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PROLOGO 

La acuacultura es una actividad de la pesca, y a mi parecer es 
un elemento escencial sobre las que debe fundarse el qrado de 
desarrollo del sector pesquero, de ahí la gran necesidad que 
tiene al Paia da incentivar dicha actividad, que en forma 
directa deba cultivar y aprovechar los recursos existentes en 
beneficio colectivo. 

En respuesta a los Programas Nacionales de mediano plazo 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo se pretende incidir en 
los convenios Onicos de Desarrollo para encausar la actividad 
pesquera reqional hacia la consecuci6n de los objetivos 
nacionales como son: La modernizaci6n y reactivación del sector; 
mediante acciones de planeaci6n. 

Aai el presente estudio plantea una metodología para el 
establecimiento da un 'rea de producción camaronera bajo sistema 
semi-intensivo, empleando para ello tierras salitrosas no aptas 
para el cultivo agricola y, si apropiadas para la construccion 
de estanquerias, en donde se efeotuaria el proceso cultivo de 
post-larvas y juveniles de camarón. Asimismo de acuerdo al 
producto, se garantiaa la comercialización de camar6n, con lo 
cual se obtendria una mayor participación en el mercado, 
generando mAs empleos, lo que llevaria a elevar el nivel de vida 
de los cooperativistas de la regi6n, asi como el abastecimiento 
del marcado nacional. 

Lo anterior se pueda hacer extensivo a todas las regiones del 
Paia no sólo costaras sino aquellas qua cuenten cou la 
infraestructura bAsica para el daaarrollo da 6ste tipo de 
proyectos, por lo qua no se l.imita aspecificamente a una regi6n 
o sona sino que se toma de modelo como metodologia para au 
posible aplicaci6n en c~alquier aona determinada. 

Por otra parte, loa litorales, lo• marea y aguas interiores aon 
la gran frontera que M6xico no ha conquistado; la pesca y sus 
actividades representan la gran opoi6n para modernizar y 
deacentraliaar al aector, generar empleos, abatir deficits 
aliaentarioa, captar divisas y en tirainos generales impulsar el 
desarrollo regional. 

Bl panorama del sector pesquero demerito en el Plan Nacional d• 
Desarrollo 1989-1994 no ea tan alaguefao, ya que ae tiene que 
enfrentar a una flota paralisada en gran medida, loa puertos no 
cuentan con el aanteniaiento correctivo ni preventivo, falta de 
cr64itoa oportunoa, aobreazplotaci6n d• alguna• eap•cie•, no 
re•peto a laa veda• locale• o zonales, loa volumanes d• eapeci•a 
4e iaportancia como la •ardina, anchoveta, atún y el camarón se 
4eatinan a la axportaci6n o bien al consumo animal a trav6a de 
barinaa, al eaca•o apoyo a loa programas acuicolas asi coao a su 
inv••ti9aci6n. Todo eato mientra• se expande la demanda de 
aliaentoa da una poblaci6n creciente. 
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Esta claro que el paia s61o puede superar esta situaoion con 
inversiones y la busca de otras alternativas, para que germine 
un cambio estructural, ya sea con la invitaoi6n al capital. 
privado como social, para encabezar la modernización de la pesca 
y sus aoti vidades encausando a los grupos sociales y 
comunidades para ser los actores principales a rin de captar el 
mAximo de sus benericios y convertirlos en un verdadero 
desarrollo social. 

Este estudio no representa la panacea de estas problem,tioas del 
sector, pero si plantea una alternativa que permite la 
revitalización, modernización y el impulso decidido a la pesca. 

creo firmemente que en el contenido de este estudio, se puede 
encontrar una serie de inquietudes insatisfechas, que, como 
mexicano tengo y, que puede ayudar a reflexionar a todos 
aquel1os ciudadanos de este pais, particularmente a los 
prof'esionales que trabajan y se preocupan por un mejor destino 
de1 país. 

Estas inquietudes han sido consecuencia de las semillas que 
ruaron sambradae en el aula superior y espero que germinen en mi 
vida prof'esiona1 •• r.v.g. 



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

El presente estudio tiene por objeto, determinar la viabilidad 
técnico econOmica de un proyecto para una granja de cultivo 
semi-intensivo de camarón en estanquer1a en una Entidad 
Federativa determinada, en este caso es sinaloa 

El ordenamiento de ésta actividad económica contempla la 
jerarquización de los siguientes objetivos: 
!.-Impulso a la acuacultura en todos los sentidos económico, 
polltico y social. 
2. -La pesca debe ser la fuente de recursos renovables para 
complementar nuestra alimentacion a nivel nacional. 
J. -La pesca y sus actividades conexas deben ser generadoras de 
oportunidades de trabajo para todos los sectores sociales, sean 
estos campesinos, cooperativistas o inversionistas. Asimismo, 
instrumento económico nacional para obtener divisas mediante la 
exportación de sus productos, 

Para lograr estas premisas se necesita planear las actividad 
pesquera considerando dos aspectos dentro de los cuales se 
desenvuelve dicha actividad, los recursos biológicos pesqueros 
de que disponemos y por otro lado el consumidor~ 

si falla uno es estos eslabones pesqueros se perdera el cometido 
de ligar el recurso con el consumidor. tos principales eslabones 
de la cadena pesquera son: Recursos Biológicos Pesqueros, Flota 
Pesquera, Recursos Humanos, Equipo y Arte de Pesca, Recursos 
Económicos, Puertos Terminales e Infraestructura, Procesamiento 
e Industrialización, Distribución y Comercialización, cada una 
de estas variables tienen a su vez relaci6n con otras 
actividades tanto económicas como sociales tales como: 
Educaci6n, Trabajo, Investigación y Productividad, que 
convierten a la actividad pesquera en una verdadera red de 
proyección nacional para nuestro desarrollo. 

Este desarrollo parte de lou diferentes grados de desarrollo 
regional que existe y cuya heterogeneidad obliga a realizar 
programas y proyectos, tomando en cuenta los diferentes estados 
de desarrollo regional, en los que se encuentran los eslabones 
pesqueros. La pesca y sus actividades conexas deben propiciar en 
Mt!xico, la creación de verdaderos polos de desarrollo regional 
en nuestros litorales y ayudar a descentralizar en forma 
efectiva a nuestra econom!a. 

La pesca en escala mundial se caracteriza por un dualismo en la 
forma de coexistencia, en pequen.a escala o cooperativas y la 
pesca industrial o a gran escala. 

El dualismo no se limita a la escala de operación, sino que se 
extiende al tipo de tecnología utilizada, el grado de intensidad 
de capital, generación de empleo y propiedad, al contrario de lo 
que sucede con la explotación de la pesca a gran escala, la 
pesca de subsistencia, artesanal o cooperativas de producción 
pesquera, requieren de mucha mano de obra y la participación de 
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los propietarios o en su caso los inversionistas emp1ean poco 
capital y apenas tácnicas modernas. 

Las anteriores actividades en favor del desarrollo pesquero se 
han concentrado casi exclusivamente en la pesca a gran escala, 
quizá porque estas sean s6lo una caracter1stica de la transición 
de la pesca de subsistencia a la industrial. 

Se supone que lo~ pescadores en pequeña escala adoptan las 
nuevas tecnologlas inicialmente y posteriormente se incorporan a 
la pesca a gran escala, alternativamente podr1an aspirar a 
empleos más lucrativos en la gran industria pesquera ya sea en 
los procesos de distribución o comercialización; estos 
parámetros ocurren como consecuencia del rápido crecimiento 
económico de la actividad pesquera, sin embargo, después de más 
de tres sexenios de incipiente desarrollo pesquero, en México se 
estima que hay aproximadamente una flota de 3 mil 223 
embarcaciones mayores (aquellas que transportan más de 400 
toneladas) y más de 66 mil menores que operan en 58 puertos 
pesqueros y en más de mil localidades y comunidades pesqueras, 
con lo cual la producción asciende en 1991 en términos generales 
a 1 millón 835 mil toneladas. Asimismo en lo que respecta a la 
producción camaronlcola en granjas acuicolas, asciende a mil 
800 toneladas que se generaron en 1988; para 1990 aumentó a 5 
mil toneladas, lo mismo que el número de granjas que de 111, 
pasó a 148 en el mismo periodo. 

No obstante, con excepción de las embarcaciones motorizadas, 
introducción de redes de nailon y principalmente el poco impulso 
a los programas acuicolas la tecnología de los pescadores 
cooperativistas en muchas partes del territorio nacional, a 
continuado durante décadas sin experimentar cambios. "pero como 
no hay mal que por bien no venga 11 , todo ello tiene su lado 
positivo para nuestra cconomia, que tiene escaces de capital y 
divisas; ademas de un alto desempleo que se pueden canalizar a 
programas acuicolas por regiones, 

Se estima que en una granja acuicola de especie única utiliza 
una quinta parte del capital utilizado en la pesca a gran escala 
o industrial y, entre una quinta parte del combustible por 
tonelada de producto descargado. Sin embargo, en muchos paises 
en desarrollo como México, los pescadores viven casi a nivel de 
subsistencia o en bien de los casos, se encuentran entre los 
grupos socioeconómicos más bajos del pais. 

Asi pues el problema fundamental de los pescadores 
cooperativistas en su constante probreza absoluta, a pesar del 
incipiente desarrollo de los últimos anos evidentemente, no se 
han aplicado ni la política pesquera, ni las tecnolog1as 
pesqueras adecuadas, ocasionando que no encuentren empleo en la 
industria pesquera a gran escala o en otros lugares, como se 
supone por razones que van desde las deformaciones del mercado 
hasta la falta de empleo alternativo, asi es necesario situar 
los programas acuicolas en las perspectivas correctas y examinar 
las opciones politicas económicas actuales para mejorar su 
condición socioeconómica y potenciar al máximo su aportación 
global al desarrollo nacional. 



Los problemas socioeconómicos de los pescadores agrupados en 
cooperativas llaman más la atención debido fundamentalmente al 
convencimiento de que las granjas acuicolas de una o varias 
especies son una caracteristica del desarrollo pesquero, lo cual 
debe estar enfocado a mejorar las condiciones socioeconómicas de 
los grupos con bajos ingresos en general y nuevas oportunidades 
para las cooperativas de producción. estas actividades pueden 
verse frustradas si no se comprenden perf cctamente los factores 
responsables de su actual situación deprimida y el potencial 
existen existente para un ulterior desarrollo. Además el 
del nivel de vida de los pescadores en general y las 
coopera ti vas en particular es sólo uno de los objetivos de lo 
que debe ser la política pesquera actual. 

La introducción de programas aculcolas implica la modificación 
del marco normativo de la pesca, con lo que se obtendrá un 
desarrollo más amplio y rápido de esta importante actividad, a 
través de la cua 1 se pretende llevar a México a una posición 
relevante en el escenario internacional, asi como obtener 
divisas para el pais y alimentos abundantes y accesibles para la 
población. 

La estrategia a seguir para el desarrollo de la acuacultura en 
el país abarca dos grandes vertientes, la primera es un gran 
impulso a la acuacultura regional mediante proyectos de 
inversión y el segundo los convenios de coordinación y 
concertación del ejecutivo federal con Gobiernos Estatales y con 
Organizaciones de los Sectores Social y Privado para el estimulo 
de la actividad acuicola. 

El estudio desarrolla dieciseis capitules de los cuales los dos 
primeros se podrán considerar como genrales e introductorios. En 
el primer capítulo se establece un marco de referencia histórico 
donde se aprecian indicios de cultivo de algunas especies , el 
segundo capitulo hace una referncia de los conceptos básicos de 
la ordenación pesquera en cuanto a produción y el papel que 
juegan las cooperativas en la planeación a pequeña escala o de 
especie única. 
En el tercer capítulo se analizán y determinan las dificultades 
bajo las cuales se lleva a cabo la planeación como modelo de 
desarrollo regional y el ordenamiento de la actividad pesquera. 

El cuarto capítulo se enfoca a analizar las variaciones de los 
param6tros económicos en la implantación de un proyecto de 
!versión, los efectos del aumento de los costos de la pesca, la 
variación de los precios y su repercuci6n en las técnicas 
aplicadas para mejorar la productividad. 
En el quinto capítulo se describe el tamafio del proyecto y la 
descripción del proceso productivo.En el sexto apartado se 
analiza el mercado y la comercialización del producto.En el 
septimo y octavo capitulo se hace la referencia de la oferta y 
demanda del producto pesquero en mención, haciendo énfasis en la 
especie del camarón su contribución a la producción nacional.Del 
noveno al catorceavo capítulo se desarrolla el programa de 
operación del proyecto, asni como las variables que influyen en 
el modelo. En el quinceavo capítulo se analiza la evaluación 
económica y social del proyecto, finalmente en el capitulo 
dieciseisavo capitulo se presenta la organización para la 
operación del proyecto, asi como las conclusiones del estudio. 



A la realización y vaciado del presente estudio se plasman los 
objetivos que coadyuvan a que cada persona se forme su propia 
idea, esta depende en mucho de su formación profesional, es 
decir estas son las conclusiones a que cada individuo llega al 
termino de un trabajo, en este caso al que llego es la 
planeaci6n de la pesca a pequef\a escala mediante el cultivo de 
camarón en estanquer1a, como una alternativa de desarrollo 
regional. 
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CAPJ:TULO 1 

ANTECEDENTES Y ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR PESQUERO 

1.1 REBEAA BXSTORICA DE LA PESCA EN MEXICO (1821 - 1982) 

Los pueblos originales que habitaron el territorio mexicano 

desarrollaron labores de pesca, principalmente aquellos cuya 

residencia fue litoral; sin embargo, las comunidades ind1genas 

del interior cuya vida transcurr1a cercana a lagos y rios 

emprendieron la pesca como una práctica contigua; un ejemplo de 

ésto fue el antiplano de los Aztecas, era una vasta reglón 

lacustre, donde habla peces como el conocido con el nombre de 

11 juive11 o (!l 11 iztacmichin11 o mejor conocido actualmente como 

pescado blanco. 

Los indios pescaban lago adentro en botes, utilizando redes de 

mano, arpones y cañas con anzuelo. Aunque los espanoles 

conservaban el gusto por el pescado seco del mar, que importaban 

de la costa del Golfo, la población ind1gena dependía del 

suministro local, y no desarrollo un comercio muy extenso. El 

pescado de agua salada no era desconocido en los mercados 

indígenas, pero es probable que las dificultades para 

conservarlo restringiera su comercio. 

11 ••• La magnitud del consumo de este comercio se calculaba, a 

principios de siglo XVI, en más de un millón de pescado al afto, 

solo de los lagos de Texcoco y Xochimilco .•• u 1) 

1) GJ:BSON, CHARLES. LOS AZTECAS BAJO EL QOM:CNIO ESPAÑOL. 
(1519-1810) 1 HEXJ:CO, SJ:GLO XXJ: EDJ:TORES, S.A., 19&7 1 P. 
St. 
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La venta y comercio de estos-productos se estableci6 en México y 

pueblos vecinos. 

En lo que se refiere a la costa espec1ficamente Chiemetla Y 

culiacán (Sinaloa); 11 ••• Estos territorios los encontraron los 

espaf\oles bien cultivados; as! como sus pesquerias que 

inteligentemente organizados aprovechaban la época del desove y 

una vez teniendo la semilla la cultivaban, ademeis de las que 

realizaban en gran escala en el mar y en sus numerosos y amplios 

r1os, no teniendo otro limite que la existencia de sal para las 

salazones ... " 2) 

Organización y reglamentos no fueron capitulas socorridos en la 

etapa colonial, lo que ocasion6 problemas en lo relativo a 

jurisdicciones de pesca. A fines del siglo VII se conocieron 

varios intentos de organización para producir especies de peces 

en aguas interiores, propósitos que fueron difundidos a través 

de publicaciones como la Gaceta de Literatura de México de 1831 

de José Antonio Alzate; 11 ••• Una de aquellas ideas fue la cria de 

pescado en las riberas de las lagunas de Chalco y Texcoco y en 

varios estanques que se encontraban en los contornos de la 

Ciudad de México, como los tres que existían en Chapultepec, los 

de Churubusco, San Joaqu1n y Culhuacán ••• 11 3) 

Resulta notable que desde tiempo muy remoto hubiera quien se 

preocupara por el cultivo de los peces en aguas interiores; 

asunto que a veces hoy en d1a nos parece una innovación, lo que 

2) ARAHBURU, DIAZ MARCELO G., LA PESCA EN MEIICO, 
SECRETARIA DE ECONOMIJ\ NACIONAL, KEXrco, 1942, P. 188 

3) ALZJ\TE, JOSE ANTONIO, GACETA DE LITERATURA DE MEXICO T. 
XII, 1831, P. 468 
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Resulta notable que desde tiempo muy remoto hubiera quien se 

preocupara por el cultivo de los peces en aguas interiores; 

asunto que a veceR hoy en dia nos par~ce una innovación, lo que 

afirma la falta de información que se ha padecido sobre cuestión 

pesquera y de acuacultura básicamente. 

Próxima a fenecer la jerarquía colonial en América, las 

autoridades espaf\olas reconocieron que una parte de la 

Legislación establecida en materia de pesca y buceo de la perla, 

11 ••• Era opuesta a los mismos fines con que se dictaron por lo 

que deseando establecer las pesquer1as a su antigua abundancia 

se decretó libre el buceo de la perla, la pesca de la ballena, 

la nutria y lobo marino en los puertos, Ensenada y Surgidores de 

ambas californias •.. " 4) 

11 ••• El 20 de noviembre de 1829 se expuso el interés del Gobierno 

en fomentar la pesca y la navegación y se dictaron algunas 

disposiciones poni~ndose en vigor el decreto de las cortes 

espaflolas de 1820 .•. " 5); 

De dicho ordenamiento sobresale el concepto de promover la pesca 

como base de la población costera para su empleo industr loso y 

benéfico. 

A partir de ese momento, en los litorales y altiplanos comenzó a 

penetrar el interés sobre este·asunto, a pesar de que la miner1a 

y la agricultura ocupaban el más amplio campo de inter6s y del 

4) DUBLAH Y LOZANO, LEGISLACIOM MEXICANA, "LIBBRTAD DB 
BDCBO DI! LA PBRLA, Y DB LA PBSCA DB BllLLBHA, lflJTRIA Y 
LOBO MARINO 1!11 TODOS LOS DOKIHJ:OS DI! LAS J:HDJ:AB", DBCRBTD 
DEL 16 DE ABRIL DE 1941, T-I, MEXICO, S/E, P. 341-342. 

5) DUBLAH Y LOZANO, LEGXSLACJON MEXI:CANJt., "SOBRE FOMENTO DE 
LA PESCA Y LA NAVEGACION HARITIMA", DECRETO DE GOBIERNO 
BH OSO Dl!I FACULTADES BXTRADRDillARIAB, HOVIEllBRl!I 20 DB 
1829 1 T-II, MJ!IXICO, 8/81 P. 205. 
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esfuerzo; por otra parte, conviene sen.alar que la pesca se 

presentía como un medio eficaz para l.ograr mejores medios de 

vida para ciertas comunidades indígenas, con lo que se deduce 

que el futuro de una región depende de su incorporaci6n a la 

actividad predominante de sus elementos económicos. Las bases 

sobre las que debería descansar este pl.anteamiento, serian para 

abrazar los objetos siguientes: primero, inclinar a una porción 

de gente costena a sacar su subsistencia comodamente del mar, 

dando consumo en lo interior a pescados y mariscos de la costa; 

ir formando establecimientos de pescadores cerca de las costas 

en lo que a organización se relaciona. 

" ••• En l.853 se suprimió la Dirección de Industria y Colonización 

y se creó el Ministerio de Fomento, colonización, Industria y 

Comercio ••• " 6), 

facultado para la formación de estadisticas y expedición de 

patentes y privilegios y en cuyas atribuciones las pesca, 

ubicada con poca importancia, empezó a tomar cuerpo de origen y 

ejercicio. 

Creado el Ministerio de Fomento, los asuntos pesqueros fueron 

adquiriendo un matiz más definido; por 1o que la pesca era una 

cuestión que en la median1a del siglo pasado despertaba las más 

diferentes inquietudes ocasionando con ello privilegios y 

concesiones beneficiándose una o pocas personas. 

6) DUBL:IN Y LOZANO, LEGIBLACION MEXICANA, "BASES PARA LA 
ADKrNrBTRACXON DE LA REPOBLXCA HABTA LA PROKOLGACrON DB 
LA CONBT.ITUCION, DECRETO DEL OOB:I.BRHO, NOV:IEKBR.B 20 DB 
1849, T. V.I, KEXICO, .IND. DEL COMERCIO, 1877, p. 891. 
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Las primeras disposiciones para regular la situación de las 

pesquerías se expidieron en las postrimerias de 1872, 

insistiéndose en que era libre para todos los habitantes de la 

Reptiblica de pesca, el buceo de perlas y el aprovechamiento de 

todos los productos maritimoE; se mencionaron cargas fiscales 

para buques nacionales y extranjeros, senalándose para estos 

ültimos un permiso temporal que no exced1a de seis meses; este 

reglamento, primero en su género expedido por el Secretario de 

Relaciones Exteriores, Matias Romero, advirtió que las patentes 

y permisos habilitaban a los que las obtuviesen para establecer 

en las costas habitaciones provisionales que sirvieran para 

resguardar los productos de la pesca y prepararlos 

convenientemente. Esto permitió que firmas Norteamericanas 

utilizaran pescadores nacionales para explotar inmoderamente los 

bancos perl1feros de Baja california, al grado de agotar algunos 

de ellos. 

Gran nümero de disposiciones legales en torno a la colonlzaci6n 

contuvieron indicaciones sobre pesca; no podemos soslayar los 

contratos firmados por el Ministerio de Fomento con diversos 

empresarios, principalmente aquellos documentos que 

comprendieron lugares costefios o islenos; el contrato celebrado 

el 17 de enero de 1882 para colonizar las islas ttAngel de la 

Guarda" y "Tiburón" en el Golfo del Mar de cortl!s sef\alaron en 

una parte de su articulo que la empresa podr!a hacer la pesca y 

exportación de ostras, lobo marino y ballena desde Altata hasta 

la desembocadura del R1o Colorado, debiéndose cubrir al erario 

cincuenta centavos por tonelada, sin que ello pudiera 

considerarse como un privilegio exclusivo; la empresa se 

comprometió a fomentar industrias de secado y salado de mariscos 
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y fabricando conservas alimenticias de los mismos; la 

exportación de los mariscos y de la perla seria por cuenta de la 

compañia, el buceo de la perla serta por cuenta de la misma 

desde Guaymas hasta la desembocadura del R1o Colorado; 11 ••• La 

introducción de los mariscos y salados a los puertos del pais 

serian libres de todo derecho ••• 11 7) 

La referencia anterior va dando claridad en el desenvolvimiento 

del asunto pesquero, puesto que se pone de relieve 

circunstancias, propósitos y objetivos para una región que se 

deseaba promover y desarrollar; proyectos y contratos fracasaron 

algunas veces, pero su situación es necesaria para comprender el 

escenario histórico de una vertiente económica. n ••• Para 1886 

s6lo alcanzabamos a comerciar fuera de nuestras fronteras con 

camarón en muy poca escala ... 11 8) 

Lo anterior se debla a que el estado no tenia suficientes 

recursos materiales para explotar la pesca, por lo que las 

concesiones que se otorgaron a empresas y particulares 

disfrutaron de gran libertad; sin embargo no ·deben inadvertirse 

esos esfuerzos y primeros pasos en el desarrollo pesquero. 

El 14 de Junio de 1889 se aprobo el contrato para hacer la pesca 

de esponjas, coral, tortuga y caimán en una zona limitada entre 

la Laguna de Términos y el Rio Hondo, en la costa oriental de 

Yucatán; dicho contrato daba libertad a la empresa para elegir 

cualquiera de los puertos abiertos al comercio de cabotaje en el 

7) D:IJ\RIO OF:ICIAL, MEX:rco, 17 DE ENERO DE 1882, p. 24. 
8) DI!\RIO OFICIAL, KEXICO, 2 DE DICIEMBRE DE 1886, P. 18 
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Golfo de México y en el mar del Caribe, para estacionar las 

embarcaciones pescadoras, acumular la pesca y prepararla para la 

exportación sin que ninguna autoridad local pusiera 

inconveniente alguno, en tanto que no se faltare a alguna ley de 

la República. 

11 ••• El 2 de Mayo de 1891 se autorizó otra concesión para la 

pesca del camarón, ostiones, lisa, robalo, pargo y toda clase de 

mariscos y anfibios en la zona comprendida desde el Rio Soto la 

marina hasta Tuxpan ••. 11 9). 

El interés del gobierno por no desmayar en el fomento pesquero 

se mostraba demasiado consecuente con los empresarios, lo que 

ocasionó que la riqueza de nuestros mares sirva para enriquecer 

a unos cuantos, es as! que el 27 de mayo de 1891 se expidió el 

reglamento para la propagación de la piscicultura en la 

República, determinando que toda persona que deseé dedicarse al 

cultivo y propagación de la piscicultura, se dirigir1a a la 

Secretaria de Fomento· en solicitud del número de peces que le 

fuera necesario producir como base de la cria que se propusiera 

establecer dentro de esta nueva actividad 

11 ••• Al hacerse una petición de esta índole, seria necesario 

acreditar los estanques o lugares propios para alojar los peces 

o las incubadoras ••• 11 10), 

9) COLECCION DE LEYES DE LA SECRETARIA DE FOMENTO, ARCHIVO 
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, (RECORTES DEL DIARIO 
OFICIAL) / 1981, P. 24-42. 

10 DIARIO OFICIAL. MBXICO, 12 DE JUNIO DE 1881 1 P. 19. 
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El siglo pasado fUé vasto en inquietudes y experiencias en 

materia pesquera; muchas actitudes sólo consiguier6n agotar o 

afectar algunas especies; otras veces, la actitud fué parte de 

un proceso. 

El cual alcanza hasta nuestros dias, no sólo como testimonio 

serio, como ra!z de una incipiente evolución que aún hoy dia no 

termina sino que se ha ido fortaleciendo y tomando en el devenir 

conciencia de un pasado, se abren las lineas de un maiiana que 

tenemos la obligación ineludible de hacer promisorio. 

Asimismo, se puede apreciar ya que la pesca empezaba hacer 

fuente de conocimientos, apreciación de esfuerzos, de ideas que 

hacen del ramo pesquero una actividad latente no improvisada a 

pesar de sus dificultades para desarrollarse y, que se debe 

contemplar por nuestro pa1s como una organización con 

participación honesta y denodada para hacer de éste como recurso 

al camino y bienestar social. 

Aunque se pretend1a dar un nuevo sentido al problema pesquero, 

es indudable que los asuntos pol!ticos que se suscitaror. durante 

la revolución mexicana impidieron la plena atención para ese 

ramo, concediéndose simples permisos en zonas libres a la 

compafHa estadounidense "Mangara Explotation Limitadº, todo ello 

con el 11nico propósito de multiplicar la pesca de productos 

comestibles, beneficiando a las regiones costeras. 

"· •• En ese entonces se dijo que la compafUa criadora de concha 

perla de la Baja California, habla instalado más de 500 aparatos 

recolectores de concha cr1a y hab1a formado diez hectáreas de 
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fondo artificial para nuevos criaderos, repoblando los ya 

existentes ..• 11 11) 

Estudios y concesiones se deslizaron en medio de la violencia, 

hasta 1917 en que una tranquilidad primaria hizo posible una 

opinión más o menos valedera; en principio, el gobierno 

constitucionalista encontró el ramo pesquero en absoluta 

decadencia y la producción en escala de abatimiento, en virtud a 

que las pesquer 1as fueron puestas en manos de unos cuantos 

favcrecidos, que las dejaron improductivas, porque los 

consecionarios o poseedores, sin invertir capital ni efectuar 

ningan trabajo, se concretaban a exigir de los pescadores 

grabase tributo, a cambio de un oneroso pago, acreciendo su 

peculio particular con mengua de los intereses generales y en 

detrimento de los del pueblo. 

En consecuencia, la secretaria de Fomento hizo un estudio de los 

contratos de concesión para pesca, declarando caducos aquellos 

que resultaron onerosos, tomando como fundamento las graves 

faltas de los concesionarios respecto al cumplimiento de sus 

obligaciones. 

Este incipiente desarrollo no se detuvo y algunos particulares y 

empresas acudieron a Fomento donde se les concedieron 

autorizaciones para la pesca y establecimiento de empacadoras, 

11) VICTORIANO HUERTA, EL PRESIDENTE INTERINO, "AL ABRIR LAS 
SEBZONES EXTRAORDXNARIAS DEL CONGRESO", lRO. DE ABRIL DE 
1913 1 MBXXCO, 8/E, P. 9-36. 
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u ••. Bajo la condici6n de que no clisfrutarian de ningün derecho 

exclusivo y que dentro de cada zona tendrían cabida todos 

cuantos pescadores e industriales convinieren admitir conforme a 

la ley •.• 11 12) 

se comienza a captar entonces una nueva dinámica y, ya durante 

el gobierno constitucionalista se expidieron once permisos para 

todo tipo de pesca y uno para la explotación del caimán o 

lagarto en aguas de jurisdicción de Tabasco; igualmente se 

llevaron a cabo cuatro contratos para el establecimiento de 

casas empacadoras de pescado, industria en la que se tuvo 

empefio por desarrollar; no se soslayó el fraude a los intereses 

nacionales por falta de vigilancia en los mares de la Baja 

California, por lo que se autorizó al cónsul mexicano en san 

Diego, Estados Unidos, para que cobrara los derechos de 

explotación de pesca y expidiera los permisos correspondientes, 

como agente de la Secretaria de Fomento, " •.• Este es el primer 

antecedente de las oficinas pesqueras en el extranjero y 

facultades que hoy se han derivado de las mismas .•• " 13). 

En lo que a camarón se refiere, " ••. Conviene detener la atención 

en el acuerdo de Junio de 1918 •.• 11 14), expedido por Agricultura 

y Fomento, expresando que conforme al articulo 27 de la carta 

12) SECRETARIA DE FOMENTO, BOLETIN OFICIAL, ABRIL DE 1917, 
HEXICO, S/E, P. 3-5. 

13) VBlrfUSTIA.NO CARRANZA, ~L ABRIR EL CONGRESO SUS SESXONES 
ORDINl\RIAS, EL 1RO. DE SEPTIEMBRE DE 1917, BOLETIN 
OFICIAL, MEXICO, S/E, P. 22. 

14) CODil'XCACIONEB DE LEYES Y DECRETOS, EXPED:IDOS POR LOS 
PODERES LEG.ISLAT:IVO Y EJECUTIVO DE LA UN:ION, HEXICO, 
MAYO A DICIEMBRE DE 1917. 
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Federal, en el que dec!a Lagunas y Esteros eran de propiedad 

Nacional; en consecuencia, todas las personas que se dedicasen a 

la pesca del camarón, sólo podrían verificarlo previo permiso 

oficial. 

u ••• El camarón destinado a la explotación quedar1a sujeto al 

pago de los derechos establecidos por la explotación y 

exportación .•• 11 15). 

Lo que hoy es actual mañana es historia, el hecho cambia su 

vigencia por el recuerdo en el devenir de los d!as y de los 

acontecimientos; as! sucedió en el ramo pesquero y la Secretaria 

de Fomento, entidad püblica verdaderamente pionera, desaparecio 

ante el embate de las transformaciones administrativas y surgió 

la Secretarla de Agricultura y Fomento; dentro de este nuevo 

aparato administrativo se creó la Dirección Forestal de Caza y 

Pesca, la cual a principios de su gestión otorgó diecisiete 

concesiones para casas empacadoras de pesca, manufactureras en 

concha madre, perla, y carey, explotación y beneficio de la 

ballena, elaboración de fertilizantes con los productos de la 

pesca y establecimiento de viveros en la presa de Babizas del 

estado de Chihuahua, 

11 
••• Se establecieron dos agencias inspectoras en la barca, 

Jalisco y se comisionaron inspectores en Veracruz y en el 

consulado de Brownsville, Texas .•. " 16). 

15) BOLETIN OPICIAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO, T
III, MEXIC01 8/E, SEPTIEMBRE DE 19181 P. 108. 

16) SECRETARIA DE AGRICULTURA Y FOMENTO, BDLETIN OPICiiL, T
IV / MARZO Y ABRIL DE 1919 1 MEXICO, B/E1 p. 9-16 y 114-
121. 
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Conforme transcurría el tiempo se fueron dando estimulas a las 

empresas empacadoras, iniciándose esfuerzos para la vigilancia 

de las costas, en 1921 con la plausible intención de evitar la 

pesca clandestina, tarea que nos entretiene desde tiempo atrás, 

sin que se haya podido detener por completo; los esfuerzos 

gubernamentales resultaron tan dinámicos, como la creación del 

impuesto del centenario, el cual consistía en una recaudación 

extraordianaria para la Marina Mercante y Desarrollo Portuario; 

en 1922 se dio a conocer en el informe anual del Presidente 

Obregón que habla sido reglamentada la explotación de la caza y 

pesca. Posteriormente, la Dirección de Pesquer!as creada en 

julio de 1923, estableció agencias e inspecciones, en Ensenada, 

La paz, Guaymas, Mazatlán, Manzanillo, Matamoros, Tuxpan, 

Puerto México, Ciudad del Carmén, Frontera, Progreso, Payo 

Obispo, Chapala y Pátzcuaro; aqu! encontramos el punto rector de 

las actuales oficinas en el interior del pa!s, es decir, en el 

af'i.o de 1923. 

La legislación recobró nuevas perspectivas, principalmente en el 

periodo gubernamental del Presidente Plutarco Ellas calles, ya 

que fue durante aquella época que se expidió la Ley de Pesca de 

acuerdo al Articulo 27 constitucional; se otorgaron a la 

Secretarla de Agricultura y Fomento facultades para regular la 

explotación de la riqueza Pesquera ya fuera con fines 

comerciales o industriales, fijar vedas, zonas de reserva, 

servicios de inspección y vigilancia; se dieron lineamientos 

acerca de pesca mar!tima y fluvial, deportiva y de explotación, 
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n •.• Normas para permisos de la pesca practicada por personas o 

empresas residentes fuera del territorio nacional y penas ... 11 

17). Lo que derivó esta disposición fue una reglamentación de 

1a pesca mar1tima y fluvial que se extendió a la definición de 

productos de pesca de aprovechamiento camón, zona reservada de 

refugio y de cultivo, autorizaciones especiales, reglamentación 

y condiciones de los permisos para empresas individuos 

residentes, permisos para extranjeros y lo que resulta 

interesante, permisos especiales para la pesca de: Ballena, Lobo 

Marino, Tiburón, Huachinango, Langosta, camarón, ostión, concha 

Perla, Abul6n, Algas, Tortugas, Lagartos y otras especies que no 

requerian permiso especial 

Para 1934 no se concebia la actividad pesquera como una entidad 

debidamente organizada por lo que surgió la idea de vincularla 

con el ramo forestal a pesar de que la pesca como tal, depend1a 

de otra entidad administrativa debidamente estructurada. A pesar 

de lo anterior el 31 de diciembre de 1934 se público en el 

Diario Oficial el decreto que creó el Departamento Autónomo 

Forestal y de caza y Pesca con facult&des en este último renglón 

de Protección, Investigación, Educación y Propaganda. 

