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

Todos los esfuerzos e intentos de desarrollo regional prQ 

movidos por parte del gobierno federal han sido ligados a planes 

y programas que contemplan propuestas descentralizadoras y descon 

centradoras de niveles de decisión política-administrativa y de -

actividades productivas, respectivamente. 

El anfilisis del tema sobre el desarrollo regional utiliza 

documentos de las instituciones gubernamentales que es donde se -

encuentra la memoria del elemento principal para llevar adelante 

y efectivamente concretar los impulsos que ulteriormente desarro

llan económica y socialmente a las regiones nacionales - premisa 

sin la cual no accederemos a niveles mayores de vida para la po

blación - ya que es la integración regional la resultante de ese 

apoyo a las localidades, cuencas, corredores, que componen a lo 

que conocemos generalmente como una región económica; decíamos 

que el elemento principal, que posibilita la realización de la 

obra material que un gobierno tiene por obligación construir, es 

la voluntad política, no entenderlo así, desde la esfera guberna

mental por parte de los funcionarios en quienes descansa la deli-

cada tarea de recoger las demandas de todos los sectores de la PQ 

blación, armonizarlos con un mar.co jurídico-político para no vul-

nerar las relaciones y el entendimiento entre los niveles de go--

bierno y la población, al tiempo de satisfacer esas demandas de -
los sectores, grupos, estratos, presentes en la sociedad civil, -



significa posponer deliberadamente en perjuicio de la población 

y el pais, el acceso a mejores niveles de vida fincados en pil~ 

res estructurales s6lidos y permanentes como son el fortaleci-

miento del sector I de la economia y le actividad pesquera, tan 

desconocida por quienes detentan los niveles de decisi6n, que -

optamos por elegir un estudio prepositivo que sensibilice res

pecto a una obra material que, contruyéndola completamente cum

plirla con los objetivos del desarrollo regional, comoson la i!!_ 

tegración, como factor de desarrollo económico y la creación de 

actividades generadoras de perspectivas laborales domésticas --

que arraiguen a la pobación; además, en una visión prospectiva, 

se tiene la valiosa ventaja de planear el desarrollo urbano en 

una área geográfica que posee recursos pesqueros, turisticos, -

agrícolas, ganaderos y humanos necesarios para dar origen a una 

ciudad media que alivie la sobrcpoblaci6n y hacinamiento en Ac~ 

pulco y Zihuatanejo, y una de cuyas principales actividades en 

esta primera etapa la constituiria la pesca de alta mar y la --

subsecuente manufactura del producto, agregándole valor, para -

que pueda ser abastecido en regiones en donde no se tiene acce

so a la proteína de origen marino. No obstante, aún cuando la 

obra material es importante en la gestión de gobierno, lo es 

más el ejercicio de las facultades que el poder político-admini~ 

trativo gubernamental posee para orientar el rumbo de, en nues

tro caso, las actividades productivas para sembrar la semilla -

del desarrollo, marcar las pautas del mismo, generar empleo, é~.,..,. 
'<l. 

tos cualitativamente nuevos que produzcan las opciones labora--

les y que diversifiquen la actividad económica en el estado. Es 



esta capacidad orientadora presente en los niveles de decisi6n gu-

bernamental lo que se conoce como su obra política, con ella no -

solo se efectúan obras a la manera de una compañía constructura, -

sino que antes que la edificaci6n material se recogen demandas, se 

estudia e investiga la realidad sobre la que se actúa, lo cual pe~ 
\'\ 

mite aprender esa realidad obteniendo un diagn6stico preciso, que /" 

el estadista -reforzador de nacionalismo a trav&s de la socializa-

ci6n y consolidaci6n de las peculiaridades regionales, ya que el -

conjunto de éstas son las que conforman la cultura nacional-, uti-

lizará para instrumentar políticas, sociales, culturales, etc. que 

darin cumplimiento a metas y objetivos contenidos en programas y -

planes elaborados conforme a niveles de prioridad que para su con-

secusi6n son vertebrados por estrategias; éstas, definidas con un 

alcance globalizador para que conduzcan a la realizaci6n de los su 

sodichos objetivos, por parte de las entidades y niveles de gobie~ 

no. 

Es así que la búsqueda de caminos para elevar los niveles-

de vida, no pueden orillarnos a propiciar des6rdenes regionales -

aún más preocupantes de los que queremos superar, como son los pr~ 

<lucidos por los enclaves de actividades extractivas como el petr6-

leo o de centros turísticos que son establecidos en regiones donde 

existe un endeble equilibrio, y que no pued~1 satisfacer la demanda 

de productos específicos, ni hacer frente a la demanda de puestos 

de trabajo que requieren capacitación laboral. Por ésto, es muy -

importante apoyar aquellas propuestas que conduzcan a la compleme~ 

tariedad de actividades econ6micas, que no desquicien las localida 



des en donde incluso aGn prevalece un inmaduro proceso de moneti

zaci6n y que para no traumatizar los valores sociales y cultura-

les es imperativo que la planeoci6n del desarrollo se finque en -

la complementariedad de los actividades que conduzcan a la plena 

utilizaci6n de recursos naturales y humanos. 



MARCO TEORICO 



l. l. LA REGION ECONOMICA, 

Para arribar a una definici6n amplia de regi6n econ6mica -

es necesario referirnos a la contribuci6n de la geografía y más 

precisamente a la geografía económica con respecto a la economía-

política: "Puesto que los fenómenos de la superficie terrestre 

son demasiados diversos para permitir un estudio preciso y simu!-

táneo de las posiciones de todos ellos, se efectu6 una divisi6n -

de labores que permite a geógrafos individuales especializar sus

esfuerzos, limitando sus estudios a categorías particulares de f~ 

n6menos. Una de esas categorías es la geografía económica cuyo -

objetivo es estudiar la ubicación de aquellas clases de activida
S" 

des que definen como de carácter econ6mico ••• en el dominio de la 

geografía económica el conepto "Economía" se ha usado con frecue!!_ 

cia para facilitar los análisis en el dominio de la planeaci6n e-

con6mica. Aquí el objetivo gene~lmente es: 1) pronosticar el 

efecto de alguna acción anticipada sobre otras características de 

una comunidad regional; 2) determinar qué pasos deben darse para-

llevar a cabo algún cambio regional predeterminado; una regi6n de 

planeación es un excelente recurso administrativo pero no está 

pensado como unidad econ6mica y de aquí que no tenga significado-

en nuestro empeño de investigación que cualquiera otra unidad de-

finida analíticamente". 1/ 

Pero guien1 urgando en los intentos de regionalización CO!!_ 

temporánea en México presenta su desarrollo es Caude Bataillon, 
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quien a partir de características estrictamente geográficas no -

encuentra más que cuatro grandes regiones en el país y decidido a 

incursionar en el campo de la geografía econ6mica, afirma: "en e

fecto, en cuanto se abandonan las seguridades del paisaje, hay 

que dirigirse a criterios establecidos por otras ciencias: los he 

chos econ6micos de producci6n, consumo e intercambio no se ven, o 

por lo menos no se ven directamente, el mapa que se hace partie~

do de estadísticas escapa al geógrafo •.. el geógrafo busc6 regi~

nes (refiriéndose a West) cuya homogeneidad se ve; un medio natu

ral explotado de cierta manera también puede constituir una re 

gi6n que se deduce de una agrupaci6n análoga de los índices de ci 

fras en una serie de municipios contiguos ya que el municipio es

la divisi6n administrativa más pequeña para la que se dispone de

materiales estadísticos. Los estudios sobre esas regiones econ6-

micas homogéneas son las que hay que examinar ahora. 

Aunque la investigaci6n de una divisi6n regional sistem~

tica, diferente del estudio empírico de los ge6grafos, sea sobre

todo obra de economistas, algunos ge6grafos mexicanos se les han

unido en ese camino y, de cualquier modo unos y otros no titubea

ron, con raz6n, en incluir en su docurnentaci6n de base de datos -

del medio natural, climas, pendientes, proporción cultivada de la 

superficie total. Producirá tanto menos extrañeza que las inves

tigaciones hayan empezado en una época en aue, más aún que ahora, 

la vida rural preponderaba en la economía mexicana: en esas cir -

cunstancias la idea directriz fué en frecuencia la extracción de

las riquezas naturales (mineras, vegetales, y sobre todo agríe~ -
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las). Se procedi6 pues a hacer inventario de la población, de -

los recursos naturales de la producción. Se establecieron índi -

ces, cartagrafiados y comparados, fueron delimitadas las agrup~ -

cienes homogéneas que coincidían con frecuencia en varios fenóme

nos. 

Desde 1936, se delimitaron regiones agrícolas: son 37, -

reagrupadas en 5 zonas. Publicadas 10 años más tarde, pero resul 

tado también de los años 1935, las regiones delimitadas por Ala -

nís Patiño están concebidas aproximadamente de la misma manera. -

Los minicipios mexicanos fueron reagrupados en regiones homogén~

as en 3 niveles sucesivos: en primer lugar se constituyeron 360 -

distritos; después se les reagrup6 para formar 44 regiones, dis 

tribuidas a su vez en el interior de 8 zonas. El fin perseguido

por el autor, según el nos dice fué el delimitar unidades utiliza 

bles para cualquier investigaci6n económica. Al criticar las re

giones agrícolas presentadas en 1936, se niega a referirse a cri

terios particulares. Quiere establecer una división racial que -

tenga valor general. Para ello es preciso ciertamente, que las -

regiones sean homogéneas, pero también que tengan dimensiones p~

recidas, relaciones fijas con las unidades de categoría inferior

(los distritos) y de categoría superior (las zonas). Es evidente 

desde luego el interés de esa divisi6n para estudios estadísticos. 

En primer lugar si se eligen criterios muy variados para decidir

que un distrito o una regi6n son homogéneas, se dá, sin embargo,

el predominio de la economía agrícola, lo que se comprende tanto

mejor cuanto que el material estadístico utilizado es el de los 
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años 1930. Pero sobre todo las regiones "racionales" y objetivos 

preconizados por el autor son uninstromento estadístico mucho más 

que eventuales regiones de intervenci6n para regiones públicas o

privadas concernientes a consturcciones de carreteras, inversi~ -

nes industriales, campañas sanitarias o escolares. Esas observa

ciones permiten sin duda concebir mejor lo que pudo ser la plan!

ficación que se tuvo en cuenta en la época de Cárdenas: podrían -

proponerse objetivos, pero era mucho más difícil preveer los m~ -

dios para realizarlos. Como quiera que sea, hay que subrayar que 

el deseo de un conocimiento estadístico racional de las regiones

mexicanas se aviva vigorasamente en los años 1930. 

El esfuerzo de delimitación de las regiones económicas me 

xicanas ha proseguido. Es también una investigación de regiones

homogéneas la que realiza la Comisión Nacional de Salarios Míni -

mas, que presidió el economista y domógrafo Gilberto Layo. El -

propósito está aquí bien precisado ••• la comisión llegó a delimi

tar 111 regiones. Es not<illle que aquí el acuerdo se haga clara -

mente en conjunto entre los economistas y los geógrafos. Por una 

parte en los mismos años Angel Bassols procede a una delimitación 

de las regiones económicas mexicanas que se hace a la misma esca

la, puesto que Bassols delimita 108 regiones, aunque los límites

propuestos no son siempre los mismos. Por otra parte se consultó 

a los geógrafos A. Bassols, J. Vivó y J. Tamayo sobre la delim!

taci6n realizada por la Comisión y manifestaron su acuerdo sobre

el conjunto,salvo en los casos especiales poco numerosos ••• así -

pues, puede observarse que en 30 años partiendo de criterios com-

- 4 -



parables, el número de las regiones escogidas aument6 rápidamente: 

la diversif icaci6n de la economía mexicana tiene algo que ver con 

esto; y a ello se añade un conocimiento afinado de la realidad. -

Pero es preciso señalar gue hasta ahí la concesi6n misma de las -

regiones homogéneas es aceptada en u.n consenso general ••. el si~

tema siguue sin duda la tradicci6n del centralismo Jacobino que -

se encuentra en la Revoluci6n Mexicana: el poder central niega la 

variedad de las situaciones locales -después de haberlas comprob~ 

do y a veces después de negociaciones- y dá un tratamiento único

ª males diferentes, para evitar el laberinto de los poderes inter 

mediarios locales. 

Pero la concepción de las regiones homogéneas parece d~ -

ber aplicarse de manera amplia: la Comisi6n y aún más el ge6grafo 

Bassols piensan en regiones de intervenci6n, para acciones de pl~ 

nificaci6n regional. Entonces es menos seguro que la regi6n hom~ 

génea, de pequeñas dimensiones sea un instumento cómodo de inter

vención; además el espacio mexicano merece sin duda tratamientos

variados ..• a medida que se tieneen en cuenta unidades mayores, -

la concepci6n de la regi6n homogénea resulta más discutible, tanto 

para las zonas econ6micas como para los conjuntos de paisajes. 

Es cierto que el número de grandes zonas propuestos varía según -

los autores; el estudio de 1936 (y la dirección de estadística -

actualmente) proponen 5; Alanís Patiño, Bassols y el geógrafo So

viético Mashbitz, ven 8, y el economista Zamora Millán 7. ·En es

te nivel, si ,nos atenemos a rasgos comunes, lo arbitrario de los

límites es forzosamente considerable Bassols, lo mismo que 
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Mashbitz, describen esas zonas insistiendo en sus recursos expl~ 

tados, sin justificar claramente su delimitación, Alanís Patiño 

considera que la reagrupación tiene un valor de conjunto estadí~ 

tico c6modo, pero nada más. De ahí resulta que s6lo sobre cier

tas zonas están todos de acuerdo¡ el Noroeste, aunque algunos s~ 

paren de él la península californiana. También la llanura del -

golfo, pero algunos dejan aparte el norte más árido y otros la -

parte oriental: s6lo la vertiente del Estado de Veracrúz es con

siderada unánimamente como una unidad sólida. Es notable que -

allí donde los ge6grafos tratan de describir y justificar lími -

tes -recortando en caso necesario fronteras administrativas de -

Municipios o sobre todo de Estados. Los economistas buscan gr~

pos estadísticamente comparables por sus dimensiones y deseo~ -

fían de los rasgos que subjetivamente va a elegir un investig~ -

dor para hacer con ellos el límite gue prefiere. Pero los lími

tes de las grandes zonas propuestos varían considerablemente so

bre todo en el viejo México: el sur del antipla.no del eje volc~

nico, y aún más en Guerrero, Oaxaca, los Estados transístmicos:

es que aquí reina una economía fragmentada en que los grandes -

bloques nada significan. 

La crítica de las zonas homogéneas propuestas por los -

ge6grafos o por los economistas lleva a admitir que hay que i~ -

traducir un elemento suplementario de interpretaci6n: la polarf_

zaci6n de las actividades humanas alrededor de cierto número de

ciudades de funciones muy diversas. Todos los estudios public~

dos nos parecen tener por punto de vista principal la investig~-
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ci6n en regiones homogéneas -paisajes concretos o bloques econ~

micos-, pero puede advertirse que cada autor se vi6 llevado a in 

traducir los factores de polarización, muchas veces como un he -

cho secundario. Sólo la obra de Zamora Millán se dedica princ!

palmente a este aspecto del estudio regional. 

Ya Alanis Patíño consideraba que las regiones que él de

limitaba debían estar previstas de medíos de cornunicací6n sufi--

cientes 6 para que en el interior de ellas pueda irse de un mun! 

cipio a otro. rgualmente en el análisis de los ge6grafos mexic~ 

nos, nos hacen de la división regional de la Comisión Nacional -

de Salarios Mínimos, insisten en que la elección de las capit~ -

les de regi6n o de los limites de las regiones, tenga en cuenta

las facilidades de acceso a la importancia de una ciudad como ca 

pital regional; también piden que, puestoq:¡e en cada caso se f!

jan dos cifras de salario mini:mo, una rural y una urbana sean s~ 

primidas de la clasificaci6n las regiones constituidas por una -

ciudad mediana aislada para que ésta siga siendo simplemente c~

pital de un conjunto principalmente rural. La comunicación de -

Bassols al seminario de Toluca se refiere precisamente al papel

de los intercambios en el interior de un territorio dado, inter

cambios que se concentran en las ciudades. Advierte por lo de -

más con raz6n que en el caso de México es principalmente la esp~ 

cializaci6n de un territorio en determinada producción minera o

agrícola lo que caracteriza a una región, producción que con fre 

cuencia se exporta: los intercambios internos no siempre tienen, 

pues, gran importancia. 
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La obra de Zamora Millán concede gran importancia a la -

identificación de las zonas de concentraci6n económica, donde -

van a superponerse varios sectores de actividad. Es cierto que 

el ma?a de las zonas de concentración permite poner de relieve -

la mayor parte de los centros de actividad económica alrededor -

de los cuales tienden a organizarse regiones. Sólo ciertas ra -

mas desempeñan aquf un papel privilegiado, como el comercio o 

ciertas industrias, mientras que la obra subraya la superpos~ 

ción de la ganadería, la agricultura, la explotación de bos~ues

y minas -lo que no crea un centro organizador- con tanto vigor -

como la superposición de los transportes, el comercio, la met~

lurgia etc. lo que representa un lugar de polarización. Paradó

gicamente, lo más fecundo es lo contrario de la idea de zonas de 

concertación: las partes del territorio amórfas son llamadas zo

nas obscuras, ya sea porqué la explotación es allf nula o porqué 

la pobreza o la mediocridad de la economía monetaria impide ad~

cribirlos a una región econ6mica. Es cierto que se falsearfa 

gravemente la realidad mexicana si se describiese el conjunto de 

México sin cambiar de punto de vista, como si estuviera dotado -

de producción y de intercambios modernos en su totalidad. 

En definitiva, hay que preguntarse si esos dos niveles -

de realidad regional que hemos encontrado hasta ahora (un cent~

nar de regiones, cinco u ocho zonas) permiten describir realme~

te la polarización de las actividades nuevas en México". 2¿ 

Por otra parte y desarrollando los comentarios de Batai-
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116n respecto a Bassols, transcribiremos la idea que de la r~ -

gi6n econ6rnica tiene este último: concebida la planificaci6n ec~ 

n6rnica y social no meramente corno un mecanismo que permite acel~ 

rar y perfeccionar el desarrollo de un pais en su conjunto, sino 

al mismo tiempo corno instrumento de progreso de las partes gue -

integran ese gran todo, puede afirmarse sin lugar a dudas que -

las nociones de divisi6n regional y planif icaci6n son insepar~ -

bles entre si y rnútuamente se.ejercen variados tipos de influen

cia. 

El estudio de las regiones econ6rnicas, pues, se toman en 

cuenta factores físicos, econ6rnicos, de poblaci6n e historia en

un todo más dificil de desentrañar que en el caso de regiones na 

turales, pero su complejidad se deriva precisamente del hecho de 

que los de carácter econ6mico son las únicas áreas que pueden 

servir cabalmente a los planes de desarrollo econ6mico y social

ya que este último fen6meno no se puede descomponer "en pedac.!_ -

tos .aislados" sino gue debe atender al progreso de todas las ac

tividades juntas y tambi~n influye directamente en las manifesta 

ciones sociales del hombre, en los tipos de vivienda y alimenta

ci6n, en su nivel general de vida. 

Las regiones que se caracterizan por un relieve o un cli 

ma determinados, o las cuencas de los rios, no pueden servir co~ 

mo base eficaz para el desarrollo, porque son parciales y se ba

san en un factor natural y no de carácter social, de tal manera-
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que los planes parten de una premisa falsa. Una cuenca hidroló

gica está casi siempre integrada por pedazos de regiones natur~

les y por pedazos de regiones económicas: es una mezcla que no -

puede conducir a planeaciones correctas. Sin negar la influe~ -

cia de un factor natural como el río, principalmente sobre acti

vidades primarias como la agricultura y la ganadería, negamos al 

mismo tiempo, que dicha influencia pueda ser determinante en una 

planeación económica regional que no tiene por mira solo el des~ 

rrollo agrícola, ganadero o energético sino también, el indu~ -

trial, de transformación, comercial, etc. y que mucho tiene gue

ver con factores sociales como la tenencia de la tierra, la dis

tribución de la riqueza, el avance técnico y cultural; en esa -

planeaci6n de carácter integral debe tenderse al progreso de to

das las actividades económicas en su conjunto, a pesar de que 

existe una determinada dirección especializada y predominante 

pues esta última se forja a través de la historia económica y no 

depende tampoco -en una sociedad que se rige por leyes económi -

cas ajenas a la planeación- de la voluntad racional de los hom 

bres. Las regiones económicas se comienzan a crear desde las 

etapas anteriores al capitalismo, pero es en la época de este úl 

timo cuando las fuerzas productivas alcanzan mayor profundidad,

se estructuran las redes de comunicación, crecen las ciudades y

se convierten lentamente en "polos" y los complejos industriales 

se van integrando, al mismo tiempo que se impulsan las plantaci~ 

nes modernas, se expande el comercio etc. entonces las regiones

económicas pueden tener mayor o menor madurez pero siempre están 

en proceso de integración ••• ~/. 
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Destacaremos como aspectos decisivos generales, aplic~ -

bles también en el estudio de las regiones econ6micas de México, 

los siguientes puntos: 1) tipo y calidad de los recursos existen 

tes y utilizables de acuerdo con el grado de desarrollo actual;-

2) distribuci6n y utilidad productiva de la mano de obra; 3) p~

pel de las ciudades como focos de desarrollo industrial, comer -

cial, de servicios y culturales con su Hinterland o zona de -

atracci6n, creando una red de comunicaciones y transportes y ~ -

firmando en general su funci6n dirigente regional; 4) especial!

zaci6n productiva, grado de avance moderno, contrastes internos

y participaci6n regional a escala de todo el país y en el comer

cio exterior de la naci6n; 5) lazos productivos con otras regi~

nes, vecinas y distantes de ella; intercambio de materias primas 

o productos elaborados; 6l nivel de desarrollo socio-económico -

en la región; 7) contrastes intraregionales en el grado de desa

rrollo productivo, etc. 

Entonces, las regiones económicas se concretan en tres -

formas ligadas entre sí, del proceso de desarrollo econ6mico, ~

saber: al homogeneidad o sea, especialización regional en deter

minada actividad o tipo de producci6n (regiones agrícolas de rie 

go, regiones de ganadería extensiva, regiones de explotaci6n fo

restal, etc.) b) atacci6n y guía rectora de una ciudad, que se -

constituye en polo de desarrollo industrial, comercial y de 

transportes¡ el procesos productivos merced a los cuales se al -

canza una mayor madurez; se crean grandes empresas o complejos -

productivos donde las partes eatán íntimamente ligadas entre sí-
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por medio de eficientes vías de comunicación, .'.!/ 

Coincidentemente en el trabajo del profesor Bassols pr~

sent6 por encargo de la comisi6n de métodos de división econ6m!

ca regional {regionalizaci6n) de la unión geográfica internacio

nal (ver mpa ll encontramos que la zona económica VI sur (pacífi 

co sur} en sus regiones 32, 33, 34, 36 y 39 corresponde a la di

visi6n natural que el profesor Fernando Zamora hizo y que en su

iiustraci6n, basada en la de Bassols (ver mapa 2) le asign6 la -

regi6n geom6rfica nümero 15, descrita de la siguiente manera: -

"otra larga planicie se extiende por la costa centro sur del p~

cíf ico, siendo siempre estrecha, no más de 50 Km. en promedio -

dentro de los estados de Oaxaca, Guerrero, Colima, Michoacán y -

Jalisco, porciones pequeñas del sureste de Nayarit. Esta unidad 

geom6rfica no comprende solamente los terrenos bajos y llanos si 

no que incluye también los últimos cerros de la vertiente exte -

rior de la sierra madre del sur, -pegados casi al mar que tienen 

semejante clima tropical de ardiente calor y lluvias irregulares 

como la pequeña planicie. Se combina allí la sabana, la selva -

espinosa y el bosque tropical de hojas caducas, en sitios de ma

yor lluvia y suelo". 2f 

En otra ilustración de las zonas y regiones geoecon6m! 

cas de México del profesor Bassols a la zona VI {pacífico sur) -

le corresponde otra numeración al área (ver mapa 3) de nuestro 

corredor regional, en estudio, se le asignan los numerales 78, -

BO, 82 y 85¡ siendo el conjunto de regiones correspondiente a la 
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zona del pacífico sur las siguientes: 74¡ costa de Nayarit; 75; -

costa de Jalisco; 76; Autlán¡ 77; Colima-Manzanillo; 78; Costa Mi 

choacán; 79; Tierra Caliente; 80; Costa Grande Guerrero; 81; V~ -

lle Guerrero Chilpancingo; 82; Costa Chica; 83; Mixteca Alta-T! -

huacán; 84; Mixteca Baja; 85; Costa Chica Oaxaca¡ 86; La Cafiada; 

87; Valles Centro Chiapas; 90; Costa Chiapas Soconosco. 

El conjunto de la zona pacífico sur en esta versi6n se -

dice que comprende una basta zona cuyo desarrollo econ6mico des

de hace mucho tiempo se encuentra, 6 bien estancado o lento pr~ -

greso; sin embargo aparecen aquí y hay puntos como el bajo balsas, 

donde· se llevan a cabo grandes obras. Abarca casi todo Oaxcaa, -

Guerrero, Sur de Puebla y desde la costa de Nayarit a Chiapas i~

cluyendo desde luego a Colima y las Costas de Jalisco y Michoacán. 

La referencia a dos elementos apuntados arriba, en pr~ -

mer lugar el establecimiento de grandes obras industriales e 

hidraúlicas en el área de la desembocadura del balsas y en segu~

do lugar el corredor geom6rfico-siderúrgico-turístico-portuario y 

agrícola que arranca desde Chiapas y termina casi en el sur de Na 

yarit, consituirán la base para el sostenimiento de la demanda de 

que se le brinde una mayor atenci6n al desarrollo regional de las 

localidades ubicadas entre Salina Cruz, Acapulco, Zihuatanjeo y -

Lázaro Cárdenas. 

Esta preocupaci6n no es nueva, ya Daniel Hiernaux Nico_

lás de la U.A.M. Xochimilco en una investigación que del Puerto -
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Lázaro Cárdenas y de la zona circundante elaboró recientemente, -

decía: :los veinte años cumplidos en la concreción del proyecto -

las truchas, son s6lo la última gran etapa de largo proceso nue -

se inicia con el siglo presente, en el curs? del cual se ha ido -

dando paulatinamente y con tropiezos constantes la apropiación n~ 

cional del espacio estudiado y de sus recursos naturales. El - -

excelente y minucioso trabajo del Dr. Rainer Godau sobre la histo 

ria del proyecto las truchas, es la referencia obligada para el -

conocimiento de la larga disputa que se di6 por el control de la

regi6n: en forma un tanto telegráfica, puede afirmarse que la zo

na de la desembocadura del balsas ha sido el objeto de la codicia 

de intereses extranjeros, aliados con ciertas fracciones de la -

burguesía nacional, correa de transmisión de sus intereses dentro 

del país. El potencial minero de la zona conocido desde la época 

prehispánica, fué concesionado en repetidas ocasiones a empresas

extranjeras o a sus prestanombres cuyo único interés a lo largo -

de la primera mitad de este siglo ha sido el de congelar los re

cursos para su aprovechamiento futuro en el marco de una extrate

gia mundial sobre el uso de las materias primas por las potencias

industrializadas, 

A ciertos grupos nacionalistas del estado mexicano cuya

figura preeminente fué el General LAZARO CARDENAS, se debe el fra 

caso a ese proyecto, Pero el intento no dej6 de lograr cierto 

éxito, al detener. por muchas décadas el proyecto promovido por 

Cárdenas, de aprovechar para beneficio nacional y regional los re 

cursos ferrosos de la zona. De tal modo, el primer proyecto de -

una unidad siderúrgica fué encargada a la empresa KRUPP apenas en 
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1952 y no fué sino después de largos años de revisiones, ajustes

y lentas tomas de decisiones cuando se concretó la creaci6n de -

SITSA, futura siderdrgica L&zaro C&rdenas las truchas (SICARTSA)

en 1969. 

Otros datos sobre el desarrollo de la zona: "entre 1964-

y 1968 se construye la presa José Mar!a Morelos 6 "la Villita" y -

la Central Hidroeléctrica adyacente, Las transformaciones que -

provocaron en la microsociedad local y su territorio, anticiparon 

aunque en forma notoria menos intensa, los cambios que ocurrieron 

en 1971 a 1976 por la construccí6n de la primera etapa de la side 

rdrgica, del puerto y de la "nueva ciudad", como salia llamarse -

en ese tiempo al proceso de producci6n de un nuevo espacio urbano, 

a lado del antiguo casco del Melchor Ocampo del balsas. 

Cabe señalar en forma muy breve que el flujo de inversi~ 

nes en la esfera productiva no se acompañ6 de una satisfacción ~

decuada de las necesidades sociales de la población migrante 

creandose asi desequilibrios en la sociedad local que revirtieron 

en disfuncionalidades en la producci6n, la distribución y el con

sumo y que tienden además a volverse permanentes. 

