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INTRODUCCION 

En el presente trabajo se hace un estudio del comportamiento de la pro
ducción del camarón en México en la década de los ochentas. Por otro lado se 
hace un análisis del crecimiento que han mostrado las importaciones de camarón 
en los Estados Unidos, durante la misma década, ya que es nuestro principal 
mercado para este producto. 

En el capitulo primero se estudia el comportamiento del comercio exte
rior de México en general, tanto sus políticas como la balanza comercial. Más 
adelante se analiza la participación del sector pesquero dentro del comercio ex
terior de nuestro país. Finalmente se hace una descripción de Ja participación 
del camarón dentro del comercio exterior, la cual tiene un peso considerable. 

Una vez analizado la importancia que tienen la producción y las exporta
ciones de camarón, se procede al estudio de la producción de éste, tanto su or
ganización, variedades y tipos, así como su mercado. En este estudio se observa 
que la producción se ha estancado. 

En el capítulo segundo, se da una explicación de la organización del 
sector pesquero en nuestro país, esto contribuye a entender la estructura exis
tente y en particular la del subscctor camaronícola. tomando en cuenta La Ley 
Federal de Pesca la cual incluye las regulaciones que tiene el camarón en lo 
referente a su captura, etc .. 

Las variedades, tipos y destinos de la producción mexicana de camarón es 
un punto importante en este capitulo, ya que da la pauta para saber cual es Ja 
especie más explotada, así como hacia que mercado se dirige. En este estudio se 
observa que la producción se ha estancado y se propone a la acuicultura como 
una alternativa de crecimiento de la producción de camarón, ya que los resulta
dos pueden ser altamente productivos. Se analizan los casos de Ecuador y 
China, los cuales se toman como ejemplos tangibles, ya que en pocos años in
crementaron considerablemente su producción y consecuentemente sus importa· 
ciones debido a la implantación de granjas de cultivo del crustáceo. Todo esto 
se vincula a las grandes posibilidades que tiene México r.:n recursos (sociales, 
naturales, etc.) para tomar a Ja acuicultura como un medio para desarrollar una 
mayor explotación del recurso. lo cual representaría mayores ingresos por me· 
dio del sector pesquero de nues1ro país. 

El tercer capítulo corresponde a un estudio de campo, realizado en el sur 
de el estado de Sinaloa, el cual tient! como finalidad sostener en forma práctica 
el estado actual de la acuicultura en nuestro país. Se escogió este cslado debido 
a Sl!r el que muestra un mayor desarrollo en esta activida<l. El análisis com· 
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prende desde la organización social y técnica, así como los proyectos y planes 
que se tienen en dicha actividad. 

La organización de la acuicultura tiene como elementos: la división labo
ral en las granjas camaronlcolas, las especificidades técnicas de la producción, 
el empleo que absorben las mismas granjas, siendo estas características distintas 
para cada uno de los tres tipos de sistemas de producción de camarón en granjas 
acuíco1as existentes (extensivo, semi-intensivo e intensivo). 

Una vez analizado las características de los tipos de granjas, tornamos 
nuestro interés hacia la producción, tipo de producto, tallas comerciales, pro
ducción anual y producción máxima explotable y por el lado de los costos, el 
monto y tiempo de recuperación. 

El destino de la producción incluye varios aspectos que determinan el 
camino para llegar al consumidor final, por lo que se explican el precio de mer
cado (determinado por la oferta y la demanda del producto), así como los in
termediarios inmersos en la distribución del camarón y las normas que rigen la 
misma. 

Otra parte importante es el análisis de los incentivos y apoyos existentes hacia la 
acuícultura del camarón, a través de créditos y de diferentes instituciones que los res
palden, explicando as( su aportación real a esta actividad en nuestro país. Los producto
res muestran gran interés en esta actividad ya que existen planes y proyectos importan
tes orientados a consolidar el desarrollo de la acuicultura y lograr un mayor beneficio 
económico. 

En el capitulo cuarto se hace un análisis de la demanda del camarón en mercado de 
los Estados Unidos. Se hace un estudio del comportamiento de las importaciones de cama
rón en los últimos diez años, así como del consumo, producción interna y la distribución en 
dicho mercado. 

Más adelante se estudia la participación relativa de las impoltlciones de camaron prove
nientes de México y su importancia dentro del mercado norteamericano en relación al to!al de las 
imponaciones de camarón de los Estados Unidos. 

Para concluir con este capítulo se analizan las posibilidades que tiene el 
camarón mexicano de incrementar su participación en las importaciones de ca
marón de los Estados Unidos. 

En el capitulo quinto se analizan las perspectivas de la exportación del 
camarón mexicano para el mercado norteamericano. 
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Se concluye que la producción actual de camarón (altamar, esteros y ba
hías) ha llegado a su límite máximo sostenible y por lo tanto se propone a la 
acuicultura como alternativa real para incrementar la producción del crustáceo. 

Se hace también un análisis de la problemática que se tiene para imple
mentar el desarrollo de las granjas acufcolas, así como la falta de fomento y 
apoyo por parte del Estado mexicano. 