Al crearse el Departamento de Marina en 1939, absorbió las 

funciones del ramo pesquero y la ley respectiva, siendo sus 

atribuciones las siguientes: 

-contribuir a la formación de instituciones de Crédito que 

se creen para el desarrollo y fomento de la pesca. 

17) DIARIO OFICIAL, MEXICO, 4 DE FEBRERO DE 1925, P. 16. 



23 

-El asesoramiento técnico, en su caso, de las asociaciones 

de pescadores. 

-La conservación, desarrollo, organización, fomento, 

protección, vigilancia y control de la fauna y de la flora 

marina, fluviales y lacustres. 

-Los viveros, contratos, concesiones y permisos de pesca 

-Los congresos, exposiciones, ferias y todo género de 

propaganda oficial y cultural en materia marítima. 

-Los institutos de investigación, enseñanza elemental y 

superior. 

-Las estaciones experimentales y laboratorios de pesca 

maritima fluvial y lacustre. 

-La inspección de la explotación de la pesca en general. 

-La formulación de la estadística pesquera. 

Para cumplir todas estas funciones se creó dentro de la 

estructura programática del Departamento de Marina el 

Departamento de Pesca e Industrias Maritimas, 11 ••• Posteriormentc 

se organizó la Secretaria de Marina, quedando el Departamento de 

Pesca como Dirección General de Pesca e Indsutrias Conexas ..• 11 

18). 

Asi entonces en l.941. las atribuciones en materia pesquera se 

incorporarón a la Secretaria de Marina, dependencia que creó la 

estación repobladora del suchiate, la elaboración del catálogo 

de peces mexicanos y la investigación en estaciones limnol6gicas 

y pisicolas de Pá.tzcuaro, Almoloya del Rio y Salazar, acerca de 

la fauna y flora de lagos y rios; las organizaciones 

cooperativas aumentaron su nümero y para l.945 estaban 

constituidas 113 con 7 mil 268 pescadores. Realmente se admitió 

18) MEMORilt.8 DE LA BECRETARI:lt. DE Mlt.RINA, TALLERES GRAFICOS 
DE LA Nlt.CION, HEXICO 1942, P. 13. 
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que México era un pals escencialmente agr1cola, pero sin embargo 

los cooperativistas señalarán que la mayor riqueza estaba y 

sigue estando en el mar; la obra realizada hasta entonces habla 

sido insignificante en comparación con la gran tarea que se está 

reclamando desde hace mucho tiempo. Los avances han sido lentos, 

para 1950 entr6 en vigor una nueva Ley de Pesca, en la que se 

instituyó la comisión para el Fomento de la Piscicultura Rural; 

con estos incipientes avances en la reglamentación de la 

actividad pesquera, se logró en 1952 un volumen de pesca 

obtenida en aguas mexicanas de 107 mil 643 toneladas con valor 

de 187 millones 476 mil 218 pesos; la flota pesquera constaba de 

59 unidades, todo lo cual ofrecla un panorama solemnemente 

pobre. 

Por otra parte es necesario sef'i.alar que se puso atención al 

funcionamiento de las cooperativas con el objeto de situarlas 

dentro de la ley, procediéndose a depurar el registro nacional, 

11 ••• Con el fin de cancelar la membrec1a de la que no cumplieron 

con sus finalidades especificas ..• 11 19). 

En 1963 se establecieron las estaciones de biolog1a marina en 

Ensenada, Baja California, y en Lerma, Campeche; entraron en 

operación en aguas del Pacifico dos buques de investigación y 

pesca experimental; se restructur6 la carta de vedas. 

Para 1967 se aprobó la Ley sobre la Zona Exclusiva de Pesca de 

La Nación ampliando la zona a 12 millas marítimas. En 1971 se 

formuló el Programa Nacional Pesquero 1971-1976, en el cual se 

19) LXC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, BOLETIN OP:ICI1'.L, "AL ABRXR 
BESXONBS ORDXNARIAS DEL CONGRESO EL 1RO. DE SEPTIEMBRE 
DE 195911 , KBXICO, 1959, S/E, P. 27-48. 
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estableci6 la política de fomento pesquero teniendo como 

objetivo principal abatir los costos de captura e incrementar el 

empleo de los litorales, para abatir los costos se agruparon 

dentro de un organismo único todas las empresas de participación 

estatal. 

Posteriormente se di6 a conocer el Plan Nacional de Acuacultura 

que di6 nacimiento al primer distrito de acuacultura que se 

estableció en Nayarit, con el objeto de aprovechar un millón y 

medio de hectáreas de agua de estuario en todo el pa1s; 11 ••• Se 

expidió la Ley Federal para el Fomento de la Pesca el 10 de Mayo 

de 1972 y, se abrieron las puertas para que se pudieran 

construir sociedatles cooperativas de producci6n pesquera 

ejidaL •• 11 20). senalando con ésto la incorporación de los 

nuevos campesinos a esta nueva actividad. 

En 1974 la Producción anual fue de 329 mil toneladas con una 

inversión de 2 mil 500 millones de pesos. La flota pesquera de 

1734 embarcaciones. 

El 6 de Julio de 1976 entró en vigor el decreto que estableció 

la zona económica exclusiva de 200 millas naüticas. 

Lo que antes de 1970 era apenas .un departamento administrativo 

dependiente de la entonces Secretaria de Industria y Comercio, 

de Recursos HidraQlicos y la de Reforma Agraria se transformó en 

Departamento de Pesca el 29 de diciembre de 1976. Asimismo dicho 

20) PREBXDENCIA DE LA REPUBLXCA, EL GOBXERNO MEXICANO, 
HUMERO 22, MEXICO, 1RO. Y 30 DE SEPTJ:EHBRE DE 1972, 
MBXICO, 8/E, P. 16. 
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departamento administrativo fué transformado en Secretaria de 

Pesca a partir del 5 de enero de 1992. 

Un juicio pref\ado de verdad es el siguiente, que no deja de 

reflejar aspiraciones auténticas que llegan a nuestros dias; el 

pescado y los mariscos principalmente el camarón, que ha sido 

hasta ahora un articulo de lujo, excluido por su alto precio, 

aün de la mesa de la clase media, podrá ser consumido por toda 

la población aprovechando el cultivo de esta especie en granjas 

acuicolas. 

México dispone de más de 11 mil kilómetros de litoral, 

millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, 

dos y medio millones de hectáreas de aguas interiores y una gran 

variedad y densidad de especies acuáticas. Tiene as!, valiosos 

recursos para apoyar la disponibilidad de alimentos, la creación 

de empleos, la captación de divisas y el desarrollo regional del 

pa1s. La pesca debe ser consolidada mediante la integración de 

una vasta flota, el mejoramiento de su infraestuctura portuaria, 

la diversificación de su planta industrial y la creciente 

preparación y formación del personal cientlfico, técnico y 

operativo. 

Para impulsar la evolución del sector se deben aprovechar 

eficientemente los recursos e infraestructura pesquera ya 

existente, a fin de satisfacer la demanda interna, aumentar las 

exportaciones y ejercer los derechos de soberanla en la zona 

económica exclusiva. Con estos puntos como parámetros y con la 

introducción de programas aculcolas se logrará. en un futuro 

cercano impulsar la modernización del sector pesquero del pa1s. 
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1.2 LA PLANEACZON EN MEXZCO. 

En la actualidad, es generalizado el interés de las naciones de 

econom1a de mercado, tanto desarrolladas como subdesarrolladas 

por ordenar más sus formas de producci6n, con la instrumentación 

de mecanismos de control, organización de esfuerzos colectivos 

de los recursos naturales frente a las crecientes necesidades 

sociales. Sin embargo, aún cuando no se contempla para las 

naciones el éxito completo en la consecución de metas Y 

objetivos en sus planes de desarrollo, se proporciona un mayor 

orden en sus actividades regionales. 

México participe de los problemas nacionales y mundiales, dado 

su carácter dependiente, a lo largo de su historia ha tenido la 

necesidad de racioanalizar su destino, al implantar planes y 

programas regionales, 

instrumentos técnicos, 

establecer prioridades, 

definición de tiempos. 

sectoriales y globales, mediante 

con objeto de ordenar demandas, 

fijar metas, asignar recursos y 

La consecución de estos objetivos, se programan a través de 

planes económicos que cuantifican metas nacionales, regionales y 

sectoriales, en el sentido de que la planeaci6n nacional se ha 

institucionalizado para hacerla operativa al máximo es por ello, 

la importancia de los resultados que logre. Los planes de 

desarrollo son por lo tanto, gula de progreso y acción más no 

instrumentos inflexibles de precisión 

Las actividades para preveer y/o proyectar futuras acciones son 

dif!ciles, como lo fueron dentro de la historia misma de la 
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humanidad, el preveer las necesidades básicas. El término 

planeaci6n, lo encontramos por primera vez, utilizado como 

herramienta técnica en las áreas de la ingenier1a y la 

arquitectura, dado el carácter de la actividad que requiere 

planos, no obstante el concepto cambia cuando se hace referencia 

a las actividades productivas, el cual se define como: 

11 ••• El proceso de adaptación de técnicas prescriptivas apoyadas 

en proyecciones estad1sticas, evaluaciones cuantitativas y 

cualitativas para preveer el futura en función de objetivos, 

metas pol1ticas y programas establecidos ••. 11 21). 

En virtud, del abuso en la terminolog1a, existe confusión en la 

interpretaci6n, sobre todo en el campo pol1tico, entre 

planeaci6n y planificación, de ah1 que no se advierte sobre la 

naturaleza de ambas y se utilice indistintamente; por ello 

distinguimos a la planificación a diferencia de la planeación 

como el establecimiento de programas economicos con indicacion 

del objetivo propuesto y de las diversas etapas que hay que 

seguir, asi como la estructuracion de organismos para su 

realización. 

Su empleo obedece a las distintas realidades y racionalidades; 

técnicamente mide eficacia y eficiencia de los objetivos 

deseados. 

Para efectos del presente estudio, se plantea la planeaci6n 

económica y social de la siguiente forma: planeaci6n econ6mica 

es la incorporaci6n y adopción de la producción a las 

21) ORTEGA BLAKE, J. lülTURO, DICCIONARIO DE PLJ\NEACION Y 
PLAlfIFICACION, EDITORIAL EDICOL, 1987 1 PP. 250 Y 255. 
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necesidades de la sociedad a través de la integración de un 

plan, ya que la elaboración de un plan no obedece al deseo de 

organizar y reglamentar la producción, sino de adoptarla a su 

fin, que consiste en la satisfacción de las necesidades 

sociales. Por consiguiente la finalidad del presente estudio es 

incorporar la producción del cultivo de camarón en estanqueria a 

las necesidades de la región a través de la propuesta de un 

proyecto de inversión de una granja camaronera. 

En una econom1a mixta, como la nuestra, la ejecución del 

progreso de planeaci6n es parcial y flexible o indicativo, dado 

el carácter privado de empresas y grandes consorcios 

capitalistas, donde atl.n priva la competencia desleal a fin de 

aumentar sus utilidades más no as1 el beneficio social. En estas 

condiciones, 11 ••• La participación del estado en una econom1a con 

planeaci6n flexible es complementaria al sector privado, en 

cuanto a: La distribución de materias primas, contro1 de 

precios, contro1 sobre inversiones y contro1 sobre apertura de 

créditos •.• n 22). 

La planeaci6n integral económica, por el contrario, lleva a cabo 

la aplicación del principio de racionalidad económica a escala 

nacional, orientandola hacia el máximo beneficio social asentado 

en los planes de desarrollo económico; que define metas de 

politica económica global accesibles. 

Actualmente el concepto planeaci6n se está convirtiendo en algo 

fascinante, visto como una panacea a los problemas económicos 

22) TAMAYO LOPEZ PORTILLO J. ARTURO, LA PARTrCIPACION DEL 
ESTADO EN LA ECONOMIA, SIGLO XXI EDITORES, 1987, PP. 54 
y 162. 
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mundiales; una de sus caracteristicas recientes, es que es un 

buen argumento en los planteamientos de tipo pol!tico, por lo 

cual debe ser conciente, que tal abuso entrafia graves 

riesgos, como lo advierte Celso Furtado: como la propia lógica 

interna del proceso po11tico impulsa a casi todos los grupos que 

se disputan el poder a aceptar la planeación como método de 

gobierno, es natural que ésta corra riesgos de verse desposeída 

de todo contenido preciso para transformarse en una nueva 

retórica. " ••. De aqu! que sea fundamental establecer con 

precisión, la linea básica de la estructura del poder en el 

pala con un desarrollo dado, para poder atribuir con un 

sentido exacto a lo que pretende el gobierno cuando decida 

adoptar la planeaci6n corno un método de trabajo •.. 11 23). 

La planeaci6n se encuentra enmarcada en el Sistema Nacional de 

Planeación , el Sistema Nacional de Planeaci6n Democrática tiene 

como prop6si to fundamental encausar la actividad de todos los 

miembros de la comunidad hacia la consecución de los objetivos 

nacionales. 

El sistema se constituye por un conjunto de relaciones entre las 

diversas dependencias y niveles de gobierno y las agrupaciones e 

individuos de la sociedad. Estas relaciones se dan en las cuatro 

vertientes sen.aladas en la Ley de Planeaci6n: Obligatoria, de 

Coordinación, de Inducción y de Concertación. La vertiente 

obligatoria se refiere principalmente, a las acciones de la 

23) WIONCZEK, MIGUEL, BASES PARA LP. PLJ\NEACION ECONOKl:Clt Y 
SOCIAL DE HEXICO, EDITORIAL ESCUELA NACIONAL DE 
ECONOHINA, 11VA. EDICION, 1987, P. 62. 
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Administración pQblica Federal; La de Coordinación, a las 

actividades que conjuntamente emprenden la Federación y los 

Gobiernos locales; La de Inducción, a las medidas que realiza el 

gobierno para motivar conductas compatibles con los objetivos de 

la planeaci6n, y la de Concertaci6n, a las acciones negociadas 

con los sectores socia1es. 

El documento rector del sistema Nacional de Planeaci6n 

Democrática es el Plan Nacional de Desarrollo, que fija los 

objetivos y las estrategias que norman a las politicas 

sectoriales de los programas nacionales de mediano plazo, los 

regionales - Objetivo del presente estudio- y los especiales que 

se determine formular para concretar las pol1ticas del plan. Los 

programas regionales atienden al disefio de pollticas en ámbitos 

territoriales con problemas y características comunes que 

abarcan a zonas de varias Entidades Federativas. 

La dimensión regional del pl~n se apoya en el convenio único de 

desarrollo, como elemento regulador de las acciones coordinadas 

entre el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales y 

Municipales 

La Ley de Planeación precisa los aspectos de la coordinación que 

deben contribuir a la congruencia y fortalecimiento de la 

Planeaci6n en todo el pais. 

En cuanto a lo regional que se refiere a acciones que abarcan a 

uno o más Entidades Federativas, se deben realizar aquellos 

programas que en coordinación y concertación con los habitantes 
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de las regiones y las autoridades locales. La programación 

regional es responsabilidad fundamental de las propias regiones. 

se trata de fomentar la participación y decentralización, 

desechando e1 paternalismo. 

En este sentido el actual programa sectorial de la pesca para 

alcanzar niveles de eficiencia debe modernizarse en un lapso de 

3 anos (1992-1994). A fin de estar en condiciones de alcanzar 

niveles que reqUieren ser competitivos, tanto en los mercados 

nacionales como en los internacionales. No debe pensarse sólo 

en la reparación de las unidades de la flota pesquera como un 

todo, sino en la modernización integral de la flota entera y el 

impulso de programas regionales como el de la Acuacultura, ya 

que no se puede correr el riesgo de disminuir los indices de 

producción y perder presencia en el mercado internacional. 

El sector pesquero enfrenta un reto de responder con mayor 

eficacia, eficiencia y oportunidad a los planteamientos de los 

nuevos tiempos, con la agilidad que reclaman los sectores 

productivos. El sector pesquero en su conjunto y el de la 

acuacul tura en lo particular debe basar su proceso de 

modernización en el fortalecimiento de sus delegaciones 

estatales. 

Dicho sector jugarA un papel fundamental de nuestra econom!a 

debido a la generación de empleos, divisas y alimentos. 

La planeaci6n del sector pesquero actual hace necesaria una 

vinculación más estrecha con sectores productivos, tanto social 

como privado con el sector educativo nacional para adecuar 
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planes y programas de estudios de las carreras que se imparten 

en los diferentes niveles educativos, desde el medio hasta el 

superior. 

Para ello, se requiere de un mayor abastecimiento de información 

y las experiencias que las áreas involucradas puedan 

proporcionar acerca de la problemática de la actividad pesquera 

desde la localización explotación de recursos y zonas de pesca, 

asi como el manejo y conservación de los barcos pesqueros, de 

las especies capturadas, industrialización, transformación y 

comercialización de las mismas. 

Este acercamiento acorde con el programa de modernización de la 

pesca, es un imperativo nacional para poder obtener mayores 

avances productivos y un campo más amplio de trabajo y 

actividad. 

1.3 ORGAHIZACION ECONOMICA PRODUCTIVA. 

Por organización se entiende, el definir y establecer un 

determinado orden en las relaciones y funciones que deben 

observar los elementos constitutivos de un todo, para que éste 

cumpla con el fin que le es inherente. 

Asi, la organización de productores, se remite a un campo social 

en donde los objetivos que le sirven de antecedente, determinan 

no sólo la especificidad del orden y funciones a definir, 

promover y establecer; sino además la dinámica que le es propia 

a ésta, de acuerdo a la interrelación con los aspectos 

económicos y politices que caracterizan su contexto. 
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En este sentido los objetivos de la organización econ6mica a la 

vez que representan un interés expllci to de la sociedad a de 

sectores de ésta, para llevar a cabo acciones tendientes a la 

satisfacción de sus necesidades o a la previsión de problemas en 

el proceso productivo, constituyen la respuesta a resultantes de 

un proceso de desarrollo histórico-social; o sea las 

alternativas que se postulan en relación a la transformación o 

superación de las tendencias que manifieste dicho proceso. 

La organización económica de productores camaroneros bajo 

sistema semi-intensivo se define como un proceso dinámico entre 

las actividades y los agentes {personas); relacionadas con la 

producción, comercialización y consumo de camarón en las que los 

coopera ti vistas deben decidir llevar cabo voluntar la, 

conjunta, ordenada y responsablemente, acciones que le permitan 

mejorar las condiciones de su relación y sus beneficios de 

interés común, en dicho proceso, en su participación, el 

productor utiliza en forma más ef !ciente sus recursos y la 

capacidad y potencial de los mismos y toma parte en decisiones 

democráticas en el cumplimiento de responsabilidades y disfrute 

de los beneficios que se obtengan, como resultado de los 

esfuerzos conjuntos. 

De esta manera, la organización económica se identifica e 

instrumenta operativamente, dentro del marco del Sistema 

Nacional de Planeaci6n Democrática, como política y estrategia 

para el fomento y desarrollo del sector pesquero, que se enfoca 

fundamentalmente a la integración y consolidación de dicho 

sector, de las cooperativas y de la comunidad en general como 

unidades socioecon6micas de producción. La transformación, 
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comercialización y el establecimiento de las estructuras y 

órganos internos de decisión, ejecución y control de las 

diversas formas asociativas del sector, requieren ser 

permanentemente dinámicas. Con base a lo anterior, las acciones 

y actividades de organit::aci6n y capacitación coadyuban a la 

concreción de los siguientes objetivos generales y específicos: 

Establecimiento de una área de producción camaronera bajo 

sistema semi-intensivo, empleando para ello tierras salitrosas, 

no aptas para el cultivo agrícola y apropiadas para la 

construcción de estanquer1a rüstica, en donde se efectuará el 

proceso de engorda de post-larva y juveniles de camarón. 

ECONOMXCO: 

Garantizar la comercialización de la producción de camarón, 

obtener mayor participación en el mercado con producto de al ta 

calidad y generación de empleos. 

Elevar el nivel de vida socioecon6mico de los socios 

cooperativistas de la región, por medio de la explotación 

controlada de un recurso natural disponible. 
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1. 4 EXAMEN DE LOS CONCEPTOS BABI:COS DE LA ORDENACJ:ON 

PESQUERA. 

" •.. La ordenación pesquera es la prosecución de ciertos 

objetivos mediante el control directo o indirecto del esfuerzo 

pesquero efectivo ... 11 24). Se entiende por unidad de esfuerzo 

pesquero efectivo el conjunto de instrumentos, equipos y 

técnicas pesqueras que operadas por el hombre, dan origen a una 

actividad productiva, mediable y valuable, o alguno de sus 

componentes corno es el caso de la autoridad o instancia que 

realiza la ordenación, no participa en el control del esfuerzo, 

sino que crea simplemente el medio ambiente apropiado para su 

control por parte de los propios pescadores, por ejemplo: 

derechos de propiedad comunitaria. Asimismo, el cultivo de 

especies reservadas pueden ser instituidos y aplicados 

paulativamente para reglamentar el tamaño del proyecto e 

incrementar la productividad del recurso. Por otra parte, el 

desarrollo pesquero es la expansión del esfuerzo efectivo a 

través de un conjunto de programas de ayuda, con la finalidad de 

lograr ciertos objetivos. 

El desarrollo pesquero puede ser definido de manera más amplia 

para que incluya, además del incremento del esfuerzo de la 

pesca, mejoramiento de la tecnologia que se aplica después de la 

cosecha, la comercialización y transporte de productos 

pesqueros, as1 como la facilitación de infraestructura y otras 

instalaciones afines. Evidentemente, toda forma de desarrollo 

24) SECRETARIA DE PESCA, LEY FEDERAL QE PESCA, LEYES Y 
CODIGOB DE HEXICO, MEXICO, EDITORIAL PORRUA, 1990, 11VA. 
EDICION, P. 81. 
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pesquero que permite una pesca más rentable provoca 

indirectamente un incremento de esfuerzo a menos que se combine 

con la ordenación pesquera a pequeña escala o de especie ünica 

como es el caso del cultivo del camarón en estanque. 

Debido a su característica controladora, se piensa que la 

ordenación de ia pesca es necesaria cuando las pesquerías llegan 

a explotar excesivamente una especie, en este caso el camarón; 

el cual ha llegado ·en momento histórico en que ha sido 

sobreexplotado, ocacionando que su producción sea incosteable, 

mientras que el desarrollo pesquero se realiza en el momento 

cuando la pesca esta todavía subexplotada. Esto no tiene que ser 

necesariamente asl, no hay que esperar a que se realice una 

pesca excesiva antes de tomar medidas de ordenación La pesca 

excesiva se evita con medidas de ordenación juiciosa; que en 

este caso la alternativa planteada es la propuesta de implantar 

granjas acuicolas de una especie determinada. Tomadas o 

incorporadas a medida que se produce el desarrollo pesquero. 

Igualmente, la necesidad de desarrollo no se limita a la pesca 

subexplotada, sino a todo el sector en su conjunto. 

La ordenación pesquera implica la regulación del esfuerzo de la 

pesca, es necesario el desarrollo pesquero para absorver la mano 

de obra, por lo tanto para llevar a cabo el desarrollo de una 

región es virtualmente dificil poner en ejecución algQn proyecto 

de inversión sin contar con suficientes alternativas en otras 

regiones. 

A pesar de estas interrelaciones, en las pesquerías explotadas 

excesivamente, es prioritario la ordenación y, en las pesquerías 
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subexplotadas el desarrollo. 

ordenación y el desarrollo 

explotación de la pesca. 

As1, el objetivo general de la 

lograr el 1ndice óptimo de 

Si el objetivo normativo es la 

producción máxima de alguna especie, el indice óptimo de 

explotación se define por la regulación del rendimiento máximo 

sostenido; la aplicación de estos parámetros y su conjugación 

se obtienen con el establecimiento de un área de producción 

camaronera bajo sistema semi-intensivo. 

cuando se tiene en cuenta determinadas consideraciones sociales, 

tales como: el mejoramiento socioecon6mico de los pescadores de 

la región, generación de oportunidad de empleo y una mejor 

distribución de los ingresos. Estos agregados económicos 

constituyen un esfuerzo de carácter institucional de ordenación 

y coordinación que deben conjugarse para evitar la dispersión y 

duplicidad de estas actividades pesqueras y, para lograrlo se 

debe plantear y ejecutar el establecimiento de áreas de 

producción de una especie determinada bajo los diferentes 

sistemas de cultivo artificial, persiguiendo con ello la 

eficiente y oportuna realización de estas actividades económicas 

que demanda el desarrollo regional y nacional.Todas estas 

premisas deben de dar comyyyo conclusión, el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las familias de escasos recursos 

económicos. 



39 

CAPITULO 2 

CONSIDERACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES 

El desarrollo pesquero tiene por finalidad incrementar la 

explotación de una o varias especies aumentando el esfuerzo 

efectivo mediante la asignación de más capital y mano de obra, 

mejoramiento tecnológico y capacitación, por otra parte, la 

ordenación de la pesca exige un determinado esfuerzo pesquero 

que antes o después, implica una actividad productiva con un 

n\1.mero determinado de pescadores y capital. La ejecución de 

estas intervenciones, puede verse afectada por una diversidad de 

consideraciones sociales. Como el desarrollo y ordenación de la 

pesca implica y afecta principalmente a los pescadores, es 

necesario. 

Examinar sus valores, motivaciones y actitudes con respecto 

a la intervención propuesta. 

Eximinar la distribución de beneficios precedentes de la 

inversión que se realice. 

Aumentar la oferta de productos pesqueros en este caso el 

camarón. 

Incorporación de pesquer1as. 

Fomento al cultivo de especies 
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2.1 ORGANIZACION DE LAS SOCIEDADES COOPERATIV.f\S DE 

PRODOCCION PESQUERA. 

De conformidad con lo preceptuado en el articulo 43 fracción X 

de la Ley Orgánica de la Adminitración Pública Federal, 

corresponde a la Secretaria de Pesca "Fomentar la organización 

de las Sociedades cooperativas de Producción Pesquera" y las 

Sociedades, Asociaciones y Uniones de Pescadores. 

Por su parte el articulo 22 fracción XIV del Reglamento Interior 

de la Secretaria de Pesca establece que corresponde a la 

Dirección General de Organización y Capacitación Pesquera, 

ejercer dichas atribuciones,. Asimismo la Ley General de 

Sociedades cooperativas, establece que en relación con las 

solicitudes de autorización de funcionamiento de las proyectadas 

sociedades cooperativas de producción pesquera, dicha Dirección 

es la encargada de orientar sus esfuerzos hacia la captura 

directa de especies y/o su cultivo, según sea el caso. 

Procedimiento para la constitución de Sociedades Cooperativas: 

-Las actividades de fomento se realicen inicilamcnte en las 

distintas comunidades pesqueras de la entidad, a fin de 

detectar grupos de pescadores susceptibles de qUe se 

integren en una organización social para el trabajo 

pesquero. 

-una vez localizados dichos grupos, se elaborará el 

programa ·correspondiente para organizarlos en Sociedades 

Cooperativas. 
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-Posteriormente se llevarán a cabo reuniones preliminares 

con los pescadores a efecto de sensibilizarlos sobre las 

ventajas sociales y económicas que ofrece esta forma de 

organización. 

-conjuntamente con los interesados se escogerán como máximo 

siete alternativas para la denominación de la Sociedad 

Cooperativa en formación, procurando que estas sean 

distintas a las de otras cooperativas ya registradas; se 

determinará el domicilio social y la especie o especies que 

pretenden capturar y/ o cultivar; la zona o área en donde 

deseen realizar sus actividades pesqueras o acu1colas. 

-Al respecto, se recomienda que en el objetivo social de 

las proyectadas coopera ti vas acu1colas no se utilice 

generalmente l.a frase "El cultivo de toda clase de peces, 

crustáceos o moluscos 11 sino que se especifique la especie o 

las especies que realmente vayan a cultivarse. 

-En relaci6n con las proyectadas Sociedades Coopera ti vas 

que quieran dedicarse a la producción de camarón mediante 

la acuacultura, es indispensable se establezca que el 

cultivo de tal especie, se realizará en estanques 

artificiales construidos en. tierra firme espec1ficamente 

para ese objeto. 

-Después de seleccionar las alternativas de denominación y 

definido el objeto social, se formulará una solicitud por 

triplicado a la Secretaria de Relaciones Exteriores, para 

la obtención del permiso que previene el reglamento de la 
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Ley orgánica de la fracción primera del articulo 27 

constitucional; requisito indispensable para la 

constitución de todo tipo de sociedad. 

-Una vez recibido dicho permiso, se fijará el lugar y la 

fecha de celebración de la Asamblea Constitutiva; a la que 

deberán asistir, los socios fundadores en número de treinta 

por lo menos, en observancia de lo que dispone el articulo 

32 fracción VI de la Ley Federal para el Fomento de la 

Pesca. 

-cuando se refiere a proyectadas cooperativas de producción 

acu1cola, es conveniente que se incluyan como socios 

fundadores a dos técnicos o profesionales que tengan 

experiencia en las áreas de administración y de acuacultura 

respectivamente. 

-La Asamblea a que se hace mención, habrá de celebrarse en 

el domicilio social que se encuentra asentado en el permiso 

expedido por la secretarla de Relaciones Exteriores. Dicha 

asamblea deberá realizarse después de la fecha del permiso 

mencionado y antes de su vencimiento; es decir, antes del 

plazo de 90 dlas hábiles que otorga la propia Secretaria 

mencionada. 

Asimismo, s6lo podrá designarse a un determinado ejido como 

domicilio social cuando la proyectada Sociedad Cooperativa se 

acoja al régimen ejidal en la totalidad de sus integrantes sean 

ejidatarios, en pleno goce de sus derechos agrarios. 
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2.1.1 INTEGRACION DE LA DOCUMENTACION CONSTITUTIVA 

La documentación constitutiva que los interesados deben entregar 

en cualesquiera de las unidades fomentadoras antes citadas 

consiste en lo siguiente: 

original y una fotocopia del permiso que haya otorgado la 

secretaria de Relaciones Exteriores, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el reglamento de la Ley Orgánica de la fracción 

I del articulo 27 Constitucional, mismo que es indispensable 

para su constitución. 

original y cinco copias al carbón del acta y bases 

constitutivas, con firmas autógrafas de los socios. 

Referente al estudio técnico a que se alude en la parte 

inicial de este capitulo dicho estudio deberá ser elaborado 

por los centros regionales de investigaciones pesqueras. 

La zona o el área en donde la proyectada sociedad 

cooperativa pretenda realizar sus actividades pesqueras. 

cuando se refiera a sociedades cooperativas de producción 

pesquera y/o acuicola que deseen operar en aguas riberefias 

protegidas, es indispensable ·aclarar lo concerniente a las 

áreas adyacentes a estas o de li tora 1 • Asimismo, se debe 

adjun adjuntar un croquis o mapa de senalamiento 

referencia para su mejor localización. 
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2.2 EL MODELO DE ESPECIE UNICA 

Aunque la biología pesquera es una ciencia en si misma, la 

persona dedicada a la pesca sólo necesita estar familiarizado 

con algunos conceptos biológicos básicos y otros de importancia 

directa para el desarrollo y ordenación de la pesca. En el caso 

más simple de una pesquer1a de una sola especie, la relación 

pertinente se establece entre "el producto cosechado y el 

esfuerzo de pesca". La producción sostenida es la cantidad de 

producto expresada en peso que, teóricamente, puede ser 

producido un año tras otro sin que se produzca ninguna variación 

en la intensidad de cultivo. Los directores pesqueros están 

interesados en la cosecha sostenida más bien que en otros 

cambios temporales de la misma, porque los peces, al ser un 

recurso renovable, pueden ser consechados sobre la base de un 

rendimiento sostenido. Por otra parte, el esfuerzo de 

producción es un Indice compuesto de todos los insumos empleados 

con objeto de llevar a cabo esta cosecha. El esfuerzo de pesca 

se entiende en términos efectivos más bien que en términos 

nominales, es decir, en función de sus repercusiones en la 

población (con frecuencii'\ los biólogos de pesca utilizan el 

término mortalidad ictica o natural para indicar el esfuerzo de 

pesca efectivo). Nos interesa el esfuerzo porque es el 

principal parámetro bajo dominio del hombre. 

La relación existente entre la captura y el esfuerzo sostenidos 

en una relación de producción básica relativa al rendimiento 

(captura); e insumos (esfuerzo); pero, a1 contrario de otras 

relaciones de producción no está en conexión directa entre la 

producción y el esfuerzo de pesca. 
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Ello se debe a que el esfuerzo de pesca, si bien es el 1.inico 

insumo proporcionado por el hombre, está en realidad combinado 

con un recurso natural para 11producir11 el cultivo. En el 

supuesto de que la población fuera un factor fijo, corno la 

tierra, se esperarla que la produdcci6n continuara aumentando en 

respuesta al incremento del esfuerzo, excepto en el punto 

extremo de superpoblaci6n cuando la producción podr1a realmente 

disminuir. Sin embargo, el cultivo como es más un recurso vivo 

que un factor fijo, reacciona a las variaciones del esfuerzo de 

pesca. 

Un concepto biológico básico es el de la captura y recolección 

de la semilla, que es el incremento neto en la biomasa de la 

población entre dos momentos. El crecimiento natural neto (que 

para mayor brevedad de ahora en adelante denominaremos 

"crecimientoº); es igual al reclutamiento (nuevos juveniles que 

se incorporan en la población); más el crecimiento individual de 

las cr1as que ya están en la población, menos la mortalidad 

natural. El crecimiento de la población es un concepto 

importante porque representa la cantidad de producción que puede 

obtenerse sobre una base sostenida sin que se vea afectado el 

tamafto de la población. 

El esfuerzo de cosecha se introduce en el proyecto como una 

forma de producción intensiva menos la mortalidad natural. 

Cuanto mayor es el esfuerzo de pesca, más grande es la 

producción y (equilibrio); el tamaño de la población. Es decir 

se trata de una relación positiva entre el esfuerzo de pesca y 

el tamano de las población permanentes: a mayor esfuerzo, mayor 

población; como se indica en la Figura No. l. 
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FIGURA 1 RELACION POBLACION ESFUERZO 
ESFUERZO DE COSECHA 
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Combinando esta relación entre población en equilibrio y 

esfuerzo de cosecha {Figura No. 2), por otra parte, y la 

relación en forma de 11 u 11 invertida entre el crecimiento natural 

neto y la población; por otra, obtenemos una relación en esta 

forma entre el crecimiento y el esfuarzo de captura (Figura No. 