Este proceso de transformaciones econ6micas, sociales, -

políticas y espaciales en las truchas ha sido marcado por la exi~ 

tencia en trasfondo, de proyectos variados en torno al futuro de

la zona. Se partió dnicamente de un concepto de desarrollo regi~. 

nal relativamente equilibrado centrado en la modernización agric~ 
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la y la producci6n siderfirgica, A partir del sexenio echeverris 

ta, el designio del estado mexicano sobre la regi6n, se desliz6-

hacia un planteamiento de desarrollo polarizado en torno a la s~ 

derúrgica. Finalmente la administraci6n 16pezportillista asignó 

un nuevo papel a la zona: convertirse en un "área econ6mica ex -

elusiva" donde se instalaría una serie de complejos industriales 

relativamente indispensables entre si, pero íntimamente relaci~

nados con el mercado internacional. Esta propuesta, propugnada

por el ala neoliberal de la administraci6n lópezportillista, e~

cubría permisas como la sustitución de exportaciones, la apert~

ra a la inversión extranjera directa ó por ~oint~Ventures con el 

estado, la inversión estatal masiva permitida por el petróleo y

la modernización portuaria, que tend1an todos a propiciar una mo 

dif icación de la modalidad de inserción de México en la economía 

internacional, favorecida por la tendencia a una nueva división

internacional del trabajo a escala mundial. ~/ 

Veamos porqué, y revisemos los antecedentes inmediatos

ylos actores institucionales en la zona: "la comisión del rió -

balsas, cuyo ámbito administrativo-territorial cubre la región -

desde su creación en 1960, viene a sustituir a la comisión de Te 

palcatepec que no tenía jurisdicci6n administrativa local pero -

gozaba de amplios poderes reales gracias al interés del General

Cárdenas de promover la región. 

A partir de 1971, el sistema de poder en la zona se a!~ 

tera sustancialmente; nuevos componentes administrativos se inte 
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gran a la gesti6n del desarrollo de la zona, 

Como se sabe el principal elemento catalizador de los -

procesos regionales lo constituye SICARTSA: "es sin lugar a d~ -

das el participante clave del proceso polarizado. Curiosamente

después de la muerte del general Cárdenas, parece que la inclue~ 

cia de su tendencia disminuye sensiblemente. Paulatinamente la

preocupación regional, urbana y social de la empresa sostenida -

por el Ing. Cuauhtemoc Cárdenas tiende a pasar a segundo plano. 

La explicación no es evidente: parece ser que predominó 

finalmente un enfoque muy empresarial quizá por las influencias

combinadas de NAPINSA y el Banco Mundial. Lo cierto es que la -

preocupación central de SICARTSA es la construcción de la planta 

y el éxito de la operación futura ••• A pesar de que parecería -

más lógico realizar el desarrollo urbano contiguo a la planta, -

SICARTSA compra los campamentos de la orilla y terrenos partic~

lares en "la mira" para desarrollar sus propios programas de v.!_

vienda, posteriormente, siempre por medio de su inmobiliaria, de 

sarrollara un programa de 600 viviendas. 

SICARTSA tiene en efecto el control prácticamente abs~

luto de la zona, ya que en el marco de desarrollo polarizado, es 

la actividad motriz, el "pivote" del crecimiento local. 

No es de extrañar entonces que la creación del fideico

miso Lázaro Cárdenas obedezca ántes que todo a las necesidades -
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de la planta ••. heredero de las consepciones cardenistas, con el 

hijo del General a su cabeza el fideicomiso hubiera podido ser 

el contrapeso a la opci6n empresarial que calificaremos de "des~ 

rrollollista", sin embargo se le plantearon muchas trabas como -

es la limitaci6n de su ámbito territorial, y un modelo financi~

ro excesivamente restringido. Además no tenía el control sobre

otras áreas de la administraci6n pública como la educaci6n y la

salud. 

En efecto, el ejemplo de las ciudades nuevas francesas

e inglesas, imponía el concepto de "corporaci6n de desarrollo". 

En la época echeverrista, cuando la divisi6n sectorial

de la administraci6n pública no se había dado, tal opci6n era -

aún factible. Todo parece indicar entonces que la explicaci6n -

debe de ser más bien buscada en la voluntad echeverrista de limi 

tar a los cardenistas, cuya posición política ó planteamientos -

hacía un desarrollo más equilibrado competía con su propio enf o

que. 

Lo que es innegable es que una mayor fuerza asignada al 

fideicomiso hubiera reforzado una descentralización regional del 

poder hacia Michoacán, lo que no iba muy bien con el "estilo pe~ 

sonal de gobernar" de echeverría. ?./ 

En suma ••• las g~andes decisiones económicas las toma -

la federación en su caso Vía Sicartsa y el crecimiento urbano lo 
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maneja FIDELAC, por lo menos en la zona fideicomitida. Se hace 

evidente que el municipio está enrredado en el círculo vicioso -

de pocos recursos económicos -personal deficiente- baja capt~ -

ci6n de fondos. Adem~s este proceso ocurre antes de las refor -

mas que favorecen a los municipios. No existe ningún control UE 

banístico municipal y la provisión de servicios urbanos es garan 

~izada por Fidelac en las zonas que controla. El resto de la mi 

croregi6n, pese a su alto nivel de crecimiento, se mantiene sin

servicios. 

Entre diciembre de 1976 y fines de 1978, una serie de

decisiones federales transforman el sistema de poder en Lázaro -

Cárdenas. Simultáneamente se gesta el proyecto de puertos indu~ 

triales que será la concreción de los planteamientos neolibera -

les promovidos por el Lic. Moctezuma Cid. 

Este último, nos dice del autor: "evidentemente impr!:_

sionado por una gira mundial en la que destac6 su visita al su -

reste asiático, Moctezuma Cid, exsecretario de Ha~ienda y Créd!

to Público, piensa en la posibilidad de trasladar el "milagro" -

econ6mico a nuestro país. Su planteamiento, formulado desde una 

consultoría privada, preveía el desarrollo de infraestructura in 

dustrial portuaria en cuatro sitios estratégicos entre los que -

destacaba Ciudad Lázaro Cárdenas. El prop6sito de la propuesta

consiste en abrir la economía maexicana al mercado mundial, las

derramas de la tendencia evidente a la nueva división internacio 

nal del trabajo. La introducción del concepto de "puerto indus-
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trial" sustituye al de "polo" que había sido el Leitmotiv ideoló 

gico del sexenio anterior, transformado así el modelo "polariz~

do" a otro "extravertido", Se retoma consecuentemente el viejo

planteamiento Avila Camachista de la "marcha al mar". 

En la práctica dos fenómenos se evidencían: 

La pérdida de autonomía local de las instituciones sometidas 

a las decisiones del más alto nivel del poder a nivel cen 

tral; 

El cometimiento de los intereses del desarrollo local y r~ -

gional a los imperativos de un modelo de desarrollo impuesto 

el centro, 

..• Al salir 8ulio R. Moctezuma Cid (de puertos indu~

triales) se modific6 el rango del programa insertándolo en el es 

quema clásico de las comisiones ineficientes que plagan la admi

nistración pública mexicana, y a fines de 1981 se sustituye per

la coordinación general del programa de puertos industriales c~

mo ·secretariado técnico de una comisión intersecretarial preced! 

da por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; la coordi

nación, con el apoyo de SEPAFIN, NAFINSA y SIDERMEX (creada en -

1978), consolida las prospecciones de los nuevos proyectos dete~ 

tados: la segunda etapa SICARTSA, la planta de FERTIMEX, la e!!!. -

presa Productora Mexicana de Tubos (PMT-Tubos de gran diámetro), 

NIPPON KOBE STEEL (forja y fundición de maquinaria pesada). 

Las plantas empiezan a construirse y se hace patente que la lóg~ 
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ca de localización y las principales decisiones se articulan con 

el sistema internacional del poder, con la participación destaca 

da del capital japones". V 

Para concluir con esta serie de contribuciones al estu 

dio de la región económica no podemos omitir la mención que al -

respecto plantearon en "Región y Capitalismo en M€xico" los in -

vestigadores Francisco Javier Castellón Ponseca y Alejandro Mon

garay Lagarda, porque nos parece que vienen a brindarle al tema

una base consistente como pieza de análisis hist6rico-metodol6g! 

co: en la primera parte de su trabajo comienza por criticar un -

enfoque ahistórico de las regiones: "este tipo de enfoques parte 

de considerar a las regiones como unidades de análisis ya est~ -

blecidas de índole política administrativa u otra ••. de otra for 

ma estos enfoques aceptan las regiones como un dato disponible -

en funci6n de la instrumentaci6n de medidas de política estatal

para su desarrollo desatendiendo la incidencia del tioo de rela

ciones económicas y sociales que a lo largo del tiempo se han d~ 

sarrollado en los espacios regionales, mismas que mucho explican 

la conformación actual sobre la cual se pretende incidir, 

De esta visión de las regiones se derivan otros tantos 

enfoques de desarrollo regional existentes en México,. Así, los

problemas ingentes de la gestión capitalista que permiten dir! -

mir la discusión de lo regional en detalles t€cnicos de política 

econ6mica giran en torno a las desigualdades regionales, en la -

distribuci6n del ingreso, destacando entre este tipo de preocup~ 
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ciones una serie de trabajos como los de Barkin y Kin, que, de~

de una 6ptica institucional, canalizan sus esfuerzos al estudio

de "los intentos del gobierno mexicano" en la adopci6n de una -

"variedad de politicas" que tratando de reducir la desigualdad -

del crecimiento econ6mico regional, con especial énfasis en la -

estrategia particular de invertir grandes cantidades en el des~

rrollo de cuencas hidrológicas para tal fin. El mismo Barkin en 

otro trabajo tras opinar que los programas de desarrollo regi~ -

nal pueden facilitar o permitir una redistribuci6n del ingreso,

sostendrá que a menos que se tomen medidas concretas que propo~ 

cionen recursos financieros a quien no los tiene y los limite -

efectivamente a las élites, "los programas de inversi6n" (regi~

nal) s6lo proporcionará a los ricos oportunidades posteriores p~ 

ra ampliar el alcance de sus actividades". ~/ 

Los autores del trabajo arriba citado después de esa -

critica de la visi6n institucional de la región, hacen suya una

definici6n más compleja: "ya que parte, en lo fundamental de la

existencia de una articulaci6n.de modos de producción en un esp~ 

cio regional que encuentra su expresi6n concreta en la relaci6n

entre los sujetos sociales correspondiente a cada uno de ellos -

y, a diferencia de los anteriores enfoques no considera la re -

gi6n como un universo único y aislado. Parece justo, por lo ta~ 

to, abordar el estudio de regiones, como espacios concretos dife 

renciados a partir de la articulación de las estructuras socia -

les y de los espacios generados por ellas, en términos especif!

cos, y de su articulación en una dinámica global nacional que --

- 22 -



ocurre en función de la especificidad de ambas dimensiones, re -

gional y nacional. 

Así como afirma Bassols, "si se está de acuerdo en 

que la creación de las regiones económicas es un fenómeno histó

rico se debe convenir en que la base de su estudio consiste en -

conocer las raices de su formación", lo que permite arribar a -

una noción de región mucho más amplia que las anteriores y con -

profundo contenido histórico, donde la región es un concepto din~ 

mico sujeto a la historicidad de los procesos sociales que la -

constituyen como tal. 

Como puede notarse la idea de región como resultado -

histórico de la interacción de los elementos económicos polít.f. -· 

cos, etc. considera en todo momento las nociones de heterogene.f.

dad y de contradicción propias del concepto de Formación Económi 

ca Social (FES), cuya importancia radica en la necesidad de pr~

cisar a nivel de la realidad concreta el concepto más abstracto

y general de modo de producción, debido a que el conepto de -

(FES) alude a una situación específica e histórica de un país de 

terminado a partir de la ocurrencia de una combinación concreta

y real de modos de producción jerarquizados. Así, el concepto -

de (FES) utilizado a nivel de unidades geográficas menores a la

vez permite mantener la especificidad de lo regional, ·.permite 

contener la especificidad o la acción nacional y estatal que 

posibilita su definición como parte de un todo más amplio • 
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Más concretamente dentro del proceso de génesis capit~

lista en México se puede percibir que, en tanto el país como un 

todo deambula arráticamente hacia los umbrales de un desarrollo 

capitalista, existen regiones que, alentadas por fuerzas exte~

nas provenientes del comercio mundial y por una favorable e~ -

tructura interna que permite aprovechar dichas condiciones, d~

sarrollaron más ampliamente en su interior las relaciones mer -

cantiles capitalistas que las diferenciaron posteriormente de -

otras regiones y verifican el carácter necesariamente desigual, 

polarizado y antagónico el desarrollo capitalista. 

A este nivel, un concepto adecuado para expresar ab~ -

tractamente esta situación podría ser el de núcleo mercantil, -

si se acepta su alusión a un espacio geográfico donde se prese~ 

tan las condiciones necesarias para la reproducción potenciada

de las relaciones mercantiles y que puede referirse en específ ! 

ca a regiones con puertos que mantienen estrecha vinculación co 

mercial con potencias capitalistas desarrolladas, como sería Ma 

zatlán, Veracrúz, San Blas y Guaymas (nosotros agregamos Lázaro 

Cárdenas y Acapulco). "Por tanto se puede deducir que en condi

ciones en que el capitalismo no se ha forjado plenamente a ni -

vel del espacio nacional la importancia de la estructura inter

na de las regiones sería determinante en virtud de que de éstas 

dependería la intensidad con que penetrarían los impulsos cap!

talistas y con que se desarrollarán las relaciones mercantiles

capi talistas al interior de las mismas", l.Q/ 
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1 .2. EL DESARROLLO REGIONAL. 

Algunas de las contribuciones m6s importantes para el e~ 

tudio del apartado en cuesti6n, se encuentran desarrolladas en -

la hipótesis de trabajo, se quiso incluirla~ ahf, porque la idea 

que sobre el desarrollo regional maduró en el que esto escri

be se funda en un puerto pesquero y es m5s acorde con dos pr~

misas de la integración regional que consisten en la complement~ 

riedad de los proyectos y la ubicaci6n de los mismos a escala -

que no distorsione la economía local, por medio de derrama econó 

mica, incapaz de ser a~imilada por el nivel de profundización de 

las relaciones económicas prevalecientes en la región y en la lo 

calidad. 

No obstante en una somera revisión de los enfóques se -

pueden sintetizar en que "el centro de las discusiones sea el - -

análisis del desarrollo regional y los mecanismos para alcanzar

lo". Por tanto, las definiciones aparecen redundantes y ambi - -

guas, encarándose alguna discusión cuando hay desacuerdo en las

variables e indicadores que se consideran como elementos de medi 

ción del desarrollo regional. Esto puede observarse en defini-

ciones como la de Hilhorst y Stor, en tanto el primero entiende

por desarrollo regional "un aumento en el bienestar de la región 

expresada en indicadores tales como el ingreso por habitante, -

la disponibilidad de servicios sociales y la educación, de sus -

sistemas legales y administrativos'', el segundo sintetiza los ob 

jetivos del desarrollo regional como expresiones particulares p~ 
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ro idéntica del desarrollo nacional, en el incremento del PIR a

una tasa que permita aumentar el producto por habitante; mejorar 

la dis~ribuci6n del ingreso, reducir las presiones inflacionn--

rias, incrementar la autonomia econ6micn, el empleo, el nivel de 

vida y con ello, el consumo y la integraci6n nacional con el ac

ceso de todas las partes y regiones del pais al mercado interno. 

Las definiciones redundantes y ambiguas del desarrollo -

regional resultan de afirmaciones que son generalidades de difi

cil discusi6n o en su caso negaci6n, y no aportan en si mismo -

contenido definitorio alguno, pero si rehuyen toda problemática

que tenga que ver con la historia como proceso. Por ejemplo, P! 

ra la ONU el desarrollo regional es igual que Hilhorst, "un pro

ceso de desarrollo nacional en escala regional que abarca las ca 

racterísticas sociales y fisicas del cambio de una zona durante

un periodo de tiempo más largo", en tanto que Hans en, en favor -

de la teoria de los polos de desarrollo y continuando la linea -

de Hilhorst y la ONU, argumenta que ésta "enfatiza que las desi

gualdades internacionales e intcrrcgionalcs son una parte inevi

table del proceso de desarrollo", por último, y al extremo de la 

simplicidad educativa, el mismo Hilhorst afirmará que "asi como

hay diferencias en el grado de desarrollo entre naciones, tam-

bién existen entre regiones de un país determinado". 

El sentido de los enfoques institucionales y ahist6ricos 

de las regiones bien puede ser resumido en el sentir de la ONU -

cuando afirma que los planes de desarrollo nacional tienen una -
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importante significación politice para todas las autoridades na

cionales ... ya que pueden servir como medios para unificar el -

pais bajo una dirección central sin destruir la identidad de las 

regiones o para conseguir la descentralización del poder y la a~ 

toridad sin poner en peligro la unidad nacional. Está claro en

tonces que los análisis regionales comprendidos tras estos enfo

ques se circunscriben a la tarea de diferenciación de las regio

nes segGn su estado actual, y no segGn su proceso de formaci6n

histórica, debido a que, como afirma la CEPAL, la importancia de 

la regionalizaci6n radica en la necesidad de la planificación so 

cioeconómica para "aumentar la eficiencia de la planificación 

considerada en su conjunto y dar solución regional a problemas -

que no se pueden resolver en el ámbito local" 11[ 

Este enfoque reconoce y realza la función del estado en

la tarea de unificación y consolidación de lo nacional como te-

rritorial; especifica de la burguesia y como espacio de produc-

ción y realización de la producción capitalista, ya que como bien 

afirma Lipietz, "la expansión del capitalismo se caracteriza por 

la fijación de unidades de producción ... · en función de un cálculo 

de rentabilidad privada que toma en cuenta la capacidad de apro

piarse en forma mercantil de los objetos del trabajo y de la -

fuerza de trabajo, y de dar salida a los productos en un merca-

do". Por tanto la critica a la ahistoricidad de estos enfoques, 

debe de partir de los elementos que aportan para la diferencia-

ción de las regiones en el capitalismo, que por carecer de fund~ 

mentación histórica, solo pueden asirse de la observación de in-

- 27 -



dicadores macroeconómicos propios del pensamiento Keynesiano, ha~ 

ta llegar ::i la crítica del idealismo contenida en la intención 

planificadora de lo implanificable, que descansa en la ilusión de 

homogenizar y uniformar un desarrollo capitalista a nivel regio-

nal como preámbulo del nivel nacional, y que resulta de la incom

prensión del carácter necesariamente desigual, polarizado y anta

gónico de todo desarrollo capitalista. Debido a los distintos ni 

veles de desarrollo del mismo y que muestran de paso, la carencia 

de contenido de las definiciones implícitas. 12l 
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Siendo el presente trabajo de orden propositivo, tenderá

ª sensilizar a la esfera gubernamental sobre la necesidad de avan 

zar efectivamente en la terminación del complejo pesquero en la -

región de la costa grande del Estado de Guerrero. Es menester -

que cuando se plantea la hipótesis de trabajo, ésta se encuentre

precedida, al menos de ejemplos que muestren palmariamente la con 

tundencia de la aseveración para que ésta en el desarrollo de la 

exposición vaya dando indicios de que se acerca a la etapa final

de la metodología inherente al trabajo de tesis, es decir, que se 

alcanza una demostración. Para el caso que nos ocupa nos sorpre~ 

dió gratamente el haber localizado un documento firmado por el -

Lic. Padilla Aragón que recoge el móvil principal de los que ésto 

escriben, además de ser el documento, creemos, el primero de la -

etapa contemporánea que aborda el tema de la integración regional 

a partir de un puerto. "al concluir este trabajo, me he quedado -

sorprendido que no se hayan terminado las obras de acondiciona--

miento para un verdadero aprovechamiento del Puerto de Topolobam

po . 

Este estudio se propone despertar la conciencia sobre la

inaplaz able y urgente necesidad de reanudar y terminar cuanto an

tes dichas obras, demostrando, en primer término, la enorme impo~ 

tancia económica de la región del noroeste': l/_ . Guardando todas 

las proporciones con el parangón que queremos establecer, reivin

dicamos nuestra participación comprometida en la lucha por·orien

tar el rumbo de nuestra localidad, región y país, pues ya que co

mo afirma el Dr. Jorge Mario García Laguardia respecto de la dis-
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ciplina que estudiamos al presentar uno edición de la Rique:o de 

las Naciones: "crítica social que se aboca a la formulación de PS: 

líticas de cambio. Su cercanía de A. Smith con importantes po

líticos de su época, lo vincula a proyectos gubernamentales, aun

que sin responsabilidad directa. Una obra así - Riqueza de las -

Naciones - era natural que tuviera la impresionante influencia -

que se conoce. Recogía un sentimiento general, traducia intelec

tualmente la crisis que se babia implantado en su época y repren

taba intereses muy concretos de la sociedad moderna. Realmente -

la economia política de su época, cuando aGn no surgía la sociols: 

gía y las nuevas ciencias sociales, era más bien la ciencia de la 

sociedad y al buscar un mejor desarrollo de la riqueza y una me-

jor estructuración del proceso económico, se derivaba a una críti 

ca social y política, que buscaba el logro de una mayor felicidad 

para un mayor nGmero, con un optimismo ilimitado en el aumento de 

la riqueza que bien distribuida produciria mayor e ilimitado bie-

nestar". 2!__ Así,continuando con el antecedente de nuestro tra-

bajo y para no salir de la línea sensibilizadora trazada por el -

maestro Padilla Aragón, transcribiré expresiones de un viajero 

muy especial que visitó la Bahía de Topolobarnpo, él fu6 Albert K. 

Owen, "socialista utópico y verdadero descubridor de Topolobampo, 

llegó a la Bahía en los Gltimos días de septiembre <le 1872, escr_i 

bió: ¡Qué vista! , ¡Qué panorama!, la espléndida luz de luna ha-

cía descubrir a no muy lejana distancia un inmenso lago. ¡Ahí ~s 

tá Oguira! exclamé; ¡Es un brazo de mar!, llegará el día en que -

por esas aguas, ahora solitarias e ignoradas, crucen los grandes

barcos de todas las naciones del mundo, y que en esas llanuras --
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que rodean el lago puedan habitar miles de familias capaces de h~ 

cer una vida nueva y felíz". (Relato de Owen a Derril Hope y pu--

blicado en The Social Gospel, febrero de 1901) 30_ En el mismo-

tenor, adelante,continúa Padilla Aragón, citando a Owen: "no des

cansaré un minuto hasta que Topolobampo quede convertido en un p~ 

deroso centro comercial, hasta que las dos repúblicas de la Améri 

ca del Norte hayan aprovechado sus ventajas, y quede convertida -

esta nueva ciudad en el lugar favorito para el intercambio de pr~ 

duetos y para el fomento de la amistad entre los pueblos del mun

do". 4/_. 

Seguraruente Padilla Aragón, cuando se refirió a la inte-

gración del noroeste, intuía lo que más adelante iba a estar re-

presentado por todo un edificio teórico y una problemática aún no 

resuelta; "la teoría de la integración cor.stituye una etapa supe

rior de la politica del desarrollo, y la politica de integración

toma los tintes de una forma avanzada de política de desarrollo.

La planificación de la integración será, en consecuencia, la for

ma más compleja de esta técnica de coordinación de las decisiones 

económicas. Tratándose de economías subdesarrolladas, la integr~ 

ción no planificada lleva necesariamente a agravar los desequili

brios regionales, vale decir, a la mayor concentración geográfica 

del ingreso ... " 5{. Aún más: "la integración económica constit!:!_ 

ye, en esencia, un esfuerzo con miras a maximizar las economías -

de escala de producción, en función de la técnica disponible, bu~ 

cando no reducir las economías de aglomeración, o compensando ade 

cuadamente los efectos negativos que se produzcan sobre determin~ 
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das localidades. La teoría económica comGn, bnsfindosc en un an6 

lisis est&tico de los costos comparntivos, no alcanza a compren

der este tipo de problemas esencialmente din5micos" 6!_. Al es

tudio e investigaci6n del desarrollo regional, aunque con otros

conceptos, contribuyó Francois Perroux, quien afirmaba: "como - -

punto de partida para la formulación de una estrategia de desa-

rrollo de los paises subdesarrollados, la idea de los polos (de

desarrollo) inducia la importancia de la complementariedad de --

de los proyectos, acerc&ndose asi a la teoria del desarrollo equ! 

librado (Nurkse, Rosenstein-Rodan), de donde colegian estudiosos 

que a hechos como el anterior se debe a la inviabilidad, en un - / 

pais subdesarrollado de iniciativas industriales aisladas. Por

otro lado en ausencia de iniciativas, el mercado tampoco podr5 -

desarrollarse, a &sto se le ha llamado el circulo vicioso de la

pobreza ... La ruptura del impasse seria posible solo mediante la 

implantación simultinea de un conjunto de proyectos complement~ 

rios entre si. Esa complementariedad es el fundamento de las -

economias externas din6micas, que desempefian un papel decisivo -

en la superación del subdesarrollo. No siendo el empresario in

dividual capaz de romper la inercia inicial que aqueja a las es 

tructuras subdesarrolladas, la conclusión que se impone es la de 

que tal acción debe corresponder necesariamente a una autoridad

central" 8!_. 

Para casos particulares se llegó a encontrar los efectos

derivados del anómalo desarrollo industrial en los países subde

sarrollados, que asume una de sus formas en la concentración in-
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dustrial de la actividad industrial: 

a) Economías externas en beneficio directo de las empresas sean 

o no industriales. 

b) Economías externas en beneficio directo de la colectividad -

local. 

c) Concentración de los gastos públicos financiados por los im

puestos incorporados a los costos industriales y recaudados

por las autoridades locales. 

d) Concentración geográfica del consumo, provocado por los pagos 

de salarios, que están muy por encima del costo de oportuni

dad de la mano de obra. 9{ 

Se ha llegado incluso, a elaborar una tipología de la in 

tegración en condiciones de subdesarrollo: 

1) Baja eficacia de las inversiones en países subdesarrollados, 

debido a la insuficiencia de las dimensiones de los mercados 

locales. 

2) Al diversificar las inversiones industriales, "el problema se 

agrava. 

·3) El avance tecnológico asume como regla general, la forma de

aumento de las dimensiones económicas mínimas de las unida-

des productivas. 

4) La integración de economías nacionales está en el centro de 

cómo salvar el problema de la estrechez de los mercados na-

cionales. 

- 33 -



5) Los costos de transporte desempcftan un importante papel en la 

localizaci6n de la actividad industrial. 

6) La dicotomia coitos de trnnsportc-cscala de producci6n condi

ciona las decisiones concernientes a la localizaci6n de la ac 

t ividad product iv.a (maxiir.izar) al nivel de la empresa, las eco

nomias internas brindadas por la escala de la producci6n). 

7) Por lo que hace a la industria que transforma grandes volGme

nes de productos primarios hubo la tendencia de localizarlos

en las cercanins de las fuentes de materias primas, lo que 

permite minimizar costos y maximizar ventajas de escala de 

producci6n. 

8) La localizaci6n de tal industria condiciona la de muchas otras 

con lo que se organi;:aria el espacio económico en torno a esos 

polos. 

9) La tendencia hacia la concentraci6n recibe nuevo esfuerzo. 

1 O) La reducci6n progresiva de los costos relativos al transporte 

contribuye a la tendencia hacia la concentración de la activi 

dad industrial. 

11) Las economias externas creadas por aglomeraciones .pueden rea

lizarse en beneficio de las empresas, en cuyo caso traen con

sigo reducción de costos. Las economias externas benefician

directamente a la poblaci6n, no siendo variables en los cos

tos industriales, por ejemplo, la creación de una estructura

de servicios de transporte, energia elictrica, servicios ban

carios, medios de comunicaci6n e informaci6n, que beneficia -
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al conjunto de la población. 

12) Los impuestos pagados por la actividad industrial son utili 

zados en la región. 

13) En los países subdesarrollados los salarios pagados por la

actividad industrial permanecen muy por encima del costo de 

oportunidad de la mano de obra, constituyéndose por sí en -

factor de concentración geográfica del ingreso. 1 O/_ 

Recapitulando por entre las corrientes de pensamiento que 

han abordado el problema del desarrollo regional, encontrarernos

entre las principales, a: "la estrategia de modificación estruc

tural, implícita en la doctrina del desarrollo equilibrado. (Nurh 

se): No hay desarrollo sin absorción de la técnica moderna y la

peculiaridad de esa técnica es que requiere de ciertas dimensio

nes de mercado. Ahora bien, los países subdesarrollados, de mo

do general no poseen mercados de dimensiones compatibles con la

utilización de la técnica moderna de producción ... La intención

de Nurkse fu! la de buscar una salida para los países subdesarro 

llados víctimas de las asimetrías de la demanda implícita en el 

sistema tradicional de división internacional del trabajo". 11/_ 

Otra posición que encontramos es: la concepción de los 'Polos de 

Crecimiento', formulada por Francois Perroux, cuando se le util! 

za corno base de política de desarrollo, no necesariamente va en 

contra de la doctrina del desarrollo equilibrado. Perroux buscó 

demostrar que aún en las economías planificadas, el desarrollo -

siempre es provocado por la acción de los polos de crecimiento,

en los cuales cabe distinguir tres elementos fundamentales: la -
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Industria Clave, la Organización Imperfecta del Mercado y los Eco 

nomías Externas Especiales. 

Como explicación del proceso hist6rico del desarrollo, la 

concepci6n de Perroux constituye una gcnerali:aci6n del modelo de 

Schumpeter: donde apen~s existía el efecto de la innovaci6n segfin 

- Schumpeter -, pasa a existir el efecto dinámico mfis complejo de 

la dominación, que actfia sobre las estructuras en un espacio que

lejos de ser pasivo, desempena un papel fundamental. 

Como punto de partida para la formulación de una estrate

gia de desarrollo de los países subdesarrollados, la idea de los

polos es la evidencia e importancia de la compJ ementariedad de - -

los proyectos, acercfindose así a la doctrina del desarrollo equi

librado. 