Finalmente se concluye que el mercado norteamericano tiene la capacidad 
de absorber los incrementos en la producción de camarón, ya que es un merca· 
do que ha mostrado un crecimiento considerable, y por otro lado México tiene 
ventajas con el resto de sus competidores simplemente por la cercanía a los 
Estados Unidos, además del bajo costo de la mano de obra en nuestro país y 
también es importante señalar que el camarón mexicano cuenta ya con una pe· 
netración en ese mercado. El crecimiento de la producción de camarón mediante 
el implemento de granjas acuícolas representaría un incremento significativo en 
las exportaciones mexicanas y por consecuencia un ingreso mayor de divisas, 
así como un mejoramiento considerable en la balanza comercial de nuestro país. 



CAPITULO PRIMERO 

IMPORTANCIA DEL CAMARON EN EL COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO A PARTIR 
DE 1980. 

a) COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO 

a.1) Po!itica de comercio exterior 

El comercio exterior de México ha sufrido variaciones importantes derivadas por 
una parte, del cambio estructural en cuanto a la política económica seguida por el país en 
el periodo de estudio; como también por el desencadenamiento en el año de 1982 de la 
peor crisis económica de la historia moderna de México. Sin embargo, surge la necesidad 
de generar divisas que fomenten el desarrollo económico por una vía dfferente al 
endeudamiento y a la venia de hidrocarburos, elemento dinamizador en su momento. "De 
esta forma la política comercial se orientó a elevar la eficiencia productiva e incrementar la 
exportación de productos no petroleros en forma sostenida, sustituyendo selectiva y 
eficientemente las importaciones con la ampliación y diversificación de los mercados de 
exportación. '1 

El cambio estructural se basó en una estrategia que comprendió cuatro puntos 
importantes: la racionalización de la protección, que inducía una mayor eficiencia del 
aparato productivo volviéndolo competitivo al interior del país como en el extranjero; una 
política de fomento a las exportaciones, que ubicaba a los exportadores mexicanos en 
condiciones iguales a los de sus competidores extranjeros; la atención a las franjas 
fronterizas y zonas libres para integrarlas al resto del país; y por último, entablar un mayor 

1 SECOFI. "El Cambio Estructural de la Industria y et Comercio Exterior de México". 
1982-1988. Pp. 28. 



dinamismo entre México y el exterior para mejorar las negociaciones internacionales. 

Estas políticas tenían como objetivo lograr que los productores mexicanos se 
convirtieran en agentes eficientes para producir con calidad y a bajos precios, lo cual 
llevaría a mayores exportaciones y captación de divisas para satisfacer tanto necesidades 
internas de desarrollo como compromisos financieros con el exterior. 

Con respecto a la racionalización de la protección, podemos decir que fue 
concebida para llevar al aparato productivo a elevar su nivel de eficiencia utilizando mejor 
los recursos y así lograr en su presentación al exterior una aceptación internacional de 
costos, calidad y precio de los productos. La racionalización en su primera etapa sustituyó 
los permisos previos a la importación por aranceles, elevándolos para compensar la 
desaparición del permiso. Los precios oficiales para calcular los impuestos de importación 
se mantendrían en uso hasta finales del año de 1987, contemplando revisiones 
trimestrales mientras se creaban nuevos instrumentos de protección mas efectivos. 

El desarrollo de ésta estrategia de racionalización estuvo influenciada por la 
necesidad prioritaria de controlar la inflación, pues la tendencia a la alza de los precios se 
alejaba del control que podía imponer la política fiscal y monetaria, este problema obligó a 
utilizar una mayor apertura del mercado interno para combatir la inflación. 

Como resuttado en la práctica de la política de racionalización de la protección, se 
encuentra Ja liberación del 96.4% de las fracciones de importación {75.9% del valor de las 
compras al exterior),2 se reducen los impuestos de importación para bajar Jos costos de 
producción e influir en los precios internos corno medida contra la inflación. Se establece 
una estructura arancelaria de cinco niveles con rangos de cero a veinte por ciento 
considerándose como tos más ba¡os en la historia comercial del país. Por último, se 
aplicaron impuestos compensatorios a productos importados por abajo de su costo real 
que lesionaban la planta productiva nacional. 

Frente a la necesidad de superar los desequilibrios externos, la política comercial 

2 Ibídem. Pp. 29 



fue revisada con el fin de revertir la tendencia negativa que venía sufriendo la balanza 
comercial del país por casi treinta años, sentando así el cambio estructural. 

Uno de los objetivos de política comercial dentro de el Plan Nacional de Desarrollo 
fue que por medio de la apertura con el exterior, cambiaría en forma gradual la rígida 
estructura proteccionista utilizando como vehículo una política de fomento a las 
exportaciones y mayor competitividad externa, asegurándose así ventas no petroleras 
cubriendo de alguna forma las necesidades de importación. Esta política implicó que se 
dinamizarán las exportaciones y se diera una sustitución selectiva que fuera real, con lo 
que se impulsaría el crecimiento económico complementando al mercado interno con el 
exterior. Se aplicaron en los inicios instrumentos de apoyo a las exportaciones no 
petroleras, así, las empresas nacionales lograban apoyos similares a los que tenían los 
competidores extranjeros en sus paises de origen en materia fiscal, financiera, aduanera y 
administrativa. Todo ésto estaba vinculado a generar una conciencia exportadora en todos 
los sectores de la sociedad. 