J), un esfuerzo demasiado pequeño significa por lo tanto una 

cosecha demasiado pequeña y, en consecuencia, un abundante 

crecimiento con mayor esfuerzo significa una población más 

grande. como la cosecha sostenida es igual exactamente al 

crecimiento del nivel de esfuerzo, la relación cosecha 

sostenida-esfuerzo es idéntica a la relación crecimiento

esfuerzo. As1 pues, la misma cosecha sostenida puede obtenerse 

con poco esfuerzo actuando sobre una gran granja. 

El administrador de la granja necesita tener en cuenta la "U" 

invertida de esta curva porque describe la respuesta a largo 

plazo de la cosecha para cambiar la táctica de cosecha, que es 

la principal variable bajo su control; en las primeras etapas de. 

implantación de una granja, el incremento del esfuerzo provoca 

más o menos aumentos proporcionales de la cosecha pero, cuando 

el esfuerzo es mayor, el crecimiento de la cosecha es más hasta 

que alcanza un punto conocldo como rendimiento máximo sostenido, 

más allá del cual un esfuerzo adicional puede disminuir, más que 

aumentar, la cosecha. 

Esto significa que no sea posible cosechar temporalmente más 

camarón incrementando el esfuerzo más allá del nivel 

correspondiente, sin embargo, estos incrementos de las capturas 

o cosechas puede sostenerse a largo plazo. 



FIGURA 2 RELACION ENTRE COSECHA Y UNIDAD DE ESFUERZO 
CURVA DE INDICE DE COSECHA 
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Los incrementos temporales de las cosechas como consecuencia del 

aumento del esfuerzo de pesca, no deben llevar a conclusiones 

erróneas a los administradores pesqueros en el sentido de creer 

que hay todav1a potencial para una ulterior intensif icaci6n de 

la pesca. Sólo cuando el incremento de la pesca es sostenido 

durante cierto tiempo es cuando haya posibilidades de expansión 

y, sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso en una 

especie subexplotada, cuando se intensifica está., el esfuerzo 

adicional da lugar a cosechas cada vez más pequef'\as, a medida 

que se acerca al rendimiento máximo. 

La menor eficacia . del esfuerzo cuando aumenta la explotación, 

puede ser observada con más e lar idad expresando la cosecha por 

unidad de esfuerzo como función del mismo esfuerzo, lo cual se 

va dividiendo en la coordenada horizontal (esfuerzo); como se 

indica en la Figura 3. La curva resultante conocida como curva 

del indice de cosecha disminuye progesivamente a medida que 

aumenta el esfuerzo de pesca, poniendo de manifiesto la 

población cuando se intensifica la cosecha. como ya hemos 

indicado a niveles moderados de esfuerzo, una reducción de 

recolección de larvas puede reforzar en vez de debilitar la 

capacidad reproductiva de la población debido a los mecanismos 

compensatorios intrínsecos del recurso, y de la misma capacidad 

de los estanques, pués puede ser equilibrado teniendo un control 

estricto de los juveni"les en dicho estanque. 

Las curvas del rendimiento sostenido y del indice de captura 

Figura 3, fueron trazadas en el supuesto de una edad determinada 

en la primera cosecha o una estructura de edad dada de la 

cosecha. Pueden variar en mAs o menos manipulando la edad 
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promedio de la primera cosecha, mediante una variedad de medios 

tales como cambios en la dieta y el clima, el tipo de equipo y 

distribución especial y estacional del estanque Por ejemplo, 

la dieta adecuada de las larvas del camarón, organismos 

dépredadores, el aumento de las cosechas por encima de ciertos 

niveles de esfuerzo y aumento de la curva de rendimiento 

sostenido. 

Resumiendo, un administrador pesquero puede lograr la máxima 

cosecha posible en estanque sobre base sostenida, ajustando 

simultáneamente el nivel de esfuerzo de pesca que corresponde al 

punto más alto de la curva de rendimiento sostenido elegida y la 

edad de la primera cosecha que si tua al producto en la mayor 

curva de rendimiento sostenido posible (Figura 3) • No hay que 

olvidar también que después de un cambio en el nivel de esfuerzo 

de cosecha o en la edad de la primera cosecha, haya que dejar 

suficiente tiempo (segQn la vida de las especies en cuestión); 

para que se estabilice la estructura de edad de la población con 

las nuevas condiciones de cultivo. 

Las curvas relativas al rendimiento sostenido y al indice de 

cosecha pueden ser operacionales, es decir, ser utilizadas en 

una estanquer!a, representando gráficamente las cifras de 

cosecha, en funci6n de las correspondientes cifras del esfuerzo. 

Con frecuencia es más fácil y más preciso hacerlo as!, 

especificando en forma matemática estas curvas y estimando sus 

parámetros mediante técnicas estad1sticas, como es el caso de la 

regresión lineal. 



FIGURA 3 RELACION COSECHA POR UNIDAD DE ESFUERZO 
CURVA DE INDICE DE COSECHA 
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El administrador pesquero puede ütilizar valores para estimar el 

nivel de la explotación del cultivo y predecir la variación del 

rendimiento sostenido en respueta a un cambio en el esfuerzo, 

sin olvidar que estas extrapolaciones cesarán de ser evaluadas, 

tan pronto como se modifiquen considerablemente las 

caracter!sticas de la explotación, como se refleja en la 

estructura de edad de las larvas de camarón. 

La precisión de las previsiones a largo plazo dependerá también 

de la estabilidad del medio ambiente y de la longitud y 

precisión de las series cronológicas sobre la cosecha y 

esfuerzos utilizados para estimar la relación cosecha-esfuerzo. 

En el proyecto teórico examinado anteriormente, hemos supuesto 

implí.citamente que las condiciones ambientales permanecen sin 

variar o en el mejor de los casos, que están supeditadas a las 

fluctuaciones aleatorias promedias del rendimiento en cuestión. 

sin embargo, cuando tienen lugar cambios evolucionistas o no 

aleatorios en las condiciones ambientales, sean o no favorables 

para las poblaciones en estudio, es importante que las 

predicciones tengan en cuenta también el actual estado del medio 

ambiente, sus posibles efectos sobre la fortaleza de la clase 

anual que compone la población que ha de cultivarse y, en la 

medida de lo posible, sus evoluciones. Además, parte de la 

variabilidad del tamaf\o de las poblaciones de un afio a otro y 

los correspondientes rendimientos sostenido~ puede que no sean 

ni evolucionistas ni aleatorios sino que se deben a la 

intensificación de la pesca y la consiguiente reducción del 

número de clases de edad de la población que, a su vez, reduce 

la estabilidad integral de la población. Por último, la 
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variabilidad natural de las poblaciones depende de su naturaleza 

y situación as! como de su interacción con el medio ambiente. 

Las poblaciones costeras tienen, por regla general, una 

variabilidad más interanual que otras poblaciones. 

La variabilidad natural de las especies del proyecto, asi como 

una posible disminución del reclutamiento de la cosecha 

intensiva, sugiere que, basándose 

biológicas, no varie en mucho 

en consideraciones puramente 

el cultivo del camarón en 

estanque, a comparación de su hábitat natutal. 
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2.3 EXPLOTACION SECUENCIAL Y LAS CONTROVERSIAS ENTRE GRUPOS 

DE PESCADORES. 

En primer lugar examinemos el caso de una pesca de especie ~nica 

explotada por dos grupos distintos de pescadores: a) un grupo de 

pescadores agrupados en cooperativas que realizan la cria, 

engorda y cosecha del camarón y b) un grupo de camaroneros que 

pescan en aguas de mediana altura, 

perteneciente a la misma poblaci6n. 

la misma especie 

Esto significa que los dos grupos de pescadores se concentran en 

la misma actividad, pero diferente procedimiento. Esto llevarla 

a la eliminación de las pesquerías costeras a pequena escala, ya 

que es una competencia desleal, pues el sistema intensivo 

utilizado en una granja aculcola es posible obtener una 

producción mayor que por flota camaronera. Sin embargo, antes 

de que la autoridad pesquera decida el futuro de uno y otro tipo 

de pesca, necesita examinar otros factores, tales como el mayor 

costo de captura y cosecha de la misma especie, los costos 

sociales relativ~s de los mismo insumos como son: capital, mano 

de obra, combustible, etc., utilizados por los dos tipos de 

pesca y las oportunidades alternativas de empleo de cualquier 

pescador o persona desplazado. 
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2.4 ANALIBIS DE LAS PESQUERIAB DE VARIAS ESPECIES. 

otra complicación que plantea la pesca tropical es la 

complicaci6n múltiple de las poblaciones y las consiguientes 

interacciones técnicas y biológicas de la pesca en su conjunto. 

Se dice que existe una interacción tecnológica cuando se aplica 

un equipo no descriminatorio a una población compuesto por 

varias especies, en cuyo caso es imposible asignar el esfuerzo 

pesquero global entre las especies que constituyen la población. 

Por otra parte, una interacción biológica significa la 

competencia entre dos o más especies por la misma alimentación o 

una relación de predador /presa, en algunas pesquer1as, tales 

como la del atün, el nümero de especies puede ser pequeño y 

tener caracteristicas similares 

comercial y posibilidad de captura. 

de productividad, valor 

Cuando se mantiene un nivel global dado y la distribución del 

esfuerzo con respecto a las especies constituyentes durante 

bastante tiempo# en las capturas se pone de manifiesto y se 

refleja una cierta composición de las especies y estructura de 

edad, las variaciones de la intensidad de pesca alteran la 

configuraci66n ecológica de edades y especies. 

Es muy probable que la relativa abundancia de algunas especies 

aumente mientras que otras disminuyan a niveles bajos de 

captura. No obstante, es muy dificil la extinción total 

biológica de la mayoria de las especies sobre todo como 

consecuencia de la existencia de reservas naturales (por 

ejemplo: calderos en los que no se pesca al arrastre y vedas 

estacionales) • En otras circunstancias, intentar potenciar al 
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má.ximo las capturas sostenidas se convierte en una tarea 

complicada. En realidad, es muy posible que a medida que se 

incremente la pesca se produzca el agotamiento secuencial de 

algunas especies. 

La selecci6n de un tamaño óptimo en las primeras capturas es 

operacionalmente dificil, ya que el tamaño óptimo para una 

especie probablemente sea demasiado pequeña o demasiado grande 

para otras. En la pesca de especies mültiples, es necesario 

llegar a un compromiso en cuanto al taman.o de malla; ciertas 

especies se explotan excesivamente y otras quedan subexplotada 

seg1in la tecnologla pesquera y las relaciones biológicas entre 

las especies. Estas últimas son especialmente complejas como 

consecuencia de la competencia y distinto efecto depredatorio de 

los diversos grupos de edad de diversas especies (por ejemplo, 

los grandes depredadores podrán eliminar las pequefias especies 

que a su vez, se alimentan con la hueva de los primeros y no 

respetando las vedas estacionales) . Estas primisas son muy 

completas y oscurecen las repercusiones de la pesca intensiva de 

una especie, en 1a abundancia de otras. 

La tarea de las autoridades pesqueras en el tipo de pesca de 

varias especies se ve complicada por el hecho de que la 

composición de las especies y la estructura de las edades no 

sólo varia en respuesta a las tensiones artificiales (cambios en 

la intensidad de pesca) ¡ sino también como consecuencia de las 

naturales (distribución geográfica de las especies). 

Las pesquer1as de varias especies se orientan al fomento de la 

producción, México cuenta con las condiciones necesarias para 
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incrementar la captación ya que el potencial pesquero con que 

cuenta asciende a 6.3 millones de toneladas anuales en promedio 

en los ültimos tres anos el cual no se aprovecha ni siquiera en 

un 30%, debido a la débil integración productiva, el rezago 

tecnológico, fallas en la distribución, deficiente 

infraestructura y limitantes financieras en este sector, esto 

aunado al poco apoyo a los programas acu!colas que representan 

una alternativa de desarrollo. 

El potencial pesquero de México asciende por lo menos en 1990 a 

6.3 millones de toneladas anuales que se derivan de sus 11 mil 

500 kilómetros lineales de litoral De una zona 

económicamente exclusiva que cuenta con J millones de kilómetros 

cuadrados; de medio millón de kilómetros cuadrados de plataforma 

continental y de más de 2.5 millones de hectáreas de cuerpos de 

aguas interiores ••• " 25); en los últimos afias, a pesar de que ha 

habido un aumento en la producción pesquera del pa1s, aün 

existen series limitantes que impiden el aprovechamiento total 

de potencial respectivo conque cuenta México, y que representa 

cerca de cinco millones de toneladas al afio. 

El comportamiento de la producción pesquera de varias especies 

se apartó en buena medida de los objetivo y metas postuladas por 

la política pesquera aplicada en el ültimo sexenio. 

25) ORGAllIZACION DE LAS NACIONES UNIDAD PARA LA ALIMENTACION 
y LA AGRrCULTUR.A, ANl\LISre DE LOS RECURSOS PESOUm\OS DE 
llal.IQQ, NEXrco, S/E, P. 17-35. 
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11 ••• De 1983 a l.991. e1 vol timen de captura pesquera de diversas 

especies se incrementó a un modesto ritmo de 0.5 por ciento •.. 11 

26) 

En términos de valor, el producto pesquero primario registró un 

crecimiento medio estimado de 1.5 por ciento, y su participación 

en el PIB global se elevó ligeramente 0.30 por ciento. 

La captura pesquera del ano 1989, fué de un millón 517 mil 348 

toneladas, cerca de 120 toneladas mAs que la de 1988, año en el 

cual se registró una producción de un millón 400 toneladas. 

Sin embargo, el propósito fundamental en materia de captura, 

fijado en el Plan Nacional de Desarrollo 1988-1992, fijó como 

meta incrementar la producción pesquera (sobre todo la de 

especies de consumo popular); a un ritmo anual de 2. 5 millones 

de toneladas anuales. 

Las acciones referentes a la industrialización se han orientado 

a satisfacer los requerimientos del mercado, crear empleos y 

obtener divisas; as! la cantidad de materia transformada 

aumentarla a un ritmo anual de 10.5 por ciento, hasta alcanzar 

1.4 millones de toneladas. Con respecto a la comerciallzaci6n y 

el transporte, se prestaron especial atención a la tarea de 

integrar con eficacia las fases de captura e industrial con la 

distribución final; las metas previstas en este aspecto fueron 

aumentar la oferta interna de productos terminados a un ritmo 

anual de 14 .. 2 por ciento y la explotable a uno de 15. J por 

ciento. 

26) SECRETARIA DE PESCA, ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA, 
HEXICO, S/E, 1989, P. 68-72. 
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En cuanto a la captación de divisas, se estableció una meta de 

crecimiento anual de 4.2 por ciento (688 millones de dólares 

para 1992). En concordancia con las metas de producción Y 

comercialización, se buscarla generar un promedio de 29 mil 273 

empleos cada ano (eventuales y permanentes); y elevar el consumo 

humano directo a 15.4 kilogramos por habitante. 

Debido a la persistente crisis económica, la gran mayor!a de las 

metas programadas para 1987 y 1988 fueron ajustadas a la baja en 

un 15 por ciento en 1990, la exportación de productos pesqueros 

mexicanos generó un ingreso de divisas por solo 521 millones de 

dólares. 

En tanto, el consumo percapita durante ese ano, llegó a 

14. 7 kilogramos ••• " 27) 

A pesar del incremento en la producción pesquera en los Oltimos 

anos, subsisten rezagos y problemas en el abasto, principalmente 

por el intermediarismo excesivo, la falta de diversificación de 

la oferta y la insuficiencia de apoyos financieros. 

Las Entidades litorales del Golfo de México, sólo con el 15 por 

ciento de la población total consumen el 41 por ciento de la 

oferta de productos pesqueros. En las entidades del pacifico el 

29 por ciento de la población consume el 36 por ciento de la 

oferta total. consecuentemente, las entidades del interior, con 

e1 56 por ciento de la población, consumen solamente 24 por 

ciento de la oferta. Contribuye significativamente con lo 

anterior la dispersión de la población, ya que una tercera parte 

se encuentra distribuida en 152 mil localidades de menos de 10 

mil habitantes, lo cual implica dificultarles de escala log1st:lca 

27) SECRETARIA DE PESCA, AHUARZO EBTADZSTICO DE PESCA, 
MBXXCO, 8/E, 1990, P. 28-32. 
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para operaci6n, transporte, conservaci6n, 

costos y, por consiguiente precios inadecuados. 

infraestructura, 

Asimismo, la disminución del poder adquisitivo de los 

consumidores ha obligado a sustituir, disminuir o suprimir 

ciertos alimentos por otros que resultan más baratos, en 

términos relativos, lo cual favorece la adquisición de sardina, 

at1ln y escama popular por los estratos mayoritarios de la 

poblaci6n. También el empacado y conservación de productos 

marinos se ha caracterizado por un uso persistente de 

tecnolog1as tradicionales, en ocasiones obsoletas y de alto 

costo, que se reflejan en el precio final al consumidor. 

Los vastos recursos pesqueros disponibles en México contrastan 

con su insuficiente aprovechamiento, ya que a pesar de que la 

actividad ha registrado un dinámico crecimiento general durante 

los ültirnos sexenios, ha persistido una exigua participación en 

el PIB. 

El considerable atraso tecnológico del equipo de captura y 

transformación; los insuficientes recursos financieros; la 

explotación de los productos directos, la carencia de personal 

técnico calificado, la subsistencia de un sistema controlado por 

el intermediarismo, encarecedores, y la desorganización aün 

imperante, continuan impidiendo un desenvolviemiento de la 

actividad pesquera más a tono con los enormes recursos 

potenciales. 

Entre los problemas actuales que afronta la pesca es el 

insuficiente financiamiento que limita las posibilidades de una 
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mayor actividad en el sector, además se presenta una 

indefinición en la participaci6n, tanto de la banca comercial 

como de la de fomento, para apoyar esta actividad, que es 

prioritaria en la estrategia del desarrollo del pais, por las 

posibilidades que ofrece de abastecer alimentos para la 

población, generar divisas y empleos, inducir el desarrollo 

regional y la autosuficiencia alimentaria. 

Uno de los mayores problemas es el financiamiento, que además de 

oneroso, concentrado en regiones y pesquer 1as, se ha quedado a 

la zaga de los requerimientos en todas las etapas de la 

actividad limitanto permanentemente las posibilidades de 

activiaci6n, capitalización y consolidación de las actividades y 

sectores productivos, especialmente el social y los pescadores 

no organizados. 

Por otra parte, la planta industrial pesquera, que permite 

vincular la producción primaria con el consumo, esta dedicada 

fundamentalmente al congelamiento, enlatado, fabricación de 

harina y en menor proporción al seco-salado. La producción en 

esta fase ha tenido en los últimos anos un crecimiento de 5.9 

por ciento, y se observa una mayor dinamismo en el proceso de 

enlatado. 

Sin embargo, se reconoce que la capacidad instalada industrial 

presenta una excesiva concentración geográfica, bajo niveles de 

utilización, equipos obsoletos e insuficiente abastecimiento de 

materias primas e insumos. Estos problemas están relacionados 

con la limitación de capital de trabajo y con la estructura de 

precios de las m~terias primas, que alientan la exportaci6n de 
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productos primarios y el desvío de las capturas de sardina hacia 

la fabricación de harina. 
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2.5 PALTA DE MOVILIDAD. 

De acuerdo con la situación económica en que viven los 

pescadores, permanecen en la pesca mientras pueden unos ingresos 

por lo menos tan alto como el costo de oportunidad y de su mano 

de obra y capital. A medida que la pesca comienza a estar 

demasiado poblada y desaparecen los beneficios para la mayor1a 

de los pescadores, se supone que los pescadores que ya no pueden 

obtener beneficios de ella y, sin embargo, pueden hacerlo en 

otras ocupaciones dejan su actividad cambiando, si fuera 

necesario, de ocupación y emplazamiento, es decir, suponemos una 

perfecta movilidad de la mano de obra y capital, esto 

frecuentemente no sucede as!. 

La falta de movilidad ocupacional y geográfica puede dar por 

resultado un largo aislamiento, escasa instrucción, edad 

avanzada, preferencias por un determinado modo de vida, 

imposibilidad para liquidar el propio capital, deudas o falta de 

conocimiento y exposición a las oportunidades. La consecuencia 

de la inmovilidad es que los pescadores pueden continuar su 

trabajo incluso cuando ganan bastante menos que sus costos de 

oportunidad. 

En realidad, muchos de los problemas socioecon6micos de la pesca 

surge de la asimetr1a entre entrada y salida. entrar en la 

pesca, especialmente en una buena temporada pesquera, es 

relativamente fácil contando con la infraestructura y capital. 

Abandonarla especialmente cuando hay a~o malo es dificil, ya que 

el pescador o grupo de ellos tendrán que buscar comprador de su 

equipo durante este ano, además existe el tiempo que transcurre 
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entre la desici6n de invertir en el equipo de pesca que 

generalmente se hace cuando esta bastante rentable y la entrada 

real que tiene lugar cuando la rentabilidad ha disminuido. 

Bajo esta disyuntiva con la implantaci6n de granjas acu!colas, 

se puede captar la mano de obra que no tiene acomodo en otras 

cooperativas en este contexto la pesca ribereña, que es fuente 

de alimentos y empleo regional para más de mil comunidades de 

pescadores y en las que operan más de 62 mil embarcaciones 

menores, muestra un lento crecimiento, debido a la falta de 

desarrollo tecnol6gico, a la escasa infraestructura básica, al 

fuerte impacto del elevado costo de los insumos, as1 como la 

heterogeneidad en las organizaciones de pescadores y a los 

insuficientes esquemas de capacitación de los pescadores que 

apoyan su actividad. Estos problemas se acentuan en el caso de 

la pesca riberef\a artesanal, dedicada a las especies de baja 

rentabilidad económica y con escalas reducidas de producción. 

Ahora bien, teniendo mano de obra disponible, recursos pesqueros 

disponibles y mejor aprovechamiento de la infraestructura básica 

disponible, adecuado suministro de insumos y una creciente 

investigación de la a cu a cu 1 tura, impulso a proyectos de 

inversión de granjas acuicolas y dandole prioridad a esta 

actividad, se apoyarla la autosuficiencia alimentaria, captación 

de divisas, generación de empleos y desarrollo social en las 

regiones donde se implanten estos programas y proyectos. 
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2.6 ORXEN'l'ACION DE LA PROOUCCXON HACIA LA SUBSISTENCIA. 

La aplicación del proyecto modelo de especie única (el camarón); 

supone que el objetivo de todo pescador es la potenciación 

máxima de sus beneficios. Los resultados del proyecto no 

experimentan variación alguna si sustituimos los beneficios por 

los ingresos. Sin embargo, los pescadores artesanales o 

tradicionales se dedican a la pesca no para obtener beneficio 

sino para subsistir. Asimismo, incluso la subsistencia es 

posible consumiendo lo que uno produce o vendiendolo para 

obtener ingresos en efectivo. No obstante, como el pescado o la 

especie en mención no es un producto de subsistencia; es decir, 

no es considerado actualmente como un articulo básico, la 

subsistencia de los pescadores depende casi por completo de sus 

ingresos bien como propietarios de las instalaciones o bien como 

trabajador. As! pues, la obtención de ingresos, redistribución 

entre los cooperativistas de ingresos es claramente el objetivo 

de los que se dedican a la pesca o sus actividades. 

sin embargo, hay dos problemas conexos, el objetivo de algunos 

pescadores puede ser obtener un cierto nivel de ingresos más 

bien que potenciarlos al máximo. En estos casos, actuan de 

manera distinta de los pescadores del proyecto de inversión 

propuesto, ya que explotan una especie comercial que tiene un 

precio superior al de cosecha. ·Los pescadores que persiguen un 

nivel u objetivo de ingresos reducen sus actividades cuando la 

pesca es muy provechosa e incrementan su esfuerzo cuando la 

pesca es escaza, este comportamiento tiene graves repercuciones 

para el desarrollo de la pesca, ya que la actividad pesquera y 

su esfurzo debe ser constante ya que repercute directamente en 

la producción y consecuentemente con el ingreso. 
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2.7 DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS 

Dado les dualismos existentes en muchas pesquer1as, tales como 

los pescadores en pe quena y gran escala y los propietarios de 

embarcaciones y trabajadores, por una parte, y los objetivos de 

muchos gobiernos de reducir las disparidades de ingresos, por 

otra, es conveniente conceder mayor importancia a los beneficios 

que redundan en relación a los pescadores que se dedican al 

cultivo de una especie, pescadores en pequefia escala y grandes 

de embarcaciones, esto significarla que los beneficios sociales 

aumentarán corno consecuencia de la regulación de la pesca. 

Otro caso seria el impulso de programas acuicolas regionales que 

representa un cambio estructural de la pesca. Este impulso con 

la carencia de recursos no se debe intentar con una invitación 

al capital extranjero ya que dejarla fuera del proyecto a vastos 

grupos sociales y muchos miles de comunidades que obtienen su 

sustento de la actividad y son quienes deben ser los actores 

principales a fin de captar al máximo de sus beneficios y 

convertirlos en desarrollo social. Esto es sin duda alguna 

deseable desde el punto de vista social, en caso de que no pueda 

llevarse a cabo la redistribución de los ingresos ni la 

participación de los pescadores cooperativistas. La 

ineficiencia y el ineficiencia y e1 despilfarro, especialme 

el precio que hay que pagar por una redistribución tolerable de 

la riqueza que no puede obtenerse por otros medios. sin 

embargo, la ineficacia no debe ser el medio permanente de 

redistribución de los ingresos; las consideraciones de carácter 

distributivo puede retardar la velocidad y modificar 

temporalmente los objetivos de la organización pesquera pero no 
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pueden variar sus objetivos a largo plazo en cuanto a 

racionalizar la pesca o cosecha para lograr el mayor beneficio 

posible par la sociedad considerada en conjunto. 
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CAPITULO 3 

PROBLEffATXCA DE LA ~CT:IV:ID~D PEBOUER.J\ NACIONAL. 

Además de las dificultades tecnol6gicas, financieras y 

comerciales que tiene que afrontar toda actividad económica, las 

industrias que se basan en recursos, como es el caso de la pesca 

y la agricultura, tiene que afrontar las dificultades inherentes 

a los recursos naturales. Si bien la agricultura mitiga estas 

dificultades mediante el progreso tecnol6gico, las pesquerías 

todavía afrontan dificultades caracter!sticas de los recursos 

naturales terminales; hay una cantidad máxima de pescado que 

puede obtenerse de una pesca regional o incluso nacional, sobre 

una base sostenida. El nuevo régimen oceánico ocasionado con 

motivo de la declaración de Zona Econ6mica Exclusiva de 200 

millas, ha aumentado al área sobre la cual un país tiene control 

exclusivo de pesca y, en consecuencia, su captura aunado a las 

aguas interiores y granjas acuicolas de acuerdo con las 

condiciones económicas y tecnológicas vigentes. 

Poco es lo que una pesquería nacional puede hacer para eliminar 

las dificultades que le imponen cus recursos y tampoco para 

resolver otro problema: el acceso libre al recurso, que no se 

aplica a la agricultura u otros sectores de recursos. Si bien 

la tierra puede ser parcelada y distribuida entre determinados 

propietarios que la labran y desarrollan para poder potenciar al 

máximo su productividad o ingreso económico, el mar y sus 

recursos no pueden ser propiedad privada debido a su naturaleza 

fluida y movilidad, con el acceso libre ningún pescador tiene 

suficientes incentivos apra organizar la pesca a fin de 

potenciar al máximo su productividad. si lo hiciera, tendría 
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que hacer frente a todos los costos individualmente y para 

lograr altos beneficios tendría que explotar excesivamente la 

pesca. Las repercusiones del acceso libre al recurso son que 

incluso la productividad y los ingresos no pueden ser rea1izados 

sin cierta planeaci6n y organización colectiva. 

La planeaci6n y organización no son gratuitas; significan costos 

de investigación, administración, evaluación y ejecusi6n, as1 

como costos politices y sociales. 
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3.1 LXKXTACXOH DE RECURSOS 

El radio limitado de las pesquerlas en pequeña escala confina su 

área de explotación a un estrecha franja de mar que con 

frecuencia no es superior a unos pocos kilométros a partir de la 

costa. La presencia y emigración de los peces en esta área 

determina la disponibilidad del resurso para la pesca. La 

abundancia de este recurso varia de acuerdo con las condiciones 

ambientales y las actividades pesqueras de media altura, una 

actividad constante de media altura y un medio ambiente estable 

permiten un máximo rendimiento que puede ser obtenido sobre una 

base sostenida. 

Aunque las ventajas que se esperan obtener a largo plazo con la 

reglamentación de la luz de malla, en realidad, serán 

considerablemente menores debido a la necesidad de adoptar un 

tamaf\o de malla medio en las pesquer!as de mültiples especies, 

la importancia de controlar la selectividad del equipo de pesca 

para reforzar la productividad del recurso no puede ser 

subestimada. sin embargo, los pescadores no querían aumentar la 

apertura de malla porque: a) con una tarnano de malla no 

obtendrían capturas y, por lo tanto, carecerían de ingresos 

durante varios meses sin los cuales no pueden pasar y b) tem!an 

que si los camarones fueran mayores atraer1an a los arrastreros 

que, corno sucedió con anterioridad, los eliminar1an as1 como a 

cualquier otro pez de bajura. 

En genera·l, la reglamentación de la luz de malla y los métodos 

de pesca como medios para mitigar las limitaciones del recurso 

en las pesquerias en pequefia escala, puede ser extremadamente 
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importante en algunas áreas. Incluso si se dispusiera· de un 

equipo de pesca selectivo, todavta es idónea, como también lo es 

en el caso de una pesquerta de especie única. 

Hay siempre una edad óptima (o tamaf\o): en la primera captura, 

es decir, un tamaf\o de malla con el cual se podr!a obtener de la 

pesca rendimiento sostenido. La formulación del problema 

relativo a la selección del tamalio de malla, en termines de 

ingresos totales, abarca el caso más general en que es necesario 

elegir tanto la edad óptima como la composición ideal de las 

especies. 

La mejor utilización de la materia prima y la reducción de los 

margenes comerciales son posibles medios para mitigar las 

limitaciones del recurso para las pesquerías consideradas en 

conjunto, lo que significa practicamente incrementar la base del 

recurso. sus repercusiones serian el aumento del valor de las 

capturas, representado gráficamente por un alza en las curvas de 

los ingresos totales análoga al cambio efectuado como 

consecuencia del incremento de la apertura de malla. La 

eficacia de estas medidas para mitigar las limitaciones del 

recurso dependerá de las condiciones institucionales y 

econ6micas que regalementen el acceso y participaci6n en la 

pesca. 

As1 pues, se puede hacer mucho para incrementar la 

disponibilidad del recurso mediante el mejoramiento de los 

métodos de captura siempre que resu"elva el problema del aceeso 

libre. sin embargo, incluso con el actual estado de los 

recursos hay posibilidades para mejorar el valor de las capturas 



69 

mediante un sistema más eficiente de comercialización y una 

mejor utilización. 

Las capturas procedentes de la pesca de especies mültiples 

(especialmente la que esta sin reglamentar): consisten en una 

variedad de tipos y tamaf'ios de pescado que varian de valor 

comercial de acuerdo con su utilización. Algunas especies y 

tamaf'ios al ser completamente inapropiada para el consumo humano 

se clasifican como morralla y/o se descartan o se vende para 

harina de pescado. 

Además, el despilfarro y putrefacción de las capturas de las 

pesquerías en pequef'ia escala son considerables por diversos 

motivos: a) el grado altamente perecedero de los peces 

tropicales; b) falta o insuficiencia del abastecimiento de hielo 

e instalaciones de congelación; c) dispersión y lejanía de las 

pesquerias en pequer.a escala de los centros de consumo. Al 

mismo tiempo, estos factores implican grandes gastos de acopio, 

comercialización y aimacenamiento y un precio de reserva 

relativamente bajo para los pescadores (una vez descargado el 

pescado debe ser colocado inmediatamente). 

La pequenez y dispersión de los puntos de desembarque impide 

tanto la economia de escala en el· acopio de las capturas como la 

competencia entre los comerciantes, mientras que la lejania de 

las comunidades pesquerias significa un conocimiento limitado de 

las condiciones comerciales y escaso poder de negociación por 

parte de los pescadores. Es posible reducir la producción de 

pescado clasificaco como morralla (incluido el que se 

deteriora); y elevar el valor de las capturas a) incrementando 
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el abastecimiento de hielo y b) promoviendo la utilización de 

tamaflos pequeños y especies no convencionales pa:a:·a el consumo 

humano mediante la elaboración (por ejemplo: pasta de pescado); 

o el cambio inducido de los gustos del consumidor. 

Igualmente, se podr1an reducir los margenes comerciales y 

aumentar el precio que se paga a los pescadores promoviendo la 

competencia entre los comerciantes, dando información sobre 

precio a los pescadores y facilitando la infraestructura 

comercial, como es el caso de las carreteras secundarias, 

centros de desembarque e instalaciones comerciales 

No quiero decir que todo lo anteriormente descrito sea rentable 

o que dichas medidas, por si solas, sean suficientes para 

mejorar la situación. 



3,2 PROBLEMAS QUE PRESENTAN Ll\ll PESQUERIAS EN GRAN ESCALA. 

No solo es limitada la base del recurso de las pesquerías en 

pequena escala como consecuencia de su radio de pesca y 

productividad natural, sino que frecuentemente tienen que 

competir con otras pesquerías que utilizan una tecnología más 

moderna, muchas veces el recurso disponible para una pesca 

costera, también se explota en aguas de media al tura, aunque 

esto signifique o no evidencie desplazamientos a la costa de 

grupos distintos de la población. Así, las pesquerías en gran 

escala frente a la costa deben ampliar la disponibilidad de 

pescado para los pescadores en pequena escala. Igualmente, las 

operaciones de los pescadores en pequena escala, pueden ampliar 

el reclutamiento de las poblaciones de media altura, por 

ejemplo: la pesca de camarones peneidos en lagunas pueden ser 

causa del colapso económica de la pesca al arrastre. En 

realidad, los pescadores en pequena escala están frecuentemente 

situados más estratégicamente en el ciclo biológico pero, por 

regla general, esto queda más que compensado por una simetría 

fundamental entre las dos pesquerías: las pesquerías en gran 

escala pueden operar tanto en aguas de bajura como de media 

altura (con algunas excepciones); mientas que la pesca en 

pequena escala queda confinada a aguas de bajura. 

Aunque muchas veces las unidades pesqueras en gran escala no 

pueden faenar por ley en la zona costera reservada a la pesca en 

pequena escala, la presencia de especies de gran valor, como es 

el caso del camarón, y las mayores densidades de pesca en aguas 

poco profundas características de los ecosistemas tropicales, 

as1 como el incremento del costo del combustible junto con 
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ciertas dificultades de ejecución, provocan la invasión y 

competencia abierta entre las dos pesquer1as en un mismo 

recurso. con ello se produce una aglomeración excesiva y 

conflictos físicos entre el equipo de pesca como es el caso de 

las redes de arrastre y el equipo fijo. Las dos pesquerías 

también son conflictivas en el mercado ya que utilizan los 

mismos insumos o capturan las mismas especies icticas ca· 
sustitutos cercanos). 