En efecto, es posible presentar al conjunto de proyectos

complementarios que desempenarán el papel del big-push, segfin la 

expresión Rosenstein-Rodan, como un polo desde el cual deberá prQ 

pagarse, en la fase subsiguiente al rompimiento de la inercia, el 

impulso del crecimiento. Si el desarrollo ha de apoyarse en su -

propio mercado interno, solamente tendrá condiciones de viabili-

dad el polo de crecimiento que, desde el comienzo,presente un --

cierto grado de diversificaci6n. En la medida que resulte posi-

ble conjugar la complementariedad de los proyectos con su concen

traci6n en el espacio, las economías externas y de aglomeración -

serán maximizadas. En este caso, la política del desarrollo equi 
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librado asumirá las formas de creación de polo de crecimiento". 

12¿. 

Si queremos fundamentar aún más la idea contenida en los 

párrafos anteriores, habría qué remontarnos a antecedentes que -

se encuentran en Cantillón: "Cantillón explicó a mediados del -

siglo XVIII la inflación sincrónica por deseconomías de concen-

tración· . 

Como el príncipe y los propietarios viven en la capital

ª costa de los impuestos y rentas que extraen de las provincias, 

abunda el dinero en la capital y escasea en la provincia, lo que 

de por sí encarece las cosas en la capital y l~s abarata en la -

provine ia. Pero además, la balan za de pagos entre 1 a ca pi tal y

la provincia tiene que saldarse comercialmente, enviando mercan

cías que encarecen por el costo de estos movimientos, a lo cual

hay qué añadir las oportunidades de mercado perdidas por las co

sas que no se pueden vender localmente (por falta de capacidad -

de compra) ni en la capital (por diversas razones): no interesan, 

cuestan excesivamente, transportarlos, se descomponen, etc., por 

último, como los artesanos se van a la capital porque ahí está -

el mercado, los costos aumentan toda vía más porque en vez de e.n -

viar a la capital mercancías elaboradas, hay que enviar materias 

primas y hasta los alimentos necesarios para los artesanos. En

la medida de lo posible, convendría establecer en las provincia

distantes las manufacturas. Se podría enviar las mercancías ela 

horadas a la capital, con menos gastos de transporte. Se ahorra

ria así una infinidad de caballos y peones. Las tierras servi--
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rían para mantener en cada lugar a los obreros y artesanos útiles. 

Las tierras lejanas procurarían rentas mf1s considerables. Estos

productos, serían consumidos en gran parte en el lugar mismo de -

su producción". 13{ 

Para entrar en materia respecto al complejo pesquero de -

referencia, mencionaremos una de sus principales características: 

a saber, que no requiere de grandes inversiones, ya que su capac! 

dad de atraque, y en general las dimensiones del puerto son de -

tal magnitud que no podría alterar los procesos locales de produ~ 

ción, una propuesta análoga se presentó mucho antes: "En 1950, - -

Tannenbaum, M&xico: la lucha por la paz y por el pan, recomendó -

en otros t6rminos, favorecer la autarquía de la aldea en vez de -

favorecer la autarquía de la industria nacional, que era la vía -

grandiosa y progresista por la cual se había lanzado el país. El 

proteccionismo industrial, incluyendo el proteccionismo laboral,

puede impedir la producción de bienes de capital sobre cuya base

puede desarrollarse un elevado nivel de vida para la masa de po-

blación ... Sin la población rural no puede haber mercados amplios 

esenciales para el desarrollo industrial.. Pero la industria no -

estl dirigida hacia la masa de consumidores hambrientos de las --

áreas rurales. 

tinúa abierto. 

El abismo entre la población urbana y rural con

Si el gobierno mexicano desea confrontar el pro-

blema básico - el de encontrar medios de vida para su pobación -

rápidamente creciente - tendrá que arbitrar un programa alternati 

vo, más en consecuencia y con las realidades mexicanas; un progr~ 

ma que pueda llevarse a cabo con mayor libertad y menor dependen-
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cia que la exigida por préstamos e invesiones extranjeras, sería 

infinitamente mejor para México, que volviera sus ojos a Suiza o 

Dinamarca, que a los Estados Unidos y trfitase de hallar una solu 

ción sobre una base local, parroquial, en miles de pequeñas loca 

lidades, adaptando a ellas todo cuanto la ciencia y la técnica -

moderna puede ofrecer para que pueda satisfacer las neccsidades

de una pequeña colectividad, sin hacerlas cada vez más dependie~ 

tes de un mercado nacional. No constituye ventaja alguna inundar 

estas pequeñas localidades con producto deficiente, de manufact~ 

ras que trabajan a alevados costos, cuando pueden hacer la mayor 

parte de las cosas que necesiten en sus propios pueblos y los de 

las cercanías. México necesita una filosofía de las cosas pequso_ 

ñas. Conviene subrayar la importancia de las pequeñas empresas. 

La técnica de la preparación de abonos debe enseñarse en toda la 

escuela rural, en cada pueblo. Deben desarrollarse esfuerzos 

por aumentar el cultivo de frutales de todo género, no en grandes 

plantaciones, sino en cada pueblo, en cada parcela escolar, en -

cada vivienda. Al mismo tiempo deberán enseñarse y practicarse 

todos los usos posibles de cada fruto ... también deben desarro-

llarse el motor de combustión interna, el pequeño molino de vien 

to eléctrico, y la pequeña planta hidroeléctrica. Cualquier plan 

que destruya la vitalidad de la comunidad rural mexicana tendrá

trágicas consecuencias y repetirá el caso de los tugurios de la 

primera época industrialista. "Pero todavía no se inventaba la

crítica al desarrollismo, el movimiento ecológico, el 'Small is 
beatifull', etc. A nuestros progresistas convencionales, en 

pleno alemanismo, todo les sonó como una invitación a la impo--
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tencia, como una negación del progreso de México: "una conclu-

si6n bucólica y extravagante"; tan utópic.1, que no puede ser ma 

terin de grandes controversias, "implica volver atriís". Si las 

cosas que necesitamos han de seguir haciéndose en cada pueblo -

con las propias manos de sus habitantes, manteniendo sus propias 

técnicas, no venceremos en la lucha por la libertad que Hidalgo 

inició en 1810. "Que hagamos de México un país rural significa

r& condenar para siempre a nuestro pueblo a vivir en la miseria, 

en la insalubridad y en la ignorancia, porque la evolución eco

nómica ensena que solo las naciones que se industrializan, etc. 

en un esfuerzo por volver los ojos a las grandes potencialida-

des encerradas en el interior de nuestro país, visto con la mi

rada que posibilita el descubrimiento de mucha riqueza humana y 

material a cada paso del territorio nacional", tendremos qué r.2. 

coger alguna otra idea que como pregunta otro mexicano con in-

menso amor por el país, tuvo a bien publicar, pero que no tuvo

la aceptación ni el eco necesario, como para ser considerada se 

riamente en los niveles de .decisión política del gobierno mexi

cano: ¿Qué falta en el mercado interno?. La primer visión del 

"círculo vicioso de la pobreza" (que se difundió en los cincuen 

tas y no ha desaparecido) se refería a los mercados pobres: no

hay poder de compra por lo cual no se vende, por lo cual no se 

produce y no se invierte, por lo cual no se crea empleo, por lo 

cual no hay dinero, por lo cual no hay poder de compra. Desde

entonces se ha dado por supuesto que la falla en un mercado po

bre es la demanda, pero ... ¿qué falta en el mercado interno? ... 

Si se· habla de un mercado visto en forma agregada y desde uno -
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de sus lados: el de la demanda, lo que falta es el dinero para -

que haya un mercado efectivo, la demanda efectiva es necesaria, -

pero no suficiente; se requiere también una oferta efectiva. Si 

el dinero es indispensable para hacer efectiva la demanda, no bas 

ta para hacer efectiva la oferta. Lo que se cambia en el mercado 

es dinero por bienes y servicios. Son los bienes y servicios los 

que tienen qué ser efectivos (en diseño, volúmen, calidad, oport~ 

nidad, precio, etc.). Con respecto a las necesidades que preten

de satisfacer a los medios de pago disponible, para que la oferta 

sea efectiva. 14/_ Y nuevamente repetirnos con Za id ¿qué falta en

el mercado interno? .. lo que hace falta en el mercado interno no 

es en primer lugar demanda efectiva, para lo cual.haga falta dine

ro, para lo cual.haga falta empleo, para lo cual haga falta tecno

logia de baja productividad por hombre que genere mis empleos, di 

nero y demanda efectiva de los mismos satisfactores que la oferta 

provee para un modelo no generalizable. Eso es plantear el pro-

blema al revés, lo que hace falta en el mercado interno es una -

oferta pertinente para un mercado pobre, no es cierto que el em-

pleo sea lo único que mejora el consumo, ni que el especialismo,

la divisi6n comercial del trabajo y la piramidaci6n reduzca siem

pre el costo final del consumo, desgraciadamente, las limitacio-

nes culturales del sector moderno impiden que los campesinos sean 

vistos ~orno empresarios rústicos de escasos recursos, y como clien 

tes potenciales de medios de producci6n baratos (a través de los-

. cuales se aprovecharla mejor una parte del capital subempleado,en 

el sector moderno)· son vistos como subordinados pot.enciales, sub

empleados y dificilmente aprovechables, dada su falta de cultura-

- 41 -



moderna ... pero el mercado potencial que no se ha creado por fa! 

ta de una oferta pertinente para las necesidades de los pobres,

no debe su inexistencia a fallas monetarias que puedan remediar

se con la creaci6n de mis empleos y mis ofertas del mismo. En -

este caso (demanda sin oferta), la oferta es la que tiene que -

volverse efectiva con respecto a los medios de pago de un merca

do pobre .... para vender mis casas <le lujo no hay salida por el

mercado interno, la aspiraci6n ut6pica o demag6gica de convertir 

a los indios en clases medias que compre autom6viles, haga estu

dios superiores, consulte psicoanalistas, etc., pretende cambiar 

al cliente (para hacerlo capaz de hacerlo comprar lo que si le -

ofrecemos) en vez de cambiar la oferta. Para vender más de lo -

mismo, la salida es el mercado externo: es mfis ficil traer del -

extranjero clientes para servicios caros de atenci6n personal, -

que convertir a los indios en tur~stas, pacientes, estudiantes,

etc., es más fácil exportar autom6viles que convertir a los in-

dios en automovilistas. La falta de una oferta pertinente para

la transici6n bloquea el mercado interno de dos maneras: no cre

ce el mercado de las cosas (por falta de dinero) ni el de las co 

sas rústicas (por falta de oferta). 1 Sf_ 

Sin pretender invadir a otras disciplinas o transgredir

los limites propuestos en nue~tra tesis, que son modestos por 

cuanto a la solicitud razonada que se eleva a las autoridades 

respectivas, queremos advertir sobre la inminencia y factibili-

dad para desarrollar .una ciudad media anteponiéndose a los probl~ 

mas, ejercitando con ésto la prospectiva en los campos demográfl 
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cos y urbanos de la localidad de referencia, preeviendo así la i~ 

tensa y caótica urbanización presente en la totalidad de los paí

ses subdesarrollados, corno la manifestación más visible de ese -

proceso de estructuración social. 

"Las masas demográficas que la modificación de las formas 

de producción priva de sus ocupaciones tradicionales buscan refu

gio en sistemas subculturales urbanos que solo esporádicamente -

se articulan en los mercados, pero que ejercen sobre ellos una -

fuerte influencia como reservas de mano de obra. Realizando su -

producción en gran parte en el marco de un sistema de producción

informal, las poblaciones llamadas marginales, son la expresión -

de una estructuración social que tiene sus raíces en la moderniza 

ción". 

En suma, podemos en base a la serie de exposiciones ante

riores, formular una hipótesis central, a saber: dada la ubica--

ción regional del puerto pesquero, ésto es, situado adecuadamente

y equidistante de dos polos económicos de enorme importancia; uno 

turístico y otro siderúrgico, los dos también portuarios: indus-

trial en Lázaro Cirdenas, y turístico y comercial en Acapulco, es 

factible e idóneo propiciar la culminación de un complejo propia

mente pesquero (puerto, embarcaciones y planta) que complemente -

las actividades económicas que se desarrollan en la región. Por

otro lado, y dada la magnitud del puerto, éste no podría alterar

la armonía o el nivel de profundización de las relaciones de pro

ducción, puesto que la derrama económica, el nivel de empleo así 
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como el tipo de producto que captura e industrializa no pueden re 

presentar elementos ajenos a la complementariedad de proyectos 

propios de las condicionantes del desarrollo regional. 
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LA PLANEACION REGIONAL EN MEXICO 



2. 1 . ANTECEDENTES HI STORI COS E INSTITUCIONALES DE LA 

PLANEACION EN J>IEXICO. 

La planeación regional mexicana abarca a un conjunto hete 

rogéneo de experiencias generadas a partir de la revolución, que

no obstante los esfuerzos por aprovechar el potencial productivo

del país y los recursos para impulsar ese desarrollo, las accio-

nes se ejecutaron de manera aislada, sin una concepción global, y 

se enfrentaron a instancias impuestas por eventualidades internas 

y externas. 

El análisis del desenvolvimiento de lo que puede denomi-

narse la politica regional en M&xico, permite dividirlo en tres -

grandes etapas; ésto desde el punto de vista oficial. .'!./. La pri_ 

mera etapa que abordaremos en los antecedentes, comprende el lap

so que va de 1930 a 1955 cuando se formulan los planes sexenales 

y se inician las grandes inversiones de infraestructura hidránlii:a, 

de comunicaciones y transportes que servirían para impulsar el 

desarrollo regional mediante la reforma agraria y las obras en 

las cuencas hidrológicas. Previamente se habían establecido al-

gunas instituciones que constituyen la base de las políticas pos! 

revolucionarias; en 1926, se promulga la Ley Federal de Irriga--

ción de la cual se desprendió la Comisión Nacional de Irrigación

·y el Fondo Nacional de Financiamiento; la Ley Federal de Crédito

Agrícola, en 1925, que creó el Banco Nacional de Crédito Agríco-

la en 1926. En este año tambi&n y con el objeto de distribuir a-
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la población en el territorio nacional se promulgó la Ley de Co

lonización. f:n 1930 se pronn;lgó la Ley Sobre Planeación General 

de la RepGblica, que contemplaba la elaboración de un plano na-

cional que dividiera al pais en zonas de acuerdo a sus potencia

lidades y la realización de un inventario de los recursos natura 

les disponibles. En el mismo año se dió origen a la Comisión N.!!_ 

cional de Planeación, organismo plural de carficter consultivo, y 

en 1932 se crean los Consejos Nacionales de Planeación y las Jun 

tas de Mejoras Materiales y Servicios PQblicos. 

2 .1.1. (1934-1946) LOS PLANES SEXENALES 

El primer documento que plasma un esfuerzo integral y o~ 

denado de la visión de la planeación fue el Plan Sexenal (1934--

1940) sostenido por el PNR que tambi&n fue la plataforma electo

ral del más grande estadista postrevolucionario, el Gral. Lizaro 

Cárdenas del Río. Uno de los objetivos que buscaba el documento 

era consolidar los avances revolucionarios mediante la efectiva

intensificación del reparto agrario, el apoyo jurídico y económ! 

co a los campesinos y el estímulo a su organización, además de 

ampliar la infraestructura juridica, institucional y material de 

las bases del desarrollo nacional. 

El plan al desplegarse, fortaleció la posición del esta

do como elemento de la sociedad al ampliar su apoyo popular. Al 

ejecutarse se intensificó el reparto agrario, se alentó la crea

ción de organismos sociales con conciencia agrarista, nació en -
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ese período la C.F.E., el Banco de Crédito Ejidal, Nacional Fi-

nanciera, el I.P.N. y la E.N.A., se promulgó la Ley de Crédito -

Ejidal, que sirvió de base para la creación del Banco Nacional -

de Crédito Ejidal. 

También el plan avanzaba en regiones específicas a tra-

vés de organismos como las Comisiones de la Alta y Baja Sierra -

TarahumaTa, la de Estudios de Planeación en el Valle del Mezoui

tal, la Intersecretarial de la Mixteca, la de Fomento Agrícola

y Ganadero y la Dirección de Obras del Bajo Río Bravo. El 18 de 

marzo de 1938, fecha n:eHorable para el pueblo de México, se ex-

propio la riqueza petrolera a inversionistas extranjeros por el

sefior Presidente de la Repfiblica mis digno de la postrevoluci6n, 

el Gral. L5zaro C5rdenas del Río. 

SEGUNDO PLAN SEXENAL DE (1940-1946) 

Este plan modificado en sus planteamientos por consecuen 

cia de la Segunda Guerra Mundial, así que se di6 mayor énfasis 

al desarrollo del sector industrial, buscando su consolidación -

como eje rector de la economía aprovechando la coyuntura y la d~ 

manda de productos originados por la misma. En general, el plan 

proponía que el proceso de desarrollo alentara una distribuci6n

regional de las actividades productivas en el territorio nacio-

nal y que ésta estimulara la integración de zonas y comunidades

rezagadas, El apoyo a tales propósitos próvino del Consejo Mixto 
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de Econom':ia Regional, y de la Comisión Federal de !'lanificación, 

y para responder a las repercusiones que sobre el país tuvo la -

Segunda Guerra Mundial, se instauró la Comisión Nacional para Es 

tudios de los problemas de M&xico en la posguerra. 

Z.J.2. LAS COMISIONES PARA EL DESARROLLO POR CUENTAS l-IIDROLOGI

CAS. 

Estos organismos se avocaron a la construcción de gran-

des obras hidrlulicas para incrementar la producción agricola, -

aumentar la forma de energía el§ctrica y controlar las inundaci~ 

nes. Eran organismos descentralizados de la Secretaría de Recur 

sos Hidr5ulicos. La Comisión del Papaloapan (1947-1986) compre~ 

día una superficie de 45,000 MZ, en VeracrGz en la Comisión del

Rio Balsas que comprendía los estados de Guerrero, Jalisco, M&xi 

co, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y parte del Distrito Fe

deral; la Comisión del Río Fuerte (1951-1985) concentró sus act! 

vidades en los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua y Durango;

la Comisión del Río Grijalva (1951-1985) cubr5a una extensión de 

4 9, 900 Km. 2 de los esta dos de Tabasco, Chiapas y Oaxaca; por Gl -

timo, las Comisiones de Lerma-Chapala-Santiago (1950) y del Pánu 

co (1960) que fueron creados para dar respuesta a problemas esp~ 

c1ficos de carácter hidrológico que presentaban sus respectivas

circunscripciones. 
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2.1.3. LA INDUSTRIALIZACION CENTRALIZADA (1956-1970). 

Esta segunda etapa se vió catalizada por la Segunda Gue

rra y la guerra de Corea y que descmboc6 en un proceso de indus

trializaci6n apoyado por medidas de politica económica, tales c~ 

mo el financiamiento, la política cambiaria, extensiones fisca-

les, subsidios, aranceles, licencias y precios oficiales a las -

exportaciones y un marco jurídico ad-hoc. Destacan la Ley de la 

Industria de Transformación (1941) que otorgaba beneficios fisca 

les a la industria y la Ley de Fomento a la Industria de Transfor 

maci6n de 1945 que siguió en el mismo tenor. Asimismo, los altos 

volOmenes de exportaciones del sector agropecuario contribuyeron 

en la generación de divisas. Este proceso se concentró en las -

ciudades de M§xico, Guadalajara y Monterrey, que para 1960 aport~ 

ban.el 60i de la producción industrial manufacturada, debido al 

aprovechamiento de las economías de escala existentes, las cerc~ 

nias de mercados, la asimilación de innovaciones tecnológicas 

por la existencia previa de mano de obra capacitada. 

Fue una política proteccionista la que impulsó el desa-

rrollo industrial de bienes de consumo final. La creación del -

iondo de Garantía y Fomento a la Industria Mediana y Pcquefta --

(J 953) y la Ley de Fomento de Industria Nueva Necesaria (1955) -

propiciaron el fortalecimiento del sector y el surgimiento de fá 

bricas de bienes de consumo duradero y bienes de capital. 
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Otro plan que contribuy6 a incrementar la inversi6n pfibll 

ca y privada logrando un elevado crecimiento del P.I.B. con ba

jas tasas de inflación, fue el Plan de Acci6n Inmediata. Hasgos 

del panorama en estos aftos, fue el crecimiento basado en Ja sus

tituci6n de importaciones, con altos ingresos externos derivados 

del turismo y transacciones fronterizas. 

2.1.4. PARQUES INDUSTRIALES 

En el período (1951-1970) se construyen 22 parques indu~ 

triales buscando promover el desarrollo regional equilibrado y -

un crecimiento ordenado de las ciudades, pero no tuvieron el éxi 

to esperado, por falta de infraestructura y apoyo regional, sal

vo los de Ciudad Sahagfin, Querétaro, Cuernavaca, Las Truchas. -

En 1961 se puso en marcha el Programa Nacional Fronterizo y como 

parte del programa, la Comisi6n para el Estudio del Fomento In- -

dustrial de la Franja Fronteriza, se propuso crear tres tipos de 

empresas ensambladores, maquiladoras y mixtas. También se crea

ron las Comisiones de Fomento y Desarrollo Económico en cada es

tado para buscar atraer empresas en espacios propicios para la -

inversión y apoyarlos fiscalmente. 

Hacia finales de los años 70's, fue clara la necesidad -

de superar la concentraci6n económica y demogrifica y de apoyar

las zonas rurales con mayores rezagosJ especialmente en materia

agropecuaria, se requerían obras de pequefta irrigación e infraes 

- 50 -



tructura pecuaria, donde el agua escaseaba y resultaban difíci-

les e incosteables los trabajos de gran magnitud. 

2. 2. EL DESARROLLO REGIONAL COMO POLI TI CA DE GOBIERNO. 

En la d6cada de los 70's y para amortiguar los desequili 

brios generados por la etapa anterior, se trazaron tres lineas -

de acci6n redistribuci6n del ingreso en las zonas mis marginadas, 

la apertura de tierras colonizando ireas de baja densidad demo-

grifica y la creaci6n de polos de desarrollo; en 1970 se funda -

la Comisi6n Nacional de Zonas Aridas y con igual prop6sito la C~ 

misión Coordinadora para el desarrollo integral del Itsmo de Te

huantepec (1972); la Comisi6n Coordinadora de Puertos (1970) y -

de la Industria Sider6rgica (1972); la Comisi6n Intersecretarial 

para el Fomento Económico de la Franja Fronteriza Norte y las za 

nas y perimetros libres (1972) y la Comisión Coordinadora de la

Política Industrial del Sector P6blico (1975). 

2. 2. 1. DESARROLLO RURAL Y ATENCION A ZONAS MARGINADAS 

Para 1973 y con el fin de arraigar a la poblaci6n en sus 

lugares de origen se inicia el programa de Inversiones Pfiblicas

para el Desarrollo Rural (PIDER). 

En 1977 se crea la Coordinaci6n General del Plan Nacio--
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nal de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (COPLM~R) que coor

dinaba acciones intersecretarinles en las fireas rurales e impul

saba la organización campesina. Nediante convenios con COPLMlAR 

se promovieron programas de salud, abasto, capacitación y empleo 

cooperativo~ casas escuela para niños de zonas marginadas. Funcio 

nó hasta J 983. 

2. 2. 2. PRONOCI ON DEL DESARROLLO ESTATAL. 

Para 1971 se instalaban por parte del gobierno federal, -

los Comit&s Promotores del Desarrollo Económico (COPRODE) y en -

J975 ya estaban instalados en todos los estados. Elaboraban pl~ 

ncs y programas de alcance estatal y apoyaban los programas fede 

rales de desarrollo regional, y en 1979 en el marco de los 

COPRODE se formularon por primera vez planes de desarrollo con -

metodología única. 

Para coordinar a la COPRODE con la administración públ! 

ca federal, se estableció en 1975 la Comisión Nacional de Desa-

rrollo Regional, que recomendaría que las acciones efectuadas -

fueran congruentes con las políticas generales de desarrollo re

gional y nacional. 

Otra acción pionera en la coordinación de los tres nive

les de gobierno, fue la creación del Convenio Unico de Coordina

ción (CUC) en 1976 al cual fueron incorporados los PIDER y el -

SAM ·coPLANAR, entre ·otros. 
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2. 2. 3. DESARROLLO URBANO Y PL.Ai'JEACI ON DE LOS ASENTAMIENTOS 

HUNANOS. 

Para hacer frente a la concentrnci6n dcmogr~fica y equi 

librar socialmente a los centros urbanos, se cre6 la Ley Gene-

ral de Asentamientos Humanos, en 1976 y transform6 a la Comisión 

Nacional de Desarrollo Regional creada en 197 5, en Comisión NQ. 

cional de Desarrollo Regional y Urbano. Esta Ley de Asentamie~ 

tos Humanos fu~ el resultado de las reformas y adiciones a los

artículos 27, 73 y 115 constitucionales, siendo la S.A.H.O.P. -

la encargada de marcar e integrar un sistema nacional de plane~ 

ción de los asentamientos humanos y elaborar el Plan Nacional -

de Desarrollo Urbano (1978) que recomendaba. 

"Políticas conducentes a un mayor equilibrio entre ciu

dades, de acuerdo a su tamafio y funciones, para configurar un -

sistema urbano nacional. Proponía también desalentar el creci

miento de la zona metropolitana de la ciudad de México, promo-

ver la descentralización de la industria y los servicios, así -

como alentar el crecimiento de ciudades medias y de centros ur

banos en costas y fronteras. 

2.2,4. LA POLITICA REGIONAL EN EL PLAN GLOBAL DE DESARROLLO 

(1980-1982). 

Se propuso un crecimiento con mayor autonomía de las r~ 

giones, una masa equilibrada, localización de la actividad eco-
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n6mica y la aplicaci6n de recursos federales en forma coordinada 

con los gobiernos estatales. 

En materia industrial y de acuerdo con el Plan Nacional

de Desarrollo Industrial (P.N.D.I.) 1979 y el Programa de estimu 

los para la Desconcentraci6n Territorial de las Actividades In-

dustriales (1979) definia 3 tipos de zona de estimules preferen

ciales (puertos industriales, municipios aledafios, y ciertas ciu 

dudes medias) de prioridades estatales y una zona de ordenamien

to y regulaci6n o fireas de crecimiento que la conformaban, el -

Distrito Federal y municipios conurbanos. 

2. 2. S. EL SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION Y LA PLANEACION 

ESTATAL. 

El conjunto de acciones llevadas a cabo entre 1976 y ---

1980 conceptualizaron un sistema nacional de planeaci6n que vin

culaba actividades de la administración pública federal, gobier

nos locales y los sectores social y privado. Es asi que en 1981 

se sustituy6 a los (COPRODE) por los Comités de Planeaci6n para

el Desarrollo Estatal (COPLADE) figura jurídica, Foro de Parti-

cipaci6n Social y de Coordinaci6n entre los Estados y los Munici 

pios, que es presidido por el gobernador, y que las principales

funciones del organismo la constituyen la elaboraci6n de los pl~ 

nes de desarrollo y disefiar propuestas de inversi6n. 
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2. 3. LA PLANEACION COMO MANDATO CONSTITUCIONAL. 

2.3.1. MARCOJURIDICO. 

Fu6 en diciembre de 1982 cuando el Ejecutivo Federal pr~ 

movió reformas a la Constitución Politice para fundamentar juri

dicamente las acciones de su gobierno. Asi se reformaron los ar 

ticulos 25, 26, 27 y 28 constitucionales en quienes descansaba -

la nueva politice económica de desarrollo incorporándose la pla

neación democrática, rectoria económica del estado y la economia 

mixta; tambi6n se modificó el 115 constitucional, para fortale-

cer los municipios y el cuarto para crear el Sistema Nacional de 

Salud y descentralizar los servicios a los estados. 

La reforma al Articulo 115 constitucional, constituye el 

eje de la estrategia descentralizadora al otorgar nuevas faculta 

des a los Ayuntamientos. Establece la capacidad juridica de los

rnunicipios para ejercer actos de dominio sobre su patrimonio, -

marca el desarrollo normativo de los ayuntamientos, los faculta

para convenir programas entre municipios y con los otros (órde-

nes de gobierno) fortalece sus finanzas para consolidar su desa

rrollo económico y social y abre espacios demográficos para la -

participación plural de los partidos politices en la gestión mu

nicipal. Con las reformas a los articulas 25 y 26 constitucion~ 

les, se establecen las orientaciones básicas del desarrollo na-

cional y se encaminan las atribuciones del estado en materia de-
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planeación bajo su responsabilidad rectora. 

2. 3. J. l. LEY DE PLANEACIOi-i. 

Los articules 26 y 73, Fracc. XXIX-D constitucionales, -

configuraron las bases para profundizar juridicamente la planea

ci6n nacional, a partir de estos preceptos a iniciativa del Eje

cutivo, el Congreso aprobó la Ley de Planeaci6n, la cual fue pr~ 

mulgada el 5 de enero de 1983. 

La ley establece las bases e integración y funcionamien

to del Sistema Nacional de Planeación Democrática; el carácter -

de orden pfiblico e inter6s social de sus disposiciones; los obj~ 

tivos de la planeación, la responsabilidad del Ejecutivo Federal, 

de las dependencias federales y sus titulares, la participaci6n

social, la definición y contenido de los planes y programas, las 

modalidades de la coordinación entre los tres órdenes de gobier

no, la concertación e induce i6n de los compromisos y acciones 

con los sectores social y privado, y las responsabilidades de 

los servidores pfiblicos en la materia. 

La ley otorga a la Secretaría de Progrmaci6n y Presupue~ 

to la atr:i.bución de coordinar la planeaci6n regional con la par

ticipación de los gobiernos estatales y municipales. 