Se diseñaron diferentes programas para dar mayor fuerza al impulso de las 
exportaciones, entre ellos se encontraba el Programa de Fomento Integral a las 
Exportaciones (PROFIEX), como parte del Plan Nacional de Desarrollo y del Programa 
Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior (PRONAFICE). Dado a conocer el 8 
de abril de 1985, el PROFIEX procuraba promover la diversificación de productos, alentar 
la fabricación de nuevas lineas de productos de exportación, fomentar la sustitución de 
importaciones, y aumentar la producción generando un sistema de abasto seguro y 
constante. 

El programa fue apoyado por una disponibilidad real de financiamiento y una 
comercialización segura de los productos en el extranjero, aunado a esto se contaba con 
incentivos tales como los programas de importación temporal para la exportación (Pitex), 
la devolución de impuestos de importación a los exportadores (draw-back), Certificados de 
derecho a la importación de mercancías para exportación (DIMEX), sistemas de 
simplificación y desconcentración administrativa y, la ampliación de créditos que hicieran 
rentable y fácil la articulación entre empresas de diversas capacidades para dirigirse al 
mercado internacional. 
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El 9 de mayo de 1985 se publica un decreto que establece los programas de 
importación temporal para producir artículos de exportación (PITEX}. Por medio de ellos 
las personas físicas o morales que exporten mercancías pueden importar temporalmente 
cinco tipos de bienes (siempre y cuando estén vinculados directamente a la producción de 
artículos exportables}: a} materias primas e insumos; b} envase y empaques; c} 
combustibles, lubricantes, materiales y refacciones; d} maquinaria, equipo, instrumentos, 
herramientas y moldes y; e} aparatos, equipos y accesorios de investigación, seguridad 
industrial, control de calidad y capacitación de personal. 

En el caso de los bienes tipo a, b y c, se conceden PITEX a quienes exportan más 
de 500 mil dólares al año o facturan ventas al exterior por más de 10% de las totales; el 
requerimiento para los incisos d} y e} es más de 30%. El cálculo del porcentaje se realiza 
con base en plantas o divisiones específicas de la empresa; es decir, una compañía puede 
tener varios PITEX aplicables cada uno a diversas plantas o divisiones. 

El siguiente instrumento es la devolución de impuestos de importación a los 
exportadores (draw-back}, este mecanismo tiene como función recuperar los impuestos 
pagados por la compra al exterior de materias primas, partes y componentes que se 
utilicen para producir bienes de exportación. La devolución de impuestos, que incluye al 
exportador directo e indirecto, se obtiene en pesos según su equivalencia en dólares a la 
fecha de importación. Se garantiza el rembolso del valor actualizado de la cantidad 
pagada, evitando el efecto de las variaciones del tipo de cambio. 

Por úl!imo surgen en junio de 1985 los certificados de derecho a la importación de 
mercancías para exportación (DIMEX}, con el fin de liberar a las empresas exportadoras 
del requisito de los permisos de importación. 

'Los resultados mas representativos del PROFIEX fueron: un ingreso neto de 
1,500 millones de dólares, ésto por la autorización de 400 PITEX; una devolución de 6,500 
millones de pesos por concepto de impuestos de importación; apoyos financieros para 
vigorizar el funcionamiento de las 287 empresas con registro de altamente 
exportadoras, un incremento de 97% con respecto a 1986, de crédito al comercio 
exterior por 6.7 billones de pesos para 1987; exportaciones exentas de gravamen y; un 
incremento en la participación de importaciones temporales frente a las importaciones 



totales.'3 

Por otra parte, la estrategia para impulsar las exportaciones se encontraba frente a 
nuevas condiciones del mercado internacional, caracterizado por el incremento de 
barreras comerciales y los limitados recursos financieros, esto llevó al Estado a 
instrumentar una política que promoviera las negociaciones comerciales internacionales, 
contrarrestar las prácticas proteccionistas y diversificar los mercados de exportaciones no 
petroleras. La estrategia se dio a tres niveles: bilateral, regional y multilateral. En lo 
referente a las negociaciones bilaterales se pretendía ampliar los acuerdos ya existentes, 
buscando los beneficios de las modalidades no convencionales de comercio exterior como 
el intercambio compensado y el trueque; en las negociaciones regionales se buscaba 
incrementar la concertación de acuerdos de alcance parcial ampliando el número de 
productos (incluidos los márgenes de preferencia negociados), y poner en práctica un 
sistema arancelario regional generalizado; finalmente, en las negociaciones multilaterales 
se pretendía participar en la defensa ante medidas de protección unilaterales y en la 
negociación para la liberación del comercio internacional. 

