSO 1977 (21 MIL 6QS TONELADAS; 23 MIL 

846 TONELADAS; 22 MIL 814 IONELADAS Y 20 MIL 637 TONELA 

DAS, RESPECTIVAMENTE), EN LOS AÑOS SIGUIENTES DE ESTU

DIO LA PRODUCCIÓN TUVO UN INCREMENTO MÁS O MENOS SIMI--

LAR, 

CON RELACIÓN A LA SARDINA PARA CONSUMO HUMANO, ESTA M05 

TRÓ UNA GRAN TENDENCIA AL CRECIMIENTO AL PASAR DE 1 MIL 

201 TONELADAS PARA EL AÑO DE 1972 Y ALCANZAR 13 MIL 537 

Y 16 MIL 384 TONELADAS EN LOS DOS ÚLTIMOS M10S DE ESTU

DIO, 
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RESPECTO AL COMPORTAMIENTO DE LA SARDINA PARA CONSUMO H~ 

MANO INDIRECTO Y USO INDUSTRIAL ÉSTA TUVO UN DESARfWLLO 

DEMASIADO IRREGULAR AL PRESENTARSE UNA PRODUCCIÓN DE 12 
MIL 834 TONELADAS PARA EL AÑO DE 1973, MIENTRAS QUE PARA 

LOS DOS AÑOS SIGUIENTES LA PRODUCCIÓN DIFfCILMENTE ALCA~ 

ZÓ LAS 565 TONELADAS Y 1 MIL 020 RESPECTIVAMENTE (1974-
1975), PARA ALCANZAR EN 1975 CAPTURAS DE CASI 34 MIL TO

NELADAS Y POSTERIORMENTE DESCENDER HASTA 10 MIL 279 TON.E 

LADAS EN 1980, QUE REPRESENTA UN DECREMENTO ANUAL DEL 33 
POR CIENTO, 

CABE ADVERTIR QUE EL RITMO DE CRECIMIENTO DE LAS CAPTU

RAS ES FACTIBLE, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INVESTIGA-

CIONES Y DE OBRAS ENCAMINADAS AL MEJORAMIENTO ECOLÓGICO 

DE LA REGIÓN, 

EN EL LAPSO DE DIEZ AÑOS LA PRODUCCIÓN DE BAJA CALIFOR

NIA SUR MOSTRÓ UN INCREMENTO VARIABLE, CON UNA FIRME -

TENDENCIA A CRECER, AL CONSIDERAR UN INCREMENTO ANUAL -

DE 15 POR CIENTO, AL PASAR DE 20 MIL 309 TONELADAS A 811 

MIL 877 TONELADAS, MANIFESTANDO UNA MAYOR PRODUCCIÓN DE 

LAS CAPTURAS VESllNAUAS AL CONSUMO HUMANO, APROXIMADA

MENTE EL 53 POR CIENTO CON RELACIÓN AL 37 POR CIENTO DE 

LAS ORIENTADAS A USO INDUSTRIAL, 
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EN EL ESTADO SE CAPTURAN APROXIMADAMENTE 50 ESPECIES, -

AUNQUE ÚNICAMENTE SIETE DE ELLAS APORTAN LOS MAYORES VO

LÚMENES, TOMANDO COMO BASE EL PRIMER Y ÚLTIMO AÑO EN E.S. 

TUDIO SE PUEDE APRECIAR QUE LA PRODUCCIÓN DE SARDINA,TÚ

N!DOS TIBURÓN Y CAZÓN, LANGOSTA Y ABULÓN, SON LAS MÁS Rf 

PRESENTAT!VAS, CABE SEÑALAR QUE DE TODAS tSlAS, LA SARDl 

NA HA REPRESENTADO MÁS DEL 57 POR CIENTO EN LA PRODUC- -

C!ÓN, 

SIN EMBARGO, EL IRRACIONAL ESFUERZO PESQUERO APLICADO A 

ESTA ESPECIE Y LOS CAMBIOS AMBIENTALES QUE AFECTARON A 

LA ENllDAD, DISMINUYERON LA CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN -

DE LA MISMA, DURANTE LOS Al10S DE 1976 Y 1977, RECUPERAN 

DOSE PARA LOS TPES SIGUIENTES AÑOS QUE COMPLEíAN EL CI

CLO, 

LA PESQUER\A DE LOS TÚNIDOS JUNTO CON LA SARDINA Y EL -

ABULÓN CONSTITUYE LA BASE DE LA PRODUCCIÓN PLSCJUERA DEL 

ESTADO, CONSIDERANDO QUE LA PESQUER!A DEL ATÚN ES TUVO -

SUJETA A CUOTAS QUE ESTABLECIÓ LA COMISIÓN !NTERNAC!O-

NAL DE ATúN TROPICAL (L!AT) Y DEUIDO A ELLO LA PRODUC-

C!ÓN NACIONAL SE MAHTUVD RELATIVAMENTE lSTABLE, EN ESl 

SENTIDO LAS CAPTURAS REGISTRADAS DE ESTA PESQUER!A EN -
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LA ENTIDAD, HAN MANTENIDO CASI LOS MISMOS NIVELES DE CA~ 

TURAJDE 1970 A 1980 SE EXPLOTARON APROXIMADA:1ENTE 5 MIL 

TONELADAS EN PROMEDIO QUE REPRESENTARON EL 9 POR CIENTO 

DE LA PRODUCCIÓN ESTATAL, 

CON RELACIÓN A LA PRODUCCIÓN DE ABULÓN MANIFIESTA UNA 

GRAN INESTAB 1 LI DAD, MOSTRANDO MAYORES CAPTURAS EN LOS 

AÑOS DE 1973, 1974, 1976 Y 1977 (3 MIL 433 TONELADAS; 4 
MIL 734 TONELADAS; 4 MIL 814 TONELADAS Y 4 MIL 676 TONE

LADAS, RESPECTIVAMENTE), DISMINUYENDO CONSIDERABLEMENTE 

EN LOS AÑOS S 1GU1 ENTES HAS r A LLEGAR A 963 fONELADAS EN 

1980. 

SIN EMBARGO, EL ALTO VALOR COMERCIAL DE ESTA ESPECIE EN 

LOS MERCADOS NAC 1 ONALES E 1NTERNAC1 ONALES HA OCAS 1 O NADO 

EXPLOTACIONES INTENSIVAS QUE EN LA ACTUALIDAD HAN COLO

CADO AL RECURSO EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, COMO SE PUEDE 

ESTIMAR CN EL CUADRO 13, EN DONDE SE TIENE QUE LA PRO

DUCC 1 ÓN MENOR FUE DE 77 TO MELADAS EN 1970 Y LA MÁX 1 MA -

PRODUCCIÓN SE PRESENTÓ EN 1976 CON 4 MIL 814 TONELADAS 

HASTA LLEGAR A 963 TONELADAS EN 1930, 

LA PRODUCCIÓN DE LANGOSTA HA MANTENIDO LA MISMA INESTA

BILIDAD QUE LAS ANTERIORES Y A PARTIR DE 1973 HASTA - -
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1980 SUS CAPTURAS HAN PERMANECIDO EN APROXIMADAMENTE l 

MIL TONELADAS CON ALGUNAS VARIACIONES EN EL ANO DE - -

1975 (255 TONELADAS), A PESAR DE ELLO, ESTA PRODUCCIÓN 

HA PERMITIDO A LA ENTIDAD SER LA PRINCIPAL PRODUCTORA 

DE LA ESPEC 1 E APORTANDO EN PROMED 1 O EL 2 POR C 1 EMTO DE 

LA PRODUCCIÓN ESTATAL. 