Los pescadores en gran escala pueden incrementar los precios de 

los insumos pesqueros y sus desembarques masivos pueden provocar 

una baja de los precios del producto. 

Aunque procediendo as1 puede aumentarse el bienestar de los 

productores de insumos pesqueros y de los consumidores de 

productos pesqueros, los pescadores en pequei\a escala pueden 

perder su competencia cada vez más. En condiciones normales, se 

trata de un proceso aceptable y eficiente, mediante el cual, los 

productores más eficientes (baratos); desplazan a los productos 

marginales (caros). sin embargo, el menas por tres razones este 

resultado puede no ser ni eficiente ni equitativo: 

a) Imperfecciones y deformaciones comercialéS, 

especialmente en el mercado de capital. 

b) Distribución socialmente inaceptable de los 

ingresos. 

e) Falta de oportunidades de empleo alternativo para 

los pescadores desplazados y la necesidad de reducir 

la emigración a las grandes ciudades. 

Una condición fundamental para que exista una competencia 
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perfecta es que los participantes tengan acceso al mismo mercado 

de capitales. En muchos paises en desarrollo (y en algunos 

desarrollados); los mercados están no solamente fragmentados 

sino también desvirtuados por los denominados subsidios para el 

desarrollo. Mientras que las pesquerías industriales tienen 

acceso al crédito institucional con poco interés y a prestamos 

subvencionados para el desarrollo, los pescadores en pequeña 

escala s6lo tienen acceso al crédito oficioso con tipos de 

interés muchas veces mayor que los institucionales. 

Las pesquerías en pequeña escala se ven además limitadas por su 

dispersión y lejanía lo cual impide a las econom1as de escala la 

comercialización de capturas y obtenci6n de insumos, que pueden 

ser parcialmente compensados por sus bajos costos de 

oportunidad, de capital y combustible, aunque en términos 

sociales los pescadores en pequeña escalapueden ser 

frecuentemente productores baratos, en términos de iniciativa 

privada, su costo unitario puede ser relativamente alto, debido 

a la insuficiencia de la infraestructura y al alto costo del 

dinero prestado. 

Desde luego, también lo contrario podría aplicarse a las 

pesquerias en gran escala si se eliminarán los subsidios de 

capital (explicita o implícitamente); y a este y, a las divisas 

(maquinaria importada); se les asigna un precio de venta 

correspondiente a su costo social verdadero. Debido a su 

estancamiento tecnológico y a su dedicaci6n como actividad 

económica de último recurso, pocas veces las pesquerías en 

pequef'ia escala parecen satisfacer los criterios convencionales 

de inversión. 
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sin embargo, si los objetivos de distribución están situados en 

la lista de prioridades de los dirigentes, en un lugar tan 

destacado como los objetivos de eficiencia, los beneficios que 

se derivan de los pescadores en pequeña escala y otros grupos de 

bajos ingresos podrán ser ponderados mediante un patrón de 

distribución apropiado. Indudablemente, para lograr los 

objetivos de distribución será necesario observar un 

comportamiento eficiente: en este caso ser1a entre proyectos de 

inversión p1lblica y privada con resultados distributivos 

similares, habrá que elegir el que tenga más bajos costos en 

términos de eficiencia, por lo tanto el agu1 planteado en el 

presente estudio contempla esta alternativa de eficiencia, por 

lo que se propone como viable para su implantación a lo largo de 

las costas de México. 

3.3 FALTA DE EMPLEO ALTERNATIVO 

Hay que examinar dos aspectos afines: a) desempleo en los 

sectores no pesqueros, b) mano de obra excedentaria y falta de 

empleo no pesquero en las propias comunidades pesqueras. El 

desempleo crónico o estructural significa un bajo costo de 

oportunidad de la mano de obra, inevitablemente, los sectores de 

recursos de acceso libre se convierten en un reflejo de las 

condiciones existentes en el resto de la econom1a. Si fuera de 

la pesca hay oportunidades de empleo atractivas, se produce una 

salida da recursos (mano de obra); de la pesca a otros sectores; 

dado que hay mejores oportunidades de empleo con la creación de 

granjas acu1colas en las regiones netamente pesqueras. Si el 

resto de la econom!a aumenta el desempleo y las personas sin 

tierras, es de preveer que se produzca lo contrario; habrá un 
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movimiento de la mano de obra hacia sectores de recursos de 

acceso libre, como es el caso de la pesca. 

Naturalmente, los nuevos participantes, al tener poco o ningO.n 

capital y carecer de experiencia, se dedican a la pesca costera 

incrementando as! las filas de los pescadores en pequena escala. 

Hay bastantes pruebas de que la pesca costera es una actividad 

económica de íiltima instancia. La pesca se puede considerar 

como un empleo de Qltimo recurso •.. las personas se dedican a la 

pesca cuando la agricultura no es viable. 

As1, llegarnos a la conclusi6n de que cuando disminuyen las 

oportunidades de empleo fuera de la pesca se reducen las 

oportunidades del costo de la misma, incrementando la 

dependencia de esta actividad y dando pocas oportunidades para 

dedicarse a otras tareas estimulando a las nuevos participantes 

a reducir más los recursos y en consecuencia, creando unos 

limitantes más estrictos para ellos. 

Las pequefias comunidades pesqueras frecuentemente radican en 

zonas donde las actividades terrestres están limitadas y las 

redes de transporte y comunicación con el resto del pais son 

escasas. Esta situación se ve además agravada por la tendencia 

que tienen los pescadores en pequeiia escala a compenetrarse con 

el mar poniendo poco interés en los asuntos nacionales. 

Muchas veces es cierto que este aislamiento de los pescadores en 

pequeiia escala ha sido consecuencia parcial de la falta de 

interés de los politices y administradores en las cuestiones 

pesqueras. Muchas veces los pescadores en pequeiia escala están 
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demasiado dispersos y tienen escaso poder pol1tiCo y económico 

para ocuparse de sus intereses. La consecuencia de este abismo 

entre las comunidades pesqueras en pequeña escala y el resto del 

país se manifiesta por la escasea de una infraestructura y 

servicios en apoyo de la pesca y la disponisibilidad de empleo 

no pesquero. Sin embargo, invariablemente, los pescadores en 

pequeflla escala obtienen una parte pequeña pero decisiva de sus 

ingresos de actividades no pesqueras, corno es el caso de la 

agricultura, pequeños negocios y comercios. Estas ocupaciones 

(asi como actividades terrestres afines a la pesca, como es el 

caso de la reparación de redes, secado y elaboración de pescado, 

etc.); absorven las considerables fluctuaciones de la actividad 

pesquera dimanantes de la situación del medio ambiente (clima, 

fluctuaciones estacionales, equipo pesquero deficiente, etc.). 

Sin embargo, como estas ocupaciones terrestres requieren por lo 

menos tierras y mercados, también tiene que afrontar 

restricciones terminales como consecuencia del volumen de 

productividad limitados de la franja costera, originalmente 

ocupada por la comunidad, el transporte y otros v!nculos 

comunitarios con el resto del pals, que son invariablemente 

deficientes. El crecimiento demográfico dentro de la comunidad 

y la emigración externa (cuando la pesca es todavla rentable); 

permiten un mayor mercado local, pero, con recursos fijos 

(pescado y tierra); y poca formación de capital o mejoramiento 

de la productividad, el poder adquisitivo es limitado, excepto 

en ocasiones de capturas excepcionales. El incremento de las 

flotas y la motorización de las embarcaciones pesqueras 

avanzaron considerablemente en los últimos años, represetando 

una acumulación de capital (o por lo menos, acceso al crédito); 
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y un mejoramiento tecnológico. 

As!, en cierto modo, las comunidades pesqueras en pequeña escala 

están "sin acceso al mar" y "sin acceso a la tierra", con una 

estabilidad de recusas sin prececentes: productos pesqueros, 

tierra, mercados y· conexiones con el mundo exterior. Si bien en 

muchos paises la afluencia exterior ha desaparecido casi por 

completo como consecuencia de haberse reducido los ingresos 

previstos de la pesca, las poblaciones de las comunidades 

pesqueras continuan creciendo. El resultado es una continua 

reducción de la relación recurso-hombre y ningún mejoramiento 

del nivel de vida en cuanto a productividad. Sin embargo, la 

emigración a las zonas metropolitanas no es una solución para 

los pa1ses en desarrollo, que ya están afrontando un desempleo 

urbano considerable y la insuficiencia de la infraestructura 

social para absorver la emigración rural-urbana. 

Como hasta ahora se ha hecho muy poco para mejorar las 

comunidades pesqueras (por ejemplo, facilitación de la 

infraestructura necesaria, promover nuevas actividades); excepto 

alguna ayuda a la pesca (por ejemplo: motorización de canoas); 

es muy probable que haya bastantes oportunidades para dicho 

desarrollo. La promoción del turismo, las artesanías y la 

acuicultura costera son evidentes.alternativas o complementos de 

1a pesca pero también otras actividades que actualmente se 

desarrollan en las zonas urbanas pueden ser v~ables en las zonas 

costeras si se facilitará la infraestructura necesaria. Se sabe 

que los pescadores han obtenido una doble ventaja de una fábrica 

de elaboración de pescado en su provincia: a) un precio superior 

por sus capturas, y b) más oportunidades de empleo para otros 
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familiares. 

La relación complementaria de las actividades terrestres 

pesqueras y no pesquera~, tiene repercusiones en el desarrollo y 

ordenación. El fomento de las comunidades pesquera no necesita 

estar confinado sólo a los recursos icticos sino que puede 

integrarse (y en muchos casos deberá)¡ en estas otras 

actividades. Por ejemplo, aunque la motorización de 

embarcaciones de pesca puede no estar justificada sólo por la 

base del recurso. La oportunidad para utilizar las 

embarcaciones para el transporte, comercio o turismo cuando 

escasea la pesca puede justificar la inversión. sin embargo, 

hay que tomar precauciones para fomentar estas oportunidades 

alternativas y, al mismo tiempo, controlar el esfuerzo con 

objeto de protejer el recurso de una explotación excesiva. 

Las actividades no pesqueras también necesitan ser tomadas en 

consideración cuando hay riesgo de que el desarrollo pesquero 

previsto no incremente la escencia de oportunidades disponibles 

para la comunidad pesquera, sino que simplemente sustituya una 

actividad no pesquera viable por otras oportunidades de pesca. 

Por ejemplo, si cuando escasea la pesca los pescadores se 

dedicaran a la agricultura, la asignación de recursos 

adicionales a la comunidad pesquera podría hacerse a expensas de 

la agricultura. En todo caso, el evaluar los beneficios de los 

proyectos de desarrollo pesquero haya que tener en cuenta sus 

repercusiones en las actividades pesqueras, sean positivas o 

negativas. 

La existencia o falta de empleo alternativo tacibién tiene 
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repercusiones en la ordenación de la pesca. Controlar y reducir 

el esfuerzo de pesca (incluida la autorregulación) ¡ es más fácil 

y puede ser ejecutado con más rápidez en las comunidades 

pesqueras con una ampl.ia gama de alternativas. si no hay 

oportunidades de empleo no pesquero, pero existe una base del 

recurso para estas actividades (tierra, emplazamiento, montes, 

recursos minerales, medio ambiente natural, etc.). La 

ordenación pesquera deberá ir pareja con el desarrollo "no 

pesquero", que es el mejoramiento de la utilización, elaboración 

y comercialización de las capturas, lo cual permite la creación 

de algunos excedentes económicos o al menos mejorar las 

condiciones socioeconómicas de los pescadores haciendo viable la 

introducción de planes de ordenación. Los gastos de ejecución 

son relativamente escasos cuando hay alternativas a la pesca y 

extremadamente altos cuando esta es la ünica fuente de empleo e 

ingresos. Por consiguiente, considerando los anteriores 

parámetros, se propone que se apoyen institucionalmente acciones 

sobre programas acu!colas como respuesta a los problemas que 

enfrentan los grupos de pescadores a lo largo y ancho de 

nuestras costas. 

3.4 ALTERNATIVAS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA NACIONAL. 

Balo éste panorama del sector pesquero nacional se vislumbra una 

al terna ti va a traves de la puesta en amrcha del nuevo programa 

pesquero, el cual contempla la participación activa del capital 

privado y social, dichos recursos pueden canalizarce a la 

acuacultura vla créditos prefernciales a los cooperativistas o, 

a través de programas sociales institucionales. Lo anterior se 

basa en investigaciones que se han realiz:ado por parte del 
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Centro de Investigaciones Cintif icas y Tecnológicas de la 

Universidad de Sonora {CICTUS). La cual viene realizando 

estudios y puesta en marcha de cultivos de camarón en sus 

diferentes variantes: semi-intenslvo, intensivo y 

superintensivo, en la zona Noroeste de la Reptlblica Mexicana. 

Dichos estudios del CICTUS han llegado a la conclusión que la 

explotación del camarón en estanquer1a puede llevarse al cabo 

comercialmente con buenos resultados técnicos y económicos. 

A continuación se enumeran los objetivos prioritarios para una 

adecuada planeación de la acuacultura. 

1. Implantación de granjas acu!colas por regiones 

mediante proyectos de inversión 

2. Ampliación de la producción de alimentos con origen 

en la pesca, para mejorar la dieta alimenticia de los 

sectores populares. 

J. Multiplicar la oferta de empleo en los litorales del 

Pals. 

4. Contribuir a la racionalización del saldo de nuestra 

Balanza comercial 

5. Canalización de créditos. 

Estos objetivos deben canalizarce hacia una integración 

reestructuración orgánica administrativa del sector y, 

no sólo al establecimiento de una nueva Ley de Pesca. 
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Para la realización de funciones de planeación Y 

coordinación de un programa de acuacultura derivado de 

la nueva Ley debe tomar en cuenta la descentralización 

del sector como v1a para su modernización. Considerando 

este planteamiento y mediante el establecimiento de 

incentivos fiscales para la inversión privada y social, 

se podran canalizar financiamientos al proceso de 

fortalecimiento del sector pesquero. En la base misma de 

estos objetivos y como est?;"ateg1a fundamental, deben 

actuar las políticas siguientes: 

a) Fomento y aprovechamiento integral de los recursos 

pesqueros y, el desarrollo paulatino de la acuacultura. 

b) Impartir la capacitación técnica que requiere la mano 

de obra especializada del sector pesquero y alentar la 

formación del personal que la propia actividad reclama. 

e) Promover exportaciones de especies de gran valor 

comercial y reducir el monto de las importaciones. 

d) Integración de programas acu!colas por región 

mediante proyectos de inversión con apoyo de recursos 

privados 

La aplicación sistemática de dichas políticas arrojará a mediano 

plazo buenos resultados tales como: Desarrollo considerable de 

los programas de investigación de los recursos pesqueros 

disponibles en ambos litorales, aguas continentales y granjas 

acu!colas. 

Esta ordenación pesquera debe ser la prosecución de dichas 
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po11ticas mediante su control directo. Por otra parte el 

desarrollo pesquero debe ser consebido como la expansión del 

esfuerzo efectivo a través de un conjunto de programas de ayuda, 

con la finalidad de lograr el desarrollo de la acuacultura. Este 

Oesarrollo se sustenta en la explotación de recursos 

subutilizados, aumento del suministro del producto y 

consecuentemente de los ingresos de los pescadores, incremento 

del esfuerzo de pesca, mejoramiento de la tecnolog1a que se 

aplica antes y después de la cosecha, comercialización y 

transporte del producto pesquero, as1 como la facilitación de la 

infraestructura para las agranjas acu1colas. 

Asimismo, con el objeto de imprimir mayor eficiencia en la 

comercialización, los productos pesqueros deben ofrecer a la 

población variedad en su presentación. De ésta manera el fomento 

al consumo de productos debe permanecer con una estrategia de 

mediano plazo; pero a corto plazo y, en función de su demanda 

real es imprescindible estimular el consumo de productos de 

otras especies. 

Tambien y debido a ~a facilidad de su conservación debe 

propiciarse mayor consumo de producto enlatado y seco salado,. 

sobre todo entre la población rural. 

Por lo que hace al comercio exterior, la acuacultura debe 

significarse como uno de los renglones en los que se sustente la 

busqueda de mejores resultados en la Balanza comercial del 

Pala.En el ambito externo, resulta evidente que el objeto 

central de la pol!tica comercial es dinamizar el crecimiento de 

superavit de la Balanza Comercial. Para esto se requiere, por 

una parte, introducir cambios en la estructura Qe la oferta asi 
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como diversificación geográfica de nuestros mercados y, pot otra 

parte 1a regulación de nuestras importaciones. 

Finalmente es necesario impulsar el sector social pesquero con 

particular atención a las unidades de producción acu!cola. La 

integración y mejor organización del sector productivo privado, 

la actualización, adecuación y simplificación de las estructuras 

y procedirnentos de la administración püblica central beneficir!a 

directamente al sector y a la Econornia Nacional. 
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CAPI:TULO 4 

APLXCACION DE PARAHETROS ECONOM+cos: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDl\D 

ENFOCADO AL CULTIVO SEMI-INTENSIVO DE CJ\.MJ\RON EN ESTANOOERIA 

4.1 Nft"ECEDENTBS. 

El encierro y cultivo de camarón en estanques se ha venido 

practicando en forma rastica en Singapur, Filipinas, Indonesia y 

la India desde hace mucho tiempo, sin embargo, el cultivo 

artificial se considera iniciado por el Doctor Motosaku Fujinaga 

en el afio de 1933, en Japón, quien obtuvo los primeros desoves 

del camarón P. Japonicus en el laboratorio y, af\os después se 

logro obtener el desarrollo de los estadios larvarios hasta 

post-larva. 

Después de más de veinte af\os de investigaciones, en 1964 se 

encontrarón las primeras técnicas, mismas que, con algunas 

modificaciones se continuan utilizando actualmente en todo el 

mundo. Existen varias formas de cultivar camarón, desde las mAs 

ra.sticas como los tapas, hasta las técnicas más avanzadas de 

producción masiva, estas formas se pueden clasificar en cuatro 

sistemas: Extensivo, Semi-intensivo,Intensivo y superintensivo. 

En el sistema Extensivo, quedan incluidas todas las formas de 

encierro juveniles, de tal manera que, los camarones quedan 

atrapados en las estructuras donde alcanzan la talla comercial. 

Este sistema se caracteriza por utilizar bajas densidades, 

algunas variantes emplean fertilizantes, alimento complementario 

y bombeo; PanamA, Costa Rica y principalmente Ecuador utilizan 

este sistema, Ecuador cuenta en la actualidad aproximadamente 
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con 100,000 hectáreas, de estanquer1a en operación, los 

rendimientos reportados empleando alimentación por cosecha son 

de 450 a sao kilogramos, de camarón por hectarea/cola máximo dos 

veces al año. 

El sistema Semi-intensivo consiste en producir las post-larvas 

necesarias en condiciones de laboratorio, se hacen crecer en 

piletas hasta que alcancen de dos a cuatro gramos, en forma 

masiva y posteriormente se siembran en estanques de forma 

rectangular de una a cuatro hectáreas. La producción comercial 

reportada para este sistema en el año de 1990 fué entre 

novecientos a tres mil kilogramos por hectárea/cola dos veces al 

afio, la cual se practica con todo éxito comercial en: China, 

Malasia, Taiwan, Texas y Thailandia. 

El sistema intensivo, consiste en producir post-larvas en 

1aboratorio y hacerlas crecer en grandes densidades, con un 

manejo adecuado y una dieta apropiada, es posible obtener una 

producción de dos a seis kilogramo por metro cuadrado, hasta 2.6 

veces al afio, en pruebas comerciales. Este sistema se ha 

practicado en Puerto Penasco, Sonora, México, Texas, Hawai, 

Estados Unidos y Japón, sin resultados hasta el momento de 

producción comercial a gran escala a excepción del Japón. 

E1 sistema superintensivo a diferencia del Intensivo se realiza 

en extensiones más grandes, donde los estanques van de 2 a 5 

hectáreas de superficie. 

En la decáda de los 70's algunas empresas se lanzarán con éxito 

a1 cultivo comercial del camarón en Estados Unidos, centro y 
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Sudamérica, en algunos casos iniciaron con cultivo en encierros, 

actualmente la tendencia es producir la propia semilla y engorda 

en el sistema, lo cual, depende en la mayoría de los casos de la 

situación geográfica en donde se localice el cultivo. 

A la fecha las investigaciones sobre el cultivo del camarón, 

continuan desarrollandose por numerosas instituciones de paises 

como: México, Estados Unidos, Japón, Francia, Filipinas, Gran 

Bretana, Costa Rica, Panama, Ecuador, Colombia y Honduras entre 

otras. 

El cultivo de crustáceos en sinaloa ha adquirido importancia en 

los O.ltimos afies, esto se debe al interés que han mostrado los 

cooperativistas como efecto de la disminución de sus capturas en 

el medio natural (Esteros,Lagunas y Mar); y por la alta 

producción que se puede esperar de los estanques artificiales 

controlados bajo una tecnolog!a de avance. 

En el estado de sinaloa, la experiencia que se tiene sobre 

cultivo extensivo de camarón en estanquer!a rüstica (El 

Puyeque, Rosario, Walamo y Villa Unión); data desde los anos 

70's, cuando se efectuar6n los primeros intentos por parte de la 

Secretarla de Pesca en el sur de sinaloa. Por otro lado, desde 

1982 en el estado de Nayarit y Sinaloa, se construye estanquer!a 

rüstica en áreas no aptas para cultivo agr!cola, los resultados 

han sido positivos, logrando a la fecha cosechas hasta de 400 

kilogramos por hectárea de camarón con cabeza en una s6la 

cosecha al afio. 

En Sinaloa actualmente se encuentra en operación más de cinco 
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mil hectáreas, y otras mil. en proceso de construcción y puesta 

en marcha con diversos sistemas de cultivo extensivo (60%); 

Semi-Extensivo (JO %); con rendimientos de eoo-1,soo kilogramos 

de camarón con cabeza por hectárea por cosecha. 
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4.2 UBICACION DEL PROYECTO DENTRO DEL SISTEMA DE PLANEACION 
DEHOCRATICA. 

El presente estudio se enmarca dentro de los distintos niveles 

de planeación que se contempla en México. La evaluación del 

impacto social del pr.oyecto, se basa en consideraciones hechas 

con base en los objetivos enunciados por el Plan Nacional de 

Desarrollo y particularmente en los Convenios Unicos de 

Desarrollo, A continuación se describen los aspectos que 

contemplan dichos planes y en los que el proyecto espera 

influir. 

El Plan Nacional de Desarrollo, a través del convenio ünico de 

desarrollo tiene como objetivos generales: 

-Proveer a la población de empleo y rn1nimos de bienestar, 

atendiendo con prioridad las necesidades de Alimentación, 

Educaci6n, Salud y de Vivienda. 

-Promover un crecimiento alto, sostenido y eficiente. 

-Mejorar la distribución del ingreso entre las personas, 

los factores de la producción y las regiones geográficas. 

Para realizar estos objetivos, el Plan Nacional establece la 

formulación de planes estatales de desarrollo a través de los 

convenios únicos de desarrollo, que en el sexenio 1988-1994 

serán coordinados por los C6mites Estatales de Planeación para 

el Desarrollo. El Plan correspondiente para el Estado de sinaloa 

se plantea bajo los siguientes objetivos: 

GBJfERALBS; 

-Mantener control estricto de las finanzas püblicas, 

compatible con la consolidación del abatimiento de la 
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inflaci6n y reforzamiento de estabilidad de precios. 

-Proporcionar la distribución armónica de la población en 

las zonas de mayor potencialidad de desarrollo. 

-Determinar y adecuar el ordenamienco de los asentamientos 

humanos dentro de los centros de población. 

-Mejorar y preservar el medio ambiente que conforma los 

asentamientos humanos. 

-Impulsar la productividad del campo 

DE ORDENAMIENTO TERRITORl:AL: 

-Determinar los subsistemas urbanos estatales con relación 

a su función económica. 

-Promover el desarrollo de sistemas de transporte y 

comunicación interurbano como factores de ordenamiento 

territorial. 

-Disminuir las dispuridades regionales dentro de la 

entidad. 

-Determinar zonas y sectores prioritarios con el objeto de 

iniciar y establecer un sistema de ciudades con servicios 

regionales. 

AR.BAO GBOGRAPIC~S Y SECTORES PRIORITARIOS. 

-Dentro del Plan se ha definido a la ciudad de Culiacán, 

dentro de la Zona Metropolitana y como Area Geográfica 

Prioritaria. 

-La Agricultura, Industria, Agro-Industria, Turismo, Pesca, 

Comercio, servicio Portuario y Programas Acu!colas como 

Sectores y Actividades Prioritarias. 
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DESARROLLO URBANO DE LOS CENTROS DE POBLACXON. 

-Formular los planes de desarrollo urbano para las ciudades 

de : culiacán, Mazatlán, Los Mochis. Sobre todo en los 

proyectos urban!sticos de Culiacán denominado Tres R1os Y 

el Puerto de Topolobampo, el cual se habilitó comu Puerto 

de Altura a partir de 1991. 

-Definir lineamientos de acción para los centros de 

población con servicios rurales concentrados. 

XNPRABBrRUCTURA BABXCA. 

-Dentro del plan se contempla la construcción de la 

supercarretera Culiacán-Mazatlán con una extensión de 202 

kilómetros. 

-se contempla dentro del plan el revestimiento de la 

carretera internacional no. 15 México-Nogales (650 

kilómetros) y la carretera federal no. 40 Mazatlán-Durango 

(68 kilómetros). 

-satisfacer la demanda de equipamiento generado por el 

incremento de la población en la Entidad, en particular en 

lo referente a salud, educación, comerr.io y abasto. 

Considerando lo anterior se puede afirmar que el proyecto de 

construcción y operación del. cultivo semi-intensivo de camarón, 

basa su solidez económica en los siguientes pararnetros: 

-Personal directivo y técnico ampliamente capacitado y con 

amplia experiencia en el ramo de la acuacultura. 

-Mano de obra adiestrada y de alta productividad y 

dinamismo para cada fase de ejecución del proyecto. 
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-Abundancia de servicio de apoyo. 

-Infraestructura fisica adecuada y en v1as de mejoramiento. 

-Políticas Gubernamentales que fomentan la actividad de la 

acuacultura. 

-Incentivos fiscales y laborales que apoyan el desarrolle 

eficiente de recursos. 

-La existencia de esteros, marismas, proyectos industriales 

y servicios que proporcionan servicios auxiliares a la 

granja, lo que garantiza el aprovechamiento efectivo de los 

servicios proporcionados, que a su vez redundara en el 

buen uso de la infraestructura existente e influirá en su 

ampliaci6n y mejoramiento. 

Se espera por tanto que el proyecto influya favorablemente sobre 

la región fortaleciendo la econom1a, al actuar sobre los 

siguientes aspectos: 

-Importante mejoramiento de la balanza de pagos, ya que . 

funcionará como fuente de divisas. 

-Generación de empleos, se espera que la granja conforme se 

desarrolle sea generador de empleos en las diferentes 

estapas de ejecución de la granja. 

-contribución al desarrollo urbano de las ciudades de 

Culiacán, Mazatlán, los Mochis, Topolobampo y sus 

a1rededores. 



92 

4.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSION. 

TECNICO. 

Establecimiento de una área de producción camaronera bajo 

sistema semi-intensivo, empleando para ello tierras salitrosas, 

no aptas para el cultivo agrícola y apropiadas para construcción 

de estanqueria rG.stica, en donde se efectuará el proceso de 

engorda de post-larvas y juveniles de camarón. 

ECONOKICO. 

Garantizar la producción y comercializaci6n de camarón, obtener 

mayor participación en el mercado con producto de alta calidad, 

generación de empleos. 

SOCIAL. 

Elevar el nivel de vida económico de los socios cooperativistas 

de la región, por medio de la explotación controlada de un 

recurso natural disponible. 

f.4 MARCO ZNSTZTUCZONAL. 

La sociedad cooperativa organizada ejecutar& el proyecto bajo la 

supervisión y vigilancia de los consejos de administración de la 

misma y con base en las facultades que le son conferidas por la 

Ley General de Sociedades Cooperativas Pesqueras y su 

Reglamento, según consta en los art1culos 28, 32 y 36 fracción 

I, V, VI, y X; As1 como el articulo 41 del mismo reglamento. 
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~.S ASPECTOS LEGALES. 

La Ley General para el fomento de la pesca, en su capitulo VIII 

articulo 71, establece que las especies reservadas a las 

sociedades cooperativas de producción pesquera, sólo podran ser 

explotadas y cultivadas por éstas y, por los centros de 

ensenanza o de investigación. 

La misma Ley establece en su capitulo V, Articulo 25 Fracción I, 

que siempre se requerirá. de una concesión cuando se trate de 

cultivo y desarrollo de especies cuyo medio normal de vida sea 

el agua. En el caso particular de esta cooperativa, todos los 

permisos correspondientes a este tipo de actividad se tramitarán. 

ante las dependencias gubernamentales de las Secretarias de 

Pesca y Trabajo y Previsi6n Social. 

La Nueva Ley de Pesca establece que la iniciativa privada puede 

participar activamente en el desarrollo de esta actividad 

asimimo, con las iniciativas para su modificación de Ley deben 

contemplar est.:J. importante actividad para su desarrollo en el 

futuro, dándole el apoyo necesario. 

Los terrenos que posea la cooperativa deberán ser de su 

propiedad y, no presentarán ningún problema en su situación 

legal para la inversión y construcción de estanquer!as y canales 

de alimentación en los sistemas de cultivo para la engorda de 

camarón. 
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4.6 EVALOACION DE RECURSOS. 

4. 6. 1 RECURSOS NATURALES. 

La zona en que se pretende llevar a cabo el cultivo semi

intensivo se ubica a 20 kms., dirección suroeste del poblado de 

Dimas, hacia el sur colinda con la desembocadura del estero 

Pozole y hacia el norte con el estero Tinajas, cercanos a la 

zona se encuentran diversos esteros y marismas denominadas 

Medias, Medina, El Yugo, La Tinaja, el 23, 21 y 25, Plano 1. 

En esta zona se utilizan artes fijas (tapos),y atarrayas con las 

cuales se capturan principalmente dos especies de camarón, 

Penaeus Vannamei (Camarón blanco) , y Penaeus Stylirostris 

(Camarón Azul), en una buena temporada, se llegan a obtener 

volúmenes de captura de 300 toneladas en sus esteros en 

conjunto. 

Esta región tiende a ser una de las más apropiadas para el 

desarrollo del cultivo semi-intensivo, cuenta para ello con 

factores importantes como la aportación cercana de agua. tanto 

dulce como salada, ambas productivas y de buena calidad, 

terrenos óptimos para la construcción de estanquer!a rústica, 

abundancia de post-larvas y juveniles durante 6 meses del ano, 

un buen clima para el crecimiento de estas especies de camarón y 

sobre todo una infraestructura básica de apoyo en la zona del 

proyecto. 
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4.6.2 RECURSOS HUMANOS. 

El personal que participe en el proyecto deben ser miembros de 

la cooperativa y técnicos con experiencia. 

se cuenta en la región con asesorías de gente calificada como 

biólogos, técnicos en acuacultura y mano de obra de socios 

pescadores con amplia experiencia local. 

La mano de obra requerida para la operación, mantenimiento y 

construcci6n de las obras, existe en la zona y poblados cercanos 

al proyecto. 

4.7 LOCALIZACION. 

4.7.1 KACROLOCALXZACIOH.(PLANO No.1) 

El área del proyecto se localiza en las costas mexicanas sobre 

el océano Pacifico, en las coordenadas 106 45 de longitud oeste 

y 23 37 de latitud norte en una franja costera de 10 kms., de 

longitud, en la parte central del estado de Sinaloa, cercanas al 

puerto de Mazatlá.n (Plano No. 1), el estado de Sinaloa se ubica 

en el noroeste de la Reptiblica Mexicana, entre las coordenadas 

22 31 latitud norte y 205 - 109 27 longitud sur, colinda al 

norte con los Estados de sonora y Chihuahua, al sur con Nayarit, 

al este con Durango y al oeste con el Oceano Pacifico, su 

extension epicontinental es el 58, 092 km2 además de 608km2 de 

superficie insular y una plataforma continental (área sumergida 

de 17, 751 km2, su extensión litoral es de 656 km2, 91% en el 

Golfo de California). 
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CL:IKATOLOGI'A 

Pueden distinguirse J provincias climáticas: norte (al norte del 

r!o fuerte), centro (entre los rlos Fuerte y Macorito), Y sur 

(del r!o Macorito al sur). 

La primera ea de clima tr.opical de llanura interrumpido, 

estacionalidad bien marcada y precipi taci6n anual medio de 660 

mm. la segunda es de clima subtropical (templado humecto) , con 

lluvias escasas en verano e invierno y la tercera es de clima 

tropical lluvioso, con estacionalidad bien marcada y 

precipitación media de 2,000 mm. Altitudinalmente se observa, 

clima cálido en la franja costera, templado cálido en valles de 

altitud intermedia, templado fr!o en las montanas de poca 

elevación y fr!o en las alturas. 

HrDROGRAl'rA. 

Las cuencas de captación suman 91, 717 km2 con un escurrimiento 

medio anual de 15,200 millones de metros cübicos a través de 11 

corrientes de agua, en la parte norte destacan los ríos Fuerte, 

Sinaloa y Macorito, en la central los ríos Tamazula y Humaya 

(afluentes del río culiacán), y San Lorenzo y El uta, en el sur 

los ríos Piaxtla, Quelite, Presidio, Baluarte y Ca~as. 

OROGRAJ'IA 

El territorio sinaloense presenta una orografía sumamente 

compleja derivada de la Sierra Madre Occidental que los recorre 

por el sureste, este y noroeste, generando una nomenclatura muy 

diversa en sus diferentes partes, la altitud máxima es de J,000 

Metros Sobre Nivel del Mar en la sierra conocida como espinazo 

del diablo, que ocupa los municipios de Concordia y Rosario, al 

sureste de la entidad. 
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XHPRAESTRUCTURA BASXCA. 

COKUNXCACIOHBS Y TRANSPORTES 

TERRESTRES. 

La red estatal de caminos es de 11,082 km. ( 22.5% pavimentados, 

34% revestidos y 42.9% de terracerias), las vias principales son 

la carretera internacional no. 15 México-Nogales (650 km.), y la 

carretera federal no. 40, Mazatlán-Durango (68 km.), que enlaza 

con otras Entidades del noroeste e internamente con los 

Municipios de concordida y Mazatlán, esta red de caminos esta en 

constante crecimiento. 