2. 3. J. Z. SISTEMA NACIONAL DE PLANEACION DEMOCRATI CA. 
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"El sistema se constituye por un conjunto de relaciones 

entre las diversas dependencias de gobierno y las agrupaciones

e individuos de la sociedad. Estas relaciones se dan en las -

cuatro vertientes seftaladas en la Ley de Planeaci6n obligatoria, 

de coordinaci6n, de inducci6n y de concertaci6n. La v6rtice -

obligatoria se refiere principalmente a las acciones de la admi 

nistraci6n pública federal; la de coordinaci6n a las activida-

des que conjuntamente emprendan la Federaci6n y los gobiernos -

locales; la de inducci6n, a las medidas que realiza el gobierno 

para motivar conductas compatibles con los de la planeaci6n, y

la de concertaci6n, a las acciones negociadas con los sectores

sociales". 

"El sistema nacional de planeaci6n democrática es con--

gruente con el marco institucional que seftala la Constituci6n -

de los Estados Unidos Mexicanos, la que consagra la rectoria -

del estado bajo condiciones de respeto a las garantías y dere-

chos individuales, de economía mixta con el estímulo al sector

privado y el apoyo al sector social, y de autonomía a los nive

les de gobierno. El Poder Legislativo desempefta un papel regu

lador de importancia fundamental: aprobar las leyes que sirven -

de marco a la planeaci6n, y al ejercer sus facultades referentes 

a aspectos básicos de la misma, como los relacionados con los -

presupuestos de egresos y las leyes de ingresos de la federa--

ci6n, y el D.F. 
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2.3.1.3. PLAN DE DESARROLLO NACIONAL. 

El documento rector del sistema nacional de planeaci6n -

democrática, es el Plan Nacionai de Desarrollo, que fija los ob

jetivos y las estrategias que norman a las políticas sectoriales 

de los programas nacionales de mediano plazo, los regionales y -

los especiales que se determine formular para concretar las poli 

ticas del plan. Los programas regionales atienden al disefio de

políticas en ámbitos territoriales con problemas y característi

cas comunes y que abarcan a zonas de varias entidades federati-

vas. Los programas especiales, por su parte, engloban propósi-

tos y políticas de varios sectores de la administración pública

federal. 

2.3.1.4. CONVENIO UNICO DE DESARROLLO. 

La dimensión regional del plan se apoya en el convenio -

único de desarrollo como elemento regulador de las acciones coor 

dinadas entre el gobierno federal y los gobiernos locales. Ade

más, es el instrumento programático y financiero que sintetiza -

la voluntad política de los ejecutivos federal y estal para coo! 

dinar sus acciones y recursos e impulsar su proceso de descentra 

lización de la vida nacional, el desarrollo estatal integral y -

el fortalecimiento municipal. En los términos de la Ley de Pla

neación, la federación y los estados están facultados para conv~ 

nir la ejecución y operación de obras, así como la provisión de 

servicios públicos para fortalecer el desarrollo económico y so

cial. 
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DIAGNOSTICO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA INTEGRAL 



3.1. INFRAESTRUCTURA PORTUARIA. 

La actividad pesquera implica la construcci6n de dive~

sas obras de infraestructura portuaria, para la descarga, rece~ 

ci6n y almacenamiento en frio de las especies pesqueras captur~ 

das. Esta problem5tica se acentúo con la reciente expansión de 

la flota y la captura. 

La insuficiencia de infraestructura b5sica; de obras y

servicios públicos, caminos,atracaderos, centros de rccepci6n,

obras de dragado, drenaje, tratamientos de aguas negras, serv!

cio de agua potable combustible, electricidad, fibricas de hi~

lo, cuartos refrigerados, neveras modulares, escuelas, centros

de salud y vivienda, afect6 el ingreso y los niveles de bienes

tar de la poblaci6n dedicada a la actividad pesquera. 

En consecuencia, la elevaci6n de los niveles de produE

tividad y' eficiencia está asociada a la atenci6n de esos probl~ 

mas, el atraso de la pesca de escarna es una de las rnanifestacio 

nes más claras de la problemitica pesquera, toda vez que no se

dispone de flota suficiente y la existent6 .opera con ineficien

cia debido a su atraso o uso de tecnologías inapropiadas. 

LOS PUERTOS PESQUEROS: 

La descripción se hará conforme al tipo de pesquería 

que recibe el puerto. 
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Sardina-anchoveta: Para 1986 contaban con las siguientes longit~ 

des de atraque: 

Baja California 1'050 

Baja California Sur 181 

Sonora 1 '734 

Sinaloa 376 

3,341 (m) 

Los puertos que destacan como receptores de sardina y -

anchoveta son: El Sauzal, Ensenada, e Isla de Cedros en Baja Ca

lifornia; Matancitas, San Carlos, Santa Rosalfa en Baja Califor

nia Sur; Paraje Nuevo, Guaymas, Yávaros en Sonora; Topolobambo y 

Mazatlán en Sinaloa. 

ESCAMA: Las instalaciones portuarias al servicio de flo 

ta pesquera en forma específica, que cuenta con muelles para esa 

pesquería se ubican en: Yucatán con 3,127 m. distribuidos por -

los puertos de Celestun, Yucalpetén, Dzilam de Bravo, Telchac, -

San Felipe, Río Lagartos y el Cuyo. En el Estado de Tabasco se-

cuenta con 267 m. de longitud de atraque en los puertos de Sán 

chez Magañanes, Chiltepec y Frontera, y en el Estado de Quintana 

Roo se cuenta con 225 m. en los puertos de Chetumal y Puerto M~

relos. En el resto de las entidades litorales la flota escamera 

es atendida en los muelles que utilizan las embarcaciones camaro 

neras. 
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ATUN; La Baja California dispone de 1 ,058 m. de long!

tud de atraque en los puertos de Ensenada en la Isla de Cedros, 

En Baja California Sur se cuenta con 363 m. en el puerto de P!

chilingufi y en el puerto de Mazatl5n Sinaloa se tienen 242 m. y 

en proceso de construcci6n se tienen 368 m. en Manzanillo Coli

ma y 209 en Puerto Madero Chiapas. 

CANARON: Los puertos marítimos que destacan por dar 

servicio a la flota camaronera son: Puerto Peñasco y Guayrnas en 

Sonora; Topolampo y Nazatl5n en Sinaloa; Lerma y Ciudad del Car 

menen Campeche; Salina Cruz en Oaxaca y Tampico y el Mezquital 

en Tamaulipas. 

Al nivel nacional se cuenta con 13,207 m. de longitud

de atraque y al estar en operación 1 ,935 embarcaciones se obtu

vo un índice de 6.4 m. por embarcación dado que con 4 metros -

por embarcación es suficiente para la correcta operación de la

flota; pudiera decirse que la infraestructura portuaria camarQ_

nera es suficiente, sin embargo, esta situación no es correcta

por su distribución geográfica, ya que se tiene en Campeche un 

índice del orden de 15 m. por cmbarcaci6n por la abundancia de

muelles que fueron construidos en Laguna Azul en Ciudad del Car 

men Campeche (ver cuadro 2.1. y 2.2.). 

3.2. FLOTA PESQUERA. 
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La flota se integra por 3,226 embarcaciones mayores y -

65,161 menores; segfin registro de Pesca paro 1988, 

Respecto a la estructura y distribuci6n de la flota m~

yor, 2,270 embarcaciones son camaroneras de las que 1 ,436, se e~ 

cuentran registradas en el pacífico y 834 en el Golfo del Caribe; 

de 80 atuneros concentrados en la litoral del pacífico norte, 

así como de 122 sardineros anchoveteros en el mismo litoral. El 

total de cscameros es de 697, de los cuales 159 operan en el p~

cifico y 538 en el Golfo de M@xico. 

Por regiones, el pacífico norte dispone del 48\ del t~

tal de embarcaciones mayores y de mfis de 10,000 m. de muelles ·

pesqueros para dar servicio a las flotas atuneras, sardina ancho 

veteras, palangreras, camaroneras y de escama en menor medida. 

La región pacífico centro sur registra 339 embarcaci~ -

nes mayores las que representan el 10% del total nacional. Así

mismo la flota mayor registrada en la región Golfo norte ascien

de a 436 en tanto que las menores a 16,213. 

La regi6n Golfo Caribe, cuenta con 998 embarcaciones ma 

yores y 9,203 menores. 

Del total de embarcaciones menores 31,680 registradas -

en el litoral del pacifico 28,176 en el Golfo de México y 2,179-

en las entidades sin litoral. 
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Por tipo de pesquerfoel panorama es el siguiente: 

Flota sardinera anchovetera: el mayor número de embarcQ_

ciones se encuentra en el noroeste del estado de Baja Califor -

nia, muchos se desplazan hacia el interior del golfo de Califor 

nia. El número que se dedican a la captura de esas especies -

fluctúan entre los 100-130. 

Flota escamera: las embarcaciones que se dedican a la • 

captura de las especies de escama se identifican como arrastre

ras, palnngreras, de pesca múltiple y embarcaciones menores. -· 

Del total de embarcaciones mayores el pacífico cuenta con 159 y 

el Golfo de M8xico y mar Caribe con 538, haciendo un total de -

697 unidades. De las embarcaciones mayores 143 son arrastreras; 

28 palangreros y 526 de pesca múltiple. 

Uno de los principales problemas que presenta la flota

escamera es la falta de recursos monetarios que permitan enfren 

tar adecuadamente los programas anuales de mantenimiento. Las

diferencias de liquidéz dependen por un lado de la relación 

existente entre los altos costos de operación y el bajo nivel -

de los precios de venta en playa, ambos impiden en el corto plQ_ 

zo una capitalización que fortalezca y alienten la captura de -

escama. 

Respecto a las embarcaciones menores en el país existen 

aproximadamente 60,000 lanchas con.una participación en la prQ-
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ducci6n nacional de entre 60 y 70' de la captura de escama, cru~ 

taceos, moluscos, tlbur6n y caz6n, No obstante padecen la situ~ 

ción descrita arribo: altos costos en gasolina, artes de pesca,

motores fuera de borda, etc, 

Flota atunera: la mayor parte se encuentra en Baja Cal!

fornia y Sinaloa, el ntlmcro de embarcaciones varía alrededor dc-

80 con una capacidad de acarreo aproximada de 60,000 toneladas,

la mayoría de las naves son cerqucras, entre las cuales existen-

40 con capacidad de bodega de 1 ,090 toneladas; 21 de 680 ton; y-

3 de 320 ton; haciendo un total <le 64 unidades. Las 16 restag -

tes son vareras con capacidad promedio de almacenamiento de 75 -

ton. 

La problem5tica principal de las embarcaciones atuneras

la constituye su ligazón a las operaciones en dólares, por cua~

to a su avituallamiento, operación, refacciones y mantenimiento. 

Flota camaronera: de alrededor 2,300 unidades que se r~

gistraron para 1987, s6lamente operaron 1,950. En el litoral -

del pacífico el 94% de las embarcaciones operaron para los años-

1986 y 1987; en el golfo de M6xico yMar Caribe, el porcentaje se 

acercó al 1oi. 

Puede señalarse que el ~antenimiento de las embarcaci~ -

nes es muy precario propiciando que en el mediano plazo el nivel 

técnico de las embarcaciones se modifique negativamente y repeL-
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cuta en una dismjnucj6n de los índices de vida útil (ver cuadros 

2.3; 2.4; 2.5; y 2.6). 

3.3. CAPTURA. 

Las cjfras que a cont~nuaci6n se presentan para los afios 

de 86-87, constituyen la tendencia hjst6rica de la captura en el 

mar, determinada por factores de rentabilidad y ganancia de las-

inversiones aplicadas a la actividad pesquera. 

Sardina 

Escama 
(incluye tibur6n, caz6n, crustaceos 
moluscos y pesca sin registro) 

Anchoveta 

Atún 

Camarón 

Algas y Sargazo 

472,340 ton. 

387,300 

116,905 

107,414 

53,453 

48,702 

Sardina-Anchoveta: La sardina es el alimento básico p~

pular y es la especie que mfis se captura en el país, entre las -

dos pesquerías totalizan 587,205 ton; más del 50% del total caR-

turado en ese afio. 

Escama: la producción para 1986 con embarcaciones may~

res fué de aproximadamente 150,000 ton.y las capturadas por e!!!_

barcaciones menores se estimaron en 190,000 ton. estas últimas-
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fueron obtenidas con 30 ,279 embarcaciones dado un promedio del -

conjunto de aproximadamente 7 ton. por embarcación al año. 

Atún: el comportamiento de la pesquería por cuanto a su

captura es verdaderamente din5mico, ya que en los últimos 6 afias 

y principalmente en el período 1983-1986 la captura se increme~

t6 de 45,466 ton. a 107, 414 es decir, un incremento de 136b 

Camarón: En relación al comportamiento de la producción

camaronera proveniente de altamar para el período 1983-1986 exis 

te una disminución de 6,194 ton. las que pasaron de 40,227 ton.

a 34,033 para el último año. La disminuci6n obedece entre otras 

causas a la baja del número de embarcaciones (ver cuadro 2.4.1.; 

a 2.4.12). 

3.4. INDUSTRIALIZACION 

Sardina-Anchoveta: Corno afirmamos en líneas anteriores,

la tendencia en los últimos años es la que prevalece hasta nues

tros días en la actividad pesquera en su conjunto, así, la indus 

tria de esta pesquería est5 asignada por las siguientes caracte

rísticas: en 1983, la industria enlatadora de sardina estaba - -

constituída por 21 empresas que en su conjunto tenían capacidad

instalada de 1 ,231 ton/Shrs, ese año se captaron 384,275 ton. -

que representan 308,000 Ton. de producto desembarcado y la indu~ 

tria enlatadora únicamente procesó 50,919 ton. y se enviaron a -
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la reducci6n 242,000 ton, para 1986 la industria enlatndora de -

sardinu est6 constituida por 20 empresas que se ubican en la z~

na noroeste del país, dichas plantas tienen en su conjunto 1 ,329 

ton/24 hrs. correspondiendo a Baja Californin ~n~. Baja Califor

nia Sur 11\, Sonora 37~ y Sinaloa 22%. 

En 1986 ln flota pesquera captur6 472,000 ton. lo que re 

presenta 386,000 ton. de producto desembarcado, de las cuales se 

enviaron al congelado 5,000 ton. al enlatado 72,000 ton. y a la

reducci6n 309,000 ton. la industria sardinera alcanzó 4,000 ton. 

de sardina congelada, 34,000 ton, de sardina enlatada y 100,000-

ton. tanto de harina de pescado como de aceite, 

Como se podrl· observar, un volfimen muy importante de sor 

dina se envi6 a la reducci6n, esto se debe entre otras causas al 

precio oficial de la sardina enlatada, que no se actualiza con -

la misma aceleridad que los insumos. 

Para la anchoveta en 1986 la industria pesquera recibi6-

93,000 ton. de las cuales se destinaron al enlatado 1,000 ton. y 

a la harina de pescado 92,000 ton. 

1, Escama: En 1983 las capturas de escama ascendieron a - -

307,000 ton. para 1986 el volfimen fué de 358,990 ton, es decir -

en ese trienio se creció en un 17\. La industria pesquera para-

1986 procesó para congelación 56,977 ton. obteniéndose 36,578 -

ton. de producto terminado. Para ese mismo año se industrializa 
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ron 178 ton, de escama en otros procesos como el de seco-salado. 

Actualmente se ha desarrollado en M&xico el aprovech~ -

miento integral de la escama que no alcanza el tamafio comercial, 

y se extrae la carne para elaborar el producto tipo "PEPEPEZ" y

"PAPAPEZ", cabe aquí mencionar que no ha sido posible capturar -

mayore:s volúmenes. de escama. La tecnología para el aprovechamie!!_ 

to se considera adecuada, sin embargo, la comercialización de -

los productos congelados requiere no únicamente la infraestructg 

ra de recepción sino la infraestructura comercial, como pueden -

ser almacenes, transportes refrigerados y bitrinas a temperatura 

controlada. 

Atún: En 1983, la industria enlatadora de atún procesó -

24,000 ton. destinando al mercado de exportaci6n 21 ,000 ton. 

Para 1986 la industria enlatadora de atún procesó 38,000 

ton. que representa un incremento del orden del 601, sin embargo 

se exportaron 69,000 ton. en estado fresco y la industria cong~

ladora nacional proceso únicamente 798 ton. para ese mismo afio,

la industria obtuvo 659 ton. de atún congelado y 22,000 ton. de

atún enlatado. 

Actualmente la flota atunera nacional obtiene mayores in 

gresos eri la explotación de sus productos, por lo que en forma -

significativa exporta el 65% de sus capturas, quedando en el mer 

cado nacional aquel producto que no cumple con la calidad de ex-
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portaci6n o porqu6 tiene convenio con plantas nacionales. 

Camar6n: La industria proces6 en 1983 un volOmen de 

44,464 ton. de camar6n congelado, 122 ton. de enlatado y para 

1986 finicamente se procesaron 40,215 ton. de camar6n, asimismo -

105,000 ton. de la especie para presentaciones de seco-salado y

apastillado. 

Las condiciones actuales se han visto un poco desfavor.i!_ -

bles por cuanto a la exportaci6n a los Estados Unidos debido a -

mayor nfimcro ele oferta del producto y al m§ximo nivel de control 

de calidad del producto exigido por los compradores. 

(ver cuadros 2.5.1. a 2.5.6.). 

3. 5. COMERCIALI ZACION Y DESTINO FINAL: 

Aunque íntimamente ligadas, la comercializaci6n, y el -

destino por cuanto a la utilidad de los productos pesqueros, pu~ 

den dividirse por dos factores que determinan a la actividad y -

al consumo, (este filtimo puede ser humano directo, 6 indirecto), 

que tienen una climensi6n en el mercado interno y otro para el -

mercado internacional, (más específicamente los Estados Unidos). 

Por tanto no se puede hablar indistintamente de comercia 

lizaci6n de productos pesqueros en general, es necesario disti~

guir el comercio de productos en el exterior, para los cuales, -

la mayoría de la infraestructura pesquera, y legislaci6n al res-
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pecto está conformada Ad -lloc. 

Como ejemplo, que ilustra la tendencia de los últimos 

afios y que revela la dinámica a la que están sujetas todas las 

fases que componen la actividad pesquera: para finales de 1987 -

se había alcanzado una producción de 1 mil16n 469 mil ton. y se

dió ocupación a mis de 278 mil trabajadores. La pesquería del 

atún fu6 la m5s dinámica, su captura que en 1983 era de 45,000 -

ton. alcanzó en 1986 el monto record de 102,000 ton. Para el 

afio de 1986, el ingreso de divisas por la exportación de 166,000 

ton. de productos pesqueros ascendi6 a 500 millones de dólares -

de los cuales corcspondieron a la venta de camar6n el 74.3% del

valor total. Para el atún, que en 1986 alcanzó un volúmen de --

107,414 ton. fueron procesadas para ese afio 38,000 ton. finicamen 

te, exportándose 60,000 ton, casi el 70\ del total. Para la con 

gelación destino 659 ton, y se obtuvieron 22,000 ton. de atfin en 

latado. 

Revelador del acicate del ramo pesquero en las pesqu~ e_ 

rías de mayor densidad económica: Soporte de la deteriorada Ba

lanza Comercial, por tanto, sector por donde se allega divisas -

el país. 

Como se puede ver en la relación existente entre el pr~

cio del camarón y el destino que es la exportación, principalme~ 

te a Estados Unidos, asímismo existe una relación directa entre

las pesquerías de mayor volúmen en el país como es la sardina in 
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cluyondo la anchoveta, y su destino que es la reducci6n a hari

na de pescado, para consumo humano indirecto, industrial; y cn

menor medida al enlatado do esa pesquerfa, por ejemplo: en 1986 

de las mfis de 500,000 ton, de captura el 75~ se destinó a las -

harinas y sólo el 25% al enlatado, 

Por orden de importancia de la captura encontramos tam

bién una relación entre la cantidad de embarcaciones que pescan 

escama y el tonelaje de la misma pesquería. Pero tan s6lo par

la cantidad que oscila para los afias de 1986-87 entre 55,000 y-

60,000 embarcaciones menores en quienes recaían la responsabili 

dad del 60 y 70\ de la captura, que por lo demás y debido a la

falta de infraestructura que acopie y conserve el producto, no 

alcanza el precio suficiente en playa como para ser rentable la 

operaci6n de una ambarcaci6n a niveles de capitalización. Debi 

do a que este producto no es de alta densidad económica, o no -

exportable, y tan sólo se puede orientar al mercado interno, 

donde no existe una red de frío que conserve el producto, no 

existe la tecnología adecuada para hacerlo accesible a la pobla 

ción, esto es, en presentaciones tales que puedan ser transpo~

tados a grandes distancias y con capacidad de conservación en -

un lapso de tiempo en el que pueda ser comercializado. Al mis

mo tiempo el excesivo intermediarismo y monopolizaci6n de la 

pesquería en el comercio, y el monopolio en playa impide que la 

población pesquera obtenga un beneficio apropiado por su esfue~ 

zo. 

(ver cuadros 2.6.1. a 2,6.3.). 
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ASPECTOS GENERALES. 

Guerrero se encuentra en lo parte meridional de la Rep~

bl ica Mexicana,su topografía Ju constituye un macizo montaiioso cu 

bierto en gran parte por la Sierro Madre del Sur y la Cuenca 

del Río Balsas. Ocupa el 14° lugar por su extensi6n territorial 

en el país, con la superficie de 64,794 KmZ. 

La entidad cuenta con recursos suceptibles para el desa

rrollo de los sectores agropecuario y minero, sin embargo, 6stos 

han sido poco din5micos. Sin duda el sector m5s activo de la e

conomía estatal es el terciario, dentro del cual se encuentra en 

primer t&rmino la actividad turístico, que aporta una considera

ble cantidad de divisas al país. 

La actividad pesquera en el estado de Guerrero no ha lo

grado los niveles de desenvolvimiento que podria alcanzar de 

acuerdo a los recursos de que dispone; la captura se realiza en

mayor medida en las lagu~as litorales y en menores proporciones

en la ribera y altamar, por lo que los recursos de estas zonas -

son poco aprovechados. Este hecho, junto con la orientación que 

han tenido las inversiones, ha determinado que la pesca estatal

gire en torno a las pesquerías del ostión, guahinango, mojarra,

tiburón, cocinero, guabina, ronco y otras de menor importancia. 
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Desarrollo Pesquero Mexicano, 1986-1987. Tomo III. 
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DIAGNOSTICO DE LA PESCA EN EL EDO. DE GUERRERO 



RECURSOS EXISTENTES, 

La proximidad de la serranía en la mayor parte de los 

494 kms. del litoral guerrerense, hace que la costa se corte en

ferma vertical y que los fondos marinos cambien bruscamente de -

nivel, con lo que la plataforma continental, de 3,025 KmZ, es -

una de las más reducidas de las entidades con litoral del país,

sin embargo, se localizan una gran variedad de especies bentóni

cas, demersales y pelágicas, entre las que destacan el camar6n,

guachinango, cabrilla, pargo, cherna, almeja, langosta, jaiba, -

lisa, sierra, etc. Además, dispone de 22,700 has. de lagunas li 

torales siendo las más importantes. El Aserradero, Colorada, Pe 

tatlán, Z6tano, Tecruz, Chanzinta, Huilzcltepcc, Acatlán, El Re

fugio, Tlapochola, Tuxpan y de Lima Atexca, en las que al mismo

tiempo que se puede extraer el camar6n, ostión, langostino, moj~ 

rra, bagre, cte., son áreas adecuadas para la práctica de la - -

acuacultura; cuenta también con 50,000 has. en aguas dulces (e~

balses naturales y artificiales), entre los cuales destacan por

su importancia la Presa del Infiernillo, Villita, La Calera, Vi

cente Guerrero, Valerio Trujano, La Venta y las lagunas Tuxtla y 

Tixtla, de las que ya se extraen una gran variedad de especies -

nativas y cultivadas, como las mojarras, tilapias, charol, carpa 

de Israel y otras. 

Entre los recursos a capturarse con embarcaciones may~

res -sin explotarse aún-, destacan el atún, barrilete, bonito, -
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dorudo, tibur6n y varias de escuma. 

Los problemas de contaminaci6n y marea roja en el estado 

son pocos, ya que s6lo el primero se presenta en la bahía de Ac! 

pulco, debido a las descargas residuales de materia orgánica y -

nutrientes que se vierten en la misma, En consecuencia, sus - -

efectos en las poblaciones naturales pesqueras del estado son mí 

nimos. 

INFRAESTRUCTURA. 

La carencia de infaestructura pesquera constituye uno de 

los aspectos que frenan el desarrollo y las inversiones en la ac 

tividad y es tambi6n una de las razones por las que la mayor pa~ 

te de los camaroneros del estado descarga su producto en otros -

puertos del país. 

Hay s6lo 2 puntos donde las embarcaciones mayores de 10-

toneladas pueden llevar a cabo operaciones de descarga y de aba~ 

tecimiento de combustible, agua, hielo, etc., uno de ellos es el 

puerto de Acapulco, que fu6 construido para el funcionamiento de 

la flota mercante; a pesar de sus deficiencias, eventualmente al 

gunas unidades camaroneras se acercan al puerto a proveerse de -

los insumos de trabajo necesarios y en ocasiones a descargar sus 

capturas, en un muelle de 173 metros de longitud que se utiliza

principalmente para actividades turísticas. El otro punto se 

ubica en la bahía de Zihuatanejo, donde hay un muelle que tam 
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bién se utiliza para el turismo, tiene aproximadamente 80 metros 

de lnrgo y los servicios que requieren lns emhnrcaciones para su 

avituallamiento son insuficientes. Las unidades que usan esta -

instalaci6n son en su mayoría escameras, propiedad de Productos

Pesqueros de Zihuatanejo, empresa filial de Productos Pesqueros

Mexicanos. 

Se tienen otros 10 centros pesqueros: Chautengo, Plan de 

los Amates, Petacalco, Barra de Coyuca, Punta Mal donado, Los - -

Achates, Barra de Potosí, Puerto Vicente Guerrero, Barra de Te -

coanapa y Puerto JapOtica, en donde la actividad adquiere cierta 

importancia; sin embargo Onicamente los 3 primeros cuentan con -

pequeños muelles en los que atracan embarcaciones menores de 10-

toneladas. Por otro lado, la mayor parte de los centros pcsqu~

ros carecen de bodegas de recepci6n; s6lo hay un centro en Chau

tengo, de 8 toneladas de capacidad, que fué operado por la Sacie 

dad Cooperativa Pico del Monte durante los primeros meses de --

1978. 

En el período 1977-1979 se construyeron 6 centros de r~

cepci6n en Puerto Vicente Guerrero, Los Achates, Punta Maldonado, 

Tecoanapa, La Barra y Petacalco, con una capacidad superior a -

las 30 toneladas, que beneficiará alrededor de 10 cooperativas y 

a pescadores libres. 

El dragado en cuerpos de agua costeros constituye una de 

las acciones cuya finalidad es el mejoramiento del habitat; has-
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ta ahora se han llevado a cabo trabajos de desazolvamiento del

río Nuxco hacia la laguna del mismo nombre, de la laguna de Mi

tla a la del Carrizal, de la laguna de Mitla al río Atoyac y -

del río Nexpa a la laguna de Tecomate. Las inversiones realiza 

das por este concepto en 1978 y 1979, ascendieron a 2 millones

de pesos. 

Por otra parte, est6 en proyecto la construcci6n del C~ 

nal Mitla - ri6 Atoyac que permitir& la entrada de nutrientes -

por parte del rió Atoyac, larvas de diferentes especies por el

ri6 Coyuca, y con ello equilibrar el ecosistema de la zona. 

En cuanto a los estudios de factibilidad para la cons -

trucci6n de un puerto en Coyuca de Benítez, sefialaron la conve

niencia de esperar a un mayor desarrollo pesquero en el estado, 

para que se justifique una obra de esa magnitud, 

RELACION DE COMUNIDADES PESQUERAS EXISTENTES EN EL 

ESTADO DE GUERRERO Y PROBLEMATICA GENERAL. 