POR LO QUE COMPETE A LAS ESPECIES DESTINADAS AL USO IN

DUSTRIAL, LA SARDINA ES LA MÁS REPRESENTATIVA MANIFES-

TANDO UN INCREMENTO ANUAL DE 11 POR CIENTO; AL PASAR DE 

10 MIL 149 TONELADAS EN 1973 A 20 MIL 913 TONELADAS EN 

1980, REPRESENTANDO UNA MÁXIMA CAPTURA EN EL ANO DE 

1976 (33 MIL 222 TONELADAS), 

PoR LO ANTEt1IORMENíE EXPUESTO Y TOMANDO EN CONSIDERACIÓN 

EL COMPORTAMIENTO DE LAS CAPTURAS DE LOS ESTADOS QUE CON 

FORMAN LA ZONA EN ESTUDIO, SE DEMUESTRA QUE LA ACTIVIDAD 

PESQUERA DE LA REGIÓN HA PERMITIDO Y PERMITIRÁ LA GENERA 

CIÓN DE ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL, QUE SUPLEN LA DEFI-

CIENCIA DEL RENGLÓN PECUARIO, PERMITIENDO ENRIQUECER LA 

DIETA DE LA POLBACIÓN; POR OTRA PARTE, EL ENVIO DE LOS -

EXCEDEN TES IJE LA PRODUCC l Ótl PESUUERA HAC 1 A LOS ES TA DOS -

VECINOS Y DEL INTERIOR DEL PA(S, AS( COMO A MERCADOS DEL 

EXTRANJERO PERMITEN EL INGRESO DE DIVISAS PARA ADQUIRIR 

OTROS PRODUCTOS NECESARIOS. 



CompOM11ft1s Nafura/11s A Cons/útlf"ar En La Pt1sca Nacional 

PESQUER!A 
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CORRIENTES 
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CORO ON 

L/TOR AL 
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GEOGRAFJCA 
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CUERPOS 
DE 
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1<------,, ESTEROS',. ).SALINIDAD 
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CONCLUS 1 ONES 

COMO PUEDE ADVERTIRSE LA RIQUEZA PESQUERA DEL NOROESTE -

DE MÉXICO ES LA RESULTANTE DE UN AMPLIO CONJUNTO DE COM

PONENTES NATURALES, QUE DIDACTICAMENTE SE HAN DESCRITO EN 

LA TESIS, PERO QUE EN LA REALIDAD ACTÚAN E INTERACTÚAN -

ENTRE sf DINÁMICAMENTE CON RELACIONES DIRECTAS HORIZONTA 

LES Y VERTICALES (VID ESQUEMA 1), TODO LO CUAL EXIGE QUE 

SE ESTUDIE EN FORMA HOLfSTICA O GLOBAL Y EN ESTE SENTIDO 

LA DISCIPLINA GOEGRÁFICA, COMO YA VIMOS, APORTA SU VALlil 

SA COLABORACIÓN YA QUE SE CARACTERIZA POR SER PRECISAMEN 

TE UNA C 1ENC1 A GLOBALI ZANTE, 

EL MEDIO FfSJCO EXCELENTt, AL QUl SE LE CONSIDERABA INA

GOT/\BLE, INCLUSO IMPOSIBLE DE DAÑAR, SE ESTÁ AFECTANDO -

TAN CONSIDERABLEMENTE, QUE YA SE ESTÁN SUFRIENDO LAS CON 

SECUENCIAS DE LA DEFICIENTE PERCEPCIÓN QUE SE TIENE NO -

SÓLO DEL RECURSO MAR, SINO DE TODO EL MEDIO GEOGRÁFICO -

EN GENERAL. 