Los resultados de la política de negociaciones internacionales básicamente fueron: 
el ingreso de México al GATI, lo cual reforzó las políticas de racionalización de la 
protección; acuerdos en materia de subsidios e impuestos compensatorios Mexico-E.U., y 
acuerdos sobre comercio e inversiones; se registraron convenios comerciales con la 
U.R.S.S., Noruega, Suecia, Finlandia, Japón y China; se apoyó a los nuevos esfuerzos de 
integración de la ALADI y; una mayor participación en el SELA, el Pacto Andino y el 
Mercado Común Centroamericano. 

En el ámbito de la política relacionada a las franjas fronterizas y zonas libres 
podemos mencionar en primera instancia que ésta se refiere a regiones que por su 
ubicación denotan una problemática distinta al resto del país, por lo que al implantarla 
respondería a las necesidades específicas en cuanto a la realidad social y económica de 
dichas regiones. Esta política estaba respaldada por el Plan Nacional de Desarrollo y el 
PRONAFICE (Programa Nacional de Fomento Industrial y Comercio Exterior), como en el 

3 Idem. Pp. 33. 
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sistema nacional de abasto y en programas específicos regionales y sectoriales. Es 
importante señalar que se pretendía integrar, como punto esencial, a éstas regiones con 
los mercados del interior, diversificándolas y convirtiéndolas en plataformas de exportación 
para lograr un desarrollo regional, garantizando a la población de éstas zonas el abasto de 
productos de consumo y de bienes de producción nacionales, y en caso de no satisfacer el 
abasto con productos nacionales, se recurriría a importaciones. 

Desafortunadamente la búsqueda de un cambio estructural en lo que se refiere a 
la inserción de México en la economía mundial dista de haber tocado su fin pues México 
no ha dejado atrás la dependencia ni el desequilibrio comercial. 

a.2) Balanza comercial 

La balanza comercial registró a lo largo del período en análisis (1980-1989) un 
saldo positivo, salvo los años de 1980 y 1981. Este saldo fue el resultado de una 
disminución considerable de las importaciones realizadas y no a un aumento a las 
exportaciones. Esta baja de las importaciones se debió a la política gubernamental para 
obtener divisas y así poder hacer frente al pago del servicio de la deuda externa de 
México. Así las importaciones pasan de 23 mil 948 millones 400 mil dólares en 1981 a 8 
mil 550 millones 900 mil dólares en el año de 1983, es decir, que se redujeron en más de 
un cincuenta por ciento las importaciones totales en solo dos años. Sin embargo a partir 
de 1984 las importaciones comienzan a ascender y para 1988 alcanzan un total de 18 mil 
903 millones 400 mil dólares, cifra similar a la de 1980. (ver cuadro 1 ). 

Por otro lado la recesión económica de los paises industrializados sobre los 
principales productos de exportación de México y la fuerte caída del precio del petroleo fue 
muy significativa. Desde luego el principal renglón afectado fue el de las ventas del 
petroleo crudo al exterior que para 1981 ya constituían una proporción muy alta de las 
exportaciones totales de mercancías, lo cual se tradujo en una violenta reducción de los 
ingresos de divisas. De esta misma forma otros rubros que atendían a la balanza 
comercial se vieron seriamente lesionados, además se une a esto los efectos de la 
sobrevatuación del peso que a principios de la década deterioraron los términos de 
intercambio. 

Según el Banco de México, ta situación recesiva internacional junto con las difíciles 



condiciones internas experimentadas a lo largo de 1982 impidieron que las alteraciones en 
la paridad del peso se reflejaran en forma positiva a las exportaciones de nuestro pafs, 
siendo las ventas al exterior de mercancías no petroleras y de servicios no financieros4 las 
que sufrieran una de las bajas reales más importantes registradas en varios años. Es 
importante señalar que la cuenta corriente en 1982 tuvo un saldo comercial favorable, 
excluyendo el del rubro de fletes y seguros por 6 mil 584 millones de dólares que 
contrastaba con el déficit de 4 mil 510 millones de dólares observado en 1981, como 
también el egreso neto por concepto de servicios financieros que fue superior en 43.6% al 
del año anterior y a su vez el ingreso neto por servicios no financieros que pasaba de 
tener un déficit de 1 mil 198.4 millones en 1981 a 316 millones de dólares en 1982 con un 
modesto superávit en oro y plata no monetarios. 

Después de 39 años de experiencias negativas la balanza comercial en 1982 tuvo 
un saldo anual positivo, explicado por un disminución de 9 mil 508 millones de dólares en 
las importaciones de mercanclas y un aumento de 1 mil 904 millones por concepto de 
ventas de petroleo crudo y derivados, ya que las exportaciones no petroleras sufrieron una 
disminución de casi 7.0% respecto a 1981.5 