COMUNIDAD PESQUERA MUNICIPIO 

l. PUNTA MALDONADO 
2. POBLADO DE MALDONADO 
3. LAS CENIZAS 

4. BARRA DE TECOANAPA 

5. LAS PEfUTAS 

6. MARQUELIA 
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CUAJINICU ILAPA 
CUAJINICUILAPA 
CUAJINICUILAPA 
MPIO. DE AZOYU 

MPIO. DE AZOYU 

MPIO. DE AZOYU 
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COMUNIDAD PESQUERA 

7. OJO DE AGUA 
8. COL. AGRICOLA JUAN N. ALVAREZ 
9. LA FORTUNA 

10. LAS PEílAS 
11. PICO DEL MONTE 
1 2 . EL TAMARINDO 
13. CHAUTENGO 
14. EL TECOMATE 
15. BARRA VIEJA 
16. PLAN DE LOS AMANTES 
17. TRES PALOS 
18. PUERTO MARQUEZ 
19. PIE DE LA CUESTA 
20. EL EMBARCADERO 
21. LOS MOGOTES 
22. BARRA DE COYUCA 
23. EL CARRIZAL 
24. EL ZAPOTE 
25. EL PAPAYO 
26. PARAISO ESCONDIDO 
27. TETITLAN 
28. LOS TARROS 
29. TENEXPA 
30. NUXCO 
31. SN. LUIS SAN PEDRO 
32. PUERTO ESCONDIDO 
33. COYUQUILLA NORTE 
34. EL CAYACAL 
35. PAPANOA 
36. ARROYO SECO 
37. BARRA DE VALENTIN 
38. SAN JERONIMO 
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MUNICIPIO 

MPlO. DE COPALA 
JllPIO. DE COPALA 
MPIO. DE COPALA 
MPIO. DE COPA LA 
FLORENCIO VILLARREAL 
FLORENCIO VILLARREAL 
FLORENCIO VILLARREAL 
SAN MARCOS 
ACAPULCO 
ACAPULCO 
ACAPULCO 
ACAPULCO 
ACAPULCO 
COYUCA DE BENITEZ 
COYUCJ\ DE BENITEZ 
COYUCA DE BENITEZ 
COYUCA DE BENITEZ 
COYUCJ\ DE BENITEZ 
COYUCA DE BENITEZ 
SAN JERONIMO DE JUAREZ 
TECPAN 
TECPAN 
TECPAN 
TECPAN 
TECPAN 
TECPAN 
PETATLAN 
PETATLAN 
PETATLAN 
PETATLAN 
PETATLAN 
PETATLAN 



COMUNIDAD PESQUERA MUNICIPIO 

39. LAGUNA lJE POTOSI TTE. JOSE AZUETA 
40. LOS ACHOTES TTE. JOSE AZUETA 
41. LAGUNILLAS LA UNION 
4 2. LAMAJAHUA LA UNION 
43. LA SALADITA LA UNION 
44. CHUTLA DE NAVA LA UNION 
45. ATRACADERO LA UNION 
46. PETACALCO LA UNION 
47. EL HUICUMO LA UNION 
4 8. BARRA DE MARMOLEJO LA UNION 
49. PASO DE GODOY LA UNION 
50. LA NOPALERA CUAHUAYUTLA 
51. PASO DE VACA CUAHUAYUTLA 
52. LA CALERA ZIRANDARO 
53. NUEVO HERMENEGILDO GALEANA CUTZAMALA DE PINZON 
54. PALOS ALTOS ARCELIA 
55. LAS CEIBAS ARCELIA 

El sector pesca en el estado de Guerrero, no ha sido -

impulsado en forma eficaz, no obstante estar dotado de sufi -

cientes recursos marinos y cuerpos de agua interiores que peL

mi ten, a través de su explotación racional, contribuir con hol 

gura a la oferta de alimentos básicos a la poblaci6n a precios 

accesibles, generar fuentes de trabajo en gran magnitud e in -

crementar el ingreso per capita de la poblaci6n. 

Actualmente, el sector participa en forma minoritaria

en el producto interno bruto del estado, sin embargo, puede --
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llegar a ser una de las principalea actividades econ6micas del -

estado, siempre y cuando se establezcan programas y proyectos p~ 

ra incrementar la poblnci6n racional de los recursos y resolver

los problemas fundamentales que se presentan en el sector. 

1).- ECOLOGICOS Y NATURALES. 

La mayoría de las barras localizadas en la entidad pe~

manecen la mayor parte del tiempo cerradas al mar por un lado y

por otro, carecen de aportaciones permanentes de agua dulce que

induzcan a un equilibrio ecol6gico en las aguas de este tipo. 

Se hace caso omiso de las vedas establecidas encontrán

dose actualmente sobre explotados los cuerpos de agua, debido a

que se capturan especies que no alcanzan la edad madura, afecta~ 

do gravemente el ciclo biol6gico de producci6n de las especies. 

2). - INVESTIGACION. 

Para una explotaci6n racial de los recursos pesqueros,

es necesario tener estudios e informaci6n sobre la cuantía y l~

calización de los mismos, los ciclos biológicos y condiciones e

cológicas de desarrollo, las posibilidades de su reproducción 

controlada y de las tecnologías mas apropiadas para su explot~

ción. Estos aspectos en el estado de Guerrero, han tenido un -

insignificante desarrollo si no es que nulo, a falta de institu-
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tos de investigaci6n, escuelas, personnl t6cnico, presupuesto y, 

coordinación entre las instituciones existentes; es necesario e· 

laborar un plan de invcstigaci6n pnra el estado, 

3). • PRODUCCION. 

Lo captura se hace predominante en todo el estado, a ni 

vel artesanal, debido a la falta de equipos y de capacitaci6n 

técnica que permita mejorar las técnicas actuamente utilizadas -

para tncr una mayor productividad. 

El adiestramiento de los pescadores siempre se ha real! 

zado empíricamente, en base a la experiencia transmitida y por -

la práctica cotidiana, la mayoría de los equipos y artes de pe~

ca con que cuenta, son para pesca riberefta, requiri6ndose con u~ 

gencia el equipamiento con barcos de pesca m6ltiple, requisito -

indispensable para llevar a cabo captura de altura. 

4) • • INFRAESTRUCTURA. 

Uno de los principales cuellos de botella que impide el 

desarrollo del sector, es la carencia de obras de infraestruct~

ra de apoyo. No se cuenta con un puerto pesquero que posibilite 

la pesca de altura. Los caminos de acceso a los centros de caE

tura son temporales, de acuerdo a la época de lluvias y por ende, 

están en malas condiciones, teniendo deficientes caminos de pen~ 
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tración de la carretera a los centros de producción. Se carecen 

de muelles y atracaderos para realizar maniobras de desemborque

aún para la pesca ribereño, lo mismo acontece con lo fa]ta de -

centros de recepción y frlgor!feros, as5 como de transportes~ -

condicionados, lo que provoca una cuantiosa p6rdida de productos 

por ser estos altamente perecederos. 

5).- ORGANIZACION. 

Es nula la organización de los productores pesqueros, -

bien sean estos cooperativistas o libres pescadores, Las coop~

rativas formalmente lo son, pero en los hechos, no realizan asafil 

bleas, no tienen reglamentos internos de trabajo, efectúan la -

captura en forma individual. Y no tienen fondos sociales para -

gastos extraordinarios. Además, adolecen de la capacidad para-

llevar una adecuada contabilidad y administraci6n de los activos 

con que cuentan. 

6) . - COMERCIALIZACION. 

La comercialización de la producción pesquera, está en

manos de intermediarios y acaparadores que compran el producto-

a pie de playa por carecer de medios de transporte e identifica

ción de mercados, así como centros propios de recepci6n y almac~ 

namiento que les permita comertializar por cuenta propia lo que

capturan. Esto provoca que la mayor parte del valor agregado 

del producto pesquero, no quede en manos de los productores a 
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los cuales, el intermediado les fija un precio mur bajo, acel:!. -

tan s6lo por no tener otra opci6n de venta por lo perecedero del 

producto. 

7). - CREDITO Y FINANCIAMIENTO. 

Son sumamente escasos en relaci6n a las necesidades de 

los mismos en el sector. En cuanto a dotaciones de equipo y ªE. 

tes de pesca, es comOn no tomar en cuenta a los beneficiados, -

provocando que por desconocimiento del manejo de dichos equipos

º por negligencia de los usuarios, la captura no es la esperada

y, por lo tanto, los créditos no son recuperados. 
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M A e R o L o e A L l z A e I o N 



\. i. POTENCIAL PESQUERO. 

El 5rea pertenece a la cartográfica pes4uera nfimero II 

Pacifico-Sur integrada por los estados de Nayarit, Jalisco, Co 

lima, Michoac5n, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. 

La regi6n cuenta con 30\ de las disponibilidades de -

sardina y anchoveta; 43\ de tGnidos, 14\ de camar6n y una gran 

variedad de especies de escama. 

Este registro se deriva de que precisamente, el poten-

cial pesquero del pais está determinado por las especies trop.:!:_ 

cales, puesto que de las 4 regiones marinas, finicamente el pa

cifico-norte (Baja California, Baja California Sur, Sonora y -

Sinalos) poseen aguas frias donde predominan las especies pel! 

gicas como sardina, anchoveta, atún, etc., suceptibles de una

explotaci6n a gran escala. Esta zona dispone de mis del soi;
alrededor de l:Z millones de toneladas del potencial de esas -

pesquerias masivas a nivel nacional. Pero esas pesquerías pe

lágicas constituyen solo un tercio del potencial pesquero na-

cional, el resto de las regiones marinas (Pacifico Centro-Sur, 

Golfo de México--Caribe, Norte Golfo de México, Sonda de Camp~ 

che y el Caribe) cuenta con una fauna eminentemente tropical y 

de especies demersales constituidas, en gran parte, por espe-

cies de escama todavía subexplotadas. 
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5. 2. 1. LA ACTIVIDAD TURISTJ CA. 

La entidad cuenta con recursos suceptibles para el de

sarrollo de los sectores agropecuarios y mineros, sin embargo, 

éstos han sido poco dinámicos. Sin duda el sector más activo

de la economía estatal es el terciario, dentro del cual se en

cuentra en primer térmno la actividad turística que aporte una 

considerable cantidad de divisas para el país; no obstante ese 

flujo de divisas del sector terciario, para 1986 de 3 millones 

de habitantes, la PEA representaba el 52.3' y de ésta el 44\ se 

dedica a actividades primarias, el 8% a la secundaria, el 23º,

al comercio y a los servicios (el 24% restante está ocupado en 

actividades no suficientemente especificadas) (los datos y la

que aparece entre paréntesis se encuentra en el PAO de la 

S.A.R.H. para 1989). 

La escasa diversificación productiva y la grave desca

pitalización sufrida por el campo guerrerense limita severame~ 

te la generación de empleo producto y permanente, siendo la -

causa fundamental del paulatino abandono de comunidades rura-

les, su concentración en las cabeceras municipales, grandes ur 

hes y la migración al exterior del país, y es el turismo el 

que signa las actividades en los puertos de Acapulco y Zihuat~ 

nejo pues cuentan con embarcaciones cuya principal actividad -

es la pesca deportiva. 

El puerto de Acapulco, cuenta con una flota de alrede-
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dor de 1,000 embarcaciones de todo tipo para atender al turista

en sus actividades acuático-recreativas; aproximadamente 200 em

barcaciones que explotan la pesca deportiva comercial. En Ixta

pa-Zihuatanejo se desarrolla esta actividad también con cerca de 

200 embarcaciones, 50 de las cuales explotan la pesca deportiva. 

Del anterior dinamismo del sector terciario, éste genera 

el 70". del PIB, el 1Bi el sector secundario, y el primario úni!:_a 

mente el 11. 7i, la carretera México-Acapulco-Zihuatanej o-Lázaro

Cárdenas. 

Esta carretera, será abreviada en la extensión y tiempo

de recorrido en el tramo México-Acapulco, ya que a finales de --

1988 se autorizó la asignación de recursos por 1.7 billones de -

pesos para llevar adelante la construcción de esa super carrete

ra. El anterior fue un acto duramente criticado por parte de va 

rios sectores, incluso dentro de círculos del propio poder Ejec~ 

tivo, pues existía una fuerte oposición a autorizar esa magnitud 

de recursos para un objetivo que pudiera calificarse de no prio

ritario, incluso supérfluo, ya que se decían: ¿a quién podría i~ 

portarle arribar a Acapulco dos horas antes o despuSs?, siendo -

que con ese volúrnen de recursos hubieran podido construírse cie~ 

tos de caminos vecinales, que por sí crearían las bases para ro~ 

per las áreas caciquiles de vastas áreas en la República Mexica

na, pues es precisamente el aislamiento y la falta de comunica-

ciones los elementos que contribuyen a afianzar la entronización 

de esos poderes caciquiles, lastre de nuestra sociedad y obstácu 
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lo hasta ahora insalvable para avanzar en el rompimiento de las 

estructuras de sujeción econ6mica, intermediarismo, monopollza

ci6n y barrera contra la exigencia de democratización en nues-

tras localidades. 

En fin, esa carretera enlaza desde luego a la ciudad de 

México con Acapulco en un lapso de aproximadamente 4 horas; Aca 

pulco respresenta uno de los principales centros turísticos a -

nivel nacional e internacional y es junto con Ixtapa y Taxco,-

los 3 centros receptores de turismo más importantes en el esta

do de Guerrero; el último tramo de la carretera de Zihuatanejo

a Lázaro Cárdenas, nos conduce a una de las zonas más importan

tes de la región en el giro siderúrgico, por la rama de produc

ción y por las operaciones que se desarrollan en el puerto in-

dustrial 'Lázaro Cárdenas'. (Ver mapa 5.1.). 
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E L C O M P L E J O P E S O U E R O 



6.1. EL PUERTO PESQUERO. 

La siguiente es la descripci6n que del primer y autént~ 

ca puerto pesquero con que cuenta el Estado de Guerrero elabora

ron la Secretaría de Pesca y la de Comunicaciones y Transportes. 

Ciertamente ni Acapulco 6 Zihuatanejo desarrollan acti

vidades pesqueras de altura; sus giros principales son los de 

pesca deportiva o turística, pero no el de la captura para el 

consumo humano. 

Otras características sobresalientes del puerto y que -

fué la que le provey6 de apoyo del Sector Público para acondicio 

narlo con el rompeolas, es la de ser Puerto natural. 
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b, 1 • 1 • CJ\H/ICTEIU STJ CJ\S 1'/IRTl Cll!.J\RES Y Sl TlliiCI llN J\t:Tll/IJ. 

- VICENTE GUERRERO, GRO, (PUERTO ESCONDIDO) 

OBRAS EXTERIORES. 

(1) ROrnpeolas principal. 

Disposición: 

Longitud: 

Material de construcción: 

En espigón y en dirección Noi 
te. 

220 m. 

Enrocamiento. 

{2) Rompeolas en la zona Noreste del puerto. 

Disposición: 

Longitud: 

Material de construcción: 

AREAS MARITIMAS. 

(3) Dársena 1 

Extensión: 

Profundidad tltil: 

(4) Dársena 2 

Extensión: 

Profundidad Cítil: 
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Normal a la linea de costa, e 
dos deflexiones en la direcc: 
sureste. 

252 rn. 

Enrocamiento. 

6.63 hect6.:r:eaa. 

4 m. 

2.54 hectáreas 

2 rn. 



MUELLES. 

(5) Marginal al Suroeste de la dársena l 

Dimensiones: 

Profundidad en zona de 
atraque: 

Longitud Citil: 

Material de construcción: 

Servicios: 

Uso: 

100.0 X 10.0 m. 

4 m. 

100 m. 

Concreto reforzado, sobre pilas. 

Bitas y defensas. 

Peíblico con 5 tramos de atraque
para descarga, avituallamiento y 
mantenimiento de barcos escame-
ros y camaroneros. 

(6) Dos en espigón al Norte de la dársena 2 

Dimensiones: 

Material de construcción: 

Longitud Citil: 

Profundidad en zona de 
atraque: 

Servicios: 

Uso: 

. _/ 

40.0 x 2.5 m. c/u. 

Concreto reforzado. 

160 m. en total. 

2 m. 

Argollones y defensas. 

PCiblico con 20 tramos de atraque 
para la descarga, mantenirniento
y avituallamiento de embarcacio
nes menores (lanchas) • 

CAPACIDAD INSTALADA EN MUELLES. 

Un total de 5 tramos de atraque para barcos camaroneros y ese~ 
meros y 20 para lanchas, con capacidad para atender a una flota 
corapuesta por 30 barcos y 120 lanchas. 
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AREAS TERRESTRES. 

(7) Bxisle terreno disponible con una extensión de 7 hect6reas; e 
terreno sin urbanizar que fue ganado al mar mediante rellenos 
con material p~treo producto de banco 
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6.2 EMBARCACIONES 

R E c E p c I o N 

La flota guachinanguera México-BID, dotaría a la Planta -

con los siguientes volúmenes de escama: 

Número de barcos 10 

Viajes por barco al año 16 

Días de operaci6n efectiva por viaje 10 

Toneladas de captura por día= 0.7 

Abasto total 10 barcos x 16 viajes/año x 10 días/viaje x 0.7. 

tons/día = 1,120 toneladas/año. 

Anualmente se estima la compra de 1,400 toneladas de es 

cama vía terceros. 

La recepción anual sería: 

Vía flota = 1,120 tons. 

Vía terceros 1,400 tons. 

To t a 1 = 2,520 tons. 

Cuadro 6.1. 

RECEPCION DIARIA. 
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\ 

El abasto diario de materia prima a proceso, seria r~

gularizado por las bodegas de producto fresco, por lo que se c~~si 

deraria constante: 

2,520 tons/año 300 días/año B. 4 tons/d!a 

DESTINOS 

Escama fresca enhielada 30% "' 8.40.tons/día x 0.3 = 2.52 tons/ 

dia. 

Escama entera congelada 30% "' 8.40 tons/día x·o;3 "" 2. 52 ton!V 
dia. 

Escarna para fileteo 40% "' 8.40 tons/día X 0.4 "' 3.36 tons/ 

dia. 

RENDIMIENTOS. 

En funci6n de los rendimientos históricos promedio de -

las plantas filiales de la empresa productos pesqueros mexicanos. 

Para escama fresca-enhielada el 100% 

Para escama entera congelada el 82% 

Para escama para fileteo el 35% 
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El abasto diario de materia prima a proceso, seria r~

gularizado por las bodegas de producto fresco, por lo que se consi 

derar1a constante: 

2,520 tons/año ~ 300 dias/año = B.4 tons/d1a 

DESTINOS 

Escama fresca enhielada 30% = B.40.tons/dfa X 0.3 = 2.52 tons/ 

dia. 

Escama entera congelada 30% = B.40 tons/día x·o;3 = 2.52 ton!O/ 
dia. 

Escama para fileteo 40% = B.40 tons/día X 0.4 3.36 tons/ 
d1a. 

RENDIMIENTOS. 

En funci6n de los rendimientos históricos promedio de -

las plantas filiales de la empresa productos pesqueros mexicanos. 

Para escama fresca-enhielada el 100% 

Para escama entera congelada el ·B2% 

Para escama para fileteo el 35% 
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6.2.1. COEFICIENTES DE OPERACION 

J\ C T I V I D A D GUACHINJ\NGUERA 
IEXICO - BID 

Número de Barcos 10 

Días de Operación por Viaje 10 

Número de Viajes por Año 16 

Días de Operación por Año 160 

Días Efectivos de Captura 160 

Captura por Día de Barco 
e toneladas) 0.7 

Captura Anual por Barco 
e toneladas) 112 

Captura Total al Año 
e toneladas) l 120 



CAPACIDAD INSTALADA PARA EQUIPOS DE PROCESO 

Se aplicará el factor 0.9 (90% de eficiencia}, de esta -

manera con las cifras anteriores el equipo calculado estaria tra 

bajando al 90%, por lo que para ajuste, se dividirá entre 0.9 -

para obtener el equipo real. 

DESCARGA DE BANCOS 

El producto se descargará de los barcos por medio de ti

nas, las cuales serán manejadas por malacates y montacargas; es

tarán construidas en lámina de acero de carb6n galvanizado, co~

dirnensiones de 1.41. rnts. de largo x 1.28 rnts. de ancho x 1.08 -

mts. de altura, cuyo volúmen es de 1.95 m3, suponiendo un llena

do al 80% su capacidad sería de 1.56 rn3. 

Se considera que el producto llegará enhielado en rela

ci6n 2 = 1 (pescado: hielo), por lo cual si estimamos una densi

dad del pescado de 0.7/rn3, capacidad por tina - 1.56 m3 x 0.7 

tons/m3 x 2/3 = 0.727 tons/tina. 

Se considera que la descarga se efectuaría en un turno,

por lo que las tinas requeridas serian: 

8.4 tons/turno - 7 hrs/turno 

1.2 tons/hr ~ 0.727 ton/tina 

1.2 tons/hr. 

2 tina/hr. 
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EQUIPO. 

Se consideran 4 tinas para la operación de descarga, un

montacargas y un polipasto. 

PERSONAL. 

Se estima, por la operación de descarga al siguiente pe~ 

sonal: 

Un operador de malacate 

Un montacarguista 

Supervisor. 

6.3. LA PLANTA PROCESADORA DE ESCAMA 

RECEPCION EN PLANTA. 

Para la recepción del pescado en planta se requiere una 

tolva construida en lámina de acero inoxidable de 4 mts. x 1.5-

mts. x 1.5 mts., equipada con banda elevadora de 0.65 mts. de -

ancho y ratras de 2" de altura, separadas 30 cm. 

SELECCION. 

Para la selección del pescado por tamaño y especie, se

dispone de un transportador de selección de 3 mts. de longitud 
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con banda sanitaria de 0.61 mts. de ancho. 

Flujo de la linea 8.4/turno ~ 7 hrs/turno - 1.2 tons/ 

hrs. 

PERSONAL. 

Para la selecci6n del pescado, se tienen datos históri

cos que indican que en promedio un operador selecciona 1,400 -

pescados/hr. (3 pescados/kgl. 

3 pescados/kg. 

3.0 operadores. 

EQUIPO. 

1,400 pescados/hr x 1,200 kg/hr. 2.57= 

Además del transportador de selección, durante la oper~ 

ci6n se utilizarán taras de plástico con capacidad de 50 kgs. 

1,200 kg/hr 50 kg/tara 24 taras/hr. 

PESADO. 

Una vez seleccionado el producto se pesará en básculas

de plataforma y carátula de reloj. 
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ENHIELADO. 

En función de los destinos, las 8,4 toneladas a recibir, 

se destinarían un 30% (2.52 tons) a la venta de fresco enhiela 

do (relación 2.1 pescado - hielo) y 5.88 tons. se enviarán a las 

líneas de proceso (entero y filete) ó al almacén de fresco. 

ALMACEN DE PRODUCTO FRESCO. 

Para fines de cálculo, se considera que se almacenaría-

el producto que se reciba en tres días: 

8 tons/día x 3 días = 25.2 tons. 

El enhielado sería en relación 2:1, en taras de plást~

co con capacidad de 50 kg. 

2.52 tons. (pescado) + 12.6. (hielo) = 37.8 tons. 

Se requieren 756 taras para almacenamiento. 

Area requerida por tara = 0.28 m2 

Se estibarán en 5 niveles. 

Estibas requeridas = 756 7 5 taras/estiba = 152 

Area requerida = 152 estibas x 0.28 m2/estiba = 42.6 m2 

Estimando que las áreas se aprovechan en un 60%,;tenemos 

que necesitamos 71m
2 

para almacenar el producto fresco. 
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6.3.2. LINEAS DE PROCESO 

LINEA DE FILETE CONGELADO 

FILETEO 

Flujo de la línea = 8.4 tons/turno x 40% 

turno~ 7 hrs/turno = 0.48 tons/hr, 

3.36 tons/ -

Datos de plantas filiales indican que un operador filetea 200 

Kg/turno. 

3,360 kg/turno ~ 200 kg/turno-operador, = 17 operadores. 

Para la capacidad de diseño de la línea, se estima que interven 

drian: 

17 operadores/0.9 = 19 operadores, que distribuidos 6 por mesa

de 3 mts. de longituu, darían una necesidad de: 

19 operadores ~ 6 op/mesa = 3 mesas. 

LIMPIEZA DE FILETES. 

Rendimiento en la etapa anterior es de 38% 

Flujo de la línea = 3,360 kg/turno x 38% = 1,276.8 kg/turno 

Datos de planta indican que persona limpia 175 kg/turno. 

1,276.8 kg/turno ~ 175 kg/turno = 8 personas. 

Para la capacidad de diseño se estima que intervendrían 8 pers~ 

nas/0.9 = 9 personas. 

Se requieren dos mesas para limpieza de filetes. 
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LAVADO DE FILETES. 

Rendimientos en la etapa anterior 36% con respecto a -

la materia prima. 

Flujo de la línea 3,360 kg/turno x 0.36 = 1,209.6 kg/turno. 

Para capacidad de diseño = 1,209.6 kg/turno 7 0.9 = 1,344.0 kg/ 

turno. 

Datos de planta indican que una persona lava 1,000 kg/turno. 

1,344 kg/turno ~ 1,000 kg/turno 2 personas para lavado, las -

cuales requieren una tina para la operaci6n. 

ESCURRIDO. 

Rendimiento en la etapa anterior 35% 

Flujo de la línea= 3,360 kg/turno x 0.35 = 1,176.0 kg/turno. 

Para esta etapa los filetes lavados se colocan sobre 2 mesas, -

con cubierta de malla de acero inoxidable para eliminar el exce 

so de agua. 

ENCHAROLADO. 

Flujo de la línea = 1,176 kg/turno. 

Rendimiento de encharolado por persona = 350 kg/turno en charo

las de 0.5 kg. 

1,176 kg/turno ~ 350 kg/turno = 4 personas. 

Este valor cubre el factor de ajuste; dado que esta operaci6n y 

la siguiente son consecutivas, se sumará el personal y se dis -
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tribuirá en las mismas mesas, 

ENVOLTURA. 

La capacidad de envoltura por persona, es la misma que 

en la etapa anterior, se requerirán 4 personas. 

Para encharolado y envoltura se requieren dos mesas de 3 mts. de 

longitud. 

CONGELACION. 

La congelaci6n se realizará en cámaras modulares de --

4. 8 mts. x 4.8 mts. x 3 mts, para trabajar de - 35ºC a - 40ºC. 

Se utilizarán carros con 175 kg. de capacidad cada uno y cámara

para 10 carros, por lo tanto los 1,176.0 kg. de filete se cong~

larán en una operaci6n, requieriendo ésta de: 1,176.0 kg/turno -

~ 175 kg/carro = a 7 carros/carga. 

EMBOLSADO Y ENCARTONADO. 

Esta operaci6n se efectuará en conjunto con el produ~

to entero congelado, por lo que el flujo será: 

Flujo de filete congelado=l,176.0 kg/turno 

Flujo de entero congelado = 2.066,4 kg/turno 

Total a embolsado y encartonado = 3,242.4 kg/turno 

Rendimiento en embolsado por operador = 900 kg/turno 
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3,242.4 kg/turno 7 900 kg/turno = 4 operadores 

Para el encartonado es el mismo rendimiento, por lo tanto, se re 

quieren 4 personas para realizar la operaci6n. 

El valor obtenido cubre el valor de ajuste para la capacidad in~ 

talada y dado gue la operación es conjunta se utilizarán 2 mesas. 

ALMACENAJE. 

Flujo total de congelado 

ye filetes y enteros congelados. 

3,242.4 kg/turno, que inclu 

Se considera una necesidad de 10 días de stock para absorber 

fluctuaciones en el transporte, por lo que se requieren en alm~

cén para 32.4 tons; sin embargo se cuenta con un almacén para 60 

tons. 

LINEA DE ENTERO CONGELADO. 

Flujo en la línea 8.4 tons/turno x 0.30 2,520 

kg/turno. 

DESCAMADO Y EVISCERADO 

Flujo de la línea = 2,520 kg/turno. 

Datos de planta indican que una persona descama o eviscera 375 -

kg/turno. 

2,520 kg/turno 7 375 kg/turno = 7 personas. 

Para eviscerado se considera la misma cantidad de personas (7) 
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Ajustando la capacidad de diseño= 14 personas/0.9 = 16 

Debido a que la operaci6n es conjunta, las 16 personas se dis -

tribuirán en 3 mesas de 6 mts. de longitud cada una. 

LAVADO. 

Rendimiento en la etapa anterior es de 83% 

2,520 kg/turno x 0.83 = 2,091.6 kg/turno. 

Flujo= 2,091.6 kg/tu~no. 

Rendimiento por persona = 1,200 kg/turno. 

Personal requerido = 2,091.6 kg/turno 7 1,200 kg/turno 

sonas. 

2 peE_-

El personal obtenido cubre el factor de ajuste para la capaci -

dad de diseño. 

Se utilizará una tina para lavado de pescado eviscerado. 

ESCURRIDO. 

Carros requeridos/turno 

carro = 12 carros. 

2,066.4 kg/turno • 175 kg/-

En total tenemos dos cámaras de congelaci6n, una mencionada en

la congelaci6n de filete y esta última. En total necesitamos -

capacidad para congelar 20 carros (8 de filetes y 12 de entero

congelado). En conclusi6n tenemos capacidad de congelaci6n su

ficiente, 10 carros por cámara. 
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EMBOLSADO Y ENCARTONADO. 

El análisis de esta etapa, y la siguiente (almacenaje), 

se.presenta en la correspondiente a la lfnea de fileteo. 

DISTRIBUCION DE AREAS Y EQUIPOS. 

Para el desarrollo de este concepto se han considerado 

los siguientes parámetros: 

TERRENO. 

Se ha considerado, que a través de las gestiones c~ -

rrespondientes sería concesionado el terreno, que se indica en

el croquis del cuadro número 6.2, ya que este permitirfa contar 

con muelle para el suministro de las capturas en forma directa

ª la planta. 

ren:iimiento de la etapa anterior es del 82% 

Flujo de la lfnea = 2,520 kg/turno x 0.82 = 2,066.4 kg/turno. 

Para esta etapa los pescados lavados se colocarán sobre una cu 

bierta de malla de acero inoxidable. 

ENCHAROLADO. 

Flujo de la línea = 2,066.4 kg/turno 

Rendimiento de encharolado por persona = 850 kg/turno. 
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2,066.4 kg/turno 850 kg/turno 3 personas. 

ENVOLTURA. 

El rendimiento de envoltura de charolas por persona es 

la misma que para el encharolado, entonces se requieren 3 pers~ 

nas y dada que ambas operaciones son consecutivas, el personal

se acomodará en la misma mesa. 

CONGELACION. 

Flujo de la línea = 2,066.4 kg/turno. 

Se cuenta con una cámara modular de 4.8 mts. x 48 mts. x 3 mts., 

para la congelaci6n del pescado entero, y carros con capacidad 

de175 kg. cada uno. La capacidad de la cámara es para 10 ca 

rros. 

A su vez se contaría con calles de acceso, que en co~

junto permitirían flujos directos a las líneas de procesamiento 

Dimensiones del terreno considerado: 

Largo = 100 mts, Ancho= 60 mts, Area 6,000 m2 
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MAQUINARIA Y EQUIPO. 