LJ\S MAYORES AMENAZAS QUE GRAY !TAN SOBRE LA VI DA DE NUES

TRO MEO 1 O AMBIENTE Níl SON Dt OR 1 GEN llA TURAL S 1 NO OBRA -

DEL HOMBRE, 
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EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO LAS FUERZAS NATURALES SE HA

BIAN BASTADO DE SOBRA PARA PURIFICAR EL AIRE Y EL AGUA, 

ACCIDENTALMENTE DAÑADOS; PERO LA CIVILIZACIÓN, CON SUS -

INDUSTRIAS Y SUS GRANDES ASENTAMIENTOS HUMANOS HAN AFEC

TADO TAN PENOSAMENTE LOS MECANISMOS NATURALES DE AUTODE

PURACIÓN QUE SE CORRE EL PELIGRO DE CONTAMINAR DEFINITI

VAMENTE EL MEDIO FfSICO, EVITANDO EL DESARROLLO DE TODO 

VESTIGIO DE ViDA, 

Los DAÑOS SE PUEDEN APRE'CIAR A TRAVÉS DE: 

A) EL GOLFO DE CALIFORNIA, SITIO PRIVILlGIADO, ESTÁ SU

FRIENDO UNA DISMINUCIÓN EN EL ABASTECIMIENTO DE AGUA 

DULCE, PORQUE LA MAYORfA DE LAS CORRIENTES FLUVIALES 

QUE APORTAN EL VITAL LfQUIDO, ACTUALMENTE SON CONTRQ 

LADAS PARA EL DESARROLLO AGRfCOLA, PROVOCANDO UNA -

GRAN CONTAMINACIÓN CON EL EXCESO DE AGUA SALADA, TAL 

ES EL CASO DEL RlO COLORADO, 

ADEMÁS, AL INCREMENTARSE LA POBLACIÓN DE LA LOCALI-

DAD DEL NOROESTE Y DEMANDAP MAYOHES CANTIDADES DE -

AGUA, LOS RfOS YAOUI, MAYO Y FuERTF. HAN DISMINUIDO 

SEVERAMENTE EL APORTE DE SUS FLUJOS, POR LU OUE SE -

HAN MODIFICADO LOS GRADIENTES SALINOS, 
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sl Los CAMBIOS FlSICOS EXPERIMENTADOS EN ÁREAS COMO LAS 

ANTES MENCIONADAS, OCASIONAN LA EXTINCIÓN DE ALGUNAS 

ESPECIES NATIVAS Y TRADICIONALES DE LA ZONA, TAL ES 

EL CASO DE LA TOTOABA Y LA SENSIBLE REDUCCIÓN EN LA 

PRESENCIA DE LARVAS DE CAMARÓN. POR LO TANTO, ES IM 

PORTANTE COMPRENDER, QUE LAS ZONAS COSTERAS BAJAS, -

SON VITALES PARA LAS ESPEC 1 ES MAIONAS QUE EN ELLA V_l 

VEN Y SE REPRODUCEN DEBIDO A QUE LOS TERRENOS PANTA

NOSOS SON ADEMÁS UN COMPLEJO NATURAL DE REGULACIÓN Y 

DC TRATAMIENTO DE AGUAS, QUE CAPTAN GRAN PARTE DE -

LOS SEDIMENTOS Y LAS MATERIAS ORGÁNICAS TRANSPORTA-

DAS POR LOS Rlos. Es AQUf DONDE EXISTEN MICROORGA-

NISMOS CAPACES DE METABOLIZAR LOS RESIDUOS ORGÁNICOS, 

CONSIDERANDO ADEMÁS LA IMPORTANCIA QUE TIENEN LAS M.8 

REAS, AL REMOVER REGULARMENTE LAS RESERVAS DE AIRE Y 

DE AGUA DE LOS ESTEROS, PERMIT!Et1DO QUE EL CICLO CO.tl 

TINÜE, Y SE PUEDE DECIR QUE SIEMBRAN EL MAR PRÓXIMO 

DE ELEMENTOS NUTRIENTES. 

c) TAMBitN ES NECESARIO IMPLEMENTAR Y RESPETAR LAS VE-

DAS, PARA EVITAR LA EXTINCIÓN DE ESPECIES NO SÓLO DE 

ALTO VALOR COMERCIAL (ABULÓN, CAMARÓN, LANGOSTA), SJ. 