Además, se cuenta con 811 Kms., de vias férreas que corresponden 

al ferrocaril del pacifico (624.1 km.), proveniente de la 

capital de la República y que comunica a Culiacán y a la Concha 

(Esquinapa), El Fuerte, El Dorado, Navolato y Mazatlán, as1 como 

el ferrocarril Chihuahua-Pac1fico (18 km), con terminal en 

Topolobampo. 

KARXTIMAB 

Los puertos de Mazatlán y Topolobarnpo, con instalaciones de 

1ndole Pesquero, Industrial, de Cabotaje y Deportiva cubren, 

junto con otros 4 Puertos de otras entidades, el 79% de la 

longitud total de muelles del litoral del Pacifico, el na.mero 

total de instalaciones de 60 con mas de 2, ooom., de zona de 

atraque, entre muelles, atracaderos, varaderos y astilleros, lo 

que coloca a la Entidad entre los 15 primeros lugares del pa1s 

en cuanto a capacidad portuaria. 
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AEREAS. 

Sinaloa tiene tres Aeropuertos Principales: dos de alcance 

internacional en Culiacan y Mazatlán y uno nacional en Los 

Mochis, en condiciones de recibir aviones del tipo oc-9-Jo. El 

movimiento total anual es de alrededor de 15,00D vuelos 

comerciales de los cuales el 20% son de carácter Internacional. 

TBLBCOKUHICACIOHES 
CORREOS 

La Entidad cuenta con un total de 175 oficinas; en 

Administraciones (36), Agencias (12), y Sucursales ( 127), 

insuficientes para satisfacer la demanda. 

TBLEGRAFO. 

La red Telegráfica suma unos a,ooo km, y da servicio a través de 

unas 80 oficinas en todo la Entidad, que abarcan mensajes 

Locales, Nacionales e Internacionales, con posibles conexiones 

telefónicas y radiofónicas. 

TBLBFONOB. 

La red Telefónica cuentaba para (1990), con 144 mil aparatos 

instalados de los cuales el 90% dan servicio privado y el 10% 

pOblico. 

O'l'ROS 

La entidad cuenta con radiotelefon1a que beneficia a 136 

poblados rurales y cubre el servicio a las flotas marítimas y 

aereas: operan 32 radioemisoras, se recibe la señal cipios. 
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EDUCAC:ION 

La Entidad cuenta con todos los niveles de educaci6n desde la 

primaria a Universidad teniendo 3 Institutos Tecnológicos en los 

Mochis, culiacán y Mazatla.n, 2 Universidades, Escuela Naa.tica, 

Centro Universitario, Escuelas de Administración y contaduría 

Püblica, Comunicaci6n Social y Psicología. 

ACT:IV:IDADES PRODUCT:IVAS: 

sinaloa destaca a nivel Nacional en la producción de Arroz, 

Cártamo, soya, semilla de algodón, Ajonjoli, sorgo, Frijol, 

Hortalizas, Trigo y cana de Azücar, en una superficie de labor 

de 1.2 millones de hectáreas (1990), con posibilidades de 

ampliarse en 326 hectáreas más. 

Esta actividad se apoya en una importante infraestructura que 

incluye 7 grandes presas con una capacidad total de 14, 516 

millones de metros cúbicos de agua y un profuso sistema de 

distritos de riego con unos 279. 

GANADER:IA 

En 1990, la existencia de ganado expresada en millones de 

cabezas era un total de l..B, de las cuales correspondían 62.8% 

al Bovino 22.6% al Porcino, 6.25 al Caprino, 7.5% al Equino y 

el l. O restantes al ovino, cifras que aumentan progresivamente 

af\o con af\o. 
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SIVI'CULTURA 

En la entidad hay 4. 1 millones de hectáreas concesionadas que 

incluyen basquea (19.6%), selvas (56.5%), y arbustos y 

vegetación hidrófila (23.9%), que producen 22 mil metros cQbicos 

de madera aserrada y 41,113 m2. en rollo, trabajada en 9 

aserraderos. 

PESCA 

En 1990, la producción pesquera de Sinaloa, fue de 141,850 ton. 

de las cuales 77. 7 %: fueron de productos para el consumo humano 

directo, 22.3% de consumo humano indirecto y el 1.0% de uso 

industrial, destacando especies como el camarón (13.1%), el atQn 

(6.4%), el cazón (2.9%) y la lisa (5.2%), entre un conjunto de 

14 rubros principales. 

Cuenta con 5 centros aculcolas del Gobierno Federal para el 

fomento del cultivo de bagre, tilapia, lobina, camarón y 

langostino, as1 como 821 embarcaciones (112 camaroneras), y 101 

plantas industriales entre congeladoras, enlatadoras, reductoras 

fábricas de hielo, fábricas de lanchas y astilleros. 

OTRAS 

Debe mencionarse la miner1a (oro, plata, plomo, cobre, zinc), la 

Industria relacionada con la producción agropecuaria, pesquera, 

productos qu1micos, plásticos, etc., y al turismo en el área 

costera. 
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FACTORES BASZCOB LOCACZONALES. 

El lugar donde se va a realizar el proyecto cuenta con captación 

de agua dulce y salada de buena calidad para realizar las 

proporciones adecuadas de mezcla para el desarrollo del camarón, 

cuenta con clima tropical templado para el crecimiento del 

camarón, suelo arcilloso-limoso, altura del terreno a nivel 

rnaximo de mareas. 

El lugar donde se pretende efectuar el cultivo cuenta en sus 

alrededores con esteros y marismas, asi como post-larvas y 

juveniles en nümero suficiente para efectuar la engorda de 

camarón. Los insumos como alimento balanceado y fertilizantes. 

Existe en la región (a una distancia de 1.50 horas). También 

se tiene disponibilidad de maquinaria, equipo de construcci6on, 

asi como de mano de obra calificada, asistencia técnica de un 

biólogo contratado y por otra parte asesoría de la Secretarla de 

Pesca y la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidraalicos. 

La comunicaci6n del lugar del cultivo durante todo el ano es por 

camino de terraceria a 20 kms. de la ciudad de Dimas, 

transportes urbanos y carretera asfaltada hasta Mazatlán desde 

el poblado de Dimas. 

FACTORES DE POLZTXCA LOCACXONAL. 

El desarrollo que ha seguido el cooperativismo en cuanto a su 

organizaci6n en la Entidad principalmente en el sur ha permitido 

crear una fuerza económica bastante apreciable en lo que se 

refiere a la captura del camar6n, creando condiciones para el 

desarrollo regional de proyectos de mejoramiento de tipo 
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ecol6gico (dregados, canalización), y de acuacultura, siendo 

este proyecto una de los inicios para el majar aprovechamiento 

de especies como el camarón tendientes obtener un alto 

rendimiento por hectárea que en el medio natural con una 

tecnologia de cultivo no muy sofisticada al alcance del sector 

social cooperativista. Los lineamientos y políticas sobre el 

desarrollo de estos proyectos como el presente se basan en la 

utilización de recursos naturales y la utilización de servicios 

de apoyo; el aprovechamiento de suelos no productivos para la 

agricultura podrán ser utilizados para el cultivo de camarón 

dando rendimientos económicos altos de este recurso y aportando 

grandes benef lelos al sector social cooperativo mediante una 

mayor ocupación productiva, ya que actualmente sólo se trabaja 

en la captura normal de 4-6 meses por temporada de pesca en 

lagunas, esteros y bah1as. 

Actualmente existen políticas de apoyo tanto hacendarias de 

capacitación, de organización, de asistencia técnica, y de 

financiamiento por bancas de desarrollo que ha emprendido el 

gobierno de la República a proyectos como el presente que apoyan 

ampliamente al sector cooperativista en cuanto a lo que el 

cultivo de camarón se refiere en cualesquiera de sus niveles. 

4.7.3 MICROLOCALIZACIOH 

LOCALIZACION GEOGRAFICA (PLANO NO. 2) 

El área donde se desarrollará el proyecto (140 hectáreas) se 

encuentra localizada a los márgenes del estero el Pozole en 

terrenos altos salitrosos de propiedad privada, entre los 

poblados de estación Pozole y el poblado la Chicayota. Las 
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coordenadas son 106 50 - 106 35 longitud oeste y 23 30 - 23 42 

de latitud norte en una franja costera de 2 kms., de longitud. 

FACTORES CLIKATOLOGICOS. 

11 ••• La zona tiene un clima tropical y subtropical tipo humedo 

cálido. La temperatura anual tiene un promedio de 26. 82 e con 

temperatura rn1nima de 14 e, precipitaci6n media anual de 240 

mm ••• 11 28). 

La precipitación tiene un periodo bien marcado de lluvias de 

finales de verano principios de otoño frecuentemente 

acompañada por tormentas tropicales y chubascos provenientes del 

sur. 

11 ••• Los vientos predominantes son del noroeste en el invierno y 

del oeste la mayor parte del af'io ... u 29) 

FACTORES HIDROLOGICOS (ANEXO NO. 1) 

DATOS PISICO-QUIMICOS. 

Se anexan tablas gráficas de estudios realizados en el area del 

proyecto y de influencia de esteros con comportamiento similar ( 

Mendias, Tasajal, El Verde Camacho). 

28) JtOPEN W. 1 FACTORES CLIMATOLOGJCOB POR REGIONES, KEXICO, 
EDITORIAL LJMUBA, 1984, P. 108. 

29) SARH, HIDROGR,APIA Y CLIKJ\8 DEL ESTADO BINALOA, HEXICO, 
8/B, 1988, P. g2-78. 
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REGISTRO MENSUAL DE TEMPERATURA AMBIENTAL 1991 
Y DEL AGUA ESTERO 'EL POZOLE'. 
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TEHPERA'l'ORA 

La temperatura ambiente a lo largo del año se mantiene 

ligeramente mayor que la de1 agua con excepción de los meses de 

junio y enero. El promedio más bajo de temperatura ambiente se 

detectó en el mes de enero de 1990 con 20.s e, siendo el 

promedio más alto en el mes de septiembre con 33 c. 

La temperatura de aguas seperficiales tuvo un valor ml.nirno de 

22.2 e, en el mes de enero y en el mes de septiembre un valor 

máximo de 32 c. 

SALUIIDAD 

11 
••• La salinidad de superficie y fondo tuvieron el mismo 

promedio en los meses de abril, agosto y octubre, teniendo 

valores de 20.5 % y 21.0 % en el mes de diciembre y para los 

meses de abril y mayo se registrar6n los valores más altos de 

36.0% y 39% ••• 11 30) 

OXXGENO 

El oxigeno disuelto en estos esteros directamente relacionado 

con la apertura de bocas naturales al mar y de la aportación de 

agua dulce a los esteros producto de las precipitaciones que se 

presentan af'io con afio. 

Los valores promedio que se detectar6n en estos estudios son de 

2.43 mg/l en el mes de agosto DE 1990 y de 4.amg/l en el mes de 

abril DE 1991. 

30) SJUUI, FACTORES RJDROLOGICOS DE ESTADO DE SINALOA, HEXICO, 
8/B, 1988, P. 9-36 
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en la superficie del agua y de 2.Smg/l, y S.lmg/l para el fondo. 

PH: 

Para este parámetro no hay una influencia muy marcada teniendo 

un valor promedio de 7. o y un mínimo de registro en el mes de 

diciembre de 1991 de 6.0 

MAREAS: 

La aportación de agua marina a estos proyectos provienen 

principalmente de las mareas de Mayo a Agosto y de Octubre, 

cuando hay un aumento de nivel medio del mar con respecto a la 

cuenta de estos Este.ros; o también, a través de apertura de 

bocas vivas para ayudar a que entre agua marina y post-larvas 

realizado por las cooperartivas. 

VBGBTACXON: 

La vegetación que bordea en su totalidad al estero es el manglar 

(plantas Hal6f itas) • 

SUBSTRATO: 

El tipo de fondo es arcilloso-limoso con restos de materia 

orgánica, los terrenos altos son de formación y constitución 

marina salitrosa con arenas en su conformación. 

XNYRABSTRUCTURA: 

BLBCTRXCXDAD: 

La electricidad no se encuentra en estos esteros distribuida en 

sus lineas por ser zonas muy poco pobladas, la linea más cercana 

se encuentra en el poblado de Dimas y Estacion Marmol. 
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AGUA POTABLB: 

El agua potable esta disponible vla arroyos o pequef"ios pozos 

cercanos a estos esteros o padra ser llevada en camiones 

cisternas desde los poblados más cercanos. 

COMBUSTIBLE: 

Gasolina y lubricantes estan disponibles en los poblados de 

Dimas y Estacion Marmol. 

CARRETERA Y CAMINOS: 

Existen en el área de los esteros caminos de mano de obra hacia 

los sitios pesqueros y conexiones con los poblados de Dimas y 

Estación Marmol con aproximadamente 35 kilómetros, y de 20 

kilométros, de camino de asfalto de Dimas a la carretera 

Internacional a Mazatlán distante a 70 kilómetros, el camino 

asfaltado de Marmol es de 10 kilómetros, a la carretera 

Internacional Mazatlán distante a 39 Kilómetros. 

TlUUfSPORTE: 

Existen compaft!as de autobuses que tienen corridas desde 

Mazatlán diariamente a los poblados de Dimas y Estación Marmol, 

se cuenta con ferrocarril en cada uno de los esteros, también 

hay dos pistas de aterrizaje ubicadas en en el poblado de Dimas 

y Marmol respectivamente; por sus caracteristicas, son 

utilizadas por avionetas y aviones medianos. 
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SALUD PUBLrCA: 

Las Instituciones responsables de proporcionar atención médica a 

los habitantes del Municipio son: Instituto Mexicano del Seguro 

social, r.s.s.s.T.E., y Secretarla de Salubridad y Asistencia. 

PLJUITAS PROCESADORAS: 

Existen plantas procesadoras y empacadoras de camarón en 

Mazatlán a una distancia de SO kilómetros. 

PRIGORIPICAS Y PLJUITAS DE HIELO: 

Plantas de hielo y congelación se encuentán en operación en 

pequefta escala en los poblados de Dimas y Estación Marm61. 

EQUJ:PAJU:ENTO: 

El área alrededor del Municipio de Mazatán es eminentemente 

pesquera, existiendo compañias de fabricación de motores, partes 

y refacciones, asi como de mantenimiento de equipos y firmas 

especializadas en reparación de toda clase de maquinaria. 

COHPl\llIAS CONSTRUCTORAS: 

Grandes compañ1as de construcción tienen bases de asentamiento 

en la ciudad de Mazatlán para dar servicio a la pesca y a la 

agricultura de la Región. Estas compai\ias tienen maquinaria y 

personal con experiencia para el trabajo y diseno de esteros, 

marismas y lagunas. 
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CAPITULO 5 

TAMAÑO DEL PROYECTO. 

Los elementos de mayor importancia que se consideraron para 

determinar el tamaño fueron: la capacidad de tecnolog1a, nivel 

de inversión disponible, accesibilidad del terreno y la 

localización pre-ubicada del proyecto para determinar la 

capacidad de operación de la estanquer1a rastica. 

El tamaño o capacidad de producción es de 140 hectáreas, 

divididas de estanques de 2 hectáreas cada uno. 

5.1 ASPECTOS TEllICOS. 

5.1.1 PROCESO PRODUCTIVO 

A continuación se dará una descripción de la biología del 

camarón y del ciclo de vida de las penaeus vannamei (camarón 

blanco): y penaeus stylirotris (camarón azul): que se 

cul.tivarán. 

5.2 BXOLOGXA DBL CAKARON 

La literatura sobre camarones peneido se remonta al ano de 1978, 

cuando fabricius püblico la descripción taxonómica del género 

panaeus y actualmente existe una vasta bibliografla sobre las 

distintas especies penaeus, de los generes marítimos, este es 

uno de los más estudiados hasta la fecha. 

Los camarones peneidos son animales de aguas marítimas, que se 

encuentran tanto en aguas someras, corno en profundas regiones 

tropicales, subtropicales y templadas. Han sido descritas cerca 
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de 318 especies, divididas en cuatro subfamilias: artistaeinae, 

solenocerinae, sicyoninae y penaeinae. 

La mayoría de las especies comerciales son miembros de la 

subfamilia penaeinae y viven en aguas litorales. Desde el punto 

de vista comercial, los camarones del género penaeus son 

importantes debido a su gran tamano y alto precio en el mercado 

". • • las especies 11 • • • las especies de mayor importancia e 

en el atlántico; penaeus duorarum, penaeus setiferus, y penaeus 

aztecus; y en el pacifico: penaeus stylirostris, penaeus 

vannamei y penaeus brevirostris ••• " 31) 

TAXONOMIA 

11 ••• La taxonom1a del genero es la siguiente: .•• 11 32) 

PHYLUM ARTHROPODA 

CLASE ARHROPODA 

CLASE CRUSTACEO 

SUBCLASE MALACOSTRACA 

SERIE EUMALOCOSTRACA 

SUPERORDEN AUCARIDA 

ORDEN DECAPODO 

SUBORDEN MATANTIA 

SECCION PANAEIDAE 

FAMILIA PENAEIDAE 

SUBFAMILIA PENAEINAE 

31) AYALA, GALVAH, R., ASPECTOS BIOTECNICOS Y TIPOLOGIAS DEL 
~, HEXICO, SEPBSCA 1 1988 1 p. 39. 

32) WATERMAN, CHASE, TAXONOMIAB Y GENEROB DE CAMARON, 
MEXICO, 8/E, 1968, P. 19-21. 
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GENERO PENAEUS 

MORFOLOGIA (ANEXO A). 

Los camarones pertenecen a la clase de crustáceos, que son 

organismos artropodos mandibulados, con apéndice birrameos 

articulados, con dos pares de antenas, caparazón, con hábitos 

acuáticos branquias y larva nauplio, como todos los artropodos 

tiene las siguientes caracter1sticas: su cerebro estrilobulado 

presenta ganglio supraesofol6gico; el sistema nervioso es 

central en torax y en el abdomen y con los ganglio 

metamerizados; el corazón es dorsal y se conecta directamente en 

el hemoceloma 

Una de las principales caracter1stiscas de los crustáceos es la 

presencia de un exoesqueleto de origen quintinoso, secretado por 

la epidermis, con calificación posterior, el exoesqueleto es 

donde se evidencia más la segmentación del cuerpo. 

El cuerpo de los camarones se divide en tres grande regiones 

principales: cefaloterox abdomen y tesol, los apéndices pares); 

del cefalotorax son: antenulas, antenas, mandivulas, maxilas, 

maxilipedos y pereio,Fodos. En el abdomen se encuentran los 

pleopodos o pendices natatorios y en el telson, los uropodos que 

forman con el telson el abánico caudal. 

El exoesqueleto, en la región cefalotorax, tiene muy variados 

procesos (espinas y acanaladuras); cuya formación y combinación 

es diferente y características para cada especie. 
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" ••• Los miembros del genero penaeus han sido divididos en cuatro 

subqeneros: litopenaeus, melicertus y fennerapenaeus •.• 11 33) en 

América se encuentran los géneros litopenaeus (camarones no 

acanalados, con el télico abierto); y melicertus (camarones 

acanalados, con télico cerrado). Esta diferencia en el télico 

permite a las hembras del segundo grupo mantener el 

espermatoforo protegido hasta el desove; sin el riesgo de 

perderlo por algún movimiento brusco. 

s.2.1 CICLO DE LA VIDA (CICLO DE VIDA).ANBXO B 

GENERALIDADES 

Los camarones son organismos de vida corta (de uno a dos anos); 

cuyo ciclo consiste en fases de huevo y larvales oceánicas, 

fases post-larvas y juveniles, principalmente estuarinas, y 

adultos con hábitos oceánicos. Esto queda determinado por las 

diferencias morfol6gicas-fisiol6gicas de cada estadio, que se 

manifiestan en sus hábitos ecológicos y finalmente en su 

distribución. 

REPRODOCCION (REPRODOCCION). ANEXO C 

Los camarones del género penaeus son organismos con 

diferenciaci6n sexual externa. El macho presenta el primer par 

de pleopodos modificados para formar un órgano copulatorio 

llamado petasma; la hembra presenta una estructura quintinizada 

llamda télico, entre el quinto par de pereiopodos. 

33) PERE2, PARFANTE, S. ASPECTOS TAXONOMICOB DEL CAHARON, 
MEXZCO, SEPESCA, 1989 1 p. 27-32. 



ANEXO 8 

CICLO DE VIDA 

- OEHERSALES 
300,000,, 11 200;000 

POR HE:Rt11lRA CICLO DE VIDA DE LOS PENEIDOS 



ANEXO C 
REPRODUCC ION 

HACHO EN CUSCA DE LA /IEMBRA 

COLOCAC 1 otl DEL HACllO BAJO LA CD~ DE LA llEHBRA 

COLOCACION DEL HACllO llA.JO LA tt[MIJRA EN POSICION PARALELA 
CIRO DEL HAOtO POR EL LADO VENTRAL PARA 

COPULAR A LA HEMBRA 

COPULA EN POSICIOtl INVERT/01\ TELICO DE LA ttEHBRA COtl EL ESPERHATOfORO 
(p11rch11l ADHERIDO. {ltEJ.füRA PAROIADA) 
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El peso al cual los camarones del género penaeus pueden 

reproducirse varia con la especie, se han reportado camarones 

cultivados desde 6 gramos., para penaeus mcrguiensis, hasta 45 

gramos. , en penaeus monedan. La fertilización de los 

huevecillos es externa y en mar adentro. 

11 •••• Se cree que ocurre al liberar la hembra los huevos, y los 

machos la esperma en el agua simultaneamente. Se ha estimado, 

que una hembra puede producir de 500,000 a l'000,000 de 

huevecillos en el desove •.. 11 34) 

DBSARROLLO LARVARIO. 

Los huevecillos de penaeus son de café dorado, redondos y 

traslucidos, miden o. 22 mi11metros; hasta o. 32 mil!metros los 

huevecillos eclosionan de 11 a lB horas depués del desove a 

temperaturas entre 27 grados cent1grados 

centrigrados (Cook y Murphy, ). 

y 29 grados 

El desarrollo larvario del camarón (género penaeus); consiste de 

tres estadios larvarios: mauplio, proto~oea y mysis. 

DESARROLLO POSTLARVARIO (ANEXO D). 

El paso mysis a postlarva va acompanado de cambios morfológicos 

muy sütiles de los cuales los más importantes son: la 

desaparaci6n de los exopoditos de los per1opodos y el desarrollo 

de setas en los pleopodos, que permiten cierta capacidad de 

locomoción. 

34) COOK Y LYNDER, CULTYVOS DEL CAM7lR,ON EN ESTAHOUERXi 
~, HEXrco, PONDEPEBCA,B/E 1970 P. 18. 
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Estas ütimas se convierten en los principales apéndices 

nadadores. El tamafio promedio de la primera postlarva es de 

aproximadamente mil1metros. Los primeros est:acUos de 

postlarva difieren del adulto en detalles como la ausencia de 

caracteres sexuales secundarios y sus branquias son menores en 

tamaf\o y no.mero se les encuentra en el plact6n y son 

considerados como una fase de transición entre la mysis-

plantonica y los juveniles bentónicos. 

Desde muy jovenes las postlarvas emigran a las zonas estuarinas 

y se concentran en áreas marginales y someras donde hay 

vegetación detritos abundantes, el tamaño al cual el camarón 

juvenil deja el estuario, es variable 11 .... El tamafio reportado 

para el penaeus aztecus es entre 100 y 105 mil!metros; penaeus 

vannamei entre 90 y I.00 rnil!rnetros ••• 11 35), en esta etapa el 

camarón se dirige a aguas más profundas en el oceáno en donde se 

complementará su ciclo de vida. 

ALZMENTACZOH 

El primer estadio larval auplio utiliza reservas de su vitelo en 

el laboratorio las protozoeas se alimentan con fitoplacton y las 

larvas mysis con fitoplancton y zooplancton. 

Los estadios sobre hábitos alimenticios del camarón juvenil y 

adulto se han visto entorpecidos debido a que el contenido 

estomacal esta generalmente variado y es dificil de identificar, 

se ha encontrdo que el contenido estomacal era una masa de 

35) JOYCE Y LLUNCH, ETAPAS DE CRECIMIENTO DEL CAMARON BAJO 
CULTIVO, KEXICO, FONDEPEBCA, 1980 1 P. 90. 
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detritos y de depósitos orgánicos del fondo; es por esto que el 

camarón se ha reportado como un omnívoro. 

Bajo condiciones de cultivo, los juveniles de camarón son 

al.imantados a base de una dieta balanceada, procesada con los 

requerimientos proteínicos m!nimos para el desarrollo del 

camarón. 

DIBTRIBUCION 

El camarón penaeus vannamei ha sido reportado desde el extremo 

norte del Golfo de California hasta Tumbres en Pera., y tiene su 

limite de distribución en la Bahla de Guaymas, Sonora. Sin 

embargo actualmente se ha localizado desde la Babia de ':lavaros, 

Sonora. Hasta el Norte del R!o San Lorenzo en Sinaloa. Desde 

ahi hacia el sur, el blanco y el azul representan en 

proporciones similares hasta el Rlo Piaxtla, sinaloa. 

Desde este sitio hasta el estado de Nayarit, el blanco predomina 

y constituye aproximadamente el 90% de la captura en aguas 

protegidas del sur de sinaloa y Hayarit, y en el centro norte 

del estado representa el 10% de la captura. 

El camarón penaeus stylirostris, azul se encuentra distribuido 

desde la costa occidental de baja california, México en punta 

abre ojos al norte hasta tumbre, Pera, es el segundo en 

importancia en la pesquería de camarón de al tamar en la parte 

central y norte del Golfo de California, y el primero de la 

pesquer!a de aguas protegidas desde la Zona Norte de Mazatlán 

hasta la desembacadura del R!o Colorado. 
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En los sistemas lagunarios del Sur de sinaloa, representa 

aproximadamete el 10% de la captura total del camarón y en 

centro y norte de la Entidad, el 90% de la captura. 

CARACTERISTICAS BCOLOGICAS 

Por ser el camarón blanco y azul de mayor importancia en la 

pesquer1a de camarón y el más importante para el cultivo de 

aguas protegidas, como: babias esteros y lagunas se describen 

principalmente los factores eco16gicos que influyen sobre el 

ciclo biológico de esta especie 11 ••• Soportan amplias variaciones 

de salinidad, desde 0% hasta 90% encontrando mayor abundancia y 

tamafio en salinidad de 10% a 25% para el género penaeus 

vannamei .•• 11 3 6) 

Reportan la entrada de postlarvas a las lagunas costeras del sur 

de sinaloa como simultaneas con las precipitaciones. 

El camarón blanco sin duda, es la especie a la que más afecta la 

salinidad en caso concreto, es el de su distribución que se 

concentro hacia el sur una vez que faltaron los aportes de agua 

dulce entre los puertos de Guaymas Yavaros, Sonora. 

5.3 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 

La presencia de post-larvas y juveniles especialmente en 

aguas estuarinas, como consecuencia de los efectos 

biológicos del ciclo vital de los camarones peneidos, 

36) CHAPA Y BOTO, C~RACTERISTICAB ECOLOGICAS DEL CAMARON EN 
ESTANOUERIA, MEXICO 1979 1 FONDEPESCA, P. 108. 
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permiten que existan diferentes lugares en donde se 

puede realizar la captura y recolección de la semilla, 

lo cual facilita la crla de camarón en estanqueria. 

La captura de estos organismos se debe llevar a cabo en 

áreas _de fácil acceso, previamente estudiadas y que 

presenten una elevada insidencia de semillas durante los 

diferentes movimientos de marea. Dichas áreas se 

localizan hacia el norte, centro y sur donde se ubica el 

presente proyecto. 

Con una distancia máxima de cuatro horas entre los 

esteros que rodean la zona de influencia de la granja. 

CAPTURA DB CRIAD. 

El equipo necesario para la captura de crlas es el siguiente: 

lanchas de fibra de vidrio de 22 pies con motores fuera de 

borda, estas embarcaciones tendrán adaptados tanques de fibra de 

vidrio con capacidad de 1,000 litros, sistema de oxigenación y 

desagua. 

En los lugares donde el transporte se realiza por via terrestre, 

se prevee contar con cajas transportadoras de fibra de vidrio 

adaptadas a un veh1culo con lo anterior podrá ampliarse el radio 

de colecta. 

Los tipos de redes a utilizar, se seleccionarán de acuerdo con 

el tamaño de las crias de captura, que será a razón de o.s - 3.0 

y/o 3.0 - 5.0 centímetros, según los requerimientos del cultivo. 
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TRANSPORTES DE CRXAB 

Los organismos se transportarán a Los organismos se trans 

/litro y, temperatura promedio de 20 grados centígrados, bajo 

estas condiciones se evita el stress y se reduce la mortalidad 

durante el acarreo a los estanques. 

s.3.2 OPERACXON DE LA EBTANQUERXA DE PRE-ENGORDA 

PREPARACION DE LOS ESTANQUES 

Estos estanques miden aproximadamente de 1/2 a 1 hectárea. El 

fondo del mismo debe encontrarse seco y completamente libre de 

competidores, depredadores y, todo tipo de organismos 

vegetación. Para el enriquecimiento de la productividad 

primaria en este estanque, 19 d1as antes de la siembra se 

administrará fertilizante inorgánico (270 kg/hectárea por 

ciclo); y se colocará una serie de mallas de diferentes 

aberturas en las compuertas para evitar la entrada de organismos 

perjudiciales al cultivo, posteriormente el estanque se cubrirá 

con agua hasta una profundidad de 60 centímetros. 

S:IEMBRA 

se determinarán las condiciones flsico-qulmicas del agua, 

comparándose con las condiciones de los tanques transportadores, 

en caso de diferencias se procederá a la aclimatación de las 

cr!as, principalmente en temperatura, oxigeno y salinidad, en 

ese orden de prior ida des. Conforme los camarones pasen a la 

etapa juvenil, sistemáticamente se elevará el nivel del agua 

hasta alcanzar los eo centlmetros. La densidad de siembra será 

de 1'000,000 a 2'000,000 crlas por hectárea, tornando en cuenta 

la especie, necesidad de crecimiento y época del año. 



118 

CRECIMIENTO 

Se calcula un incremento de 1.0 mil1metros/d1a/cr1a. El 

traslado a los estanques de engorda se realizará cuando las 

crías obtengan un tamano de 30 mil!metros, implicando un tiempo 

de 45 a so d1as. En esta etapa se espera una sobrevivencia del 

50% máximo aproximadamente. 

COSECHA 

Una vez alcanzado el tamaño se iniciará la cosecha en los 

estanques de la siguente manera: se empezará a drenar el agua 24 

horas antes de tener un nivel de 25 centlmetros, esto permitirá 

realizar por gravedad la cosecha. Dicha cosecha se llevará a 

cabo durante las marianas y tardes, cuando .la temperatura del 

agua no sea superior a los 28 grados centlgrados. 

OPERACION DE LA EBTANQUERIA DE ENGORDA. 

PREPARACION DE LOS ESTllllQUES 

Antes de recibir las crías para engorda, los estanques serán 

llenados a un tirante de ao-100 cm, se revizarán las entradas y 

salidas con el fin de evitar que penetren organismo competidores 

y depredadores, lo anterior se evita colocando mallas de 

diferentes aberturas, permaneciendo en la entrada durante todo 

el tiempo una malla de 0.25 centímetros. Las mallas de salida 

cambiarán de abertura dependiendo del tiempo. 

SXEKBRA 

Una vez llenados los estanques se realizará un chequeo de los 
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parámetros f1sico-qu1micos del agua y se compararán con los 

presentes en los transportadores. De existir diferencias, se 

llevará a cabo la aclimatación de los organismos. La densidad 

de siembra dependerá de la época y especie que predomine, 

regularmente será de 21JO,OOO a 400,000 juveniles por hectárea. 

se espera una sobrevivencia del 70% aproximadamente en esta 

etapa. 

ALJ:HENTACJ:ON 

Para obtener buena dieta en el crecimiento de los camarones se 

considera la productivida~ primaria presente en los estanques y 

que se complementará con alimento balanceado. Los pelets 

tendrán una consistencia m!nima de 15 horas para disolverse, 

esto con el fin, de que los camarones tengan un mejor 

aprovechamiento de los nutrientes proporcionados, una vez al d1a 

se suministrará alimento en los estanques, por medio de una 

embarcación que cubrirá toda la superficie. La conversión 

alimenticia que obtendrá es de 2 a 2 .5 kilos de alimento por 

kilo de camarón. 

COll'l'ROL DE CALIDAD DEL AGUA 

En los estanques de engorda se llevarán a cabo muestreos de los 

parámetros f1sico-qu1micos más relevantes como son: temperatura, 

oxigeno, turbidez, salinidad, amon1a, nitritos y nitratos. El 

registro de estos parámetros será todos los d1as con excepción 

de oxigeno, el cual se checará dos veces al día (mañana y 

tarde). 
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El volWnen de intercambio de agua, está considerado del 20 al 

40% del volumen total de estanque por cada 24 horas. 

CRBCIHIEllTO 

Se realizarán muestreos de crecimiento en los estanques 

permitiendo observar el comportamiento del camar6n en cuento a 

su desarrollo, condiciones de muda (ecdysis); y su respuesta a 

la ración alimenticia. 

Se extraerá una muestra semanal de 200 a 400 

organismos/estanque, se revisarán, se determinará su peso y este 

se comparará con el ültimo de o.e - 1.0 gramos/semana. 

COBBCllA 

Una vez alcanzada la talla deseada en los camarones, se 

iniciarán los 

disminuirá el 

preparativos para su captura. Primeramente se 

nivel del agua hasta 25 cent1metros, quedando 

inhundado el interior de los estanques y los canales de cosecha, 

se retirarán las mallas de protección, por gravedad el agua 

correrá hacia la compuerta de salida donde los camarones serán 

colocados en canastos. 

La cosecha se efectuará por las mananas y por las tardes~ 

evitando con ello que las altas temperaturas afecten las calidad 

del producto. Posteriormente el producto se transportará a las 

plantas maquiladoras, para su proceso y comercialización. Los 

estanques vac1os permanecerán en esa forma durante 10 a 15 d1as, 

donde se aplicarán lavados esporádicos para disminuir y oxidar 
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la materia orgAnica. En caso de que el P. H. del fondo se 

presente ácido, se removerán 12 pulgadas de tierra para su 

oxidación, o bien, se suministrará CaCOJ (alcanizadora); para 

neutralizar el P.H. ácido que produce una calidad de agua nula. 
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CAPITULO 6 

MERCADO Y COMERCIALIZACION XNGENIERIA DEL PROYECTO. 

La demanda de camarón en su mayor parte se realiza en los paises 

industrializados, en donde se ha venido ampliando Y lo seguirá 

haciendo con la posibilidad de incrementar el valor de este 

producto, en base al incremento de la población con la 

suficiente capacidad económica para estimular el consumo de 

camarón, por lo tanto, la oferta se ve favorecida por el consumo 

constante y creciente de paises con una economia más fuerte. 