En función de las capacidades a instalar para cada pr~

ceso, y en base a la experiencia operativa de las filiales del

consorcio, se asignaron las etapas que se muestran en los di~ -

gramas de flujo. Para el cálculo de las necesidades de equipos 

y maquinaria en proceso, se han considerado los parámetros e~ -

tandard tomados de la actividad operativa de cada etapa, en las 

plantas filiales del consorcio. 

Los flujos de mquinaria y equipo fueron proyectados en

funci6n de tiempos y movimientos minimos. 

DISTRIBUCION DE AREAS. 

En el croquis número 1, se presenta el arreglo general

de áreas para la planta en proyecto y en el croquis número 2, -

se muestra la distribución de equipos para el procesamiento de

especies de escama. 
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CUADRO Nº.6.1.l. 

l 1 STA DE AREJ\S 
==================================== 

No. A R E A DUENSHlf Cm> 

1 Recepción 10.5x7.5 
2 Fábrica de hielo en escamas 10 x 12 
3 Almacén de frescos 10 x 10 
4 Area para cámaras de congelación 

(prefabricados) 5 x 10 
5 Area para almacén de producto con 

gelado (prefabricado) - 10 x 10 
6 Area para la instalación de cont~ 

nedor 2.5 x 10 
7 Area para almacén de empaques y -

materiales 20 x 10 
8 Areas de proceso y circulación 525 m2 

9 Sala de máquinas 20 x 10 
10 Area de tanques de combustible 15 x 10 
11 Area de oficinas 10 x 10 
12 Area de baños 10 x 10 
13 Anden 2.5 x 2.5 
14 Patio de maniobras 4,187º5 m2 



DISTRIBUCION DE EQUIPOS EN EL AREA DE PROCESO 

CROQUIS IR. z 

60 M 
.,. _ _.,. 

20 m. I 
r==J c=J J==i D c=J c=J i==J 

REC. LINEAS DE ESCAMA FILETEADA EMPAQUE 

y c=J c=1 r==1 D r==I r==J r==J 
SEL. LINEA DE ESCAMA ENTERA 

20 m. 

c=J c=J c:=i CI c::=1 r==J 
¡'--~~~~~~~~~~~~'--~ 



VOLUMENES DISPONIBLES. 

En resumen, la disponibilidad total anual de los recur

sos de escama son de 2,520 ton. (cuadro número 6.3.) 

CAPACIDAD INSTALADA. 

La captura de los recursos pesqueros de escama, se re~

lizan durante todo el año, por lo cual, la disponibilidad pr~-

yectada deberá ser procesada durante los días hábiles por año -

(300 días) , a su vez la regularización del suministro de produ~ 

to a las líneas de proceso se efecturía mediante almacenes de -

conservación de productos frescos-enhielados que permitan ab -

sorber picos en la recepción. 

Por otra parte, la demanda nacional de productos de es

cama, está en función de la presentación de fresco, entero y fi 

lete congelado. 

Los porcentajes de materias primas destinadas a cada 

proceso, varía en función de la composición de las capturas, 

sin embargo, en base a las estadísticas de captura de la flota

escamera de altura, que ha operado en la zona (Barco Tecoanapa

y Coahuayana) , se puede establecer las variedades y la compos!

ci6n porcentual de las especies. Por otro lado, la experiencia 

histórica de Productos pesqueros de Guerrero, S.A. de c.v., re

gida por la demanda, indica que el 30% de ésta se destina a la-
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presentación en fresco (escama delª , y 2ª¡, un 30% de la prese~ 

tación de entero congelado (escama de 2ª y 3ª), y un 40% a la -

elaboración de filete congelado (escama de 2ª y 3ª1 . 

De lo anterior se resume que la planta procesaría diari~ 

mente, B.4 tons., el 30% fresco (2.52 tons), 30% entero congel~

do (2.52 tons) y 40% filete congelado (3.36 tons). 

La capacidad instalada para las líneas de proceso esta -

ría en función de un turno de 8 horas al día, por lo que, si con 

sideramos además, que la eficiencia operativa no es del 100% de

bido a factores diversos, se puede decir que las líneas tendrían 

una capacidad instalada para el manejo de 10 tons. de materia -

prima por turno de 8 horas. 

En el siguiente cuadro, n~mero 6,4 se muestra el Progr~

ma de Producción, calculándo en función de los rendimientos his

tóricos promedio obtenidos en las filiales de Productos Pesqu~ -

ros Mexicanos, para cada proceso; el cual serviría de base para

el cálculo de materias primas y auxiliares, costos de las mismas 

e ingresos por ventas. 
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CUADRO No.6.3. 

ESCAMA 

F L O T A 1 120 

COMPRA A TERCEROS 1 400 

T O T A L : 2 520 ========== 



CUADRO No. 6. 4. 

PR<XiRMI\ DE PRODUCCIOH ANUAL ----------------------------------

MTERIA PRif"IA RENDIPUENTO PRODUCCIOH 
ESCAflA <TONS.> % CTONS.> 

Fresco Enhielado 756 100 756 

Entero Congelado 756 82 620 

Filete Congelado 1 008 35 352.8 

T o T A L : 2 520 1 728.8 



DESCRIPCION TECNOLOGICA DE LOS PROCESOS 

6.3.3. PROCESAMIENTO DE ESCAMA. 

DESCARGA DE BARCOS. 

La descarga de barcos se efectuará utilizando la pluma

de los mismos, para el movimiento de tinas sanitarias, las cua

les serán llenadas con el pescado en bodega, mismo que deberá -

venir preseleccionado por comportamientos y adecuadamente enhie 

lado a una temperatura de + 2 a = 4 ºC. 

Las tinas con pescado serán desplazadas al muelle en 

donde los montacargas equipados con sistema de giro, efectuarán 

la transferencia a la planta. 

RECEPCION Y LAVADO. 

El pescado proveniente.de terceros y principalmente de

barcos, se recibirá en tolvas fabricadas en acero inoxidable, -

equipadas con banda sanitaria, adicionada de agua potable clor~ 

da en una concentraci6n de 20 ppm. de cloro a una temperatura = 
= 5 ºC. En éstas se llevará a cabo la separaci6n de hielo y -

pescado efectuándose un previo lavado del producto. 
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SELECCION. 

El pescado pasará de las tolvas a la banda de selecci6n 

en donde los operadores clasificarán variedades, tamaños, pesos 

y grado de frescura del recurso, con lo cual se define el desti 

no que tendrá el producto, ya sea venta directa en fresoo, fil~

te congelado o entero congelado. 

PESADO. 

El pescado seleccionado, se pasará en recipientes de m~ 

terial sanitario, utilizando para ésto básculas de plataforma y 

carátula para su posterior envío o enhielado, almacenaje, proc~ 

so o a venta directa. 

ENHIELADO. 

El pescado destinado a la venta en fresco, será enhiel~ 

do en capas de hielo-pescado :(1:1) para su comercializaci6n, a

su vez, los excedentes serán tratados de igual forma, para su -

envío al almacén. 

ALMACENAJE. 

Los excedentes de producto o producto en tráfico para -

su venta, serán enviados al almacén refrigerado en donde serán-

estibados de + 2 a + 4 ºC. mientras que la escama a procesar en 
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filete y entero congelado pasará al almacén de fresco correspo~ 

diente, el que operará en las mismas condiciones. 

LINEA DE ESCAMA FILETEADA. 

SUMINISTRO. 

El pescado destinado a este proceo, será transferido ya 

sea del almacén o bien de la secci6n de pescado, al área de fi

leteo, depositando el producto en mesas con cubierta de acero -

inoxidable. 

FILETEO. 

Esta operaci6n se efectuará en mesas con cubierta de 

acero inoxidable, utilizando placas de nylacr6n y cuchillos. 

El primer corte se hará desde la parte central hasta el dorso,

siguiendo la línea de opérculo, efectuando en seguida el corte

longitudinal hacia la aleta caudal, sin desprender la uni6n de

la piel con la aleta, volteando al filete y colocando el cuchi

llo horizontalmente entre la piel y la lonja, para efectuar el

corte, jalando la piel hasta obtener el filete, repitiendo la _ 

operaci6n en ambos lados. 

LIMPIEZA. 

El filete será transferido a las mesas de limpieza, en-
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donde los operadores en placas de nylacr6n y haciendo uso de -

pinzas, eliminarán espinas y residuos de piel. 

Los filetes limpios, pasarán a los recipientes perfor~ 

dos para su inmersión y lavado de tinasadicimadas de agua p~

table clorada, a una temperatura de + 2 a + 4 ºC. 

ESCURRIDO. 

De la secci6n anterior, los filetes lavados se depos!

tarán en mesas con cubierta de malla de acero inoxidable para

la eliminaci6n del exceso de humedad. 

ENCHAROLADO. 

Los filetes congelados pasarán de las charolas a las -

mesas de empaque, en donde los operadores lo acomodarán en cha 

rolas de poliestireno en cantidades uniformes para lograr un -

peso aproximado de mdio kilogramo. 

ENVOLTURA. 

Las charolas con filete, serán tomadas por los operad~ 

res para la aplicación de película autoadherible vitaf ilm, uti 

lizando una máquina envolvedora y selladora. 
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ETIQUETADO. 

Los operadores tomarán las charolas y registrarán peso

precio en básculas automáticas, colocando las etiquetas corres -

pendientes. 

ACOMODO EN CHAROLAS Y ANAQUELES. 

El producto así preparado, se colocará uniformemente en 

charolas que en conjunto formarán anaqueles dentro de los cuar -

tos de congelación. 

CONGELACION. 

Se efectuará en cámaras frigoríficas a una temperatura

de - 40 ºC, el período de residencia será el necesario para al -

canzar una temperatura en el centro t€rmico del producto de 

- 18 ºC. 

EMBOLSADO. 

Estos paquetes congelados serán introducidos en bolsas-,. 

las cuales les serán selladas utilizando termoselladoras. 

ENCARTONADO. 

Los paquetes serán colocados en cajas master de cartón-
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corrugado, depositando éstas en carretillas para su traslado a 

los almacenes frigoríficos. 

ALMACENAJE. 

El producto terminado, se almacenará debidamente est!

bado sobre tarimas, manteniéndose a una temperatura de - 21 ºC, 

observando un control estricto de primeras entradas,·primeras sa 

lidas que garanticen la calidad del producto final. 

LINEA DE ESCAMA ENTERA CONGELADA. 

SUMINISTRO. 

El pescadodestinado a esta líne9,será transferido ya -

sea del almacén de frescos o bien directamente de la sección de 

pescado al área de proceso, depositando el producto en mesas -

con cubierta de acero inoxidable. 

DESCAMADO. 

El pescado será recibido en mesas con cubierta de ace

ro inoxidable, de donde los operadores, lo tornarán para efec 

tuar un cepillado suave, utilizando cepillos de material sanita 

rio, y apoyándose en placas de nylacrón. 

Durante la operación se evitará desgarrar la piel del 

pescado. 
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EVISCERADO. 

Una vez descamado, el pescado pasa a la sección de evis 

cerado·, en donde los operadores haciendo uso de placas de nyl~ 

cr6n y cuchillos, efectuarán un corte desde la oorci6n anal has 

ta de las agallas, el movimiento al eviscerado será hacia afue

ra de la cavidad abdominal, procurando no romper los órganos y

conductos, con el propósito de evi.tar la contami.nación. 

LAVADO. 

De la etapa anterior, el pescado eviscerado y descam~

do, pasará a tinas adicionadas de agua potable clorada, a una -

temperatura de + 2 a + 4 ºC en donde los operadores cepillarán

la cavidad abdominal y la superficie del pescado.: 

ESCURRIDO. 

El pescado pasará a mesas con cubierta de malla de ace 

ro inoxidable para la eliminación del exceso de humedd. 

ENCHAROLADO. 

Los pescados escurridos pasarán a las mesas de empaque, 

en donde los operadores lo acomodarán en charolas de poliestir~ 

no en cantidades uniformes (pescado para freir) . 
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ENVOLTURA. 

Las charolas con pescado srán tornadas por los operad~

res para la aplicaci6n de película autoadherente vitafilrn, uti

lizando una máquina envolvedora y selladora. 

ETIQUETADO. 

Los operadores tornarán las charolas y registrarán p~ -

so-precio en básculas automáticas, colocando las etiquetas co -

rrespondientes. 

ACOMODO EN CHAROLAS DE CONGELACION. 

El producto así procesado, se colocará uniforrnemente

en charolas que en conjunto formarán anaqueles dentro de los -

cuartos de congelación. 

CONGELACION. 

Se efectuará en cámaras frigoríficas a una temperat~

ra de - 40°C. El período de residencia será el necesario para 

alcanzar una temperatura en el centro térmico del producto, de 

- 18 ºC. 
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EMBOLSADO. 

Estos paquetes serán introducidos en bolsas, las cuales 

serán selladas utilizando terrnoselladoras. 

ENCARTONADO. 

Los paquetes serán colocados en cajas master de cart6n 

corrugado, depositando éstas en carretillas para su traslado -

e los almacenes frigoríficos. 

ALMACENAJE. 

El producto terminado, se almacenará debidamente esti

bado sobre tarimas, manteniéndose a una temperatura de - 21 ºC, 

observando un control estricto de primeras entradas primeras -

salidas que garanticen la calidad del producto final. 

6.4. COMERCIALIZACION. 

LA POLITICA DE PRECIOS. 

El complejo pesquero puede constituirse como factor re 

gulador de la actividad pesquera a nivel regional, haciendo 

uso de ~n elemento de política comercial que en funci6n de los 

recursos financieros y la productividad, como es el precio, --

- 115 -



tanto de los productos manufacturados como de los productos pe~ 

queros que adquiere de terceros, puede erigirse en revertidor -

de situaciones perjudiciales para el pescador individual, su~ -

trayé~dolo de la explotación a que lo someten los intermedia 

rios y acaparadores en playa. 

A través de centro de recepción y con la adquisición -

en la planta de producto, los pescadores verían retribuido su

trabajo con precios justos y equitativos para el conjunto de -

los pescadores. En muchos casos un sólo comprador de producto 

en playa, fija su precio lo que propicia bajos ingresos de los 

pescadores, concentración de la captura en las especies más -

rentables con baja oferta, que se traduce en precios elevados, 

inhibidores del consumo masivo. 

Otros precios para los productos manufacturados priv~

rían, para la población regional, propiamente dicha, y otros -

para los centros turísticos, lugares como Acapulco, Zihuatan~

jo e rztapa, que son los que adquieren escama fina u otras es

pecies de alto contenido económico. 

En cuanto a la comercialización de especies export~ -

bles, como el camarón y atún principalmente, y que disponen de 

los principales puertos pesqueros del país, y toda la infraes 

tructura, como centros de recepción, fábricas de hielo, bod~

gas y almacenes, no sucede así para las pesquerías de consumo 
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popular como la escama, que carece de puertos propiamente esc~

meros, y tambi€ti de una red de frío que la apoye en la conserva 

ci6n y transporte del producto. 

Es así que resulta imperativo integrar efectivamente -

los procesos de captura y transformación con el de comercializa 

ci6n, para corregir las desviaciones en el mercado de ese tipo

de producto así como garantizar una oferta oportuna en partic~

lar de los productos destinados al consumo humano directo, como 

lo es la pesquería de escama. 

Se puede afirmar que la comercialización en el mercado 

interno tiene problemas relacionados con el sistema de distri

buci6n y la estructura comercial existente, lo que origina que 

la intermediación en el producto de comercializaci6n propicia

una estructura de precios distorsionada. 

6.4.1. EL PRECIO EN VENTAS. 

El nivel de precio para los productos que expenda el 

complejo pesquero para las distintas presentaciones del produ~

to, permitirá dada su capacidad de almacenamiento y conserva -

ci6n, y por el tratamiento manufacturero a la escama (por medio 

de la tecnología de "PEPEPEZ" y "PAPAPEZ") establecer precios -

que puedan resarcir la inversión, al tiempo que hace accesible-
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el producto a los grandes núcleos de la población en distintas 

presentaciones y abastece al turismo de los centros aledaños -

con escama fina y otros productos de alta rentabilidad. 

6.4.2. PRECIO DE ACOPIO. 

Como se ha señalado la monopolización del producto en -

playa en muchos casos por un solo acaparador, es perjudicial 

tanto para el pescador como para el consumidor final, por un la 

do el pescador individual que carece de recursos para adguirir

sus medios de trabajo, como la embarcaci6n y las artes de pese~ 

se ve impedido a recibir los medios para realizar su actividad, 

por parte del acaparador o intermediario, con la condi~i6n de -

que el producto de su trabajo le sea entregado a este último. -

Descubrimos que la situación an6mala no se corrige únicamente -

con el rompimiento de esa estructura perjudicial, con el est~ -

blecimiento de precios remunerativos en playa, sino que debe ac 

tuarse paralelamente a través del acopio del producto con la 

flota pesquera_que, dada una capacidad de recepci6n y almacena

miento, sea capaz de regular el precio de adquisici6n y normar

criterios para corregir las distorsiones en la estructura de 

precios supeditada actualmente a los acaparadores en playa. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Al inicio de nuestro trabajo trozamos uno línea sensibi

lizadora, que o través de los capítulos que componen el estudio, 

pudiera inducir al reconocimiento de la ingente necesidad de dar 

tirmino a las obras de infraestructura de la planta y puerto pe! 

quero "General Vicente Guerrero", así como de iniciar los meca-

nismos para contar con las embarcaciones guachinangueras o de 

pesca mGltiple que, como flota escamera, abastezca de materia -

prima el complejo pesquero. En tal empeflo no nos apartaremos 

un ápice, porque si no se le brindó lo atención debida en el --

"Programa de Trabajo de Desarrollo Portuario" para 1990, posi--

blemente seo paro el siguiente, no obstante sí queremos hacer -

la siguiente observación: 

El Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, se ha inclina

do reveladoramente por lo concepción, que en el capítulo refe-

rente al marco teórico, sostenida por lo llamada ala "neolibe--

ral" que en el tiempo del echeverrismo instrumentaba y dirigía

el Lic. Moctezuma Cid, ya que de la estrategia presente en el - -

plan para impulsar el desarrollo, modernizar el sistema integral 

del transporte y, concretamente, de los puertos nacionales, ésta 

Gltima constituye una acción prioritaria derivada de que en 

efecto, los puertos nacionales atienden alrededor de la tercera

parte del movimiento de carga que se transporta en el país y más 

del 80% de nuestras exportaciones (la mayor parte petróleo y por 

el puerto de Salina Cruz), pero del programa Sectorial de Comuni 
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caciones y Transportes, cuyas estrategias, son: 

a) Apoyar un vigoroso programa de oumento a los exportoc iones, 

que permito obtener m5s divisas y fomente el empleo. 

b) Impulsar la dcscentralizaci6n econ6mica hacia las costas,-

promoviendo los puertos como centros de desorrollo regionol 

de la industria, el comercio, la pesca y el turismo. 

c) Incrementar la eficiencia operativa de las terminales. 

d) Establecer, dentro del Programa Nacionol de Solidaridad, - -

acciones para impulsar las actividades que realizan los --

grupos sociales más desprotegidos. 

Sólamente los incisos a) y c) son los que recibieron un

apoyo preponderante sobre las estrategias contempladas en b) y d) 

que es dofide estaba inserta nuestra propuesta de desarrollo re-

gional. Claramente se destaca el papel del presupuesto de 

450,000 millones de pesos orientados para impulsar y consolidar

los puertos de altura, comerciales, de contenedores e industrial 

como lo son los de Topolobampo, Pichilingue, Manzanillo y Altam2:_ 

ra, Tuxpan, Veracrúz, con una inversión de 207,000 millones de -

pesos y 37,000 para conservaci6n de los puertos de Coatzacoal-

cos, San Carlos, Baja California Sur, Guaymas y Acapulco, Salina 

Cruz, Tampico y Puerto Madero, Chiapas. 

Para el Programa Nacional de Solidaridad en apoyo a la -
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actividad pesquera, Gnicarnente se destinaron: 3,000 millones pa

ra el puerto pesquero del Sausnl y el muelle pesquero de Ensena

da, Baja California. 

Para otros 14 puertos pesqueros en ambos litorales, don

de seguramente se encontrará el puerto "General Vicente Guerrero" 

(la información no detallaba la asignación de recursos) se invir 

tieron 11 mil millones, (El Universal, lunes 22 de enero, 1990 -

pág. 24) seguramente decirnos, porque los puertos pesqueros con-

tra lo que pudiera suponerse es en general los que menos exigen

cias tienen, poca sonda e instalaciones rudimentarias, cubren -

las necesidades de la pesca costera o de litoral, no se precisa

sino de una d5rcena o parte de la que pertenece a cualquier puer 

to medianamente equipado; para el atraque se suele disponer de -

muelles en los cuales se efectGa la descarga por mddio de rampas 

o plomo inclinados, los que también son utilizados para propor-

cionar hielo a las embarcaciones generalmente, de reducidas di-

mensiones y por lo tanto, su capacidad pocas veces sólo rebasa -

las 20 toneladas. 

Regresando a la perspectiva económica irnplicita en la re 

levancia de los puertos por donde se exporta petróleo y acero, y 

de los que reciben granos básicos y lácteos, es preciso actuali

zar una experiencia sufrida por varios países a los que la divi

sión internacicnal del trabajo los ha orillado a cumplir Un papel 

marginal en el proceso de superación del subdesarrollo, pero que 

no obstante la certeza que existe en lo perjudicial dP. la elec--
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ción por patrones productivos y comerciales que reproducen la con 

dición del subdesarrollo, muchos gobiernos, haciendo caso omiso

de la gravedad del impulso o esas politices, olvidan tambi6n que: 

"Los reflejos en el sistema de precios relativos de los

avances de la productividad se fueron haciendo cada vez más difí

ciles de identificar. Pero como la innovación t6cnica favorece

en cuanto la apropioción del producto a los empresas que estin a 

la cabeza de ella, se comprende que existe una tendencia estruc

tural en la economía capitalista para concentrar el ingreso en -

beneficio de los paises que exportan los productos que incorpo-

ran la técnica más avanzado". 

La percepción de esta problemática ya se habia manifest~ 

do en el gran debate en torno a la opción libre-cambio-protec-

cionismo, que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX. La

teoria de los costos comparativos fundada por Ricardo y comple-

tada por S. S. Mill, exponía en forma irrefutable la ventaja de 

llevar lo más lejos posible la especialización en el marco de la 

división internacional del trahaj o ... la reacción contra la doc

trina del libre-cambismo se basó en la idea de complementariedad 

entre actividades económicas y llevó al concepto de SISTEMA ECO

NOMICO NACIONAL. La ola de industrialización que se produjo en

el filtimo tercio del siglo pasado e hizo brotar toda una conste

lación de centros económicos autónomos, tuvo lugar esencialmente 

en el marco del proteccionismo nacional. A partir de ese momen

to el concepto de desarrollo se vinculó explícitamente a la idea 
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de lNTERES NACIONAL. 

La regi6n de la Costa Grande y la parte de la desemboca

dura del Balsas donde se encuentra Lizaro C5rdenas, las Truchas, 

ha estado sujeto a las decisiones económicas que se toman en fun 

ción de intereses nacionales-internacionales que regionales. La 

penetración inequívoca del Banco Mundial, el ca pi tal japonés e -

inglés, refuerzan esta posición. 

"Por lo tanto, cabe preguntarse dónde quedó el plantea-

miento cardenista de integración del firea al desarrollo nacional. 

Parece por el contrario, que el nuevo conjunto de decisiones favo 

rece la integraci6n al mercado mundial y no se destina a fortale 

cer un mercado regional integrado al nacional. Ciudad Lfiz'aro Cfir 

<lenas no es la excepción. Por su parte, el desarrollo turístico 

de Ixtapa-Zihuatanejo obedece a una 16gica similar como lo ates

tigua la penetración evidente de la inversión extranjera o del -

uso externo de los bienes y servicios producidos en ambos casos. 

Conviene también referirse a la inexistencia de un planteamiento 

regional realmente integral y a la limitación de los efectos o -

recaídas en un entorno muy limitado. 

La aplicación del concepto de 'enclave' es por tanto, -

oportuno para calificar similar situaci6n, en donde no se forta

lece el desarrollo del espacio de la producción de la región". 

Lo anterior nos lleva a la siguiente reflexión: no puede 
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arbítrariamentc ignorars'' la necesidad pnra el pnís de insertar

se en ln dinámica mundinl. En tanto, algunos cspncios naciona-

les debcrftn avocarse a producir para el mercado mundial. Lo que 

debe ser enjuiciado es el rechazo hasta ahora palpable, de involu 

crnr a las instancias locales en la organizaci6n de estos espa-

cios. La producci6n para el ~creado internacional no cstfi refiida 

con el fortalecimiento de un mercado regional que integre a la -

costa michoacana y la costa grande guerrense a la industrializa

ción mundial. Lo que estfi en tela de juicio es un modelo abier

tamente vertido hacia el exterior tanto de la industria (las tr~ 

chas como del turismo (Ixtapa y Acapulco), del que los intereses 

regionales estfin ausentes. En este contexto la dcscentralizaci6n 

se reduce a una redistribución de la pobl<1ci6n en el territorio, 

de por si limitada y costosa, acompañada de una reubicación csp!!_ 

cial de la problemática social y urbana con la obligación para -

los estados y municipios de hacerle frente; los recursos siguen

triangulándosc en un proceso en que los beneficios económicos -

m:is importantes se concentran casi exclusivamente en Jllanos fede

rales para redistribuirse miis en función de intereses nacionales 

que de locales. 
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arbitrariamente ignorarse la necesidad para el país de insertar

se en la dinfimica mundial. En tanto, algunos espacios naciona-

les deberfin avocarse a producir para el mercado mundial. Lo que 

debe ser enjuiciado es cl rechazo hasta ahora palpable, de involu 

erar a las instancias locales en la organización de estos cspa-

cios. La producci6n para el ~creado internacional no estfi refiida 

con el fortalecimiento de un mercado regional que integre a la -

costa michoacana y la costa grande guerrensc a la industrializa

ción mundial. Lo que está en tela de juicio es un modelo abier

tamente vertido hacia el exterior tanto de la industria (las tr~ 

chas como del turismo (Ixtapa y Acapulco), del que los intereses 

regionales estfin ausentes. En este contexto la descentralización 

se reduce a una redistribuci6n de la población en el territorio, 

de por sí limitada y costosa, acompafiada de una reubicación esp~ 

cial de la problemática social y urbana con la obligaci6n para -

los estados y municipios de hacerle frente; los recursos siguen

triangulándose en un proceso en que los beneficios econ6micos -

mis importantes se concentran casi exclusivamente en manos fede

rales para redistribuirse más en función de intereses nacionales 

que de locales. 
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. lilOSIUUO fJE TERfUNOS PESQUEROS Y PORTUARIOS 
********************************************** 



GLOSARIO DE TERMINOS PESQUEROS 
=============================== 

Agallera <red) 

La red de agallas está formada por un arte que se -
mantiene perpendicular a la superficie en la cual los peces 
son capturados entre las mallas de la red. 

Almadraba <red) 

Conjunto geométrico de redes que se instala a poca 
distancia de la costa, bloqueando el paso desde ella y coo 
duciéndolo hacia un corral. 

Arte de pesca 

Es el equipo empleado en la pesca. Incluye el equl 
po utilizado para la búsqueda y localización de peces y el 
aparejo en sí; por ejemplo; redes, líneas, etc. comúnmente
conocidas como arte de pesca. 

Arpón 

Instrumento formado por una vara larga y gruesa en 
cuyo extremo se encuentra una punta de fierro que puede te
ner una o más muertes. El arpón se usa preferentemente Pci
ra la captura de:tiburón. Los dos tipos de arpón más --~ 

erroleados son el manual, utilizado en la pesca ribereña, y 



el neumático o mecánico, para pesca deportiva primordialmen,.. 
te, que se arroja por medio d eun rifle especial. 

Aro Ctrampa) 

Arte de pesca formado por una malla de alambre, hilo 
o fibra sintética, sujeta a un aro de hierro. Se emplea pa
ra capturar jaiba y langostino. 

Arrastre cred) 

·.; Tipo d ered que durante su operación toma la forma -
de embudo. La boca de la red se mantiene abierta debido al 
portalón o tabla de estructuotura metáiica que se ata a cada 
unode los extremos de la red. Se opera regularmente desde -
embarcaciones mayores ayudándose de aparejos mecánicos. El 
más usuál es el tipo camaronero. 

Atarraya <red) 

Red circular de dimensiones reducidas con plomo en -
su perímetro, de uso individual, que se lanza sobre la super 
ficie del agua, la más común es la camaronera. 

Cala o Bicicleta <Línea) 

Línea de fondo que se baja desde la embarcación por 
medio de un mecanismo llamado bicicleta. se usa para la pe~ 



ca de guachinango, mero, pargo y otras especies de profundi
dad. 

Captura 

Acto de extraer o atrapar por cualquier procedi--
miento autorizado, especies o elementos biológicos cuyo me-
dio de'.Vida es el agua. Sinónimo: pesca, explotación pesque 
ra. 

Captura sin registro oficial. 

Se refiere a la producción primaria no manifestada -
por los pescadores en virtud de causas diversas, entre otras, 
la alejada localización de ciertos sitios de captura y desem 
barque respecto a las oficinas de pesca. 

Capacidad. aprovechada 

Proporción de la capacidad insta~ada que se utiliza
en un momento o período de tielll>o considerados. 

Capacidad. instalada 

Máximo volúmen de producto terminado que puede obt_e 
nerse en una planta industrial, en un período de tiempo dado, 
referido a jónnadas de trabajo normal o estacional. 



Cerco <red) 

Es un paño de red, de forma rectangular, montada en 
dos relingas, la superior de corchos o flotadores y la inf~ 

rior de plomos. se emplea en la captura de achoveta, sardi
na, atún. 