NO TAMBltN AQUtLLAS MASIVAS DE EXPLOTACIÓN (SARDINA, 
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ANCHOVETA Y ALGUNAS ESPECIES DE ESCAMA), PERMITIENDO 

EL DESARROLLO ADECUADO EN TALLA Y MADURACIÓN SEXUAL, 

EVITANDO DE ESTA FORMA EL DETERIORO DE LA ESTRUCTURA 

POBLACIONAL, CON LO CUAL SE PERMITIRÁ A LAS DIVERSAS 

PESQUERIAS UN MAYOR Y MEJOR RENDIMIENTO, 

O) LA SOBREEXPLOTACIÓN Y SUBEXPLOTACIÓN DE CIERTAS ESPi 

CIES, ALTERA LAS CADENAS BIOLÓGICO-ENERGÉTICAS PROVQ 

CANDO INCLUSIVE EL AGOTAMIENTO DEL RECURSO O SU TO-

TAL DESAPROVECllAMI ENTO, 

EN CONSECUENCIA, URGE FOMENTAR UNA FUERTE CONCIENCIA CO

LECTIVA NO SÓLO OFICIAL SINO PRirJCIPALMENTE CIVIL QUE Di 

FIENDA LOS RECURSOS NATURALES ANTE INVERSIONISTAS NACIO

NALES Y EXTRANJEROS¡ IGUALMENTE, ES ESENCIAL ESTUDIAR EL 

NOROESTE MEXICANO Y, EN GENERAL, TODO EL TERRITORIO HAS

TA CREAR "CONOCIMIENTO INTEGRAL" QUE PERMITA CORREGIR LA 

DEFICIENTE PERCEPCIÓN QUE SE TIENE DE LOS RECURSOS Y tS

TO, SÓLO PODRÁ DARSE A TRAVÉS DEL ANÁLISIS INTERD!SC!Pll 

NARIO E !NTER!NST!TUC!ONAL. 

EL NOROESTE DE i1ÉXICO, ZONA ÜNICA EN EL MUNDO ES: EL ÁREA 

DE ESTUDIO Y PRINCIPAL ZONA PESQUERA; SIN EMBARGO, POR SU 
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HISTORIA DEMOGRÁFICA Y LA DISTANCIA Y ACCIDENTES GEOGRÁFl 

CDS (SIERRAS Y MARES) QUE LA SEPARAN DEL CENTRO DEL PA{S, 

LA EMPEZARON A A PROVECHAR OTROS PAISES DE GRAN TRADICIÓN 

PESQUERA (JAPÓN, CANADÁ, ESTADOS UNIDOS), ADEMÁS, POR SU 

NOTABLE CERCAN{A CON LOS ESTADOS UNIDOS, LA ACTIVIDAD PES. 

QUERA NACIONAL, SURGE BÁSICAMENTE PARA ABASTECER UN MERCA 

DO EXTRANJERO, HEREMCIA QUE AÚN PERSISTE Y QUE HABR!A QUE 

EVALUAR LAS DIVISAS QUE GENERA CONTRA LA FALTA DE ALIMEN

TOS A NIVEL NACIONAL, CAREST!A Y, SOBRE TODO, COSTO SO- -

ClAL QUE PROVOCA, 

DENTRO DE LOS GRANDES OBJETIVOS CONTEMPLADOS EN EL PLAN -

NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO 1977-1982, SE ENCUENTRA -

EL QUE REORIENTAR!A Y REFORMAR!A LA ACTIVIDAD PESQUERA -

PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN DEL PUEBLO, Y CON ELLO, LAS 