Por esta razón se ha visto como una alternativa para aumentar la 

oferta de camarón a la camaronicultura, que es desarrollada en 

su mayor parte por paises en vlas de desarrollo. 

&.1 NATURALEZA DEL PRODUCTO 

El camarón es un alimento alto en proteinas, de sabor agradable 

y buena aceptación en los mercados Nacionales e Internacionales, 

lo que ha influido que la producción de este crustáceo aumente, 

utilizando nuevas tecnolog1as y viendo a la camaronicultura como 

una alternativa para cubrir la gran demanda de este producto. 

El camarón como se sabe es un crustáceo que se incluye en el 

grupo de los crustáceos marinos conocidos corno mariscos. Los 

camarones de mayor importancia comercial son los pertenecientes 

al género penaeus, que habita en las aguas de sistemas marinos y 

estuarinos, en regiones tropicales, subtropicales y templadas. 

Existe un gran número de especies de camarones peneidos, de los 
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cuales los de mayor importancia econ6mica en México para el 

desarrollo de la camaronicultura son el camarón blanco del 

pacifico (penaeus stylirostris) que son las especies de 

interés para el proyecto a desarrollar. 

DESCRXPCJ:ON DEL PRODUCTO 

El producto que se obtendrá será el conjunto de camarón/ cola 

cosechados durante cada ciclo de cultivo, donde el peso promedi~ 

de cada cola de camarón se estima en 11.0 gramos 

aproximadamente, el cual representa las dos terceras partes del 

peso total de~ organismo. 

El camarón producido en la finca acu!cola será de la especie 

penaeus vannarnei (camarón blanco); y penacus stylirostris 

(camarón azul); obteniendo de las cosechas tallas comerciales 

que van desde las 31/35, 36/40, 41/50 y 51/60 predominando las 

tallas 36/40 y 41/50, 

PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

Como es conocido los productos marinos son de un alto valor 

nutricional destacando su contenido protéico, y su baja cantidad 

de grasas, además de contener otras substancias aprovechables 

para el cuerpo humano como las vitaminas B-12, B-6, B-2, fósforo 

y hierro entre otros. 
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COKPOSZCZON QUZKXCA DEL Cl\KARON EN _100 gr.DE BZOKASA 

SUBSTANCIA CONCENTRACION 

Agua 78.2% 

Energia 91.0% Cal. 

Proteína 1.8.l.t gr 

Grasas 0.8% gr 

Colesterol 125.0 Mg 

Carbohidratos 1.5% gr 

Cenizas 1.4% gr 

Calcio 63.0% Mg 

Fosforo 166.0% Mg 

Hierro 1.6% Mg 

Sodio 140. 0% Mg 

Potasio 220.0% Mg 

Magnesio 42.0% Mg 

Tiamina 0.02% Mg 

Riboflavina 0.03% Mg 

Niacina 3.02% Mg 

Fuente: FONDEPESCA, 1990. 

6.2 FORMAS DE PRESENTACZON 

El producto una vez lavado, es seleccionado por tallas 

preparado, es empaquetado en marquetas de 5 lb, equivalente a 

2.260 Kg, las cuales se glacean, se congelan y son acomodadas en 

cajas de 10 marquetas. 
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La presentación del producto se realiza de acuerdo a1 mercado a 

que va destinado y a las exigencias del comprador asl tenemos 

que el producto se puede presentar: descabezado o precocido, 

entre otras. 

NORMAS O REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

Por norma Internacional el camarón deberá ser fresco y libre de 

conservadores qu1micos, se trata de evitar daf\os mecánicos y 

manchas negras caracteristicas del producto maltratado, para 

obtener un producto de primera calidad. 

6.3 HORMAS O REQUERIMIENTOS DE CALIDAD 

-Uso de agua limpia y pura, fresca, para un precongelado de 
material crudo, facilitando la rápida congelaci6n. 

-El agua usada para glaceo, cocinado o conge1ado debe 
contener sal, jugo de limón, azacares y condimentos. 

-El equipo de congelado debe ser eficiente, la temperatura 
interna del producto debe ser o grados F, 18 grados 
cent1grados; debiéndose mantener durante toda la 
distribución. 

-El glaceo debe de realizarse con agua limpia y potable. 

-El producto final debe de ser de tamaño uniforme, tener 
buenas caracter1sticas de color y estar libre de cuerpos 
extraftos. 

-El camarón congelado debe tener un olor fresco, buen sabor 
y textura firme. 

-El camarón puede o no ser separado por tallas. si está 
separado, se debe empacar por número. 

-El producto crudo no debe de contener microorganismos 
patógenos ni parásitos, tampoco debe de contener substacias 
tóxicas derivadas de microorganismos. 
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6.4 PRODUCTOS SUBSTITUTOS O SIMILARES 

Debido a las características únicas en el camarón, no existe un 

producto substituto capaz de competir con él en el mercado. Sin 

embargo existen productos similares aunque no compiten con el 

camarón, tienen un mercado paralelo, as1 tenemos a langostas, 

langostinos, acociles y recientemente análogos hechos con base 

de surimi. 

6.5 llRBA DB MERCADO O ZOMA DE XHFLUEHCXA 

El mercado Internacional del camarón se enfatiza en 3 puntos: 

Estados Unidos, Europa y Japón, siendo el primero el más 

desarrollado y los otros dos apenas incursionados por las 

exportaciones mexicanas, representando mercados con un gran 

potencial. 

6.5.1 llRBA DB MERCADO BELECCXOHADA 

Debido a la cercania y demanda de los Estados Unidos, se 

considera como principal comprador, además de establecer ventaR 

locales en un porcentaje menor con v!as de expanderlo a Japón y 

Europa Central. 
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CAPITULO 7 

AlfALJBJ9 DE LA DEMANDA 

7.1 CARACTERJSTICAS DE LOS CONSUMIDORES EN EL AREA DE MERCADO 

El mercado de camarón en los Estados Unidos, ocupa el primer 

lugar de importancia en el mundo, creciendo más del 60% en los 

O.ltimos 5 anos. 

Las especies con más aceptación en este mercado son el camarón 

blanco y el camarón azul; por lo que a presentación se refiere, 

se procesa congelado sin cabeza en marquetas de 5 lb, para 1989 

la importación total de camarón de E.U.A., fue de 198,182.5 

millones de libras. 

En 1990 Japón importó 205 toneladas, 12% más que el ano 

anterior, en anterior, en estas México no tiene un papel pr 

que será posible la entrada a este mercado con mayor y mejor 

producción, haciendo más agresiva la presencia de nuestro pa!s, 

en lo que se refiere a1 mP.rcado nacional este ha incrementado 

con ligeras variaciones en los Oltimos anos. 

7. 2 S:ITUACIOH ACTUAL DB LA DEH.AlfDA 

La cantidad de camarón que E. U .. A. consume, está dada por las 

reservas de camarón y el monto de importaciones, es de notar que 

en 1990 la demanda aumentó, bajando las reservas y aumentando 

la importación, as! de mayo a agosto se mantuvo un equilibrio 

entre demanda - reserva. 
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7. 3 COKPOSICION DE LA DEllJINDA (ANEXO E) • 

La demanda de camarón en E. U. A. amortiguada por la 

importación de varios paises que aportan distintas cantidades de 

camarón cada uno. 

7.4 COHPORTAHXEH'l'O HXSTORICO DE LA DEMANDA 

7.4.1 CONSUMO NACIONAL APARENTE 

El consumo nacional aparente, es el resultado de la producción 

total menos la exportación. El mercado nacional está sujeto a 

más cambios que el mercado internacional, debido a las 

fluctuaciones econ6micas que el pais presenta sin embargo, en 

los Qltimos años presenta una tendencia a la alza. 



ANEXO E 
DE!WIDA DE C:\MARO~ EN E.U.A. 

+-¡ ORIGEN 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 ! 
1 

lMEXlCO 30,945,200 31,973,100 34 ,371,800 33,777 ,600 30.645.000 37 .091,800 38 ,408,400 36.410.800 ' ' ' ' ' ' ' 
¡TAIWAN 

' 19,411.100 18,274,000 18,064,700 15,708.400 13,438,l•OO 8,308,200 9,034,600 4,222,200 ' 1 

! 1 

7.990.400 ':: ('\NAMA 12,879.500 11.831.600 IJ,381,800 9.897,200 8,943,200 7 ,/100,200 7 ,400.200 

: ECllADOH 29.153.600 27 ,090, IOO 28.190,200 28, 148,000 19,930,600 21.156,400 23.335,600 66,382.400 .. ! 
' ' 
lnHASIL 10.555.900 9.179, 100 9,079,800 9.034.600 11,1186,200 8,'189.200 6.628,400 5, 765,800 .' _¡-
' ' ,-¡ ' ¡JNDIA 12,253.100 11,402,500 11.105,200 11 ,077 ,600 10,896 ·ººº to ,!187 ·''ºº 13 .f,65 ,1100 12.212,600 

' 1 
' 1 

¡OTROS 
' 82,984.100 74,387 ,300 711,201.800 74.002,000 68,958,600 62,061,800 56.523,000 41.359,400 ' ' ' ' ' ' -------- -+ 

TOTAL 198,182,500 184,137,700 186,395,300 181.645,400 164,298,000 155,1095,000 154.995,600 174.343,600 
==---======--=--=--====--====--===---==--==========---

fllf.~TE: ANUARIO ESTAD!ST!CO Df. !'ESCA, SECRETARIA DE PESCA.1991. 
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ANEXO F 

VOLUMEN DE EXPORTACIONES EN PESO DESEMBARCADO 

ARO PPRODUCCION EXPORTACWN e.NACIONAL 

1980 51, 726 43,606 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 48, 294 32, 173 16,121 

1997 59, aes 35,573 24, 315 

1999 53,283 31,064 22,219 

1999 52,291 35,614 18,677 

1990 so, 677 32, 676 18,00l 

Fuente: Banco de México, 1991 

Como podemos apreciar en las cifras el consumo nacional en los 
ültirnos afies tiende a disminuir considerablemente, por lo que 
con la producción en granjas puede ayudar a solventar esta 
disferncia en el consumo nacional 



Miles 

70 

VOLUMEN DE EXPORTACION 
EN PESO DESEMBARCADO 

o«.__¿_~'---_.__,_~_,__-<--__,'---L-...J-~'--J 

19801981198219831984198519861987198819891990 

• Produccion 

!I Exportacion 

11 C. Nacional 

FUENTE:SEPESCA,ANUARIO ESTADISTICO DE PESCA,MEXICO, 1991 
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7.4.2 CONDICIONES DE LA DEMANDA FUTURA 

El único factor condicionante que existe en la demanda es la 

falta de calidad en el producto, ya que como producto 

perecedero, debe cumplir con las normas de sanidad vigentes en 

las distintas instituciones de salud. Si por alguna razón 

cualquiera de estas normas no es cumplida a satisfacción el 

producto será devuelto, inclusive vedando la compra de 

producciones posteriores. 

7.5 CONSUMO POR FORMA DE PRESENTACXON (ANEXO G) 

La forma de presentación de mayor demanda es el descabezado con 

cascara, congelado en marquetas de 5 lb. Sin embargo se han 

abierto nuevos mercados que favorecen el valor agregado al 

producto, como es el empanizado, enlatado, pelado y desvenado 

entre otras; en la tabla siguiente se muestra el consumo de 

Estados Unidos en diferentes presentaciones. 



ANEXO G 

CONSU110 DE CAllARON POR FOR/fA DE PRESOOACION 

' 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 : i Plff.SENTACION • LIBRAS LIBRAS • LIBRAS • LIBRAS • LIBRAS • LIBRAS • LIBRAS • LIBRAS' 

! 
¡ca~ C,\SACARA 282.0 232.6 225. 7 216.9 184.9 211.8 238.7 218.1 

' l 
!PELAOO 122.1 109.6 102.9 108.6 79.8 100.8 127.5 129.8 

! f.NLATAlJO JB.5 17.1 13.6 13.2 5.9 9.2 14.3 15.5 

' ' ' ¡ Elll'ANIZAOO 0.2 0.6 O.J 2.7 3.9 5.6 6.3 7.2 

+-
TU TA l. 422.8 359.9 342.5 341.4 2711.5 32].1, 386.8 370.6 

=----= 
* 11! 1.ES DF. LIBRAS 

FUENTE: ANL'AR!O ESTADISTICO DE PESCA, SECRETARIA DE PESCA.1991. 
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CAPZTULO 8 

AN&Llers DE LA OFERTA 

8.1 COMPORTAKIEN'I'O HISTORICO DE LA DEMANDA. 

Al desarrollarse la camaronicultura a un marco comercial en 

paises como Ecuador, Filipinas, India, Panamá entre otros, la 

oferta rompe la tenue inercia en que se encontraba y comienza a 

generar grandes divisas, llegando en algunos paises a ser un 

fen6meno económico de significativa trascendencia, aunque a 

pesar de todo aún la oferta no ha aumentado en forma global, 

teniendo pequeñas variaciones. 

8.2 OFERTA ACTUAL 

La oferta actual por lo general se ha incrementado en paises no 

dependientes de su productividad pesquera, como se muestra en la 

tabla siguiente: 

OFERTA 

PA%G PRODOCCION VARIACION 

ECUADOR 54,206 + 76\ 

MEXICO 34,004 7% 

CHINA 26,039 - 125\ 

INDIA 16, 839 + 25\ 

TAILANDIA 15,111 + 6% 

TAIWAN 14, 004 + 10\ 

PAN AMA 9,788 19% 

PAQUISTAN 8,636 + 21% 

BRASIL 7,918 43% 

BANGLADESH 5, 364 + 120% 
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Los totales están dados en miles de libras de todos los tipos de 

camarón importados por Estados Unidos, de Enero a Julio de 1989. 

El porcentaje de incremento o decremento es con respecto al ano 

de 1986 durante el mismo parlado 

8,3 COHPORTAKXBNTO FUTURO, 

El comportamiento futuro de la oferta, tomando como referencia 

el comportamiento histórico asi como las demandas 

Internacionales que actualmente se conocen del mercado Americano 

base, y el mercado Europeo en explosivo desarrollo puede 

calcularse de una manera consevadora, justificando que dicho 

comportamiento esta potencialmente sujeto a cambios. 

a,4 JlllALXSXB DE LA OFERTA Y LA DBJIANDA, 

8.4.1 DALAJICB DE LA OFERTA Y LA DBJIANDA, 

Siendo el camarón mexicano de los más apreciados por su sabor, 

calidad, y tamafto; su demanda en el mercado de los Estados 

Unidos es insaciable, incluso su precio se mantiene más elevado 

que los similares de otros paises. 

Encontrándose la oferta mexicana. casi estática y la demanda 

américana en aumento, este ültimo ha tenido que suplir la falta 

de camarón mexicano por grandes cantidades de camarón tigre de 

otros paises, incluso, empresas especializadas en la exportación 

de camarón a Estados Unidos, como Ocean Garden que es la empresa 

comercializadora más importante de ese pals con sede en san 

Diego California, han reportado que sus plantas trabajan a un 55 

% de su capacidad por falta de abastecimiento, por lo tanto es 

necesario incrementar la producción y crecer a la par de la 

demanda. 
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8.5 ANALISIS DE PRECIO 

Los precios del camarón de exportación en nuestro pa!s estan 

sujetos completamente al mercado Internacional, regidos 

principalmente por Estados Unidos, quien es el principal 

consumidor de este crustáceo en el mundo. 

A continuación se enlistan los precios a que se cotizó el 

camarón mexicano durante las últimas temporadas que 

comprendieron los anos de 1908 y 1990. 

ANEXO H 

PRECIO DEL CAMARON DEL PACIFICO EN DOLARES/U&. 

TALLA 1986 1987 1988 1989 1990 

u 10 7.25 9.05 9.7 8.90 9,9 

u 12 7 .10 8.60 9.0 7.80 8,9 

u 15 6.35 8.40 8.5 7,60 9.0 

16/20 6.30 0.20 7.6 7.00 7.9 

21/25 5.80 6.50 6.9 7.60 8.1 

26/30 5.40 5,40 5.40 6.30 6.3 

31. 35 4.50 4.70 4.30 4. 70 4.70 

36/40 4.10 4.30 4.00 4.80 5.40 

41/50 3.40 3.40 3.10 4.00 4.00 

51/60 3.10 3.20 2.60 3.20 3.50 

61/70 2.60 2.50 2.40 2.60 2.60 
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8.6 VALOR DE LAS EXPORTACIONES 

El precio del camarón, es una variante directa de la oferta Y la 

demanda que exista en el momento de la operación de la compra

venta. Otras variables que influyen son la talla del camarón y 

la forma de presentación. 

8.7 COMERCIALIZACION. 

La comercialización es una de las principales etapas de todo 

proyecto, ya que a traviis de ella se reflejan los esfuerzos 

realizados en las ganancias netas obtenidas, por eso, la 

importancia de tener los canales de comercialización adecuados, 

los que representen mejores rendimientos al producto, de acuerdo 

con el equilibrio de la demanda y la oferta. 

Como ya se mencionó el producto obtenido en la finca se 

destinará a los mercados Nacionales e Internacionales, 

principalmente a través de una empresa empacadora y 

comercializadora, que introducirá el producto al mercado de los 

Estados Unidos ya que es el principal consumidor de camarón. 

El producto se comercializará generalmente en marquetas de 5 

libras 2. 260 kilogramos, pero dependiendo de los requerimientos 

del mercado del producto puede tener otra presentación, como en 

paquetes de una libra, cocido o empanizado entre otros. 
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a.e SZSTBllA DB DZBTRZBUCXON 

La trayectoria del producto entre la unidad de producción y el 

consumidor empieza una vez que el camarón es cosechado, el cual 

es enhielado y trasladado inmediatamente a la planta empacadora 

en donde se selecciona y se prepara de acuerdo a los 

requerimientos del mercado. Posteriormente, el camarón procesado 

es trasladado en transportes con sistema de refrigeración a los 

mayoristas y distribuidores,_ los que lo venden a los diferentes 

comercios, como autoservicios, restaurantes y finalmente es 

adquirido por el consumidor. 
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CJ\PXTULO 9 

9.1 XNICXO DE OPBRACION. 

PROGRAMA DE OPBRACION 1er.BEKEBTRE 

Hectáreas a sembrar 

Densidad de siembra 

Sobrevivencia 70\ 

Tamafto de cosecha con 
cabeza (gr) 

Conversión de cola de 
Camarón. 

Peso de cosecha cola 
Tallas de m~quila 

120 

180,000 

126, ººº 
20.0 

65 

26/35 

36/40 

Rendimiento por cosecha. 2,500 Kg 
Peso/Ha, C/Cabeza. 

Rendimiento por cosecha 1,625 Kg 
Peso/Ha, S/Cabeza. 

PROGIUUIA DE OPBRACZOM 1er.SEMEBTRB 

Crecimiento (gr/Semana) 1 gr 

Nümero de dias de engorda 140 dias 

Nümero de Juveniles 13'300,000 
de 2-4 gramos. 

Nümero de Post-Larvas 21'600,000 

Colecta de Post-Larvas/D1a 360,000 
60 dias de Captura. 

Conversión Alimenticia 2:1 

Total Producción Con Cabeza. 300,000 

Total Producción Sin Cabeza. 195,000 

2do.BEMESTRE 

120 

180,000 

126,000 

20.0 

65 

36/40 

41/50 

2,SOOKg 

l,625Kg 

2do.SEKEBTRE 

1 qr 

140d1as 

13'300,000 

21'600,000 

360,000 

300,000 

195,000 
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CAPITULO 10 

PRODOCCZON E INGRESOS 

PRODUCCION E INGRESOS. 

Superficie Productiva Total 

NO:mero de Cosechas Anuales 

Producci6n por Hectáreas Con Cabeza 
Por cosecha 

Producción Anual Con Cabeza 
(Dos Cosechas) 

Producción Anual Sin Cabeza 
(Dos Cosechas) 

Precio Dolar Por Libra 
4.50 X 2.2 KgQ9.90 

Precio Promedio Por Tonelada 
de Camarón Sin Cabeza $ 9.90 
D6lares/Kg.,/ 3,096.20 H/N. 

Valor Total de La Producción Anual 
de camarón sin cabeza 

(Moneda Nacional). 

FACTOR 

1.20 Hectáreas 

2,500 Kg 

600,000 Kg 

390,000 Kg 

9.90 

19 1 391.,428 

11'954,428.2 

Tipo de cambio $ 3,096.20 por Dólar Diciembre de 1991.. 
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10.1 BASES DE CALCULO DB LA PRODUCCXON B XNGREBOB. 

1R C:ICLO 

Superficie de Estanque-
rta de Engorda. 120 Has. 

Densidad de Siembra 
P/Hectárea. 180, 000 

Sobrevivencia 70 % 126, 000 

crecimiento semanal 
gr/Semana 

Talla de Cosecha en 
20 Semanas (gr.) 

1.0 

Rendimiento Por Hectárea 

20.0 

Con Cabeza Kg/Ha 2,500 

Rendimiento Por Hectárea 
Sin Cabeza 1,625 Kg/Ha. 

Conversión Cabeza-Cola 65 % 

2R CICLO 

120 Has. 

180,000 

126,000 

1.0 gr. 

20.0 gr. 

2,soo 

1,625 Kg/Ha. 
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CAPXTULO 11 

COSTOS DE PRODUCCION 

11.1 COSTOS VARXABLES. 

RESOHEH 

(EN MILES) 

COSTOS VARIABLES. CANTIDAD COSTO :IMPORTE 

8 $ 672,000 1.- MATERIA PRIMA 

2 • - ALIMENTO 

84,000 Unid $ 

2,400 Kg 2,600 6'240,000 

3.- ENERGIA ELECTRICA 
PLANTA DE LUZ 
PARA AEREACION 240 KW 

4.- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES. 

DIESEL LLENADO 

DIESEL RECAMBIO 

EQUIPO DE 
TRANSPORTE 

160 

4,800 

so,ooo 

Hr 

Hr 

l 

LUBRICANTES 300 o1as 

COSTOS DE PRODUCCIOH 

COSTOS VAR7.ABLBB. 

5.- MANO DE OBRA DIRECTA 

DIRECTOR Mes 

JEFE DE PROOUCCION Meses 

BIOLOGO Meses 

AUXILIARES. 4 O Meses 

303,033.6 

28,269.9 

28,269.9 

6.06 

35,496.2 

COSTO 

$ 7,000 

3,500 

2,000 

1,050 

72, 728 

4,523.2 

135,695.5 

30,300 

12,162.3 

¡ez.11112 

XKPORTB 

84,000 

126,000 

72,000 

504,000 



COSTOS VARIABLES. 

6.- FERTILIZANTES 
UREA 
FOSFATO TRIPLE. 

7.- CONSUMO DE AGUA 
DULCE 

8.- ALIMENTACION 
DE PERSONAS. 

9.- IMPREVISTOS 

10.-PAGO DE TECNOLOGIA 

TOTAL COSTOS VARIABLES 

11.2 COSTOS PIJOS 

140 

CANTIDAD 

9,730 g 
3,432 Kg 

365 01as 

365 D1as 

12 Meses 

1 Allo 

COSTO 

435 
920 

18.8 

187.4 

B,000 

270,000 

:IMPORTE 

4,232.6 
3,157.4 

6,B8o.o 

68,400 

96,000 

210,000 

8 1 102.079 

K1'11TENIMIEllTO Y REPJUtACIOH 

BIEN O SERVICIO CANTIDAD COSTO IMPORTE 

1.- OBRA CIVIL 4,437.1 2 % ANUAL $ 88,742.B 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
DE OPERACION 1,635.6 3 % ANUAL 49,068.4 

EQUIPO DE 
TRANSPORTE 224.3 10 % ANUAL 22,435.9 

EQUIPO DE 
LABORATORIO 16.6 5 % ANUAL 832.2 

2.- DEPRECIACION CANTIDAD VIDA UTIL IMPORTE 
OBRA CIVIL 4,437.1 5 % 221,857.0 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE 
OPERACION 1,635.6 10 % 163,561.4 

EQUIPO DE 
TRANSPORTE 224.3 20 % 44,871.8 

EQUIPO DE 
LABORATORIO 16.6 20 3,328.6 

EQUIPO AUXILIAR 65.7 20 13,147.6 



BIEN O SERVICIO 

3.- SEGUROS (EQUIPO 
DE TRANSPORTE) 
VEHICULOS, 
CAMIONETA, ETC. 

141 

CANTIDAD COSTO 

60 

TOTAL COSTOS FIJOS. 

11.3 GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE OFICINA. 

::IMPORTE 

9,600.0 

620.732.6 

BJ:EH O BERVJ:CJ:O CAHTJ:DAD/PACTOR COSTO J:KPORTE 

GASTOS DE ADMINISTRACION 12 MESES 6,300 $ 75, 600 

GASTOS DE OFICINA 12 MESES 2000 24,000 

11.4 GASTOS DE COHBRCIALIZACION. 

BJ:EH O Bll!RVJ:CIO CANTIDAD/FACTOR COSTO :IMPORTE 

DESCABECE 1,200,000 Kg 250.0 Kg 300,000 

HJ:ELO 780,000 Kg 200.0 kg 156,000 

TRANSPORTE DE 
PLANTA 780,000 Kg 70.0 Kg 54,600 

MAQUILA 780,000 Kg 2,soo.o Rg 1,950,000 

EMPAQUE 780,000 Kg 300.0 Kg 234,000 

FLETE 780,000 Kg 280.0 Kg 218,400 

IMPUESTO 780,000 Kg 90.0 Kg 70,200 

SEGURO 780,000 Kg so.o Kg 39,000 

COMISION OCEAN 
GARDEN SOBRE VENTA 
EN DOLARES 7.5 % 1,672,035 

~.12~.a~~ 

TOTAL COSTOS PJ:JOB, 
ADKIHIBTllACIOK Y 
COKll!RCIALIZACIOH ~1il!1SCSZ:I 
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11.S BASES DE CALCULO DETALLADA DEL PROGRAMA DE COSTOS Y 
GASTOS. 

COSTOS VARIABLES; 

POST-LARVAS SZLVESTRES: 

Materia prima precio estimado promedio de $ a.oo por cada pieza 

considerando un rango de $ s.00-10.00 de acuerdo a la talla y de 

la captura que se realice con personal de la granja o bien sea 

necesario comprar a cooperativas de la zona. 

HECES.IDADES: 

Primer año densidad promedio de siembra 18 Post-larvas por metro 

cuadrado. Superficie total primer año 120 Hectáreas de engorda o 

1'200,000 metro cuadrado. NO.mero de post-larvas 21' 600, 000 

por $ a.oo= $ 172'800,000 por ciclo. 

SEGUNDO ARO 2 CICLOS. 

NO.mero de post-larvas 43 1 200,000 por $ e.DO= $ 345'600,000 por 

afio 

ALZMBN'l'O BALANCEADOS: 

Producción por ciclo 5, ooo Kg por Hectárea por ciclo con cabeza 

por 120 hectáreas de engorda: 600,000 Kg por cosecha. 

Para obtener estos rendimientos se requiere proporcionar 2 Kg de 

alimento por kilo de camarón de alta calidad. 

$ 2,600 por 1'200,000 Kg por ciclo 

2,600 por 2'400,000 Kg por ciclo 

J,120 1 000,000 

6,240'000,000 
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BHBRGIA BLBCTRICA.(POR MEDIO DB GENERADORBB) 

son necesarios 240 aparatos de aereaci6n más de 10 de emergencia 

que se utilizan durante la noche con un promedio de 6 horas a lo 

larqo de 240 d!as de operación anual con un consumo de:240 

aparatos por 6 horas por 240 d1as por 2.09 Kw por hora aereador. 

Planta de 500 Kw por hora; qasto Diesel 1, 000 litros por 24 

horas. costo 1,000 litros entre 24 horas= 41.67 por $ 606z:c $ 

25,252.02 entre 240• 1os.22 por hora. 

105.22 Kw por hora aereador por 1440 horas por ciclo por 240 

aparatos• $ 36 1 364,032 

Ciclo anual o $ 72'728,064 

COHBUBTIBLBB Y LUBRICAllTEB (BOMBAS) 

se instalarán 5 bombas verticales de hélice de 24 pulgadas que 

tendráin S. 5 metros de altura a operar con motores de diesel de 

145 Hp. 

Consumo diesel será de 46.65 por$ 606 a$ 28,269.90 (4 horas). 

Volumén total de agua será de 12,000 metros cObicos por hectárea 

por 120 1'440,000 metros cQbicos que se llenarA en: 

1,440'000,000 litros. Entre 3.7850= 380'449,141.40 Galón por .20 

de recambio= 76'089,828.30 gal6n entre 16 horas de bombeo= 

4 1 755,614.30 galones por 60 minutos.Lo que equivale a 79,260.20 

galones que se bombeará con 5 equipos de 24 pulgadas con un 

gasto aproximado de 14-16,000 galones por minuto. 

LLenado de estanquer1a ao horas de bombeo por $28,269.90 = 

$ 2'261,592 por ciclo por 2 = $ 4'523,184 Anual. 
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Recambio = $ 28'269.90 por 16 horas por dla por 150 dias por 

ciclo= $ 67'847,760 por 2 ciclos = $ 135 1 695,520 anuales. 

Camión doble rodada 3 Unidades de J toneladas cada uno 

JO litros/ dia por 3 unidades por 300 dias por 606 litros 

$ 16'362,000 

Ciclo $ 8'181,000 

Camionetas Estaquitas 3 unidades de 1/2 Tonelada. 

20 litros/ dia por 3 unidades por 300 dlas por $ 606 litros 

$ 10'908,000. 

Ciclo. $ 5'454,000. 

Motor fuera de borda de 48 H.P. 

25 litros por d!a por 200 d1as por $ 606. $ 3 1 030 1 00 

Ciclo $ 1 1 515,000 

LUBRZC.llJITBB. 

5 i Del costo del combustible y plantas de energía elóctrica. 

ciclo Anual 

Por Ciclo 

$ 12'162,335 

$ 6'081.,167.50 
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MANO DE OBRA DIRECTA. 

e o H e E p T o CANTXDAD PERCEPCION PERIODO 

DIRECTO DE 
GRANJA 1 $ 7 1 000,000 12 MESES 

JEFE DE PRODUCCION 3 3'500,000 12 MESES 

BIOLOGOS 2 1 000,000 12 MESES 

TRABAJADORES 40 1 1 050,000 12 MESES 

CICLO TOTAL ANUAL 

PBRTILUAHTBS CANTIDAD COSTO/PACTOR 

PRECRIA Afio l.,400 Kg $ 435/Kg 

ENGORDA Afio 8,330 Kg 435/Kg 

TOTAL 

J'OSl'ATO TRIPLE CANTIDAD COSTO/PACTOR 

PRECRIA Afio 264 Kg $ 9~0/Kg 

ENGORDA Afio 3, l.68 Kg 920/Kg 

TOTAL 

IMPORTE 

84'000,000 

126'000,000 

72'000,000 

504 1 000,000 

786'000,000 

IMPORTE 

$ 609,000 

3'623,550 

$ 4 1 232,550 

IMPORTE 

242,880 

2'914,560 

3'1SZ 1 4!0 



e o N e E p T o 
CONSUMO DE AGUA 
DULCE 

ALIMENTACION DE 
PERSONAS: 20 
PERSONAS 
PERMANENTES POR 
360 OIAS A RAZON DE: 

IMPREVISTOS(ANUAL) 

TECNOLOGIA 
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COSTO /FACTOR 

9,500/DIA 

8 1 000 1 000/MES 

PAGO DE PAQUETE TECNOLOGICO PARA LA 
PLANEACION, SUPERVISION Y OPERACION DEL 
PROYECTO POR PARTE DE LA COMPAJlIA 
CONTRATANTE, CON EXPERIENCIA Y 
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL. 

SUKA COSTOS VARIABLES 

COSTOS PIJOS: 

HAHTEHIHIENTO Y REPARACION 

CONCEPTO VALOR INICIAL ' 
OBRA CIVIL 4,437.l 

MAQUillARIA Y 
EQUIPO DE 
OPERACION 1,635.6 

EQUIPO DE 
TRANSPORTE 224.3 

EQUIPO DE 
LABORATORIO 16.6 

EQUIPO AUXILIAR 65.6 

TOTAL 

IMPORTE 

$ 6'880,000 

68'400,000 

96'000,000 

270 1 000,000 

8s402 1 0?9r093 

.IUftlAL ·IMPORTE 

2 \ 88.7 

3 \ 49.l 

1 \ 22.4 

5 \ o.a 

5 \ 3.J 

Uf.3 
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DBPRECJ:ACI:OH 

CONCEPTO VALOR J:NJ:CXAL 

OBRA CIVIL 4437.l 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE 
OPERACION l, 635. 6 

EQUIPO DE 
TRANSPORTE 224.3 

EQUIPO DE 
LABORATORIO 16. 6 

EQUIPO 
AUXILIAR 65. 6 

SEGUROS 
EQUIPO DE 
TRANSPORTE 160.5(6%) 

SUMA COSTOS PXJOS 

OASTOS DB ADMINISTRACION 

VIDA OTIL 

20 Allos 

10 Allos 

5 Allos 

5 Allos 

5 Allos 

CONCEPTO COSTO/FACTOR 

CONTADOR 
ADMINISTRADOR $ 3'500,000 (12 MESES) 

SECRETARIA 1'400,000.(12 MESES) 

COCINERA 700,000 (12 MESES) 

CONSERJE 700,000 (12 MESES) 

TOTAL 

IMPORTE 

221.9 

163.6 

44.9 

3.3 

13.l 

9.6 

L!.li...Z. 

IMPORTE 

$ 42'000,000 

16'800,000 

8'400,000 

8'400,000 

75'!221º2º 



GASTOS DE OPICINA 

CONCEPTO 

PAPELERIA(MATERIAL 
DE OFICINA) 

TEJ .. EGRAFOS 

CORREOS 

LUZ 

TOTAL 
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COSTO/FACTOR 

1'000,000 (12 MESES) 

300,000 (12 MESES) 

100 1 000 (12 MESES) 

600,000 (12 MESES) 

GASTOS DE COHERCIALIZACION 

CONCEPTO 

DESCABECE A RAZON 
DE 500 POR Kg 

HIELO 100 POR Kg 
RELACION 2:1 

TRANSPORTE A 
PLANTA 140 POR Kg 

MAQUILA s,ooo 
POR Kg, 

EMPAQUE 600 POR Kg 

FLETE 560 POR Kg 

IMPUESTO ADUANAL 
180 POR Kg 

SEGURO 100 POR Kg 

COMISION OCEAN 
GARDEN 13, 986742' 

CANTIDAD/COSTO 

600, 000 Kg 

390, ººº Kg 

390, 000 Kg 

390,000 Kg. 