Cimbra <línea) 

Arte de pesca eminantemente tiburonera. Se compone 
de una línea madre larga con una serie de anzuelos en _lí-
neas secundarias o reynales pendientes de la línea princi-
pal y separados uno de otro por cierta distancia. 

Congelado. 

proceso para asegurar la conservación del producto, 
que consisten en someterlo a temperaturas inferiores a o0c, 
previamente fileteado o rebanado y en recipientes de car-
tón o plástico, principalmente. 

Consumo humano directo. 

Concepto que se aplica a un conjunto de especies 
que se destinan exclusivamente a la alimentación humana. 

Consumo humano indirecto. 



Grupo de'especies que se destinan a elaborar harina 
de pescado, con la cual se fabrican alimentos balanceados. 

consumo nacional aparente. 

Disponibilidad total de producto para uso nacional, 
que resulta de sumar a la producción interna las importa-
ciones y restarle las exportaciones. 

Consumo nacional aparente per capita. 

La misma expresión anterior, dividida ente el núme
ro de habitantes del país. 

Cordel <línea) anzuelo. 

Es un arponcillo de acero engalado a un sedal que -
cebado sirve para pescar. Los anzuelos son de distintas -
formas y tamaños según la pesca en que se usen. 

cooperativas pesqueras. 

Organizaciones sociales cuyos miembros se asocian -
con el objeto de trabajar en común en la producción de mer
cancías o presentación de servicios al público, en este ca
so relativas a la pesca y sus productos. 

Crustaceo. 



Invertebrado acuático de cuerpo y patas articuladas, 
provisto de un par de antenas y de tenazas o quelas. 
Ejemplo: langosta, langostino, camarón y jaiba. 

cuchara. 

Equipo de pesca que se consruye con pedazos de red,
mal las o alambres empotradas en un alambre circular, ovoide
o rectangular que se encuentra fijo a un mango. 

currican <línea) 

Señuelo que se asemeja a un pez u otro animal, en E~ 
yo cuerpo se distribuyen varios anzuelos. Se construye con 
materiales y colores fuertes-y llamativos de tal forma que -
se favorezca la captura de peces carnívoros sumamente vora-
ces. su operación es con línea sencilla operada a mano o -
con caña. 

Charanga <trampa) 

Trampa fija similar a los tapos; se construye con e~ 
tacas, carrizos y paños de red denominados yaguales. 

Chinchorro playero. 

Red de arrastre operada desde playa por varias per
sonas; se utiliza en la captura de especies de poca profun 



didad. 

Destino. 

Colocación de un volumen de producto, que es canali~ 
zado desde una entidad hacía otra entidad. 

Embarcación mayor. 

Barco de pesca con capacidad en bodega superior a 18 
toneladas, generalmente propulsada a motor. 

Embarcación menor. 

Lanchas o pequeños barcos con capacidad neta menor a 
10 toneladas, propulsados a vela, remo o motor. 

Empleo en administración. 

·Número de nuevos empleos generados por la Secretaría 
de Pesca aurante el año, que se dedican a tareas como admi-
nistración, investigación, organización y capacitación pes-
quera. 

Empleos directos. 

Se refiere a la ocupación generada por el sector pú
blico, de acuerdo a la terminología utilizada en el Programa 



Nacional de Errv:>leo. 

E111Dleos indirectos. 

Se refiere a los generados por el sector social y -
privado, conforme al mismo programa. 

Empresa ·de coinversión. 

E111Dresa constituida con capital nacional <51% o -
más) y extranjero, de acuerdo con lo establecido en la le-
gislación sobre inversiones extranjeras. 

Enlatado. 

Método o proceso industrial para conservación de -
productos pesqueros y otros comestibles, empacados en enva
se de hojalata, previa li111Pieza, corte y cocción del produh 
to;. 

Equipo para corte de sargazo. 

Mecanismo de corte o sección de algas y sargazos, -
consistente en una banda transportadora sinfín colocada so
bre rieles, con una hilera de cuchillas de corte en la par
te inferior. 

Equipo de pesca. 



Instrumentos, mecanismos o aperos que en forma indí 
vidual o agrupada a otros apoyan la operación de un arte o 
método de pesca. Ejemplo: equipo de buceo autónomo (que -
consiste en visor, aletas, tanque de oxígeno, etc). 

Especie. 

Se considera como la unidad inferior de la clasifi
cación biológica utilizada corrientemente, es decir, el gr~ 

po cuyos miembros presentan mayores semejanzas entre sí. 
Los nombres comunes de los animales y plantas familiares d~ 
notan con frecuencia la especie, por ejemplo: hombre, zorro, 
trucha. para el caso de la pesca, se refiere a los dife-
rentes tipos de recursos pesqueros. 

Exportación. 

Actividad comercial consistente en la venta o colo
cación de mercancías en el mercado externo. 

Fauna de acompañamiento. 

Conjunto de especies que se atrapa incidentalmente
junto con una pesquería de mayor ilT{)ortancia; en México se 
aplica preferentemente a lo que se captura junto con el ca
marón. 

Fornitura <red). 



Animales invertebrados de cuerpo blando, con cabe
za y pie muscular. Una parte de ellos presentan concha du
ra. En su mayoría son acuáticos. Ejemplos: calamar, pulpo, 
almeja y ostión. 

Nasa <trampa). 

Trampa móvil similar a una jaula provista de una o 
varias entradas en forma de embudo. Se coloca en el fondo
del agua, con una carnada, principalmente para la captura -
de crustáceos. Con ella se capturan langosta, langostino,
jaiba y peces. 

Oficina de pesca. 

Es la unidad administrativa foránea en la que se 
han delegado diversas funciones, fundamentalmente, labores
de captación de informes y datos e inspección y vigilancia
para cerciorarse del cuJTPlimiento de la Ley de Pesca y dis
posiciones afines. 

Otros procesos. 

Métodos mediante los cuales algunas especies se so
meten a tratamientos en hornos o al sol después de ser im-
pregnadas de sal o salmuera, para su conservación o preser
vación. 



quisión de mercancías en el mercado externo. 

Jimba <línea). 

Arte de pesca que Gonsiste en una línea con ploma-
das de las cuales cuelgan unas varas; se sitúa por abajo -
y a lo largo de una embarcación, dejándose a la deriva para 
capturar pulpos. 

Langostera <red). 

Redes menores auxiliares en la captura de langostas 
que sirven para marcar la entrada a las nasas. 

Línea pesquera. 

Combinaciones de cordeles, anzuelos y plomadas de -
diversas formas y dimensiones. 

Materia Prima. 

Producto recibido en la planta industrial, con ori
gen en las capturas de flota propia, compras o terceros, 
contratos de maquila o traspaso de otras plantas, que se 
utilizan en cualquier proceso de transformación. 

Moluscos. 



Equipo que se usa en la captura de rana. La forni
tura es en forma de red para capturar mariposas. pero de lº 
na. Además, se usa una lámpara para inmovilizar al anfibio
aprovechando el efecto óptico producido. 

Guía de pesca. 

Documento mediante el cual la Secretaría de Pesca -
ampara el transporte de los productos de pesca comercial en 
territorio nacional, en vehículos mexicanos <Ley Federal pª 
ra el Fomento de la Pesca, art. 41 y Fracc. 24 XIV del Re-
glamento Interior de la Secretaría de Pesca). 

6afa ostionera. 

Arte de pesca utilizada para extraer el ostión. Es
tá formada por dos rastrillos largos, sujetos entre sí, for 
mando una pinza que, al cerrarse, prensa los bloques de os
tiones. para su extracción. 

Industria pesquera. 

Conjunto de plantas o procesos dedicados a la 
transformación de las especies o productos pesqueros. 

Importación. 

Actividad comercial consistente en la compra o ad7~ 



La que llevan a cabo personas físicas o morales con 
fines de lucro o comerciales. 

Pesca deportiva. 

Se define como una práctica con fines de esparci--
miento y sin pr6posito de lucro. con instrumentos y caracte 
rísticas previamente autorizados por la Secretaría de Pesca. 

Peso comercializado. 

Se refiere al que conserva el pruducto al ser declª 
rado en sus diversas modalidades: descabezado. fileteado, -
eviscerado. en pulpa, rebanado u otras. 

Peso neto. 

Es el peso del contenido de productos envasados :o 
enlatados. incluyendo los líquidos de su preparación como -
salmuera. aceite. tomate y otros. 

Peso vivo. 

Peso total del producto en el momento de obtenerse
de su medio natural; se determina aplicando factores de con 
versión. 

Plantas existentes. 



Origen. 

procedencia de un volumen de producto que es canalj 
zado desde una entidad hacia otra entidad. 

Palangre <línea). 

Línea de anzuelo similar a la cimbra, pero de menor 
tamaño y resistencia. 

Peces marinos. 

Peces que cumplen todo su ciclo de vida en el mar. 

Peces de agua dulce. 

Peces que desarrollan todo su ciclo de vida en 
agua dulce. 

Permisos de pesca. 

Autorización temporal, intransferible y cancelable
que otorga la autoridad pesquera a personas físicas o mora
les mexicanas inscritas en el Registro Nacional de Pesca, -
para la extracción, captura y expolotación de especies cuyo 
medio normal de vida sea el agua. 

Pesca comercial. 



Establecimientos industriales pesqueros registrados 
para efectos de las encuestas de la industria. Incluye 
aquellas que no operaron en un período de referencia. 

Plantas en operación. 

Las instalaciones referidas anteriormente, pero que 
sí operaron en un período dado. 

Potera Clínea). 

Arte de pesca que consiste en un objeto pequeño de 
metal luminoso que tiene.ea su cuerpo varias muertes. se -
colocan en una línea varias pateras y se utiliza este arre
glo para la pesca de calamar. 

Precios de playa cvalor). 

Precio que se obtiene por la venta de primera mano
de los productos pesqueros. 

Procesos. 

Diferentes métodos industriales utilizados para -
transformar y conservar los productos pesqueros. Los prin
cipales son: congelado, enlatado, reducción y otros. 

Producción obtenida. 



voiumen resultante de transforroar la materia or1ma· 

mediante ios procesos industriales. 

producto interno bruto. 

va1or total del con\unto de u1enes v servicios finª 

¡es oroductdoS en \a econorola nacional a precios corrientes, 

durante un cierto período de tl"""º' genera1roente un año. 

\odo teiidO de ni\o, a1anrure, fibra s\ntét\ca u 

otro u~ter1al aue tenga por ob\eto enroa\\ar, 1nterceotar o 

atrapar peces o custáceos. 

proceso mediante el cual 1as especies se someten a 

altas tell1'eraturas para su desnidratac\ón; oosteriorroente · 

se roue\en para obtener nar\na v aceite. 

Remuneraciones. 

pago total aue se nace a \os trabaiadores por la ·· 

prestación de sus servicios. 

Registro nacional oe pesca. 
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Instrumento administrativo de la política pesquera 
establecido por la Ley Federal de Pesca, orientado a la -
formación permanente del inventario de recursos o factores 
productivos disponibles para desarrollar la pesca. 

Salado: 

Proceso cuyo principal agente de conservación es 
la sal; después de limpiar y eviscerar el producto se som~ 
te a un tratamiento de sal, con el cual disminuye notable
mente el contenido de agua, impidiendo así su descomposi-
ción. 

Tapas <trampa). 

Trampas fijas que consisten en bardas de concreto, 
estacas u otro material no textil, mediante las cuales se 
interceptan las poblaciones camaroneras. 

Trampa pesquera. 

Construcciones pesquera. 

Construcciones de concreto, hierro, madera y otros 
materiales que tienen como finalidad atrapar especies mar1 
nas. 

Trasmallo. 



Es un tipo de red de enmalle que está formado por
tres paños d diferentes tamaños de mallas, encabalgados a 
una relinga superior y a una relinga inferior, las redes -
de trasmallo pueden atrapar peces más grandes. 

Tendal. 

Sinónimo de red agallera. 

Tortuguera <red). 

Arte de pesca menor que se lanza sobre las tortu-
gas impidiéndoles el paso. 

Tonelaje neto <embarcaciones). 

Capacidad de carga de la embarcación, que no inclu 
ye los tanques de agua y los espacios para el servicio del 
buque. 

Trasmallo. 

Arte de pesca corrpuesta por tres mallas superpues
tas; sí un pez tropieza con la red queda atrapado entre -
una malla exterior y la malla central. 

Valor agragado. 



se puede obtener de dos formas. La primera consi~ 
te en restar al valor bruto de la producción el valor del 
consumo intermedio. La segunda es calculando los pagos a 
los factores de la producción; es decir, la remuneración a 
los empleados, el consumo de capital fijo, el excedente de 
explotación y los impuestos indirectos netos de subsidios. 
Al valor agragado también se le denomina producto interno
bruto. 

Valor bruto de la producción. 

Es la suma total de bienes y servicios producidos
durante un período de tiempo y que han sido objeto de --
transacciones monetarias, independientemente de que se trª 
te de insumos o de artículos que se destinan al consumidor 
final. Para efectos de las cuentas nacionales, al conceQ 
to de transacciones se le asigna una gran amplitud. 
Estas deben comprender tanto las transacciones efectivas
Cpor ejemplo, compraventa) como las imputadas, en las que
participa una sola persona o entidad (por ejemplo, pruduc
ción d autonconsumo o formulación de resevas de deprecia-
ción); de igual modo, deben tenerse en cuenta no sólo las
transacciones bilaterales, en que hau contraprestación, sl 
no también las unilaterales o transferencias, que se efec
túan en un sólo sentido. 

Vara <línea) 



Arte d epesca que se construye con bambú o fibra de 
vidrio y se corJllleta con un anzuelo; varias varas se colo-
can en 'lugares previstos del barco. Se usa básicamente p~ 
ra la.pesca de túnidos. 

Zona Economica exclusiva de México. 

Area que se extiende hasta 200 millas náuticas medí 
das a partir de la línea de base desde la que se mide el -
mar patrimonial, y en la cual el estado ribereño tendrá d~ 
rechos soberanos para fines de explotación, conservación y 
administración de los recursos naturales, tanto vivos como 
no vivos del lecho y subsuelo del mar y las aguas suprayas
centes. 



Obras Exteriores. 

Son las obras que protegen al puerto contra el oleaje y

los acarreos litorales. 

Rompeolas. 

Es la estructura que tiene como objetivo fundamental r~

sistir, desviar, reducir y disipar la energia del oleaje para -

producir el firca maritima abrigad~ que es el puerto. 

Escolleras, 

Es la estructura que encauza el canal que comunica a un

puerto interior o a un puerto fluvial con el mar. Normalmente -

se construyen 2 escolleras que protegen al canal del oleaje y -

azolves para hacerlo estable, tanto en su localización, como en

sus dimensiones de profundidad y ancho de plantilla. 

Espigón. 

Es la estructura que tiene como finalidad detener los -

acarreos litorales o proteger a la playa de erosiones causadas -

por el oleaje. 



Son las áreas frente a los muelles que ocupan las embar

caciones cuando están atracadas, acoderadas o arrejeradas, ama -

rradas al muelle y que forman parte de la dársena. 

Fondeadero. 

Es el área que se destina a la permanencia de los bar -

cos inactivos, y que por consiguiente no requieren usar muelle. 

El fondeadero hace posible aumentar la utilizaci6n de los mu~ -

lles. -Se menciona su extensi6n y profundidad útil. 

En los puertos del Golfo de M6xico y del Mar Caribe, la 

profundidad se mide respecto al nivel de bajamar media y cuando 

se trata de puertos del litoral del Pacífico, se mide respecto

al nivel medio de bajamares inferiores; en ambos casos la pr~ -

fundidad se expresa en metros. 

Muelles, 

Son las estructuras que se utilizan para estadía de los

barcos en el puerto, al cual permanecen atracados, acoderados o 

arrejerados; para realizar en condiciones de eficiencia y seg~ri 

dad las maniobras de descarga, avituallamiento, mantenimiento y• 

reparaciones a flote, 

Al describir los muelles se clasifican según su forma en 

marginales, en espigón, en T, en F, en L, o en doble T. También 

I 



se informa el material de construcción y la ubicación del mue

lle. 

Cuando es el caso, se menciona la pasarela o viaducto 

de acceso y la plataforma <le atraque, indicando largo y ancho -

de cada una de esas partes del muelle, asi como la profundidad

en la zona de atraque. 

La pasarela o viaducto de acceso se utiliza para el - -

tránsito de vehiculos y equipos de acarreo y la plataforma de -

atraque habilitada con defensas y bitas, es la parte de la es

tructura en la que se apoya directamente la embarcación. 

En muelles mejor equipados se contari con tomas de agu~ 

de energia el~ctrica y de combustible, con equipo contra incen

dio y sistema de alumbrado. 

El piso de la plataforma de atraque se utiliza para las 

maniobras de los equipos móviles de descarga o auxiliares de 

las maniobras de mantenimiento, reparación y avituallamiento de 

la embarcación o para apoyar la estructura fija del equipo meci

nico de descarga. 

En cuanto al uso, existen muelles que se utilizan para

una o dos maniobras y otros en los que se realiza cualquier m~

niobra requerida por el barco. Hay muelles de uso particular y 

de uso público. Los particulares sean muelles que están caneen 



sionados para su uso y aprovechamiento a una persona física o 

moral y un barco podrfi utili:arlo solamente con anuencia del -

concesionario. 

La capacidad instalada en un puerto depende fundamental 

mente de la disponibilidad de muelles, la capacidad instalada -

es el número de barcos que pueden operar con seguridad y ef i 

ciencia en los muelles del puerto. 

La capacidad instalada se determina en función del núme 

ro de tramos de atraque o posiciones que tienen los muelles del 

puerto, multiplicado por el índice de operaci6n o sea el número 

de barcos que pueden operar en un tramo de atraque. 

En muelles destinados a barcos camaroneros o:escameros -

el número índice de operación varía de 3 a 6 barcos/tramo; en -

muelles sardineros o anchoveteros de 2 a 3 barcos/tramo; y en -

atuneros de 3 a 5 barcos/tramo. 

El número índice de operación se selecciona de conformi 

dad con la cantidad y eficiencia de servicios disponibles en el 

puerto y considerando los recursos de la autoridad responsable

de la operación y administración portuaria. A mayor cantidad y 

eficiencia de los servicios y de la administración portuaria, -

el número índice de operación aumenta, 



Areas Terrestres. 

Las &reas terrestres son los terrenos que ocupan el r~ 

cinto portuario y el parque industrial, equipados con servicios 

urbanos y que se utilizan para la edificación de plantas indu~

triales, astilleros, varaderos, talleres, bodegas, patios de m! 

niobras, de reparación de equipos y demás servicios conexos a -

la pesca. 

En cuanto a las plantas industriales pesqueras conviene 

enunciar los procesos que en ellas se realizan. 

Refrigeración. 

Refrigerar es la operación mediante la cual el pescado

es enfriado hasta la temperatura óptima de conservación, liger! 

mente superior al punto de congelación, además permite mantener 

las condiciones de temperatura y humedad relativas necesarias -

para que el producto no pierda peso, ni se altere durante un de 

terminado tiempo. 

El proceso de refrigeración mis utilizado es el enhiela 

do y le sigue el de inmersión en un medio liquido. 

El producto pesquero que no puede procesarse inmediat!

mente deberá conservarse en almacenes con temperaturas ambienta 

les de 2 a 4ºC, para que exista una ligera funsión del hielo y

pueda almacenarse el pescado. El tiempo de conservación varía-



de acuerdo con las caracteristicas del producto como son: cali 

dad, época de captura, etc, 

La circulación del aire en la cámara de conservación 

será muy suave, no siendo necesaria su renovación, 

Congelación. 

~ongelar es la operación mediante la cual el pescado -

es enfirado en todos sus puntos hasta una temperatura inferior 

a la de su punto de congelación, la cual puede ser de -15°C a -

-18ºC ó de -25ºC a -30ºC. 

La congelación debe efectuarse de forma que la zona de 

cristalización máxima comprendida entre las temperaturas de 

-1ºC y -SºC se rebase lo más pronto posible. 

La calidad de las productos pesqueros congelados depe!!_ 

derá también de los tratamientos previos a su· congelación, de

la velocidad de ésta, de las condiciones y características de

las envolturas, del tiempo y temperatura de conservación y de 

las fluctuaciones de ésta última. 

Los productos pesqueros pueden congelarse enteros, des 

cabezadas, fileteados, tronchados, en rodajas o en pulpa. La

elección de una u otra forma está condicionada por la especie

y dentro de ésta, por el tamaño. 



Las especies de tamafio pequefio, los filetes y las rod! 

jas de pescado asi como los crustficeos, deberán acondicionarse

con anterioridad a la congelación, en envases impermeables al 

vapor de agua y al aire, dejando la menor cantidad posible de -

éste en el interior de los mismos, por lo que recomienda reali

zar el cierre al vacío, sobre todo cuando se trate de pescado -

graso. 

El tiempo de congelación depende, entre otras cosas, -

de la temperatura del producto, del espesor del producto que h! 

ya de congelarse y de la temperatura final de congelación desea 

da. 

Para la congelación de los productos pesqueros se uti

lizan 3 sistemas, el de corriente de aire, el de contacto y el

de salmuera. En el primero de ellos se emplea aire a temperat~ 

ras entre los -3SºC a -40ºC y velocidades de 3 a 5 metros/segu~ 

do, se le conoce también como túnel de congelación. 

El segundo sistema, congelación por contacto, se efe~

tGa, como su nombre lo indica por un contacto íntimo entre el -

pescado y una superficie enfriada a una temperatura del orden -

de los -3SºC. Se utiliza el sistema de congeladores de placas

horizontales para filetes, rodajas o productos de formas regul! 

res, además existe la congelación en tambores rotatorios. El -

tiempo varía de 20 minutos a 3 horas como máximo. 



Existe el sistema de salmuera en donde el producto se -

coloca sobre las charolas, las cuales a su vez se depositan en

tanques con salmuera de cloruro de calcio que se hace circular

por medio de agitadores para enfriar el pescado. 

Una vez congelado el producto se glacea con el fin de -

evitar pérdidas por desecaci6n, este procedimiento consiste en

recubrirlo con una fina capa de hielo de agua dulce, y puede -

realizarse por inmersi6n de los pescados enteros o de las cajas, 

en tanques con agua a una temperatura de ZºC a 4ºC, también pu~ 

de glacerse mediante una pulverizaci6n adecuada con agua fría. 

Para conservar el producto congelado se deberi almac~ -

nar en frigoríficos cuya temperatura sea inferior a -18ºC y con 

una humedad relativa muy elevada, tanto como sea posible, el p~ 

ríodo de conservaci6n varía de acuerdo a la especie y a la te~

peratura de almacenaje, ya que para una temperatura de -18ºC -

los pescados grasos y moluscos pueden conservarse hasta 4 meses 

en buenas condiciones en buenas condiciones, sin sufrir altera

ciones sensibles en su calidad y para pescados magros este laE

so es de 8 meses, sin embargo, cuando la temperatura es inf~ 

rior a -30ºC el período de conservaci6n para pescados grasos es 

de 12 meses y pescados magros de 24. Dicho tiempo de conserva

ci6n se refiere a productos que estaban perfectamente frescos -

en el momento de su congelaci6n y han sido manejados y conserva 

dos en 6ptimas .condiciones. 



Enlatar. 

El enlatado es la operaci6n mediante la cual el producto 

pesquero una vez lavado, eviscerado, cocido o desconchado, según 

el caso, es depositado en envases herm6ticos, pasando a trav6s -

de un calentador de vapor, y al que posteriormente se le afiaden

los liquidas de cobertura que pueden ser salmuera, aceites, pa!

ta de tomate y otros ingredientes, dependiendo del producto de-

seado, se cierra la lata (engargolado) y es enviada a su lavado

para finalmente esterilizar el producto en las retortas, una vez 

enfriado se e.ncartona y almacena, para observar la calidad del -

producto, ya verificado, se etiqueta y reencartona. 

Harina de pescado. 

Para obtener harina de pescado se dispone de dos siste -

mas, el compacto que en la misma operaci6n cuece y seca, el cual 

se utiliza para especies magras; para especies grasosas se util! 

zan equipos independientes que primeramente cuecen el pescado -

crudo mediante cocedores de chaquetas de vapor o vapor directo,

una vez cocido se pasa al prensado donde se obtiene una tora de

prensa, el agua se envía a una criba vibratoria para separar los 

sólidos gruesos, el liquido se procesa en decantador, en el cual 

se obtiene el aceite y agua de cola y sólidos en suspensión. En 

algunas plantas el agua de cola se procesa en unos evaporadores 

para concentrarla y adicionarla a la torta de prensa, La torta 

de prensa se desmenuza y se seca en un túnel de secado por medio 



de fuego directo, una vez seco se enfria el producto, se muele y 

se empaca en bolsas de papel con recubrimiento de plástico. 
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LOtlllm OC All!IOt OC llS f'lE:RlOS l'(!n.mJS lw:llJ,.'i!S!o P!11 TIPO OC f'l:91.DllA, 
!mJ! tll!M.., Ell11MD FEWl\lll'A y PW! ' l'illl 

!lfJlml 

(ffil!EAA PMll:I 

Fm:A oc 11..M'r 
UllM, OOllW> Y PlllllO IOT!l PE9:A 

!'11\lllll'l- Rll'VVl1 
AT\11 NOOOA rJWiO( &MI 

IO!lt. 252!1!1 2218 ll&V 1llln 3222 ll7I 

lll1llli. OO.. Pti:IF!CO lmJ 2218 3l&V !il'il 2ll IWl 

11\!ACILl~IA 125!! 105a 11)5.) 150 
OOlWlA ll!!:i 168 l17 
EJ.Sr1Jllt. l.08 bó8 
l!iA IIIJIOS 155 \'O b5 
sritffill'E 150 150 

MlA C/Llfm!IA Sil m 300 181 91 l!l llJ 
B!lilA llllltrllS llJ llJ 
lA PAZ 1/ 91 94 
MTIH:ll/6 IO 40 
PIOillllBE 303 lOO $ 
srit CHlll3 94 ¡,¡, 213 
~Alm'LIA 75 75 

9lOlA 111>5 17l4 2211 217 
ID.f1l OC Slil!A llM & & 
9.1\'l!l'G 1m 250 1471 
PMA1E llE\ll m m 
PWITO IQ'6CO :m 574 
YINlfili ns S:il l/IJ 217 

Sll«.M 1175 21~ ~ 2119 {J8 

EJ. CAS!lWl ZlJ 218 
LA IUlR\\ 218 m 
l'AlAllJif 'lOOl m 211) 1551 
1lP!llJM'!I rn IM 5b5 

Wl!Mll l:iO 22S 121 
ow:.o 25 z; 
Dlll oc HM'Alll.E 100 100 
sritllJIS ZIS ZIS 

Cll.IM 651 m m 
IW!lt4C!Ull 651 m m 

11.EJilm) 183 713 100 160 
ltlillJll I/ 173 173 
YICOOE~ '/JIJ 50 50 ¡¡,o 
ZllUl.TMJO 50 50 

Mllt.A 5lS 535 



LITG111\L Y EtlTIDAO 

TOT!.L 

LITORAL DEL PACIFICO 

CA.JA CtJ..IF0!1111A 
:::.JA c:.:..1romnA WR 
::ü:lC!lA 
!lltVILOA 
tlAYARIT 
JALI~ 
COL!l'.A 
1;1.JEJlR!:~'f) 
OAXACA 
CHIAPAS 

TOTAL 

LITORAL DEL GIJLFO '/ CAR!CE 460 

TA.'1Al.A..1PAS 
VERAC!i'!JZ 
TAGA.",CO 
CAl1'ECHE 
Yl.K'..ATAN 
llUINTAllA llOO 

I0-20 

I~' 

50 

12 
!4 

5 
5 
4 

130 

10 
ºº .:.•J 

' 1 
B5 
:i 

5? 

15 
\ 
B 

1.:. 
4 
1 
3 
8 
4 
1 

174 

20 
8 
o 
•' 

121, 

1 

j 
'?!.J 
2 

CUAIJRO No. 3. 2 

(IJ!l!DADtSl 

17 

· . .:. , 

.,.,.. r.r 

1~-20 20-:~ llM~C" 

'''l''tl" 1 ~. 
,;.w•) ,.,.., 

... 
·¿ 

10 
4 

2 
1 
¡ 

.. , .,,_, 

' 16 

~? 