Para el año de 1983 se registra un superávit en cuenta corriente de 5 mil 545 
millones 700 mil dólares lo cual se explica en un saldo en la balanza comercial de 13 mil 
678 millones 300 mil dólares lo cual superaba en 101.4% al registrado en 1982, con un 
egreso neto de 8 mil 980 millones 100 mil dólares por concepto de servicios financieros 
significando un 15.1% al obtenido en 1982. Por su parte los servicios no financieros 
pasaban de un déficit de 1 mil 90 millones 200 mil dólares a 847 millones 600 mil dólares 
en 1983. Por segundo año consecutivo la balanza comercial mostró un considerable saldo 
positivo, el cual se debió por una parte a la reducción de 6 mil 716 millones 500 mil dólares 
en la importación de mercancías, es decir, -46.5% en relación a 1982 yun aumento de 169 
millones 100 mil dólares en las exportaciones totales, resultado este último de una 

4 Servicios no tinam:iero .... corre:-.ponde a lo que anterionnente se conocía como otros 
servidos en la balanza <le pagos, y comprenden alquiler de pclfcula.r;;, becarios, gastos 
de promoción. mi!-iiones diplomáticas. rea~gurus, regaifas y otros de empresas con 
participación cxtrnnjera y telecumunicaciones. 

5 Bancn ~e M¿xirn. "'lnfomte Anual", 1982. Pp. '19 y 1 OO. 



reducción en el valor de las ventas externas de petróleo que fue compensado por 
incrementos sustanciales de las exportaciones manufactureras y en menor medida de las 
agropecuarias. De ésta forma las exportaciones de mercancías ascendieron a 21 mil 398 
millones 800 mil dólares, monto que representó un crecimiento de 0.8% en relación al de 
1982.6 

En contraste con lo sucedido en 1983, cuando el superávit comercial se derivó 
fundamentalmente de una reducción de 45.0% aproximadamente en las importaciones, en 
1964 el saldo superavitario resultó principalmente de un aumento de 18.0% en las 
exportaciones no petroleras que en 1983 habían crecido ya 32%. Esle incremento 
compensó el estancamiento de las exportaciones petroleras y permitió financiar una 
recuperación de las compras externas de 32.0%.7 

Para 1985 la balanza comercial experimentó un deterioro cuyo excedente de 8 mil 
406 millones de dólares estaba por debajo de Jos 12 mil 942 millones de 1984. La 
reducción en el superávit comercial resultó de la combinación de menores exportaciones y 
mayores importaciones. El repunte de 20.0% en estas últimas se dio principalmente en Jos 
primeros seis meses, cuando crecían a una tasa de 36.0%, mientras que en el segundo 
semestre crecieron sólo 7.0%. La baja de las exportaciones que fue de 10 puntos 
porcentuales se fue moderando a partir del tercer trimestre.a 

Para 1986 hubo una reducción en el superávit comercial, el cual pasó de B mil 452 
millones de dólares en 1985 a 4 mil 599 millones en 1966. La caída en el superávit de la 
balanza comercial se debió a un descenso de 8 mil 460 millones de dólares en Ja 
exportación petrolera, que fue parcialmente compensado por una reducción de 1 mil 780 
millones en las importaciones y un crecimiento de 2 mil 827 millones en las ventas no 
petroleras. Las exportaciones de mercancías totalizaron 16 mil 031 millones de dólares 
(26% menos que en 1985), esta disminución se debió a la caída de 57% en las 

6 Banco de México. Op. Cit .. l'J83. Pp. 1114 y 105. 

7 Banco de México, Op. Cit.. l 984. Pp. '15. 

K Banco de México. Op. Cit., 1'185. Pp. '!9 y 100. 



exportaciones petroleras, aunque las no petroleras aumentaron 41 %.9 

En 1987 se observó un incremento en el superávit de 3 mil 600 millones de 
dólares. El saldo positivo de las transacciones corrientes, que durante el primer semestre 
se mantuvo en promedio por arriba de los 450 millones de dólares mensuales, se redujo 
sensiblemente en el segundo, hasta promediar solo 179 millones. Dicha situación es 
atribuible al repunte de las importaciones principalmente y, en menor medida a Jos 
mayores pagos por servicios financieros.1 O 

El saldo de las operaciones con el exterior durante 1966 sufrió un deterioro en 
comparación con las cifras de 1987, pues la cuenta corriente arrojó un déficit de 2 mil 901 
millones de dólares. La balanza comercial redujo su superávit el cual fue de 8 mil 433 
millones de dólares en 1987 y de 1 mil 754 millones para 1988. Este resultado se debió 
principalmente a la baja en el valor de las exportaciones petroleras y al incremento de las 
importaciones privadas. 

En 1988 las ventas de mercanclas mexicanas en el exterior totalizaron 20 mil 657 
millones 600 mil dólares, monto similar al de 1987. Este estancamiento, como ya se habla 
dicho, fue producto de la calda de ias exportaciones petroleras las cuales disminuyeron 1 
mil 921 millones de dólares, para alcanzar asl un nivel de 6 mil 709.1 millones. En cambio, 
las exportaciones no petroleras totalizaron 13 mil 948.5 millones de dólares, cifra que 
representa un incremento de 16% respecto al año anterior y que refleja una consolidación 
de la capacidad exportadora del país, y principalmente de su industria manufacturera. (ver 
cuadro 1). 