390, ººº Kg 

390,000 Kg 

390, 000 Kg 

390, 000 Kg 

VALOR DE VENTAS EN DOLARES 

TOTAL 

SUMA COSTOS FIJOS, 
ADHINISTRACION Y 
COHERCIALIZACION 

IMPORTE 

12'000, 000 

3'600,000 

1 1 200,000 

7 1 200,000 

s 21 1 000,000 

IHPORTB 

$ J00'000,000 

156'000,000 

54 1 600,000 

l,950'000,000 

234'000,000 

218'000,000 

70'200,000 

39'000,000 

l,672'035,000 

1,t91 1 235.000 

s.114 1 035,000 
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CAPITULO 12 

PROGRAMA DE INVERSIONES 

RESUMEN 

CONCEPTO DE XNPORTE CREDITO RECURSOS 
J:HV!!RSZON TOTAL BAHCAR:IO PROPIOS 

INVl!RSION PIJA: 8,479'495,046 4,103 1 402,182 4,376 1 092,864 

TERRENO 2,100 1 000,000 --------- 2,100 1 000,000 

OBRA CIVIL 4,437'140,968 2,161.'048,l.04 2,276 1 092,864 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO DE 
OPERACION 1,635'614,000 1,635 1 614,000 ---------
EQUIPO DE 
TRANSPORTE, 224'359,143 224'359,143 ---------
MOBILIARIO DE 
ALBERGUE Y CASA 
HABITACION. 29'562,000 29 1 562,000 ---------
EQUIPO DE 
LABORATORIO. i6'643,000 16,643,000 ---------
EQUIPO DE OFICINA 4 1 688,435 4'688,435 ---------
MATERIAL Y 
EQUIPO AUXILIAR, 31'487,500 31 1 487,500 ---------
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RESUMEN 

CONCEPTO DE :IMPORTE CREDITO RECURSOS 
INVERSION TOTAL BANCARIO PROPIOS 

IllVERBXON 
CIRCULANTE: ,,395 1 439,546 4,395 1 439,546 

MATERIA PRIMA 336'000,000 336 1 000,000 

ALIMENTO J,120 1 000,000 3,120 1 000,000 

ENERGIA 
ELECTRICA 36 1 364,032 36'364,032 

COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 91'340,519 91'340,51.9 

MANO DE OBRA 
DIRECTA. 393 1 000,000 393 1 000,000 

FERTILIZANTES. 3, 694' 995 3'694,995 

AGUA DULCE 3'440,000 3 1 440,000 

ALIMENTACION 34 1 200,000 34'200,000 

GASTOS DE 
ADMINISTRACION 37 1 800,000 37 1 800,000 

GASTOS DE OFICINA 12 1 000,000 12 1 000, 000 

SEGUROS 9'600,000 9'600,000 

IMPREVISTOS 48'000,000 48'000,000 

PAGO DE 
TECNOLOGIA 270'000,000 270'000,000 

IllVBRBXON 
Dil'llRIDAI 90'000,000 'º'ººº'ººº 
SELECCION DEL 
SITIO 25 1 000,000 

LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO l.0'000, 000 

ESTUDIO DE 
PREFACTIBILIDAD J.5 1 000,000 

TRAMITES LEGALES 40'000,000 

SIJXA TOTAL 1¡a • '6!, !lt 11,2 81 !98' B!!1:ZiB 414t56'0!i;1814 
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TOTAL DE INVERSJ:ONBS 

INVERSI:ON 

A.- INVERSION 
FIJA 

B.- INVERSION 
CIRCULANTE 

C.- INVERSION 
DIFERIDA 

BllHA (A+B+C) 

TOTAL CREDITO BANCARIO APORTACION 

S,479'495,046 4, 103 1 402, l.82 $4,376 1 092,864 

7,851 1 439,546 4,395 1 439,546 

90'000,000 90'000, 000 

812,9!1'931,592 8,498 1 811.728 f,1!1'092.861 
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12.1 INVERSIOH FIJA 

Dentro de las inversiones fijas, se encuentran aquellos bienes 

adquiridos inicialmente o durante el proyecto y, que se utilizan 

durante toda la vida útil del mismo. 

sus funciones son las de facilitar la obtención fisica de un 

producto. Estos bienes se encuentran sujetos a depreciación y 

obsolencia y la recuperación del ~apital que se invierte en 

ellos se realiza a largo plazo, la excepción la constituyen los 

terrenos, cuyo valor tiende a incrementarse. 

TBRRBNOI 

En la inversión fija se ha considerado valor al terreno 

destinado a las construcciones, porque será propiedad de una 

sociedad cooperativa, no atribuyéndole valor comercial 

determinado por estar comprendido bajo el régimen de tenencia 

ejidal. Además de que por sus condiciones ecológicas se 

consideran tierras marginales. Por otra parte, para efecto de 

la evaluación social no se considera valor del terreno por 

considerarse como una transferencia. 

OBRA crvrL (l\NEXO X) 

Segan el inciso de obra civil correspondiente al capitulo de 

ingeniarla del proyecto, el valor de las construcciones, 

alcanzan un total de 4,437'140,968.59 que incluye una 

superficie de 140 hectáreas, equivalente a 14'000 metros 

cuadrados y sus correspondientes obras de construcción 

~e· Estanquerlas, estación de bombeo, Canales de carga y 

descarga, Instalación de caseta de vigilancia, Bodega, Almacén, 

Taller y Cocina Comedor. 



ANEXO I 

SUDPRESUPUESTO 

PRESUPUESTO PARA LA aJNSTRUC:CION DE UNA CiRANJ,\ CAMARONERA DE l<\O 
HECTAREAS DE SUPERFICIE DE CULTIVO SEMI-INTENSIVO 

+------------------------------------------------·------· _____ ;.. ___________ ~--+ -
COSCEPTO UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

:-------------------------------------------------~~--;..-------~"'.'--------: 
DESptONTE LIVIANO DE MATERIAL NO 
APTO PARA FINES CONSTRl1CTl\'OS DE 
BOROOS Y ESTANQUERIAS 

TRAZO Y NIVEU.ClON DEL TERRENO 
OONDE SE CONSTRL'YE LA OBRA 

DESPALME Y DESEl'lllAICE DEL 
TERRENO NATURAL EN ZONA 
LATERAL Y DESPLANTE lJE BOROOS 
HASTA UNA PllOFUNDIDAD DE 15 
CENTlMt.lROS 

CORTE DE PREST.utO LATERAL 
DEPOSITANDO F.L MATERIAL EN EL 
SITIO PARA LA FORHAClON 01: 
DOROOS EN UNA DISTANCIA 
HAXIHA DE 50 •· A CADA LAOO 

EXCAVACION A CJEUl ABIEHTO 
CON EQUIPO Jllf.CANICO PAllA 
CONSTRUlH CANALES OEl'OSITANOO 
EL ltATERIAI, F.N EL SITIO PARA 
CONSTRUIR BORDOS 

roRHAClON DE llOROOS CON MATERIAL 
f>RODUCTO DE PRESTAMO LATERAL 
A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 
50 • COMPACTADOS AL 90S 

FORMAClON Df. flORDOS CON 
MATERIAL DE F.XCAVAClON 
A CIELO ABifllTO COMPACTADO 
AL 90% 

COlit'llRKACION Y NlVELACION DE 
FONDOS DE ESTANQUERIA HASTA EL 
NIVEL ESPECIFICADO Y f'DDJENTE 
DEL PRO\'ECTO 

EXCAVACION CON MAQUINA !:::.' 
HATERIAL COMPACTO PARA LA 
FORHAClON DE CANAi.ES OE 
CARGA 

10 ESTRUCTt;RA DE COSCRL'TO i'AiH. 

11•. 

... 

al 

al 

•l 

al 

al 

al 

al 

15S.40 ,. , ~~·~.,'~-Í~.·~2_; "' ?~·~·?;;79!-.~~ 

170. 00 -. -. ~~~~-~<;;-~ ;;J ·~ . '.:~i~/i'!.~9¿·;·~]9:; -; ~- :- -

102,000.00 1,090.-''1 111 ;z25,'JOO,OO-

SC.8,0IC1.0Z 2,)79.52 1,)51 ,605,479.91 

58,0%.M 2,?44.ll J7l ,04'1,7C.7.l1 

Sl.8,016.02 J ,878.55 1,067 ,04ll,4:14 .37 

56,0'J6.fl8 Z,20).47 128,014,732.17 

83,100.00 1,338.77 1ti,251.787.00 

10,915.10 l.bl7.)b 28,787,048.14 



11 1:srm ..:ni>.\ ur co:-.c1;u.1 11.\H.\ 
Df.SCAT!GA DE [.iT,\:\Q\'t;S 

ESTilllCRRA DE: CO'>CRl.rO \ .\CUio 
l:STfilL\lfc.\LCn\l't:llFILl:S 
íll:UAJAOOS llE f\UttlC.\Cl\JS 

f.SPl:l'.IAL l'.l/lA Al.OJ\I! LA 
ESTACJO"I DE llC!mEO NR.\ L 1 
ALl~t;,\T,\Clll'> lll: !.ST,\"l(Jt'U!IA 
Y CAN.\L Uf. L\ liR.\'IJA 

11 r.sttn:cllíl.\ DE co.,.r.ttr.ro \" At:EHO 
l:STHL1;rt'llAL C:O~ l'LlffJU:S 
HED.\JAllOS DE f\Jl!IIC.\UO~ 

ESi'!:CnL l'\/IA \l.OJAlt 
l:\ST.\LACtOS Ul. (.\SETA O!: 
\JGJU\t:l.\ \ 1:.1. úl\IW-100 Dl 
ALl'tl::\W:i 

14 COSSTHl:CLIO:\ IJE 1.0CAI. l'AffA 
llOOEG.1 ,. m:s11'.1urcr ¡;-: 1' 
Gff.\:\JA, 1n; '.'IA.lEJ0.11.1::-. CO'!l'\ •• S 

OI: l.\ RE!iIOS 

IS CO\STRl:CClO\ úl t.u1:AI. l'.\H.\ 
.\1.'1\0::\, t:f1CIU, (.l'!i.INh 

l\LLLR llf. C\/ll'l~TF.HI.\ \ 
.U!L\ .\O!H:\ISTH.Hl\A \ ni: 
Sl::lt\'lCJOS, l',\llA l'.I. 

PZ.\, 

I'.:\. 

Pl\, 

1.un: 

ton: 

ton: 

To T.\ L 

87.0lt J., 177,•l.IJ,'l ~ .?O(.,fltrn.,:;,1.•IJ 

S6,l.J0,3D{,,.l'J 

J,'.IJ(,,IJ'IU,'i8 

1.UtJ 'il ,800,'l'.'i).Q'j 'H,800,•)';.LO"i 

1.00 77,'J7.<:.~.Ui,Ol 17,'171,lllllLOI 

~ ,4\7,140. •11.11. ~·1 
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M.AQUINARXA Y EQUIPO DE OPERACION: 

Tratándose de maquinaria fabricada en el pais, los proveedores 

lo cotizan en su propia factorla. La depreciación de la 

maquinaria y equipo, generalmente se hace al 10% anual. 

El traslado e instalación de los equipos involucran los gastos 

de transporte de la maquinaria, ya sea desde un punto 

fronterizo, un puerto o desde la misma fábrica, tratándose de 

equipo nacional, deben ser considerados en este rubro y sumarlos 

al costo de la maquinaria y equipo. 

La instalación del equipo puede ser considerado como inversión 

diferida. El primer caso sucede cuando se trata de la 

instalación de máquinas muy costosas o complicadas en su manejo, 

el proveedor para garantizar el buen funcionamiento de la 

máquina realiza la instalación, en este caso el precio incluye 

tales gastos. 

BQUXPO DB TRAllBPORTE: 

En este punto se deben considerar equipo de transportación para 

desarrollar actividades de traslado de cr1as y larvas de un 

estanque a otro as1 como el adecuado desplazamiento de insumos 

como el alimento dentro del proyecto. 

CABA llAllXTACXON Y ALBBROUBI 

Dentro de este concepto deben incluirse material de construcción 

as1 como la mano de obra para su edificación. 
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EQUIPO DE LABORATORIO: 

Respecto al equipo de laboratorio se deben contemplar además de 

su instalaci6n la depreciación del equipo, respecto a la 

instalación el proveedor debe garantizar el buen funcionamiento, 

en dicho caso el precio incluye los gastos mencionados. 

EQUIPO DE OFICINAz 

En este punto se deben considerar los equipos fijos necesarios 

para el funcionamiento adecuado de las oficinas técnicas o 

administrativas. Puede calcularse de antemano, en función del 

nümero de empleados que se requieran. La depreciación del equipo 

de oficina se hace al 10 t anual. Asimismo conviene indicar que 

la depreciación del equipo proporcionado a los empleados 

administrativos y técnicos, deben considerarse dentro de los 

gastos de fabricación y la depreciación del equipo proporcionado 

a los empleados y técnicos, deben considerarse dentro de los 

gastos de operación. 

llATBRXAL Y ~QUXPO AUXXLXAR• 

Dentro de este concepto deben incluirse los accesorios y 

complementos que por su naturaleza, constituyan una parte 

integrante de la maquinaria y que, a su vez, están sujetos a 

depreciación. 

Hay clases de accesorios y repuestos que se utilizan con 

demasiada frecuencia y son parte de los gastos indirectos. Este 

tipo de partes no se deprecian, ya que su costo queda incluido 

en los gastos de fabricación. 
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En cambio, los equipos auxiliares que tienen una duración mayor 

o un costo superior a $ 2 1 500,000 se deprecian generalmente a la 

misma tasa que el equipo para el cual se compran. 
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PROYECTO: GRANJA CAMARONERA DE 140 NECTAREAB DE SUPERFICIE. 

SISTEMA: SEMI-INTENSIVO. 

INVERSIOH F.ZJA: 

CONCEPTO 

TERRENO 315 Has 

OBRA CIVIL: 

MAQUINARIA Y EQOIPO 
DB OPl!lRACION: 

Plantas de Energ!a 

OHIDAD DE 
MEDIDA/CAHT. 

Hectárea 318 

Eléctrica. Pza. 5 

Red Interior 
Eléctrica M 6,400 

Equipo de Bombeo Pza. 5 

Equipo de Aereaci6n Pza. 250 

BQOIPO DB TRANBPORTB: 

Camión Doble Rodada Pza. 3 

Camioneta. Pza. 

Panga de Fibra de 
Vidrio(22 Pulgadas) Pza. 

Panga de Vidrio 
{12 Pulgadas) Pza. 

Motor Fuera de 
Borda 48 HP Pza. 

Motor fuera de 
Borda 5 llp. Pza. 3 

Tanque de Fibra de 
Vidrio. Pza. 

Tanque de Fibra de 
Vidrio. Pza. 

Bicicleta 
(vigilancia) Pza. 

e O S To IMPORTE 

6 1 600,000 2,100 1 000,000 

4,437'140,968 

58'339,500 291'997,500 

6,250 40'000,000 

96,BOO 484'000,000 

3'278,466 819 1 616,500 

32'500,000 97 1 500,000 

21 '000, 000 63 1 000,000 

5'200,000 15'600,000 

2'000, 000 6'000,000 

8'379,217 25 1 137,651 

2 1 857,164 8'571,9492 

1'750, ººº 5 1 250,000 

750,000 2'250,000 

350,000 1'050,000 



XNVERSXON PI'JA: 

e o N e E p T o 

RABITACION Y 
ALBBRGUE: 

EQUIPO DE 
LABORATOR:IO: 

Microscopio 

Estereoscópico 

oxlmetro con 

Accesorios. 

Espectrofotómetro 

Portátil 

Refactómetro. 

Termómetro con 

Protector. 

Balanza Granatoria 

Potencia 

Artículos 

Auxiliares 

TOTAL 

157 

ONI'DAD DE 
MEDrDA/CANT, 

Pza. 1 

Pza. 

Pza. 

Pza. 

Pza. 

Pza. 

Pza. 

Pza. Varios 

e o a T o XMPORTE 

29'562, 000 29'562,000 

1'851,000 1~851,000 

1 1 816,000 .3'632,000 

1'725,000 1 1 725,000 

1'300,000 2'600,000 

25, 000 175,000 

250, 000 500,000 

580,000 1'160,000 

5 1 000,000 5 1 000 1 000 

'"'"t~.202 
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e o H e E p T o UNIDAD DE 
KEDIDA/CANT 

EQUIPO DE OFICINA: Lote varios 

MATERIAL Y EQUIPO 
AUXILIAR: 

Bomba Portátil 
Sumerqible. Pza. 

Aereador Portátil Pza. 

Malla para 

Compuertas. m2. 

Madera para 

900 

Compuertas. 

Madera para 

Pies. 2,500 

Bastidores. Pies. 9,000 

Caja Metálica para 
Cosecha. Pza. 7 

Material para 
Chinchorro. Lote 90 

Herramientas Varios l 

Articules Varios varios 1 

SOMA TOTAL INVERSIOH PIJA 

e o e T o IMPORTE 

4'688,435 4'688,435 

195,000 780,000 

180,000 720,000 

4,000 3 1 600,000 

2,530 6'325,000 

1, 350 8 1 100,000 

650,000 4 1 550,000 

25,000 2 1 250,000 

1'500,000 

3'662,500 

ª1!?9'4951046 

PUENTE: PBLIPE VJl.ZQUEZ GOHZALEZ,BASES PARA DETERMINAR LAS 
INVERSIONES BH OH PROYECTO DE IllVBRSIOH DE DMA GRAHAJA 
CAKAROHBRA, NBXICO, 1992 
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12. 2 J:NVERSI:ON CJ:RCULMf'I'E. 

CAPITAL DE TRABAJO: AVI:O (OPERACION 6 MESES) 

(HILES) 

DESCRIPCJ:ON DEL 
CONCBPTO UH X DAD e o s TO IMPORTE 

1.- Materia Prima 42, 000 336,000 

2. -Alimento 1,200 2,600 3'120,000 

3.-Energ1a Elóctrica 
Aereadores 120 303,033.60 36,364 

4.-combustible y 
Lubricantes. 6 Meses 15,223.40 91.,340.50 

s.-Mano de Obra 
Directa Meses 65, 500 393,000 

6.-Fertilizantes 6 Meses 615.SO 3, 694. 90 

7.-Consumo de Agua 
Dulce 6 Meses 573.30 J,440 

a. -Alimento de 
Personas 6 Meses 5,700 34,200 

9.-Seguros (Equipo) 
de Transporte) 6 Meses 160 9,600 

10.-Gastos de 
Administración .6 Meses 6,300 37,800 

11.-Gastos de 
Oficina 6 Meses 2,000 12,000 

12. -Imprevistos . 6 Meses s,ooo 48,000 

SOJIA TOTAL DB AVIO t'3.i~1t~!1f;2 

PAGO DE TECNOLOGIA 
y ENTRENAMIENTO DE 
PERSONAL TECNICO. Lote 270,000 270,000 

SOJIA TOTAL !'!2s,si2ss 
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Es fundamental calcular adecuadamente el capital de trabajo que 

necesita la planta para su funcionamiento normal. El capital de 

trabajo corresponde al monto de disponibilidad con que debe 

contar la granja, para atender sus necesidades normales de 

operación. 

12.3 7NVERS70N DIPBRIDA. 

DZSCRIPCJ:OH DBL 

CONCEPTO tJHIDAD e o e T o IMPORTE 

SELECCION DEL SITIO 
(Estudio del suelo, 
calidad del agua, 
Abastecimiento de 
agua,infraestructura 
de apoyo y aspectos 
Climatológicos y 
Ecol6gicos) Lote 25,000 25,000 

LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO, Lote 10,000 10,000 

ESTUDIO DE 
PREFACTIBILIDAD Lote 15,000 15,000 

TRAMITES LEGALES Lote 40,000 40,000 

BDXA TOTAL ~ 

Durante la implantación de un proyecto se realizan otras 

inversiones intangibles que son indispensables para su 

instalación, pero que no intervienen directamente en la 

producción, están sujetas a amortización y se recuperan a largo 

plazo, a estas erogaciones se les llama inversión diferida. 
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FINANCIAMIENTO 

13 .1 APORTACIONES 
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El apoyo que brinda el gobierno federal, es por medio de 

otorgamiento de un crédito refaccionario y de av!o por conducto 

de una institución de crédito, y que será de$ 8,498'841,728 que 

representa el 65% de la inversión total. 

13.2 CNlACTERXSTXCAS DBL CREDXTO. 

Tanto para el crédito refaccionario como el de avio, se tiene 

una tasa de interés de 50% anual sobre saldos insolutos, a pagar 

en periodo de 5 afies, con amortizaciones anuales, recibiéndose 

el mismo en partidas especificas, mediante un programa de 

ministraciones. 

13.3 PROGRAMA DB ZHVERSZONEB. 

De acuerdo a las estimaciones la construcción de la granja se 

lleva 6 meses, pero se opta por dar tres meses extra para 

protección del proyecto. Al quinto mes de construcción puede 

montarse el equipo, el cual debe comprarse con tres meses de 

anticipación, con anticipo d~l sot a la firma de pedido.La 

instalación eléctrica se inicia al quinto mes de construcción, 

1os gastos por montaje se erogan a partir del cuarto mes de 

construcción. 
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13.4 AMORTIZACION DEL CRBDITO (ANEXO J) 

En seguida se presenta el programa de amortización del crédito y 

pago de intereses, considerando pagos a diciembre de cada afio, 

con una tasa de intereses de 50 % anual sobre saldos insolutos. 

13.5 JUIPLIACIONES FUTURAS. 

Se considera necesario la ampliación de la granja en un 100 % a 

partir del sexto ano de operación, cuando el crédito inicial 

quede completamente liquidado. 



ANEXO J 

ESTRUCTURA FINANCIEl!A 

CRF.011'0 llEFACCIONARIO 
CAPITAL 4, 103,402,000 
8 AMORTIZACIONES SE.'IESTRALES 
DE 512,925,000 C/U 

SEMESTRE ADONO CAPITAL 

TASA DE INTERES 50 % ANUAL 
5 A:llJS UNO DE GR,\CIA 

(EN MILES) 

!NTERES TOTAL 
-------------------------------------------------------
1.- ft,103,402 

2.- 4,103,402 

3.- ''· 103,402 

4.- 3,590,477 

5.- 3,077 ,552 

6,- 2,5611,627 

7.- 2,051, 702 

8.- 1,538,777 

9,- [ ,025,850 

10. 512,925 

CRED!TO AVJO, 
CAPITAL '"395,439,40 

o 

o 

512,925 

512,925 

512,925 

512,925 

512,925 

512,925 

512,925 

512,925 

3 AMORTIZACIONES SEMESTRALES 
Df: 1,465, 146,500 C/U 

SEMESTRE ADONO CAPITAL 

1,025,850 t ,025,850 

1,025,850 1 ,025,850 

1,025,850 1, 538, 775 

897,618 t .til0,543 

769, 387 1,282,312 

641, 156 1, 154,081 

512,925 [ ,025,850 

384,694 897,619 

256 ,11.63 769,368 

128,231 641' 156 

TASA DE INTERES 50 't ANUAL 
2 A:llJS UN SEMESTRE DE GRACIA 

!NTERES TOTAL -------------------------
1.- 4,395,439.4 o.o 1 ,098.859.9 1.098,860 

2.- 4,395,439.4 l ,lt65,lli6.5 l ,091l,059.9 2,5611,006 

3.- 2,930,292.9 1,465,146 .5 732' 573. 2 2.197,720 

4 ,- 1,465, 146.5 l A65, 111ú.5 366,286.6 1,831 ,/¡JJ 
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CAPITULO 14 

PRESUPUESTO DE .INGRESOS Y EGRESOS 

La elaboración del presupuesto de ingresos y egresos durante la 

vida útil del proyecto, implica el planteamiento hipotl!tico de 

que en el mercado existe proporcionalidad compensatoria, en lo 

referente a precios del producto y, en incremento de precios de 

los insumos. 

14.1 INGRESOS. 

PROGIWIA DE llAQUXLA. 

En el cuadro No. 1 se presenta el programa de maquila esperado 

para el cultivo de camarón en estanquer la, de acuerdo con las 

especificaciones 

localización. 

enumeradas en el capitulo; 

CUADRO No. 1 PROGRAMA DE HAQU.ILA CAHARON SXN CABEZA 

tamano y 

PRODUCTO 1•.AllO/TN 2•AflO/TN 30.A&O/TN ~·A&o/TN s•Allo/TN 

CAMARON 
SXN CABEZA. 

TOTAL 

390 

390 

390 

390 

390 390 390 

390 390 390 
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PRECIO POR MAQUILA. 

Los precios por maquila fueron tomados del estudio de mercado, 

considerándose un precio de $9.90 u.s. Dólares por kilogramo 

equivalente a 18'391,428 por tonelada. 

ZNGRESOS TOTALES POR HAQUZLA. 

Relacionando los programas de producción en el periodo de 180 

dias con el precio de maquila, se obtienen los siguientes 

ingresos totales anuales. 

A ll O 

1 

5 

ZNGRESOS TOTALES POR HAQUZLA. 

(HZLES DE PESOS) 

INGRESOS 

18'391,428 

26'667,571 

38'677,977 

56 1 068,567 

81'299,423 

Se considera como Indice constant~ de inflación un 45 % 
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14 .2 EGRESOS. 

Los costos y gastos originados en el proceso de cultivo y 

cosecha de camarón son los siguientes: 

COSTOS DE PRODUCCI'ON EN EL PROCESO DE CULTIVO Y COSECHJ\ DE 
CAHARON ( P.NBXO k) 

Dado que se dará el servicio de maquila y costo de materia prima 

se considerán por lo tanto, costos que tienen lugar en el 

proceso de maquila como en administración. 

A fl O 

1 

2 

5 

MATERIA PRIMA 
ISTIMAOO PROMEDIO 

(HILES DE PBSOS) 

COSTO TOTAL 

672,000 

974, 700 

1,412,880 

2,048,676 

2,970,581 

Se considera como !ndice constante de inflación un 45 %. 



ANEXO K PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS 

tMILES DE PESOS! --------
:e O S TO S / G A S TO S --: 

_, 
:costos DE PHODlJCCIOf(1 

:MATERIA PRIMA 672,000 974.400 1,412,BllD 2,048,671'.. 2,970,581 

lALIP!!NTO 6,240,000 9,048.000 U,119,600 19,0:Zl,420 27,58),959 

:MATERIALES Y SERVICIOS 255,409 370,l"'l 516,997 978,6116 1,129,037 

:NANO DE OBRA DIRECTA 766.000 l,U'J,700 1,652,565 2,396,219 ],474,518 

:FERTILIZANTES 7,390 10.116 15,'HS 22,5]0 32,669 

ICONSUMO DE AGUA DULCE 6,880 9,976 U,465 20,974 ]0,412 

: ALIMENTOS DE PERSONAS C.8.400 99,180 141,811 208,526 102,163 

l U."CNOLOO t A 270,000 191.500 567,675 821,129 l, 19],537 

\MANTENIMIENTO Y REf'ARACION 164,lc.G 218,HI 345.580 501,091 726,582 

IDEPRF.CIACION DF. MAQUINARIA y rou1ro 218.059 218,059 218,059 218,0'j'J 218,059 

!Al'IORTIZACION GASTOS DE 
:U'fSTAU.CION Y OkGANIZAC10N 18,000 18,000 18.000 18,000 IR,000 -------------------------------· 

SUBTOTAI. 8,706.504 12,518,205 18,045,170 26,2'l'l,270 17,679.717 

:GASTOS DE Aor.JNtSTNACJoth 

:SUELDOS 75,600 109,620 1~8.949 2)0,47(, ll4,l90 1 

:sEUUROS 9,600 13,920 20,184 29,267 42,oU7 

!COMERCIALIZAClON 4.694,2)5 6,R06,641 9,869,(,2'1 14,l!O,'JG2 20,750,8'15 

l OTROS GASTOS 220,000 174,000 252,100 165,835 510,461 

: DEPRECIACIONES GRAJUA E 
l INSTALACtONES 227,769 227.769 227,769 227,769 227,769 

' IDEPRECIACION' "ODILIARIO Y EQUil'O 918 ... ... ?l8 .,. 
-------~-----------~ SUHTOTAL 5,128,142 7,]]2,888 10,529,7(,'l 15,1(,5,247 21,886,6?0 

\GASTOS PINANCJEROS1 

!IMTERESES 4,249,420 J,022.128 1,410,543 897,619 lR4,G'14 
IAHORTIZACION DE CAPITAL l.465,146 3,956,141 1.025,850 1,025,850 l,025,850 ---------· 

TOTAL GENERAL 19,549,212 26,829.564 Jl,011.HZ 41,147,986 60,976,951 : 
==i=--==0Z1:::====,.,...====="'--===::::::"':::::::::===:c::w:::c::::::=a: 
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l 

2 

3 

5 
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ALJ:HENTO 

(HILES DE PESOS) 

COSTO TOTAL 

6,240,000 

9,048,000 

13,119,600 

19,023,420 

27,583,959 

se considera como indice constante de inflación un 45 %. 

MATERIALES Y SERVICIOS. 

Del capitulo de ingeniería del proyecto se ha tomado la 

información para la determinación del costo anual de materiales 

y servicios. 

COSTO DE HATERl:ALES Y SERVICIOS 

(HILES DE PESOS) 

A o s 
CONCEPTO 

1 2 4 5 

Energ!a 72,728 105,456 152 ,911 221,721 321,495 
Eléctrica 

Combustibles 170,519 247,252 358,515 519,847 753,779 

Lubricantes 12, 162 17 ,635 25,571 37,078 53, 763 

TOTAL 255,409 370,343 Slfi, 997 778, , .. , 1,129,037 

se considera como indice constante de inflación un 45 % 
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MANO DB OBRA DIRECTA 
SALARIOS ~8 PRESTACIONES 

(HZLES DE PESOS) 

COSTO TOTAL 

796,000 

1'139,000 

1'652,565 

2'396,219 

3 1 474,518 

Se considera como indice constante de inflación un 45 t 

A 11 OS 

1 

2 

5 

P B R T Z L Z Z A N T E S 

(MZLES DB PESOS) 

e o e T O T OTAL 

7,390 

10,716 

15,538 

22,530 

32,669 

Se considera como indice constante de inflación un 45 %. 

COSTO CONSUMO DE AGUA DULCB 

(HZLEB DB PESOS) 

A 11 O 8 e os TO T O T A L 

1 6,880 

9,976 

14,465 

20,974 

5 J0,412 

Se considera como indice constante de inflación un 45 t. 
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COSTO DB ALIHENTACION DE PERSONAS 

(HILES DE PESOS) 

COSTO TOTAL 

68,400 

99,180 

143,811 

208,526 

302,363 

Se considera como indice constante de inflaci6n un 45 %. 

A 11 o s 

1 

2 

3 

4 

5 

COSTO DB PAGO DB TBCHOLOGIA 

(HILES DE PESOS) 

e os '1' o '1' o 

270,000 

391,500 

567,675 

823,129 

l.,l.93,537 

'1' AL 

Se considera como indice constante de inflacion un 45 %. 

A 11 O 

1 

5 

Se considera 

COB'l'O DB KAllTEHZHZEH'l'O Y REPARACZOH 

(HZLBS DE PESOS) 

e o a '1' o '1' o 

164,366 

238,331 

345,580 

501,091 

726, 582 

como indice constante de inf laci6n un 

'1' AL 

45 \. 
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COSTO DE DEPRECIACION (ANEXO L) 

(HZLES DE PESOS) 

A fl OS e O S T O T O T A L 

1 

5 

446,500 

647,425 

938,766 

1,361,211. 

1,973,756 

Se considera como indice constante de inflación un 45 %. 

GASTOS DE ADMINISTRACION. 

Bajo este rubro tenemos el costo anual de sueldos del personal 

administrativo necesarios, de acuerdo a la estructura de 

organización propuesta, as! como el costo de seguros, gastos de 

oficina e imprevistos. 

SUELDOS DBL PERSONAL ADMINISTRATIVO (INTEGRADOS) 

(NZLES DE PESOS) 

CONCEPTO 
1 

CONTADOR 42,000 60, 900 88 ,JOS 128,042 185,661 
ADMINISTRADOR 

SECRETARIA 16,800 24, 360 35,322 51,217 74, 265 

COCINERA 8,400 12, 180 17, 661 25,608 37, 132 

CONSERJE 8,400 12, 180 17,661 25, 608 37, 132 

TOTAL 75.600 109.120 158,pt9 230.176 334.190 

Se considera como indice constante de inflación un 
45 '· 
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SEGUROS (EQUIPO DE TRJ\.NSPORTE) 

(HILES DE PESOS) 

C O B T O T O T A L 

9,600 

13,920 

20,184 

29,267 

42,437 

se considera como indice constante de inflación un 45 % 

A fl O S 

1 

2 

5 

OTROS GASTOS DB COMBRCXALIZACION 

(MILBS DB PBSOS) 

COSTO TOTAL 

4,694,235 

6,806,641 

9,869, 629 

14,310,962 

20,750,895 

se considera como 1ndice constante de inflaci6n un 45 % 
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OTROS GASTOS DE ADMINXSTRACION. 

En e1 presente rubrc, se incluyen los gastos generales 

correspondientes a la administración; las que se representan en 

el cuadro siguiente: 

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIOH 

(MILES DE PEBOB) 

A 11 o B 

COKCl!PTO 

1 2 4 5 

PAPELERIA 12, ººº 17' 400 25,230 36,584 53, 047 

TELEGRAFO 3,600 5,220 7,569 10,975 15, 914 

LUZ 1,200 1,740 2,523 3,658 5, 304 

IMPREVISTOS 96,000 139,200 201,840 292,668 424' 369 

TOTAL 120,000 174,000 252,300 365,835 530,461 

============================================ 

Se considera como indice constante de inflación un 45 % 
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GASTOS PIHAHCIEROS. 

Programa que contiene la amortización de la deuda tomando los 

intereses correspondientes. 

A 11 o 9 

1 

2 

5 

GASTOS PINAHCIEROS 

(M%LE9 DB PESOS) 

I H T E R E S B S 

4,249,420 

3,022,328 

1,410,543 

897,619 

384, 694 



111. 3 ESTADO OE RESULTAUOS PROFORMA. 

ESTADO DE RESllJ.TADOS PROYECTADO A 5 AWS 
(MI J.FS ílE PESOS) 

+-----------------------------------------+------------+------------+..:.! ___ ..;. ___ .-...;;--t-_.;,_---------+ 
• A i 'o · ,, s· 1 ¡ e o N e E p T o ____________________________________ :.,. __ .;,.:~_::.:...:::::~.::_ __ _::_~-...:.-~__:_----¡ 

1~~::;::-;;;:::--------:~~~t;::~:;~;1;~-:~i 
¡ ll'f!LIDAO BRUTA 9,684,92'1 111,149,366 20.622.807' jcí,oo9:;297;'~:'~43;6!9\7o6. ! 