? 215 :.:.'? 64 

e 

8 .. 
" !.~1 
8 

<e 

e .. .. 
'.J~ 

t8:) 

•e ··-· 4J ,_ 
...... 
.:.7 
2 

14 
4 
1 
q 
1 

15 
o 

" U2 
e ., 

14 
4 
5 

2 

1 

71 

19 e 
o 

' 

13 

2 
1 



C'JACRO No. 3. 2. 1 

EMBARC~CIO!IES ;,~IJNERAS POR PRINCIPALES Cr\RACTERISTt 0 •;:, ~:'i:Gl.~l L!To:lAL Y 8:1 [DAD FW'J-ATl'JA, 19'36 

ESLORA Cr!TS. l ~nICi1.!DAD (AfmJ ----------------· ----------------- -------------------
LITORAL Y 00 !DAD TOTAL MAS e<¿ :v.~. (·,OC l\<\S DE 20-100 100-4~ 4C~-7~C 750 ~S-25 ~- ;1) 40-5~ e~-70 . 0-5 5-! o 10-20 20 

TOTAL ?~ 24 !:' e• 2'3 t:3 10 11 43 24 24 2 ... ; '• 

LITORAL Da PACIFICO 22 e 17 <~ 

"" 13 10 41 11 45 12 24 --·------------ -

BA.JA CAl.IFORtllA 70 I~ 4S IC IC oc; ? - 7 24 .;•j 
SINALOA lQ ~ ~ 3 ~ s 
OAXN:A 4 2 

LITORAL DEL Gll.FO Y CARIBE t.') l~ 16 3 12 ------------------------
VEAACRUZ 1.~ 16 .. 3 12 "' 

EMBA!lCACICtJES SARDtrn·t:(.l~.'ETrnA~ ron F'RrnCirALCS c~r:A~TERIST!CAS, SE~ ENTIDAD FEornATIVA, 1936 

<UtHDAOCSl 

TC~:tlAJE tUO ESLORA <MTS. J AllTIG1XDAD lAlffll -------------- ---- -----. - ---- ------ . . --------------· ----------- ------- -- -. -_., _______ -------- --
ENTIDAD TOTAL rw; DE MAS 0( 

20-40 ~!')<.o 60-SO c~-100 10~ !O 1:5 lS Z) 20-~ :;.is 
~s tI 

M 5-10 !Q-2Q 20-:lO :lO 

TOTAL 12'.i 7 27 :-:~ 2S 3S 2 15 él 47 ~' 48 3~ 6 9 ~V 

BAJA CAL IFOO!II A 46 3 12 1t !O 10 2 ~ 25 14 27 12 ~ ~ . 
BAJA CALIFOl\tl!A S1J!l ~ 2 3 3 l 5 2 ! : ~ 3 
SOO(llA 45 2 10 ·~ ti ¡~ ' 

,,... 
t~ 11 16 13 1 

SINALOA 24 2 ·4 1 '~ H ~ /, 
OAXAr..A t ! 1 

---------- --- -- ---- -- --- ----- -.. -. ------ . ---··-------- ... - -- ·----- ·- -- ----- ·- --- ----- -·----- -- -------------------------------- -----



NUM DE EMBARCACIONES 

60 ººº 

o 

TOTAL 36, 041 

IMEN. 11 32 ,51 o 11 
MAY. 3 ,5 31 

C.Jill.llt~I:••• 2 ,7 1 .3 

.-rv•uu 51 

DC41U•49 644 

a•1tD /.lNCHOV. 1 2 3 

41, 147 

37, 46311 

3 ,684 

2,665 

62 

631 

126 

LUALJKU NO. J,¿,¿ 

46,196 48,422 

4 2 ,39 8 11 44,911 

3,708 3 ,798 3 '5 11 

2,8 36 2 ,88 o 2, 627 

70 85 69 

662 692 690 

140 141 125 

48,431 

3 ,4 72 

2 ,554 

79 

710 

1 29 

58,2921 

54,9561 

3 .~3 G 

2 ,417 

98 

696 

1 2 s 

w~ EMBAllCACIONES MAYORES 1::-..~~ EMBARCACIONES MENORES 



LI10RA~ Y C:ITIDAC 

TOTAL 

L!TORA:.. D(L F'~Ir!CD 

SA.IA CALIFCRlHA 
EAJA CALJFrn;,HA SUR 
ml!ORA 
SINALO.\ 
NAYARIT 
JALISCO 
COL!!'./\ 
MlQIOACNl 
GUERRERO 
CAXACA 
CHIAPAS 

CUADRO No. 3.2.3 

E:ISA.~AClONES !'ESQUERAS PúR PR!l,'C!PALES fESC'!JERlAS, SEGIJN LlTOflAL \' 
EUTI ~A[' r~r:~;,' .• : '.' .~ ~ ! :.-e. 

TOTA~ 

5S292 j:J36 

29668 1932 

1700 252 
1~~7 70 
30~2 ¿An 

" 7116 61S 
!6S-~ 34 
1620 17 .,.,. 47 3fü 9 
21.:60 l':. 
1973 1CC 
;251 32 

'''"''·•!";r"·"'' ,,.111 .... n ...... ..,, 

2417 

1487 

53 
36 
~~7 . .,,, 
.,,,•.u .. 

t5 
29 

8 
17~ 
27 

.. , .. . 
1•11 .. , ..... .... 

~~. 

125 

70 4! 
9 .. 
'· 24 

LITORAL !JEl. GOLFO Y CAR! CT '°'1/0 ... "I , ........ , .... 1404 3"Z 

TAt1AtllFAS 
IJElWY.'JZ 
TABASCO 
CAITEQIE 
\'U::.ATAN 
Q'J !NTAt:A ROO 

EllTl~S SIN LITORAL 

~IOITES 
COA!IJILA 
CH!ltJAll.IA 
D'JRA:lG:'.J 
GtWlA.JJA TO 
HIDALGO 
IEUCO 
!U.V() Lml 
PlelJ, 
SAll LUIS POTOSI 
ZACATECAS 

¡q.( ~ .. , ...... 
12451 
4534 
304~ 
l'nl 

692 

1804 

92 
221 
!'' '• 
4~ 
242 
157 
~71 
13 

1e.s 
73 
31 

20Z ¡q 
in 115 
51 30 

~~'; ~16 
33:: ~~ .. 
º" ~/ 

691.· ~.4~G 

236 :;;3.~ 

s-~ !~ \S 
31 147~ ., 2412 .. 
~o ~soc 

I !64~ 
tJf\4 

'""'"' IS 684 
~·l !~ , 
~·34: 

" 1790 
< 4""" ,:..;..,¡ 

'" ......... 2S416 

14 ~~ 
G7 .,,...,. 

.. .:..:.·J.• 

*~ 44~ ,,, :'.!5~~ 
""'' ,.,.... , .. , 1..V~\J 
~ 627 .:.i:• 

1004 

92 
221 
176 
~~ 
"" .::u. 
157 
171 

13 
lSS 
73 
~ 

.. --------------------------------------· ----------~---------------------------- ------- ----------------



¡ ... .. ' ' " 

o~tllll Nn. 3. 3 
\Kl_tJ'{Jf rt LA ('N'Tl.PA f'úR f'PH(JrN..rs rtC:(S P!AAJ"l'S, ')(l)_tl l.IT('fl'i y DITIOAD Fr=G:ATl\'A, ¡?IJI, 

(T(t,'flA~'")• 

-----·-·-·-----··--··---·--·--------·----·-·· ···----·-·······--······-··············-----····-··-········--·--------------·--···--- ----

LITOOAI. Y ENTIDAD 

TOTAi. 

LITrJlAl.l(LPIJ:lfli_O 

------ ··--·-···· - .. -----· ---·--··-··-------- ···- -·· ---~--------~- ·-· -- --~--- --- .. ~---. ·- --------- -· ~-- -- -·- .. -.. ___ : 

~2 

17:-;i 
11.S. 

11~7U 
75 
% 

6~C'Xl 
7'l,4 

151.~; 
1 
1 
J 

tL';, 
3 

'l.:. 
N,'i, 

N,$, 
~l. : • 

1: 

·········-------··--····- --··· ·-·-·····--------------·-···--· -··----·--···-------·-···-·········-··-·-··-··------------------------·-·····-------···-····· 
P E ~ O ~ B --------------- ··-----·····-··· -·-···---···········--······-· 

IOTA!. 

L ITl)W_ OCL m1rn:o 

MJACAllrOPt/IA 11 
!AJA cA1.1rm11A W1 11 
IC<lllA 
1111'1.0All 
tU.YAAIT 
J'l.llCO 
CULl~A 
"lal7ACAll 
~J["'1['1) 
OAJAl:A 
Olll\l'AI 

LJIOOAL In GQl"O Y (A~l!l: Ol?t'l lfü -------·-----------········ 
02<6 
m~1 •1 
9717 

110•1 
IC'Y.IO me 

OUINTN<.I ROO 1717 N.S. 

H 0011.00 DATO. 

º):"'. 
(0 
f/' 

7¡5· l'l:í&W 1ffi'lli~.im.s EN f'UJlTO'l E!TJWlUlü':. 

5 171 
641 11'37 

l («J 
B 11'!4 

~s 
276 

tl.S. 
N.';, 

2431 H.$. 11';5 37 
ce~ N.~. 991 1421 
:451 -41v lll72 

1014 1174 ' ~l'n 
41 ,JIJ.,". 113 
n ;··· 5J.. . 17 

• 11.1. 

"º ~l 11.s. 
~~ 
1$0~ 

Ir:' !C 

1 

1m 
501 

171 
40?7 

• 111 

111 
IJ 
1 

111'? 
;~ 



CUADRO No. 3. 3. 1 

ENTIDADES CON MAYOR VOLUMEN CAPTURADO 

1 SONORA 1 BAJA CALIFORNIA 

MILES DE TONS MILES OE TONS 
(PESO VIVOI (PESO \11\/0l 

500 500 

400 400 

300 500 

zoo 200 

100 100 

o o 
80 81 •2 83 •• 85v86 80 81 B2 83 84 BS 86 

.VER,ACRUZ BAJA CALIFORNIA SUR 

.MILES DE TONS, MILES DE TONS. 
·.{PES~IVOl (PESOVIVOl 

·~ •• . ., 120 120 

·•w· 'tt,'Jt;. 
90 ·¡ 
•O •o 

oj o 
80 81 82 83 84 es 86 

CAMPECHE SIN ALOA 

MILES DE TONS. MILES DE TONS. 
(PES0\11\101 (PESO\llVO) 

12D 120 

80 80 

•O •O 

o 1 1 • 1 1 1 
8D 81 •2 83 •• es 86 &O 81 82 83 u 85 86 



J. 
__ .,,. 

LUl\llHV J"V. 

ESPECIES CON MAYOR VOLUMEN CAPTURADO 

1 TIBURON Y C AZON 

MlLll OE TONI. 
IPllO Vl\101 

10 

to 

10 

o 
ªº 

1 LISA 

NlLH DE TONS. 
IPHDVIYOI 

1!5 

to 

1!5 

10 

11 

o 
90 81 

ez 88 .. 

1 ALMEJA 

Wllll Of TONI. 
1~90 VIVO) 

ll 

10 

10 

o 
10 •• OJ •• .. .. 

-==S=IE=R=RA==================~~~~~t_{k <}>A 
~ ·~ 'éÁ MILES Ot TOHS. 
!PESO VIVOl 

1. -

10-

"~ 
10-~ 

·-
o- . 

Al H as .. 

• ' 1 1 • 

ez 11 •• aa H 

CARPA 

MILES OE TONI. 
IPUO VIVO) 

111 

zo 

"' 
10 

11 

o 
ªº Ol 

?'-y 
~ 

~~ v-. 
\'-

ll •• •• • 



CUADRO No. 3. 3. 3. 

ESPECIES CON MAYOR VOLUMEN CAPTURADO 

1 SARDINA 1 ANCHOVETA 

Wlll.I OC TOH'S hlltS Df TOH!. 
ll'nOl/11/0I iPlSOVl\10) 

DOO &00 

400 

llOO 

200 

100 100 

o 
80 •• lt 113 ... 11!1 911 

o 
ªº .. u n 14 aD " 

1 CANARON 1 MOJARRA 

IM"H Dlt TOHS. Ml"IS D1t TCNS. 
l'ISOYIYOI lPUOl/IYOI 

100 IDO 

·•. 

~ DO 

./eÓ::: 

~ 
•O . ';, 

~ 

40 4 

ªº 20 

o o .J___L 

'º 81 aa IS IM " es 80 .. u n ... IS ae 

1 OSTION 1 TUNIOOS 

MUIOITOMS. MIL.U Dlt TONS. 
IPHOYIVOI !PISO YIYOI 

100 100 

80 DO 

IO 

"° 40 

10 IO 

1 1 1 o 
10 81 11 .. ... ea .. 80 11 .. .. M .. .. 



·1'600,000 

" (400,000 

l 
1°200,000 

1'000,000 

800,000 

600,000 

400,000 

200,000 

CUADRO No. 3.3.4 

VOLUMEN ANUAL DE LA PRODUCCION PESQUERA 
1982-1986 
( TONELADAS 
EN PESO VIVO) 

••••••••• 

•••• .... J 

1982 11 1983 11 1984 11 1985 1986 

1° 356, 305 1°075,547 I' 134, 592 I' 255,888 1'357,000 

ESTADOS ESPECIES 

7. 9 



PROOIJCCION PESQUERA 

TOMlfl.AOAI 
(ftllOVlVOl 

1•00000 

1400000 

IZOOOOO 

1000 

IOOOOO 

llOOOOO 

400000 

o 

CUADRO No, 3.3.S 

1540,llT 



. ;·;·-·--·-·--·711 

Cuadro NO. 3. 4 

VOLUMEN DE LAS CAPTUrlJ\S, Mf\Tf;R]/\ PRI~A PROCESADA y PR.onuccrou Ol1TENIOA EN LA INDIJST!UA f'ESQUl.;RI\. POR rROCESOS, 
l 977 - 1905 

11 R o s captura• Total ~o lado Enlnt.!!ido n.oducci6n Otro~ Procesos 

~/ M.P !!/ P. M.P P. M.P P. M.r P. M.P P. 

9 652 106 381 684 142 396 73 001 57 171 61 069 31 136 244 898 53 693 916 396 

9 8 703 501 450 947 163 016 04 046 62 276 82 765 40 024 201 5\t 59 3BA ~17 52A 

1 9 850 525 593 541 200 071 99 016 72 126 106 272 52 095 304 6h9 75 155 5M ¡;95 

9 8 o 058 556 791 966 27 3 170 122 755 90 519 138 993 66 36(. '.i25 461 114 553 7 57 732 

9 8 1 360 227 986 117 353 193 218 036 140 607 168 697 02 580 506 322 117 264 13 01;] 4 742 

1 9 8 146 709 801 646 274 606 162 608 108 831 110 262 53 349 524 399 110 615 4 177 811 

8 926 626 579 839 207 254 139 024 99 701 83 119 37 13A 355 419 69 594 277 821 

9 8 4 992 694 604 832 220 148 140 035 97 190 133 527 58 530 326 023 62 384 247 444 

1 9 8 099 046 703 245 253 397 155 884 102 713 139 421 60 750 402 486 00 199 454 73 5 

y Toneladas en peso desembarcado. 
M.P Toneladas de matf.!ria prima proceaadll on peeo desembarcado. 
P. Toneladas de produccidn obtenida en peso neto. 
!!/ De 1977 a 1985 se incluyen 14 045, 30 118, 35 554, 64 863, 00 062. 56 471, 30 830. 46 510 y 58 603 toneladas a~ desperdicios, 

respectivamente, provenientes de congelado y enlatado. 



A li O S 

1 9 7 7 

1 9 7 8 

1 9 7 9 

1 9 so 

1 9 8 1 

1 9 s 2 

1 9 a 3 

1 9 B 4 

1 9 as 

1 9 B 6 

1 9 8 7 

o.JA~ No. 3.4.1 

V\l.lk[tl DE LA CAPTURA, llATERJA PRlt\A PROCESADA Y ffiODUCCION ltlWSTR!Al PESQUERA, 1977-19S7. 

l. TCRIEU\Ol\'.3l 

TOTAL íJ.JtmAOO EIUTAW RE[JIJ' .. Clí.JN OTROS f'Rl):,C'.,(J!) 
CAPTOOA ---------------··--- ----·· -- ·- ---·--· - ----· --------· · · · ·• ------· ----·· -· -- - - ·---· ·--- ·---· --

11.P. P M.P. P M.P. P M.P. P M. P 

562106 3t:l1634 142'.">'96 73001 57171 61069 1113-S m:m s.3/m 1916 '§16 

703501 450947 16'3016 84046 62276 82765 40824 281519 5'1388 2617 528 

850525 Sni41 200071 99016 72126 106272 520'>'5 3841).,9 75155 3584 695 

105B'556 7'11966 273170 122755 90519 13?19:3 66366 525461 114553 4757 11::2 

IU'l176 936117 ~,·51193 2lll036 14B607 1~97 :f25BO W>Yl2 117264 13062 4742 

lWJl19 f;0164.$ 274606 162603 108331 110262 53349 5243'1'1 110615 4377 1811 

926626 579a":i? 207254 13?1J24 99701 33119 37133 355419 69594 zm 821 

992.694 604832 220148 140035 91/90 13'.J527 58530 3260?3 6Z384 5247 1444 

1099046 703245 251397 155Sl24 102713 l'.>'9421 60750 402486 83199 5454 lr.35 

1176859 717475 25/943 14W2 99116 12om 5%9'5 449650 97743 5134 13\14 

1280(.:"J2 me41, 265(109 147564 103590 114165 '.)5-'JIO 4137349 104:31)0 5766 1309 

---... --------··-------- ---·. -· -·-··--· .. ·-----· --· . -- . --·. ---- ---·. ---· -----··--· -·. ------- --· .. -· .................... 
11 PESO OCSEJ'IBAl\1'.AOO. 
11.P. HATERIA PRIHA f'ROCES.\[IA EN PES(I OESEt\BAfiCAOO. 
P.O. Pfef.Jf.O:tlON OBTEN!OA EN F'E$0 NETO. 



º'""'' No. 3.5 
P.N.,NUAOJ{.RCJALOC~r.ll'.1.if{IJQ.Ulffl, 1"71-190-'>

ITOO.W..'i Y "ll!S OC 00.¡.,p[SJ 

----------------··-----··r·-;-;··;··-----i--;·1-·e·-------¡-·;-·;-·;-------¡·-;·a··o··-----¡-;·e·1-··--··1·;··a-;·--------1--·;··a··3·------¡;-9··a··;-···---¡--;·e··;·-------¡-·;··q··~---

COfIPTo ·········-······· ----··------·--- ----------···· ------------·--· -------------·· ------·······-·· -----··········· -------------·· ----·········· --····-···--···· 
V(l.lf(M VH.m \Q.l.KJ( VAl..IJI \Q.lt(M VAlOO \U.tKN V.14..111 mllfN VfLIJf Y!l.J..t(H \IN.J.R l,Qlt[ll' VN..''P \U_l.t[~ VN.J~ \qll[H VH..fll ...,."" VAi.~ 

ll/OlfZ•ro9W< 

flímTll'.11)("$ 
l~U!llf.ZCl<:S 

[ll'(J!UCl(l{S 

15 .,, 
1 1m. 

1212'!J 

"' 

374474 

11 ,.,. 
1 

1100 
m~ 
l~I 

llJI 
4'~ 
!SJ;i9 
:t/175 ,,. ,,, 
"" JH29 

17100 
16598 
IWI!> 

318185 
11152 
2111 

fR6l1, 

2•1,•.., 

1100 
JM-0 
3'915t: 
)J'lJ] 

'" " l'W2 

~Q/?2 

'" 1"'1 

"" MI 
(ll'Jl'l 
10019 

10175 

""' 4WJJ 
wmo 

1114 
}140 

nm 

""' 
"" )Wl 

'" 1134 
100% 
l'J161 

19' 
~11)7 
:?lf.(12 
1-4170 

1161 

" 11'575 

44714 

"" 1111 
"Jll'I 
1415 

21141 
911l'J 

'M> 
~111 

11• 

"' 11!.V, 
I?"!~ 

5FHn 

IJQ61 

""' "j";ll4t 
414,~ 
12141 
W1l 

OW? 

W19 

ffll] 
4')1')1 
1'16 

"~ !1Ul3 
11015 

1?1272 

7J41 
4475 

"""' ~'1241 
11na 
1~·.'j 

"'" '20161 

''ª 1 

'" J4! 
13691 
~·')'.3 

:m 
H;~~ 
1~179 nm 
"' " llB"n 

"'" 

"' ""' ,,, "' ?I~ 
14"> "" ;w¡¡ 

/ji, 

;·i«i-ii~1iiiiiiiii"""---·-···--·-·---··--·-·----··---···----·-·---··--·-·-·--····,·······-·-·----··-,·----·····-·---------··-------,·------·---·--·--,,···-'----------------··--·-------·--·--··--·-"'·"·------ .. -· 
nom SHllTMIA tE fW)WW.ICH y rPE'itf'.(Sto. llG?lllJIO tw.llJW.. [{ ESTAD!Sfl(A, llf11WIA E llf'OOMJl(A 



0>0012No. 3 5.1 
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e o 1 e e r 1 

O ~iff~·-··v_;:;· .;i"1ii:",j""""·;,~·ti:· Y-.i.üñ·-···,;;._·u¡· w.oo····y,('ói'" :;;;¡¡;·····y¡_r;· ;;¡;m,·····yd· :.ru;¡;..·····;,~-~- ;¡¡;;.¡_;·····y~·tii" .,_lUO •,,11.IJI 'o(llHH v1tfll \lllJO ~itrAI 
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cu.oro No, 3, S. 2 

VOLUMEN DE MATERIA PRlW\ PROCESADA Y PROOUCCION ODTEHIDI\. EN U\. IHDUSTRIA PESQUERA, POR PROCESOS Y PRWCil'ALES ESP&CIES, l 986 

ESPECIES 
Totnl Congelado Enla~ado Reducción ott"O!J eroCl!908 

M..R..i...___P • M, P. p M,P P, H p p H P. p 

MU l!Lill 257 943 ill_lli 99 116 110 3q9 S9 695 ~ 2.Lll!! 5 134 Lill. 

Abuldn 729 591 147 " 582 517 
Algas m.'lr1naPJ 2 805 445 2 805 445 
AlmojA 1 077 636 736 423 341 213 
Anchoveta 93 395 403 822 403 92 573 
CAlarnar 222 . 159 196 151 26 0 
camarón 41 074 38 151 40 215 37 794 754 296 105 61 
Clliracol 660 4)4 477 323 183 111 
Desperdicios 42 966 42 966 
Eri~o 1 409 254 1 409 254 
F.11carM ahumlldll 170 90 178 90 
EacarM entera 17 Jl2 14 517 17 312 14 517 
Eacam11 U letea da 19 534 s 063 19 534 5 063 
Enci:uTl!l fresca o enhielad11 10 431 9 299 10 431 9 299 
Escama rebanada 9 700 6 899 9 700 6 899 
Eacama seca - n111lnda 311 158 311 158 
Fauna da accmpn.namiento 078 2 078 
Jaiba 207 601 207 60] 
Langoata 212 l 168 212 .1 168 
Mejillón 62 9 62 9 
Oetidn 032 604 6 032 684 !/ 
P1!H1aado no apto pl'ra empaque 80] 2 803 
Pulpo 5 257 4 555 257 4 555 
Snrdinn y rnacnrf'lln ]06 720 JO 931 042 4 24] 72 456 14 688 309 230 
Sftr9a~o11 JI) 194 lll 1?4 
Tiburón y c~z6n 1 258 2 404 J44 2 05] 914 351 
Tortuga 1 371 541 J71 541 
Tdnido11 39 9JS 2J J2] 798 659 '" 140 22 664 
Otrft11 1!1Rpflcie8 21 533 9 AA4 20 92'1 '1 697 201 102 508 85 

Aceite de p•H!leado 13 72'l 13 729 
lL!trina de ps11cado 9'1 019 04 01• 

H.P. Tonel11da11 de materia pt"..lrM rroce11adt1 en peso deu•mhlreado. 
P, Toneladaes de producción obtenida en Jle"o neto, 
!!./ Incluye 612 ton•. de 011ti6n enfra11cat.lo. 
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MAPA No. I. 
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MAPA No. 2. 



MAPA No. 3. 



A LOS J\MIG)S r:E BASKET-BOL POR QUIENES TERMlliE LA TESIS ••• 

HASTA AHORA 

AL MECfNAS 

SR. IDNICO CASIBLLANOS Y FAMILIA 



BASSOLS BATALLA, ANGET, 

BASSOJ,S BATADLA, ANGEI, 

CASTELWN F, JAVIER, 
Y /.IUNGARAY I. ALEJANDRO 

PADVA, ,JORGE Y VANNEPll, 
ALAJl/, 

PADILLA ARAGON, ENRIQUE 

BATAIDWN, CLAUDE, 

H.H.McCARTY Y J,B, LIN
DBERG, 

SMITll,ADAM 

FURTADO, CELSO, 

FURTADO, CELSO 

SALAMA, PIERRE. 

BUHARIN NICOLAJ, 
IVANOVIC. 

SECRETARIA DE PESCA 
SECRETARIA DE PESCA 
SECRETARIA DE PESCA 

SECRETARIA DE PESCA 

BIBLIOGRAFIA 

{;F.OGRAFIA PARA EL MDJCCJ DE: HOY, EDIT. NUESTR(J TIEMPO, 
/.JEXJCO,lf!?l. 

RECURS08 NATURADES(CLIMAS, AGUAS, SUEWSJEDIT.NUESTRO 
TIEMPO; PRIMERA lo'lJ.MEXICO, 196?, 

ENSAYOS, ECONO/.JIA PODITICA E HISTORIA, VOI,,IJ,NU/.l,G 
DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGR!iDO, FACUDTAD DE ECONOl·fIA 
U, N, A, N, 1985. 

PODER WCAD, T'ODER REGIOllAD, EL CO[,EGIO DE MEXICO/CF.:~f[,A, 
MEXIC:O, 1988, 

LA INTEGRACION ECONOl·IICA DEL NOROESTE: ED PUERTO DE 
TOPOWBA/.JPO,GOBIERNO VED ESTADO LIBRE .Y SOBERANO DE 
SINAWA, CULIACAN, SIN. 1963, 

LAS REGIONES GEOGRAF'JCAS EN MEXICO. EDIT. SIGW XXI 
MEXIC0,19?1. 

INTRODUCCION A DA GEOGRAF'IA ECONOMICA, E:DI1'. F.C. E. 
EXICO, 1980. 

LA RIQUEZA DE DAS NACIONES. PVBDICACIONES CRUZ, O. S.A. 
6a.ED. /.IEXICO, 1988. 

TEORI1l Y POLITICA DEL DE'SARR(J[,[,Q ECONOMICO.EDIT. SIGLO 
XXI ,MEXIC0,19?1. 

BREVE INTRODUCCION AD DESARROLLO:UN ENFOQUE INTERDISCI
PLINARIO, EDIT. F,C,E., /.!EXIC0,1983. 

EL PROCESO DEL SUBDESARROLLO:ENSAYO SOBRE LOS LIMITES 
DE.' LA ACUMUDACJON NACIONAL DE C.4PITAT, EN LAS ECONOMIAS 
SEMIINDUSTRIALIZAD.4S,EDIT. ERA,~fEXIC0.1976. 

LA ECONOMIA MUNDIAL Y EL IMPERIALISMO. 6a. ED.MEXICO. 
EDIT. PASADO Y PRESENTE, 1979. 

PROGRAMA NACIONAL DE PESCA Y RECURSS DEL MAR 198?-88 
INFORME AL /1, CONGRESO DE LA UNION.1988 
BESARROLLO PESQUERO MEXICANO 1986-87 T.III,la ED. 
Mi:x1co;19a?~-----------------

cArAsTRo DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA y PESQUERA,MEXICO 
1987~--------------------------------------------



RELACION DE CUADROS ~ ILUSTRACIONES 
Y MAPl1S 

CUADRO 3. 1. -LONGITUD DE ATRAQUE DE LOS PUER'l'OS PESQUEROS NACIONl1LES 
POR TIPO DE PESQUERIA,SEGUN LITORAL,ENTIDAD FEDERATIVA 
Y PUERTO, 1987. 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA,1987.SEPESCA. 

CUADRO 3.2.-EMBARCACIONES ESCAMERAS POR PRINCIPALES CARACTERISTICAS, 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERA'l'IVA , 19 8 6. 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA,1987.SEPESCA. 

CUADR03.2.l.-EMBARCACIONES ATUNERAS POR PRINCIPALES CARACTERISTICAS 
SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA,1986. 
EMBARCACIONES SARDINO-ANCHOVETERAS POR PRINCIPALES CA
RACTERISTICAS, SEGUN ENTIDAD FEDERATIVA,1986. 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA,1987.SEPESCA. 

ILUSTRACION 3.2.2.
FUENTE: 

FLOTA PESQUERA 
ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA,1987.SEPESCA. 
EMBARCACIONES PESQUERAS POR PRINCIPALES PESQUE
RIAS, SEGUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA, 
ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA,1987.SEPESCA. 

CUADRO 3.2.3.-

FUENTE: 

CUADRO 3.3.-VOLUMEN DE LA CAPTURA POR PRINCIPALES PECES MARINOS,SE
GUN LITORAL Y ENTIDAD FEDERATIVA. 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA,1987.SEPESCA. 

ILUSTRACION 

FUEN'l.'E: 
ILUSTRACION 
FUENTE: 
ILUSTRACION 
FUENTE: 
ILUSTRACION 

3.3.1.-ENTIDADES FEDERATIVAS CON MAYOR VOLUMEN CAPTURA 
DO. 
ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA,1987.SEPESCA. 

3.3.2.-ESPECIES CON MAYOR VOLUMEN CAPTURADO 
ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA,1987.SEPESCA. 

3.3.3.-ESPECIES CON MAYOR VOLUMEN CAPTURADO 
ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA,1987.SEPESCA. 

3.3.5.-PRODUCCION PESQUERA 
ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA,1987.SEPESCA. 

CUADRO 3.4.-VOLUMEN DE LA CAPTURA,MATERIA PRIMA PROCESADA,Y PRODU-
CCION INDUSTRIAL. 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA,1987.SEPESCA. 
CUADR03.5.-BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS 1977-1986. 
FUENTE: SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO;I.N.E.G.I. 

EN:ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA.1987.SEPESCA. 
CUADRO 3.5.2.-VOLUMEN DE MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTE

NIDA EN LA INDUSTRIA PESQUERA POR PROCESO Y PRINCIPALES 
ESPECIES. 

FUENTE: ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA,1987.SEPESCA. 

MAPAS(3) 
FUENTE: GEOGRAFIA PARA EL MEXICO DE HOY, ED. NUESTRO TIEMPO, 

MEXIC0,1971. 
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