En general se puede observar a lo largo de la década un incremento en las 
exportaciones de 33.17% entre los años de 1980 a 1988. Mientras que las importaciones 
se mantuvieron a un mismo nivel (18,896,600 en 1980 y 18,903,400 en 1966). Aunque a lo 
largo del período se mostraron altibajos considerables. En los dos primeros años de la 

9 Banco de México, Op. Cit .. l 9X6. Pp. 1 12 y 1 13. 

1 O Banco de México. Op. Cit .. l 9XX. 
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década el saldo de la balanza comercial fue negativo, pero a partir del año de 1982 éste 
pasó a ser positivo (ver cuadro 1). 



b) PARTICIPACION DEL SECTOR PESQUERO EN EL COMERCIO EXTERIOR DE 
MEXICO 

11 

A partir del sexenio 1970-1976 comienza a tomar mayor importancia el sector 
pesquero así las inversiones dirigidas a este rubro en el sexenio fueron superiores al 
monto acumulado en los cuarenta años anteriores. Por otro lado se reforzó el aparato 
institucional del sector, creándose la Subsecretaria de Pesca dentro de la Secretaria de 
Industria y Comercio, se constituyeron el Instituto Nacional de Pesca, el Fondo Nacional 
para el Desarrollo de la Fauna Acuática y otros organismos. La decisión mas importante 
de ese sexenio fue la de declarar Zona Económica Exclusiva a la zona marítima 
comprendida desde las costas mexicanas hasta una distancia adyacente de doscientas 
millas náuticas. A raíz de esta determinación gubernamental la cual entró en vigor el 6 de 
junio de 1976, la superficie marítima mexicana es de 2 millones 946 mil 825 kilómetros 
cuadrados. Debido a éste incremento en el mar patrimonial surgió la necesidad de 
intensificar la actividad pesquera del país para aprovechar mejor la riqueza de sus mares 
creándose el Departamento de Pesca, pasando este en 1982 a ser la actual Secretaria de 
Pesca.11 

El resultado del apoyo gubernamental y las grandes inversiones realizadas en este 
sector de 1971 a 1982 fue un crecimiento muy dinámico pasando el volumen de captura 
en peso vivo12 de 340 rnil a 1 millón 356 mil 305 toneladas, es decir que se multiplicó la 
producción alrededor de cuatro veces. Por otro lado el precio del producto pesquero 
aumentó su valor hasta en tres veces. A raíz de este aumento en la producción pesquera, 
se incrementaron los niveles de exportación. Y ya para el sexenio 1976-1982 las 
exportaciones sumaron 2 mil 837 millones de dólares, comparadas con 164 millones 
correspondientes a las importaciones del sector, quedando un superávit acumulado en la 

1 t González Rubí Rafael, "Repaso a ta actividad pesquera", en Bancomext, Revista de 
Comercio Exterior, Marzo de 1989. Pp. 198-202. 

12 Se entiende por peso vivo al peso de producto después de ser capturado, sin sufrir 
ninguna alteración ni proceso tales como tleshidrataci6n. desescamado. fileteado o 
descabezado. 
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balanza pesquera de 2 mil 637 millones de dólares.13 

Debido a la crisis de 1982 el gobierno mexicano implementó una estrategia de 
austeridad y reordenación económica lo cual mermó los esfuerzos de ampliación de la 
infraestructura pesquera, mejoramientos de los equipos de captura y la promoción del 
consumo. Se aplicó una política restrictiva de gasto en todo el aparato institucional del 
sector pesquero. 

En Enero de 1987 entró en vigor una nueva Ley Federal de Pesca en la cual la 
acuicultura toma una gran importancia para el desarrollo del potencial productivo pesquero 
a lo largo del territorio nacional. Se establecieron el Programa Nacional de Acuacultura y 
el Programa de Camaronicultura, orientados estos dos a la exportación para incrementar 
la captación de divisas. 

Estimaciones sobre estudios recientes realizados por la F.A.O. indican que México 
cuenta con un potencial pesquero aproximado de 6.3 millones de toneladas de captura y 
sin embargo, no pueden ser aprovechadas en su totalidad debido a diferentes factores que 
inciden negativamente como lo podría ser la dispersión, profundidad y características de 
los productos pesqueros. Al respecto podríamos tomar como cifra cercana la de 1 millón 
800 mil a 2 millones de toneladas disponibles en el mar, a pesar de ésto existe un 
deterioro en la explotación de algunas especies marinas por el alto volumen de captura 
habiendo indicios de decrecimiento en la captura de algunas de éstas y aumentos en la 
productividad de algunas otras pesquerías. Esto puso de manifiesto la necesidad de las 
autoridades de ser mas selectivas y cuidadosas en relación a la explotación, por lo que en 
el sexenio 1982-1988 se dictó la regulación pertinente para la captura de diecisiete 
especies entre las cuales se encontraba la pesqueria del camarón de alta mar y estero. 

Es importante señalar que la actividad pesquera para nuestro pais representa una 
alternativa potencial en cuanto a su explotación además de su alto nivel alimenticio, cuenta 
con el 25% del total de proteinas animales en la cierta mundial de alimentos. 