:=="' "'~""" ¡;1Wifi~'.f:;,: 1 
iGASTOS DE AOMJNI~'TRAr.ION 5.tiB,J/12 7.332,888 I0.5n,769 15;165,247 '21;886-,690 l 
: .: ,·''.::_:.-~.t.< -<\:··-~··. :: :'·.:··· :·(_.>- : 
ir.ASTOS FT:-JANr.IEROS: ,·:»¡é··,.\· ""·,-·'. ·:. l 
:1NTEHF.S t1,2',íl,l12U 3.022.328 1.410,543 697.619 ·.J8t1,6911 :·, 
/CAPITAL 1.465.1116 3,956, 143 l ,025.850 1.025,850 · 1,02s:sso : : _______________________________________________________ ;.. ________ i 

i TOTAi. DE GASTOS 10,Rl•2.70R 14.311,359 12,956.162 17.038,716 23;297.23'•·· ¡ · 
1 

l/Tll.lDAJl ~JETA. (l.157,7AI¡) (161,99]) 7.656,fi45 12.q20.sa1 20;:122;472 ¡ 
1 ================================================================ ¡ 
+---------------------------------------------------------------------------------------------+ 
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14.C PONTO DE EQUILIBRIO. 

Para el presente proyecto el costo de la mano de obra directa 

fUé considerada como costo variable: dado que aunque la 

Legislación Laboral del Pa!s, garantiza empleo permanente para 

los obreros de cualquier factoría, en este caso por ser una 

Sociedad Cooperativa de Producción tiene sus variantes, es 

decir, que ante una disminución de la producción la nómina de 

salarios varia en la misma proporción. 

El punto de equilibrio o punto de nivelación representa un 

volumen de producción o nivel de utilización de la capacidad 

instalada donde los ingresos son iguales a los costos. 

Para el cálculo del punto de equilibrio se tomó el ano de 

operación. 

De acuerdo con lo anterior, el punto de equilibrio se realiza 

segan expresión siguiente: 

C.F. 

VTl=-------------
c. v. 

1- ------------

V .T. 

DONDE: 

5414568 

VTl= -------------
8402079 



l.- -------------

18391428 

5414568 

1- 0.456848 

541.4568 

o. 543152 

VT1: 9998833 

l.74 

El punto de equilibrio se alcanza con 307 toneladas producidas y 

vendidas, e ingresos totales de $ 9,998'833,000 observ&ndose un 

área de útilidad bruta de $ 9,684,924,000. después del cruce de 

las lineas de ingresos y costos totales. 
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CAPITULO 15 

EVALUAC:ION 
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15. l. EVALUACION ECONOHICA FINANCIERA (ANEXO M) 

La evaluación económica financiera del proyecto contempla la 

determinación de un indice de rentabilidad de los recursos sobre 

los recursos, que enfoca la conveniencia de establecer la granja 

camaronera utilizando, para este efecto el método de la tasa 

interna de rendimiento. Con este método se obtiene un resultado 

de 96.7 %, siendo atractivo para los socios cooperativistas, ya 

que resulta superior al 15% de interés que pagan los bancos a un 

plazo no mayor de 2 afies, superando también la tasa de interés 

del crédito refaccionario que es de 50% anual sobre saldos 

insolutos, esperando recibir los socios una atractiva 

retribución sobre la inversión de sus propios recursos y además 

un excedente sobre el uso de recursos ajenos, tras haber pagado 

los intereses respectivos, observandose as! una continuación 

permanente del régimen inicial. 

El valor obtenido en el análisis de la tasa interna de 

rendimiento, expresa el carácter remunerativo de la inversión 

como un sólo valor explicito, ajustándose automáticamente este 

valor para reflejar las diferencias en la modalidad de 

ocurrencia de los flujos monetarios de ingresos y de egresos que 

se prevean. 

El proyecto enfoca una recuperación de la inversión a 2 anos 6 

meses aproximadamente, tiempo que se considera razonable si 

tomamos en cuenta que el crédito se concede a 5 años de plazo, 

generando la granja recursos desde el primer año. 



ANEXO H 

F.VALUACJO~ ECONO~ICA FINANCIERA. 

CONCEPTO 

¡INGRESOS 

¡COSTOS DE PROOUCCION: 

! COSTOS VARIABLE 

¡ f.OSTOS FIJOS 

¡ DEPREC!ACION 

' ¡ AMORTIZACIO~ 
¡ GASTOS DE A~INJSTRACION 

¡ GASTOS DE CO~ERC!ALIZ,\CION 
' 
¡1rrILIDAD DE OPERACION 

¡GASTOS FINANCIEROS: 

: CREDITO REFACCIONARIO 
¡(CAPITAL MAS 1:-.TERES) 

: AVIO 

¡ CREDITO AVIO 

ESTADO DE RESJ'LTAOOS PROFORllA 
5 MOS 

(~!LES DE PESOS) 

18,391 .lo28 18.391.428 

8,402,079 8,402,079 

173,966 173,966 

446.766 /146, 766 

18,000 18,000 

99,600 99,600 

ti.694,235 ti,694,235 

4.556,782 /1,556,782 

2.051, 700 2,949,318 

3.662,866 4,029,I53 

4, 

I8,39I .428 I8,39i ,428 ''IS.391.428 

8,402,079 8,402,079 8,402,079 

173,966 I73,966 173,966 

M16,766 446,766 446.766 

I8,000 18,000 18.000 

99,600 99,600 99,600 

4,694,235 4,694,235 4,694,235 

4,556.782 /1,556,782 4 ,556,782 

2.436,394 1. 923,469 1,410,545 

junLIDAD NETA. (1.157.784) (2.421.689) 2.120,388 2,633,313 3,I46.237 

• SIS COSSIDERAR INDICE INFLACIONARIO E.~ EL PROCESO DE 5 ASOS. 
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EFECTO DE LA INFLACION SOBRE LAS TECNICAS DE EVALUACION 
REFERENTE AL CASO ESPECIFICO DEL CULTIVO SEMI-INTENSIVO DE 
CJUIARON. 

La inflación es un proceso de alza continua y generada de 

precios y, supone una disminución del poder adquisitivo de la 

moneda. Es por ello que los flujos anuales de efectivo 

correspondeintes a periodos con niveles de precios inferiores 

tienen un mayor poder adquisitivo y, por lo tanto un mayor valor 

real en los correspondientes años con altos indices de precios. 

En ocasiones, esta circunstancia puede verse confundida por un 

fenómeno de ilusión monetaria relacionado con la tendencia a 

asociar proporcionalmente la cantidad de unidades con su poder 

adquisitivo, sin tener en cuenta el nivel de l.os precios; dado 

que estos han venido creciendo ininterrumpidamente en los 

ültimos anos, puede decirse que la pérdida del valor adquisitivo 

del dinero ha sido continuo desde entonces. 

El procedimiento de correción puede hacerse, transformando el 

conjunto de flujos anuales generados, de tal manera que las 

unidades monetarias de todas ellas, tengan el mismo poder 

adquisitivo. En el siguiente cuadro se muestran los datos y el 

método para la operación 
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AÑO FLUJOS NETOS EN INDICE DE FLUJO NETO 

U.H.OEL PERIODO PRECIOS EN U.K. 

-5,246,493 2.6 -2, 087, 112 

-693,018 2.6 266,544 

2 302,773 3.7 81,830 

B,121,411 5.4 1,503,965 

13, 385, 347 7.8 1,7.16,070 

5 20,787,238 11.J 1,939,579 

La columna (2) indica los flujos de efectivo en unidades 

monetarias de cada periodo. Por su parte la columna (J) muestra 

los incrementos de precios experimentados durante el interva.lo 

de 5 anos, en los términos de un cierto indice de precios que se 

supone es representativo. De acuerdo con este indice puede 

comprobarse, que la tasa de inflación interanual ha sido, en 

este caso constante e igual a 45 t en promedio. 

Aparentemente todas las cantidades de la columna ( 2) a partir 

del segundo ano al quinto ano se incrementan 

desproporcionadamente, es as! dado que el poder adquisitivo de 

la moneda disminuye conforme transcurre el tiempo, se supone 

están medidos por el indice de precios, estos van aumentando, 

teniendo las Unidades monetarias del ültimo ano un incremento 

moderado 
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del valor real. Estas cantidades constantes se obtienen 

dividiendo los flujos de efectivo expresados en unidades 

monetarias corrientes, por los indices correspondientes de cada 

periodo. 

La serie de flujos de efectivo expresados en unidades monetarias 

constantes se les llama serie deflactada, con la base al af\o 

cero, de la original según la columna (2). Naturalmente, más 

diferirán una y otra serie cuanto mayores sean las elevaciones 

de precios. 



CONCEPTO 

INGRESOS 

EGRESOS 

COSTOS DE PRODUCCION 

GASTOS DE ADHINISTRACION 

GASTOS FINANCIEROS: 
INTERES 
CAPITAL 

DEPRECIACIONES 

AMORTIZACIONES 

TOTAL EGRESOS 

DISPONIBILIDAD 

INVERSION 

AHORTIZACION DE LA INVERSION 
(CAPITAL + lNTERES) 

nUJO DE EFECTIVO PROFORHA PROYECTADO A 5 A:IJS 

(HILES DE PESOS) 

18,391,428 

8, 706,504 

5, 128, 142 

4,249,420 
1,465, 146 

(446,766) 

(18,000) 

19,084,446 

(693,018) 

12,964,935 

(13,657,953) 

--'--- ---'------ __ i 

26,667 ,571 

12,518,205 

7 ,332,888 

3,022,328 
3,956,143 

(446,766) 

(18,000) 

26,364,798 

302, 773 

(13,657,953) 

(13,355, 180) 

38,667,977 

18,045,170 

I0,529,769 

1,410,543 
1,025,850 

(446,766) 

(18,000) 

30,546,566 

8, 121,411 

(13,355, 180) 

(5,233,769) 

56,068,567 

26,059,270 

15, 165,247 

897 ,619 
1,025.850 

(446,766) 

(18,000) 

42,683,220 

13,385,347 

(5,233,769) 

8, 151,578 

81,299,423 

37 ,679, 717 

21,886,690 

384,694 
1,025,850 

(446, 766) 

(18,000) 

60,512, 185 

20, 787 ,238 

8, 151,578 

28,938,816 
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15. 2 EVALUACION SOCIAL. 

Todas las naciones especialmente aquellas que se encuentran en 

la etapa de desarrollo, se enfrentan al problema básico de 

asignar recursos limitados corno: fuerza de trabajo, capacidad 

administrativa y gerencial, capital, tierra y, otros recursos 

naturales, as! como moneda extranjera m1ll tiples usos 

alternativos, tales como la producción de bienes de consumo, 

servicios pQblicos, inversiones en infraestructura, industria, 

agricultura, educación, etc. 

Estos usos alternativos de los recursos, sin embargo, no 

contribuyen el propósito final del proceso de asignación de 

recursos; más bien son solamente los medios por los cuales una 

econom1a puede mejorar sus recursos para la consecución de 

objetivos fundamentales como son la eliminación de la pobreza, 

la promoción del crecimiento económico y la reducción de las 

desigualdades en la distribución del ingreso. 

El uso de los recursos limitados en una dirección, por ejemplo, 

inversiones en la industria, reduce los recursos disponibles 

para usarse en otras direcciones, además la consecución de un 

objetivo como la mejor distribución del ingreso, puede implicar 

un sacrificio en términos de otros objetivos como, por ejemplo, 

un rápido crecimiento. De este modo, pueden distinguirse 

claramente diversos problemas de elección y decisión: un estado 

puede tener más de algunas cosas y menos de otras, pero 

difícilmente puede alcanzar todos sus objetivos al mismo tiempo. 

En tales condiciones, es ineludible elegir entre las 

alternativas de los recursos en términos de la medida en que 
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estos contribuyen a alcanzar los objetivos fundamentales del 

pa1s, si se elige consistentemente entre aquellas inversiones 

que se asignen de acuerdo con las prioridades establecidas en 

la política económica y social del pals. 

Es un objetivo b&sico de la acción gubernamental establecer 

pol1ticas encaminadas a aumentar el nivel de las inversiones y 

asegurar que la combinación de proyectos de inversión que se 

realicen, reflejen los objetivos sociales y económicos de la 

nación. una estrateg la de inversión puede ser implementada a 

través de los proyectos de inversión directa del sector püblico, 

(mediante la asociaci6n de los sectores público y privado), as1 

como otorgando incentivos a los inversionistas privados, o a 

través de alguna combinación con estos. Un elemento comCm entre 

estos métodos es que involucran un gasto de fondos p<lblicos, 

esto es obvio cuando los gobiernos emprenden las inversiones por 

ellos mismos, toman parte en una empresa privada, conceden 

incentivos para los inversionistas privados, tales como la 

excenci6n de impuestos, conseciones arancelarias, protecciones 

arancelarias especiales 6 acceso a ciertos insumos a precios 

preferentes; lo que implica, ya sea un subsidio financiado con 

fondos de1 sector p<lblico o una disminución de las entradas 

potenciales del erario por concepto de impuestos. Al reconocerse 

que los gobiernos deben invertir.sus recursos para alcanzar los 

objetivos sociales y económicos de la nación, es esencial 

establecer guias 6 pautas para seleccionar los proyectos de 

inversión que merecen apoyo del sector p<lblico. 
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Mientras que el problema de estimular y guiar las inversiones es 

un problema de la nación, este es particularmente importante 

para los paises en desarrollo. No solamente es común para los 

gobiernoo de las Entidades Federativas en proceso de desarrollo, 

participar directamente en algunos aspectos de producción, sino 

que existe una evidencia considerable que los precios usados 

para calcular la rentabilidad de los proyectos no reflejan 

adecuadamente sus costos y beneficios, y la forma en que estos 

afectan a la sociedad. 

Son muchos los factores que provocan discrepancias entre las 

decisiones adoptadas seg11n los precios de mercado y las que 

podr1an ser socialmente más deseables. Algunas de estas 

divergencias son resultado de aranceles e impuestos 

inadecuados, controles cuantitativos y estructuras monopólicas. 

Existen, además, externalidades muy importantes asociadas a los 

proyectos de inversión, algunas de las cuales exhiben 

caracter1sticas similares a los bienes públicos, como resultado 

de la influencia de todos estos factores, las decisiones sobre 

proyectos basados en los precios de mercado no contribuyen en 

forma óptima al logro de la metas de desarrollo. Sólo bajo 

supuestos muy restrictivos los precios de mercado de los 

productos y factores de producción serian iguales a los precios 

sociales derivados de la evaluación social. Se requiere la 

existencia de mercados de competencia perfecta en los que la 

presencia de un gran nümero de compradores y vendedores 

impidiera que las acciones individuales de cualquier agente 

económico afecte las condiciones económicas a las. acciones de 

otro. Los factores de producción deben tener una gran movilidad 
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y la tecnologia tiene que ser suficientemente flexible para 

permitir una perfecta sustitución de factores en el proceso 

productivo. La información sobre cualquier aspecto del mercado 

debe estar disponible para todos, y no pueden existir 

restricciones sobre los precios, de tal forma que pudieran 

responder fácilmente a cambios en las condiciones de la oferta Y 

demanda. 

Asimismo, el proceso productivo usado para culquier empresa o la 

entrada de una más en la industria no podría aumentar 6 

disminuir los costos de cualquier otro producto; esto es, se 

descarta la existencia de economias externas. En atención a que 

no existe un sistema económico de tales caracter1sticas, habrá 

en la mayoría de los casos una divergencia entre los precios de 

mercado y el valor social de los recursos necesarios para la 

actividad económica. 

Para solucionar esta divergencia, la evaluación social de este 

proyecto procura estimar cuales serán los precios imperantes en 

caso de que las econom1a se desarrolle siguiendo una trayectoria 

óptima, en cuanto a estabilización de precios y control de la 

inflación, hábida cuenta de las restricciones tecnológicas y 

políticas. Esos mismos precios son usados para evaluar y en 

cierto grado, para implementar los planes de inversión del 

presente proyecto. 

Las guias para inversión que son usadas comunmente en una 

sencilla serie de principios generales, por ejemplo, a los 

proyectos agrícolas puede dárseles la más alta prioridad porque 

la autosuficiencia en la producción alimenticia se considera 
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esencial, 6 los proyectos industriales pueden ser favorecidos 

porque se considere que el rápido crecimiento de las 

manufacturas es el mejor camino para el desarrollo. 

Dentro de esas amplias reglas usualmente se establecen criterios 

más espec~ficos. Los proyectos se implementan si su producción 

puede ser explotada 6 si es un sustituto de importaciones; es 

decir si ahorramos 6 ganamos moneda extranjera; si el proyecto 

usa realmente más mano de obra y poco capital por unidad 

productiva, y por lo tanto ayudará con facilidad a resolver el 

desempleo, 6 si el proyecto se localiza en una área deprimida y 

estimula el desarrollo de la región. Dentro de este contexto se 

implementa este estudio. 

La dificultad de estos criterios 6 cualquier conjunto de reglas 

similares, es que mientras cada regla tiene su propio mérito, no 

existe un fundamento teórico para ellos como un todo y su 

ampliación generalmente nos lleva a resultados erróneos y 

conflictivos. Por ejemplo, como eligir entre dos proyectos 

acu!colas: uno que generará un gran volumen de producción usando 

t6cnicas de producción masivas 6 la producción simultánea de 

semillas y engorda, pero empleando relativamente poca mano de 

obra, y un segundo que generará un volumen menor de producción, 

pero usando más mano de obra, menos capital y menos moneda 

extranjera. Y como cada proyecto hace alguna contribución al 

desarrollo, necesitamos elegir entre más producción con menos 

empleo 6 menos producción con más empleo. Este estudio se 

enmarca en el primer planteamiento, es decir más producción con 

menos empleo pero de ser extensivo a más regiones crearía 

centros generadores de empleo por lo que contribuye al proceso 



184 

dé desarrollo regional. 

Considerando que cada nación es un agregado de grupos diversos 

con intereses diferentes, con frecuencia sus objetivos están en 

pugna unos con otros, para resolver el problema de multiplicidad 

de objetivos la evaluación social de proyectos. A través de una 

serie de aproximaciones de equilibrio parcial, pretende analizar 

directamente cada una de las decisiones de inversión que se 

toman en el proceso de desarrollo en función de la contribución 

que realizan para alcanzar sus objetivos fundamentales. 

ASPECTOS COMUNES Y DIVERGENTES DE LA EVALUACION PRIVADA Y 

SOCIAL. 

De los párrafos anteriores se deduce que existen algunos 

aspectos que deben ser analizados tanto en la evaluación de la 

actividad privada como para la actividad pública, difiriendo 

sólo en el enfoque que deben darse a los estudios y en los 

criterios por aplicar en cada caso. 

Existen aspectos comunes en cuanto a la materia que se analiza, 

sin embargo en algunos casos se presentan divergencias en el 

enfoque, como son: 

- Valorización 

- Precios 

- Homogeneidad 

- Externalidados. 



185 

- Rentabilidad. 

Criterios de Evaluaci6n: 

Los distintos criterios de evaluación de proyectos pueden 

agruparse en dos: Criterios Integrales y Criterios Parciales. 

Estos criterios están directamente vinculados a los dos enfoques 

del análisis económico: Macroecon6mico (Criterios Integrales) Y 

Microecon6mico (Criterios Parciales}. 

En el caso de criterios integrales se trata de dar prioridad a 

los proyectos mediante el uso de un coeficiente único de 

evaluación definido por el .uso que se de y, dando mayor énfasis 

a la determinación de programas equilibrados de inversión. 

Los criterios integrales proporcionan mayor coherencia en la 

asignación de recursos entre distintas alternativas de 

inversión, a nivel del Pa1s como un todo. Sin embargo debemos 

hacer notar un grave problema: La escasez y/o poca confiabilidad 

en las estad1sticas básicas en el Pa1s, puede distorcionar la 

asignación de recursos, dotcrminándoso prioridades no acordes 

con la realidad nacional. 

Los criterios parciales están relacionados con el análisis 

microeconómico, es decir, con el análisis de equilibrio parcial, 

necesariamente los criterios parciales abordan aspectos 

económicos limitados y los coeficientes resultantes expresan, 

por ello, la calificación del proyecto sólo respecto a dichos 

aspectos. Para establecer una calificación general será preciso 
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combinar de alguna manera los coeficientes parciales, 

asignandoles 6 no, una ponderación segan sea el criterio de que 

se trate. 

Los criterios parciales, desde el punto de vista de la 

evaluación social de proyectos generalmente estan relacionados 

con los factores escasos as!, si el pals tiene problemas de 

divisas, se dará preferencia a los proyectos que las generen, a 

través de un incremento de las exportaciones. 

La elección de criterios parciales presenta problemas, en primer 

lugar, impllcitamente supone precios cero para los factores no 

escasos, y en segundo lugar puede no siempre ser factible 

sustituir factores, desde el punto de vista técnico, sin afectar 

considerablemente el aspecto económico, lo que puede inducir a 

errores en la asignación de recursos. 

Esto conlleva a sugerir que se analicen con sumo cuidado los 

coeficientes parciales, y se de la debida atención al que se 

considere más importante, pero sin descuidar los demás, y en 

todos los casos deben compararse estos criterios con el de 

rentabilidad comercial. 

Este criterio, aplicado tanto .a la evaluación social como 

privada, tiene la ventaja de ser objetivo. Los coeficientes de 

rentabilidad comercial puede calcularse en base al rendimiento 

de la inversión (beneficios netos/relación al monto de 

inversión), al tiempo de reembolso (periodo necesario para 

recuperar el capital invertido), a valor actual de los 

beneficios netos, 6 cualquier otro coeficiente similar. 
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Sin lugar a dudas, los coeficientes de rentabilidad comercial 

son decisivos para la asignación de recursos privados, y en la 

práctica son generalmente los únicos criterios considerados por 

el empresario privado. sin embargo, para la evaluación social de 

proyectos, el criterio de rentabilidad comercial, desde el punto 

de vista del pa1s, cuando existen divergencias entre los precios 

de mercado y los precios sociales, y además, porque considera 

sólo los efectos directos del proyecto. 

Para la evaluación social, este criterio debe transformarse en 

un criterio de rentabilidad social, incluyendo en el análisis de 

costo-beneficio los efectos indirectos y externalidades del 

proyecto, utilizando precios sociales para la evaluación de los 

beneficios y costos. 

En resumen, mientras el Pa1s no cuente con estadísticas 

confiables, se sugiere trabajar con criterios parciales de 

evaluación, debidamente ponderados entre sr. La evaluación 

social de proyectos trata de establecer costos beneficios desde 

el punto de vista de l'! comunidad en su conjunto, es decir, 

trata de medir el impacto total de los proyectos en la economía 

del Pa!s, por ello, en la evaluación social interesa conocer los 

efectos directos del proyecto, como los indirectos. 

En el mismo orden de ideas, si los precios de mercado no 

reflejan la verdadera escasez (evaluaciones marginales) de los 

recursos del Pafs como un todo, la evaluación no refleja tampoco 

el verdadero impacto del proyecto, si este es el caso, resulta 

entonc~s más coveniente trabajar con precios sociales, o sea con 
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precios que reflejen las evaluaciones marginales de los bienes y 

servicios para la sociedad. 

Las c~usas de diS'crepancia entre los precios sociales y el 

mercado son: prácticas monop6licas, restricciones legales, 

impuestos, subsidios etc •. 

Por lo anterior es importante senalar que el objetivo principal 

de instalar una granja acu!cola de cultivo semi-intensivo de 

camarón en estanquer1a en el estado de Sinaloa, es de beneficio 

a la pesca de la localidad, crear nuevas fuentes de trabajo y 

proyectar en un futuro nuevas y modernas granjas acuicolas en 

toda la Républica Mexicana. 



i 
'-

189 

CAPITULO 16 

16.1 IDENTl:FICACION 

El nombre de la cooperativa en su momento se determinará por los 

propios socios. Esta granja acuicola se constituye bajo una 

razón social. La denominación se forma libremente y será 

siempre seguida de las palabras Sociedad cooperativa Limitada. 

Por consiguiente las caracteristicas de esta sociedad quedan 

conformadas como sigue: 

-se compone de socias con responsabilidad limitada al pago 

de sus aportaciones. 

-El capital social se compone por medio de acciones. 

-Las acciones pueden estar representadas por titules 

negociables, ya sea nominativos 6 al portador. 

DOMICILIO 

La granja acu1cola tendrá su asentamiento en el poblado de 

Dimas, San Ignacio, Sinaloa. 

Rl!QOERIMIENTOB 

Los trámites necesarios, para la obtención de su registro se 

hacen ante la Dirección General de Fomento Cooperativo de la 

Secretaria de Trabajo y Previsión social, asimismo la concesión 

del cultivo y los permisos para la crla, engorda y cosecha del 

camarón se trámita ante la Secretarla de Pesca. 
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OBJETIVO SOC:CAL 

Elevar el nivel de vida económico de los socios coopera.tivistas 

y de la región misma, por medio de la explotación controlada de 

un recurso natural disponible. 



mroEPROOUCCIONO[ 
RECOlECCION OE SEHllll 

BIOlOGO 

TRIBAJIOORES 
(10) 

IU OR61Hl6RINI or UHI GRANJA or 
CUlJIVO SEHHNHHSIVO or CA!AROi 

JEHOEPRODUCCIONO[ 
Sl[HBRI 

BIOlOGO 

TRABIJIDOR[S 
(15) 

IOHIHISTRIDOR 

mr 0[ PROOUCCIOi 0[ 
COSECHI 

810l060 

IRlllJAOORES 
(15) 

COHSERJE ~ 



16. 3 FUHCICUES DEL'.PERSOUf.L DE LA GRANJA. 

+------.-----·-:.....:-:--~--~----;"":'--~-----------------------------+ 
- .- .. - DESCRIPCION l 

ICANTIDAD C A T E G O R I A FUNCION ! ACTIVIDAD i ¡-:-------.:------;..,-.7-:":"-:.:. ____________________________________ ¡ 

.,

,:,1:, .··, ... , -,..~IRE~TOR DIRECTOR GENERAL CONTROL, 
1 

SUPERVIS!ON Y DIRECCION DE 
LA GRANJA. 

".!.· _ADMINISTRADOR gggm~Agiº~A A~mw~~TIVA 
ASPECTO ECONOM l CO Y 

•

0

::, FIHANCIEnO 

SECRETARIA MECANOGRAFA REGEPC'!OH 
MECANOGRAFIA E!l GENERAL 

l 

¡ 

1 

COllSERJE 

JEFE DE 
PRODUCCIO!I 

BIOLOGO 

JEFE DE 
PRODUCCIO!I 

BIOLOGO 

JEFE DE 
FP.'JDUCCIO:I 

BIOL".JGf) 

VIGILAllC:IA Y LIMPIEZA 
CUIDADO DE LA GRANJA, 
REALIZANDO IU~PECCION Y 
HAllTEtl!MIEllTO EH GENERAL 

SUPERVIS!Oll DE LA CAPTURA Y 
TRAUSPORTE DE CRIAS DE LAS 
AGUAS ESTUARINAS A LOS 
ESTANQUES 

CONTRO DE L~.S CONDICIONES 
Di; TRAllSPOHTE Y EL SISTEMA 
~E 0XIGCNAC::o:: y DES;.cu::. 
AS! COMO MUESTREO DE 
CRECIMIENTO 

SUPERVIS!ON DE LA OPERACION 1 
DE LOS ESTANQUES DE ' 
PRE-EllGORDA ' 

VIGILAR LAS CONDICIONES DEL 

¡~¡~~~~~e~~~ ~~M~A~Ac~i~~A y':.!:: 
MUESTREO DE PARAMETROS 
FISICO-QV!MICOS DEL AGUA, 
MUESTEEO rE CRECIMIENTO 

SUPERVISAR EL PROCESO DE ¡ 
EUGORDA Y PROCESO DE CAPTURA¡::: 

DETERMINAC!Otl DE LOC 
PARAMETROS FISICO-QU!.'•IICOS 
DEL 1\l;¡:A !JE LOS ESTA~:QU2S, 
CONTROLAR LA DIETA JE LOS 
CAMARO!IES, MUEST?.EO r:: 
':P.ECn::E!!:'':•. 

-----·--··---- ·--·-·-- - -- -··-- ------------- ·--------·--··-· 



191 

CONCLUSIONES 

La demanda de camarón en su mayor parte se realiza en los paises 
industrializados, en donde se ha venido ampliando, por lo que se 
incrementa el valor de este producto, en base al incremento de 
la población con la suficiente capacidad 
económica para estimular el consumo de camarón, por lo tanto, la 
oferta se ve favorecida por el consumo constante y creciente de 
paises con una economia más fuerte. 

Por esta razón se ha visto corno una alternativa para aumentar la 
oferta de camarón, a la camaronicultura, que es desarrollada en 
su mayor parte por paises en v!as de desarrollo. 

El tamaf\o que se determinó se hizo en función directa a la 
capacidad . de tecnologia, nivel de inversión disponible, 
accesibilidad del terreno y la lacalizaci6n pre-ubicada del 
proyecto para determinar la capacidad de operación de la 
estanquer!a. 

El tamaño o capacidad de producción es de 140 hectáreas 
divididas en estanques de una y dos hectáreas cada uno, 
habiéndose determinado una capacidad de 390 toneladas por ciclo. 

RECOHENDACXONEB 

El difundir y apoyar el establecimiento de granjas camaroneras, 
contribuye al buen desarrollo social, técnico y económico, no 
s6lo del pa!s, sino también del estado de sinaloa. 

Aspecto como el aprovechamiento de tierras inútiles para la 
agricultura, manejo y explotación controlada de un recurso, la 
generación de empleos y la garantía de ventas del producto en el 
extranjero, hacen del cultivo de camarón una fuente de divisas 
muy importantes para la nación. 

Alcanzar un crecimiento y desarrollo óptimo en este sector 
pesquero, dependerá del apoyo y asistencia técnico-financiera 
con que cuente. 
Lo anterior se ha demostrado en paises como Ecuador, Panamá, 
Costa Rica y Colombia entre otros quienes han obtenido altos 
rendimientos y beneficios económicos-sociales, a través de la 
implementación técnica del cultivo de camarón. 
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Como objetivos prioritarios para una adecuada planeación de la 
pesca a pequena escala o de especie t1nica se deben considerar 
los siguientes paramétros: 

Implantación de gr;,.njas acu1colas por regione-s 
mediante proyectos de inversión. 

Ampliación de la producción de alimentos con origen 
en la pesca, para mejorar la dieta alimentaria de 
los sectores más desprotegidos. 

Multiplicar la oferta de empleo en los litorales del 
pa!s. 

contribuir a la racionalización del saldo de nuestra 
balanza comercial. 

Canalización de créditos. 

Estos objetivos deben estar orientados hacia una reestructura 
orgánica administrativa para realizar las funciones de 
planeación y coordinación del desarrollo, mediante 
establecimiento de incentivos fiscales para la inversión privada 
y un importante mecanismo para canalizar financiamientos 
selectivos al proceso de crecimiento del sector. En la base 
misma de estos objetivos y corno estrategia fundamental, deben 
actuar las políticas de: 

a) Fomentar el aprovechamiento integral de los recursos 
pesqueros y el desarrollo paulatino de la industria 
de la transformación. 

b) Impartir la capacitación técnica que requiere la mano de 
obra especializada en la pesca y alentar la formación del 
personal que la propia actividad reclama. 

c) Promover exportaciones de especies de gran valor 
comercial y reducir el monto de las importaciones. 

La aplicación sistemática de dichas políticas arrojará a mediano 
plazo buenos resultados tales como: desarrollo considerable de 
los programas de investigación y evaluación de los recursos 
disponibles en ambos litorales, en aguas continentales y granjas 
acu1colas; siempre y cuando se cuente con mayor inversión. Esta 
ordenación pesquera debe ser la prosecución de las actuales 
pol1ticas mediante el control directo del esfuerzo pesquero. 

Por otra parte el desarrollo pesquero debe ser considerado como 
la expansión del esfuerzo efectivo a través de un conjunto de 
programas de ayuda con la finalidad de lograr estos objetivos. 
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Este desarrollo se sustenta en la explotación de recursos 
subutilizados, aumento del suministro del producto Y 
consecuentemente de los ingresos de los pescadores, incremento 
del esfuerzo de pesca, mejoramiento da la tecnologia que se 
aplica antes y después de la cosecha, la comercialización y 
transporte del producto pesquero, asi como la facilitación de la 

infraestructura para las granjas aculcolas. Asimismo, con el 
objeto de imprimir mayor eficacia en la comercialización los 
productos pesqueros deben ofrecerse a la población de acuerdo 
con sus preferencias sin dejar con esto de influir en ellas para 
evitar que se concentren en pocas especies y unas cuantas 
presentaciones. De esta manera el fomento al consumo de 
productos debe permanecer con una estrategia de mediano plazo; 
pero a corto plazo y en función de su demanda real es 
impresindible estimular el consumo de productos de otras 
especies. 

También y debido a la facilidad de su conservación debe 
propiciarse mayor consumo de producto enlatado y seco sálado, 
sobre todo entre la población rural, procurando incorporar 
nuevas especies el primer grupo; que es de la especie única 
(camarón). 

Por lo que hace al comercio exterior, la acuacultura debe 
significarse como uno de los renglones con lo que se sustenta la 
búsqueda de mejores resultados en la balanza comercial del pa!s, 

En el ámbito externo, resulta evidente que el objeto central de 
la política comercial es dinamizar el crecimiento del superávit 
de la balanza comercial. Para esto se requiere, por una parte, 
introducir cambios en la estructura de la oferta asi como la 
diversificación geográfica de nuestros mercados y, por otra 
parte la regulación de nuestras importaciones, buscando la 
situación regional de ellas. 

Existe una marcada interrelación entre los diferentes aspectos 
que influyen en la actividad pesquera. No se puede hablar de 
incrementos en la productividad dentro del mismo sector sin 
hablar de la capacitación técnica, de los recursos humanos, 
materiales y financieros, de comercialización y de 
infraestructura pesquera. El planteamiento es que al estar todos 
estos interrelacionados, la deficiencia en cada uno de ellos 
puede provocar que el resultado en las demás actividades sea 
deficiente. 

A través de la participación, organización y concentración de 
los diversos agentes sociales que intervienen directa o 
indirectamente en la actividad pesquera nacional, debe haber 
mayor canalización de inversión privada y socialen todos sus 
sectores ya que Ahora con la nueva Ley de pesca se establece la 
apertura y participación de capital privado en la industria 
pesquera. 
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Esto repercute favorablemente al fortalecimiento del sector 
pesquero en general, además es necesario impulsar el sector 
social pesquero con particular atención a las cooperativas; ya 
que estas se encuentran en el más completo olvido y no se les 
apoya canalizándoles créditos oportunos para apoyarlas. La 
integración y mejor organización de los sectores productivos 
privado y social. 

Además de la actualización, adecuación y simplificación de las 
estructuras y procedimientos de la Administración Pública 
Central y Paraestatal de la pesca redundará en el beneficio 
integral de la econom!a nacional. 

fvg. 
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