ACCIONES A IMPLEMENTARSE, TRANSFORMARIAN LAS RELACIONES -

ESTABLECIDAS, NO SÓLO EN EL NOROESTE DE MÉXICO SINO EN TQ 

DAS LAS ZONAS DE PESCA NACIONALES, StN EMBARGO, LAS BUE-

NAS INTENCIONES, NO PRODUCEN CAMBIOS POR DECRETO, SIN UNA 

EN~RG!CA Y REAL VOLUNTAD POL!TICA, LA SITUACIÓN ACTUAL PQ 

CO SE MODIFICÓ, 
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COMO PUEDE ADVERTIRSE EN EL CUADRO 14, DE LA RIQUEZA MARl 

NA NACIONAL ESTIMADA, TODAVIA SE TIENE UN REMANENTE DEL -

68 POR CIENTO, Y SI CONSIDERAMOS QUE EN LA MAYOR(A DE ES

TOS PRODUCTOS EL NOROESTE MEXICANO OCUPA EL PRIMER LUGAR 

POR EL VOLUMEN DE SU EXPLOTACIÓN, ES MUY PROBABLE QUE DE

PENDIENDO DE LA CAPTURA PARTICULAR DE CADA ESPECIE, EL RE 

MANENTE DE LOS RECURSOS PESQUEROS DE LA ZGNA EN ESTUDIO, 

OSCILE ENTRE EL 40 Y EL 60 POR CIEIHO, PORCENTAJE QUE 111 

PLICA EVIDENTEMENTE LA POSIBILIUAD DC INCREMENfAR LA GENE 

RAC 1 ÓN DE EMPLEOS Y CUBR 1 R LA DEMANDA NAC 1 ONAL DE ALIMENTOS, 

CUADRO 14 

POTENCIAL II ~CURlffi PESQlfRCG Y SU PHACION CON lAS ClXJTAS II CJ'PTURA 

(M¡ LES OC TONELADAS) 

f'i:TAS !NO!- PoRcENT AJE -
POTENCIAL CATlVAS DE REl'WlENTE DE 

RECURSO EST!Ml\DO CAPTURA 1935 LOS RECURSOS 

TOTAL 3 573 1173 ó8 
SARDINA 700 255 64 
~CHOVETA rll 

h~ 62 
(tHOOS fo lfi 
~RóN ~ ~ 14 

RóN Y CAZÓN 13 
FAUNA DE ACOMPANPMIENTO 465 ~ '13 
ALGAS Y SARGAZOS 150 él) 
CRUSTÁCEOS y l'Ot_USOJS 423 95 78 
EscAMI\ 1 050 )22 ü9 

cUENTE: PROGRN"A NACIONAL DE PESCA Y RECURSOS !EL :-'IAR 1977-ll);'Q, 
SECIUAR(A DE PESCA. 
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DESPU~S DEL ANÁLISIS REALIZADO EN LA ZONA DE ESTUDIO, SE 

CONCLUYÓ LO SIGUIENTE: 

QuE LAS ESPECIES QUE REGISTRARON MÁS INCREMENTO FUERON LAS 

DE CONSUMO HUMANO INDIRECTO Y USO INDUSTRIAL, QUE NO CU- -

BREN NECESIDADES ALIMENTICIAS SINO QUE SUBSl~IAN EMPRESAS 

EXTRANJERAS QUE FABRICAN ALIMENTOS BALANCEADOS PARA GANA-

DO Y OTROS PRODUCTOS PARA AGRO!NDUSTRIAS. 