Para el año de 1988 la actividad pesquera se redujo en un 4.4% en relación al 

13 Ibídem. Pp. 2111. 
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volumen de captura del año anterior con un total de 1 millón 400 mil 174 toneladas en 
peso vivo. Sin embargo, ésta producción fue mayor a la de 1986 en 3.2%, no obstante, 
durante el período comprendido entre 1983 y 1988 se observó un crecimiento del 30.2%, 
acumulando en el sexenio una producción de 7 millones 688 mil 42 toneladas de peso 
vivo.14 

Es importante considerar que para 1988 se realizó un cambio importante en la 
transformación de productos pesqueros, contemplado dentro del Programa Nacional de 
Pesca y Recursos del mar (1984-1988). Se redujo del volumen de captura, el que se 
destinaba a la elaboración de materias primas, como harinas de pescado, y se 
incrementaron los volúmenes destinados para el congelado y enlatado, aumentando así la 
producción para el consumo humano directo. Tal es el caso de la producción de la sardina, 
donde se procedió a disminuir los volúmenes destinados al procesamiento de harina de 
pescado de la sardina por ser uno de los productos básicos, estimulando así, el consumo 
directo en sus diferentes presentaciones. 

El comercio exterior de México en productos pesqueros a lo largo de la década de 
los 80's ha registrado incrementos a pesar de la crisis económica por la que atraviesa el 
país, pasando de 521, 135 millones de dólares por concepto de exportaciones en 1980 a 
586,582 millones de dólares en 1987, es decir aumentó 12.55% en un periodo de siete 
años. Sin embargo en los años que siguieron a 1987 las exportaciones bajaron a niveles 
inferiores a los de principios del periodo. (ver cuadro 2}. 

Los productos pesqueros exportados más importantes son el camarón, atún y 
similares, langosta, abulón, algas y sargazos, pieles y otros. De éstos , el camarón es el 
más importante pasando las exportaciones de éste de 387.822 millones de dólares en 
1980 a 435.128 millones de dólares en 1987. El que le sigue es el atún y similares, con 
una participación de 30.548 millones de dólares para el año de 1980 y 57.729 millones de 
dólares para 1987. En tercer lugar, se encuentra la exportación de langosta cuyo valor fue 
de 27,650 millones de dólares en el año de 1980 y 18.513 millones de dólares en 1967, 
notándose una considerable disminución en el período. (ver cuadros 2). 

14 Secretaria de Pe5ca. "Anuario Estadl5tico". 1988. 
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La participación del sector pesquero en las exportaciones no petroleras fue muy 
significativa al principio de la década, con una participación del 10.27%, sin embargo para 
fines de la década decrece hasta llegar a sólo un 3.9% del total de las exportaciones no 
petroleras en el año de 1988. Esta disminución no se debe a una baja en las 
exportaciones pesqueras, sino a que el resto de las exportaciones no petroleras se 
incrementaron en aproximadamente un 175 por ciento de 1980 a 1988. Sin embargo la 
balanza comercial de los productos del mar siempre ha sido superavitária pasando de 
484,738 a 475,364 millones de dólares de 1980 a 1989 respectivamente. (ver cuadro 2). 

Es decir, que las exportaciones en el período de análisis siempre fueron mayores que las 
importaciones, quedando así un saldo favorable, el cual significa divisas frescas que 
fueron utilizadas para el desarrollo del país. (ver cuadro 1 ). 

Por otro lado vemos que las exportaciones del sector pesquero no han crecido al 
ritmo que las de otros sectores, por lo que se nota un rezago en los últimos años, de 
hecho, a lo largo de la década las exportaciones de este sector disminuyeron entre 1981 y 
1983 y no alcanzó el nivel de 1980 sino hasta 1988. Las exportaciones en el año de 1980 

en el sector pesquero alcanzaron un total de 521.135 millones de dólares, para el año de 
1981 fueron de 546.898 millones de dólares, en 1982 se observó una baja significativa en 
las exportaciones, en 1983 crecen éstas nuevamente, llegando a 425.138 millones de 
dólares, cifra inferior a la registrada en el año de 1980. Para el año de 1985 se observa la 
cifra más baja del período. En el año de 1988 las exportaciones del sector pesquero 
alcanzan la cifra de 545.124 millones de dólares la cual es un poco menor que la del año 
anterior (586.582 millones de dólares) que fue la más alta registrada en el periodo. 
Finalmente en 1989 las exportaciones llegan a un total de 523.6n millones de dólares, 
cifra similar a la del año de 1980. (ver cuadros 1 y 2). 