QuE LA MISMA MONOPESCA A QUE SE HA CONDICIONADO GENERA MO

DOS DE CAPTURA JiEFICIENTES E INADECUADOS CONDICIONADOS MÁS 

A INlERESES DE EXPORTACIÓN, 

QuE AUNQUE ~E HA INCREMENTADO NOTABLEMENTE EL VOLUMEN, NO 

SE SATISFACE EL CONSUMO NACIONAL; YA QUE, LA EXPLOTACIÓN 

SE ORIENTA A ESPECIES DE EXPORTACIÓN Y A ESPECIES INDUS

TRIALES QUE SUBSIDIAN GENERALMENTE EMPRESAS EXTRANJERAS, 

Tonos ESTOS ASPECTOS EXIGEN QUE SE REALICEN NUEVOS PLANES 

NACIONALES DE DESARROLLO PESQUERO; YA QUE NO BASTA CON 

BUENAS INTENCIONES NI CON PLANES INDICATIVOS, EMPRESAS ES 

TATALES DEFICIENTES Y SIN COORDINACIÓN ENTRE ELLAS; SINO 

QUE ES NECESARIO CAMBIAR TODA LA PERSPECTIVA DE ESTUDIO, 
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SOBRE TODO, DEJAR DE CONSIDERAR AL MAR COMO UN "PRIVILE

GIADO LUGAR DE PLACER", YA QUE EL MAR ES ANTE TODO UN -

"IMPORTANTE GENERADOR DE TRABAJO", QUE PUEDE EN EFECTO -

RESOLVER NUESTROS PROBLEMAS DE DESEMPLEO, MIGRACIONES Y 

POR SUPUESTO DE DESNUTRICIÓN, SIEMPRE Y CUANDO, SE REO

RIENTE NO SÓLO LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA RELACIONADA CON 

ESTA ACTIVIDAD SINO QUE ADEMAS SE LE DE l_A JERAROU!i\ Y 

EL CUIDi\DO OUE SE MER~CE EL RECURSO "MAR", 

Es EVIDf.NTE QUE LA REGIÓH 1-IOHOESTE CUENTA CO~I IJN MEDIO -

FISICO FAVORABLE Y QUE SU SITUACIÓN GEOGRÁFICA PUEDE SER 

CONSIDERADA COMO ESTRATtGICA, PEHO SURGE LA PflEGUNTA 

lPARA QUt Y PARA OU!~N?. YA QUE POR EL PROCESO HISIÓRl-

CO-ECONÓMICO DE LA REGIÓN Y DE TODO EL PAIS EN GENERAL, 

SE HAN GENERADO DEFORMACIONES EN LA ESTRUCTURA PRODUCTI

VA QUE HAN RELEGADO LA 1MPORTANC1 A DE LA PESCA O B 1 EN LA 

HAN FOMENTADO BÁSICAMENTE A LA EXPORTACIÓN y/o PRODUC- -

CIÓN INDUSTRIAL, 

EL Ll TORAL Y EL MAR MEXICANO SON ANTE TODO PARTE DEL PA

TRIMONIO NACIONAL CONSTITUYEN PARA CIERTAS REGIONES UN 

ELEMENTO DECISIVO QUE FAVORECE SU MEJORAMIENTO ECONÓMICO

SOCIAL, NO IMPOIHE QUI: SE EMCUEMTREM Ell EL LI !ORi\L DEL --
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GOLFO O DEL PACIFICO, ESTAS REGIONES DESEAN NATURALMENTE 

APROVECHAR Y ADMINISTRAR SUS RECURSOS PLENAMENTE, LAS -

CONTRADICCIONES QUE SURGEN ENTRE LAS EXIGENCIAS DE UNA -

POLI TI CA NAC 1 ONAL Y LAS REAL! DA DES REG 1 ONALES DEBEN DE -

TOMARSE EN CUENTA PARA LA FUTURA PLANEACIÓN DE LA PESCA, 

Lo QUE SE TIENE QUE INTEIHAR ES: CONCILIAR LAS NECESIDl\ 

DES Y PRIORIDADES DE LOS PLANES ECONÓMICOS, CON LAS PRÁ.C 

TICAS DE CONSERVACIÓN Y DE VALORIZACIÓN DEL ESPACIO MARl 

NO Y LITORAL YA QUE ÉSTE, A DIFERENCIA DE LA NOCIÓN QUE 

SE TENIA HASTA HACE POCO TIEMPO, CONSTITUYE UN ESPACIO -

MUY ESPECIFICO, FRÁGIL Y NO TAN DIFICIL DE DAAAR. 
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