De esta forma de la actividad pesquera que tradicionalmente se encuentra 
orientada al mercado externo, se enfrenta a en el corto plazo una gama de problemas, que 
tornan evidente el desequilibrio entre la expansión de la flota y la captura con las diversas 
fases concluyendo en la comercialización de los productos. Por consiguiente el Plan 
Nacional de Desarrollo 1983-1988 planteó un enfoque integral y equilibrado de 
crecimiento, en términos de producción, de desarrollo tecnológico y distribución de los 
ingresos generados por la actividad pesquera. De esta forma la pesca se ubica como un 
punto de apoyo importante dentro de las políticas globales de alimentación, empleo, 
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desarrollo regional y captación de divisas. 



c) CONTRIBUCION DE LA EXPLOTACION CAMARONERA EN EL COMERCIO 
EXTERIOR DE MEXICO. 
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La exportación del camarón representa el peso mayor dentro de la balanza de 
productos pesqueros, por su valor, juega un papel preponderante al contribuir de manera 
destacada en la captación de divisas, lo que lo lleva en la actualidad por el volumen de 
captura a ser uno de los principales proveedores a nivel mundial de dicho producto, 
ocupando el séptimo lugar en el año de 1985, y el octavo para el año de 1988. En 
referencia al valor de las exportaciones del sector pesquero en México ocupa el primer 
lugar.15 

De los principales exportadores de camarón México ocupaba en 1980 el segundo 
lugar con un total de 43,500 toneladas y con una participación porcentual de 12.29 puntos. 
Para el año de 1988 México descendió al decimoprimer lugar y con una participación de 
sólo un 2.64 por ciento del total exportado a nivel mundial. Esto se debe por un lado a que 
el volumen de las exportaciones de camaron mexicano decrecieron en poco más de un 
cuncuenta por ciento, y por otro lado que las exportaciones de camarón a nivel mundial se 
incrementaron a lo largo del periodo (1980-1988) en un 125.33 por ciento. (ver cuadro 3). 

Con respecto a otros productos pesqueros también de gran importancia para la 
exportación, se encuentra el atún, el cual, por su valor, ha ocupado el segundo lugar de 
los productos del mar que se exportan con excepción del año de 1984, para el cual la 
exportación de la langosta fue la que ocupó el segundo lugar. (ver cuadro 2). 

A través del Programa Nacional de Pesca, la captura de atún respondió a una 
estrategia que garantizara el crédito a través de la banca especializada para capital del 
trabajo como para la compra de materia prima por parte de las paraestatales pesqueras y 
el desarrollo de programas dedicados a la promoción del mercado interno y externo. 
acompañados del lanzamiento de nuevas presentaciones en fresco y congelado, 

15 Bancomext y SECOFI. "Camarón de acuacultura". México 1988. Pp. 31 
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particularmente para la demanda interna, alcanzando asi la flota atunera un mayor grado 
de eficiencia. 

En la pesquería del camarón, se ha buscado reorientar el crédito hacia la 
modernización, reposición y diversificación de la flota; dándole preferencia a las acciones 
de regulación permanente para la sustitución de unidades y vigilando las existentes con el 
fin de no afectar la explotación del recurso. 

Es importante señalar que la explotación del camarón junto con las pesquerias 
antes mencionadas representan para el comercio exterior de México las del nivel más alto 
en cuanto a volumen exportado. Sin embargo nuestro estudio se ha dirigido al estudio del 
camarón por ser el producto que representa el mayor ingreso de divisas registrado en el 
país por concepto de productos pesqueros de exportación. 

El camarón es un producto con una demanda creciente y continua a nivel 
internacional, por lo que se ha estimulado la producción de éste, teniendo como ejemplo a 
China y Ecuador, paises que han incrementado su producción en forma considerable. (ver 
cuadro 4). 

En lo que se refiere a la balanza comercial de México la participación del camarón 
en el total exportado de productos pesqueros fue para el año de 1980 de 74.42% y para 
1988 de 68.03%, poco mas de seis puntos porcentuales por abajo de 1980, aunque para 
1983 tuvo una participación del 67.22%, (ver cuadro 1). En el año de 1982 la participación 
del camarón dentro de la balanza de los productos pesqueros alcanzó su participación 
mayor, siendo ésta de 89.60%. Con estos datos podemos observar que la participación del 
camarón en las exportaciones totales del sector tiene un peso bastante considerable, 
aunque a lo largo de la década ha ido perdiendo terreno, una causa de esto es la 
disminución en la producción del camarón. 

Por otro lado vemos también, en el mismo cuadro, que la participación del sector 
pesquero con respecto a las exportaciones totales es muy baja, y de hecho no sólo no ha 
crecido ésta, sino que ha disminuido a lo largo de la década de los ochentas pasando de 
un 3.36% en 1980 a 1.81% en 1985 y con un pequeño incremento en 1988 llegando a 
2.64%. (ver cuadro 1 ). 
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En los años de 1987 y 1988 las exportaciones no petroleras fueron 12,026.4 y 
13,948.5 millones de dólares respectivamente (ver cuadro 1), y las exportaciones del 
camarón para esos mismos años fueron de 435.128 y 370.84 millones de dólares 
respectivamente, por lo que la participación del camarón para estos años fue de 3.62% y 
2.66%. Así vemos que la participación del camarón dentro de la Balanza Comercial es 
bastante considerable, ya que un sólo producto tiene una participación de 
aproximadamente un tres por ciento del total de los productos no petroleros. 

La exportación de camarón siempre se ha encontrado dentro de los primeros diez 
productos que más exporta nuestro país, esto denota la importancia que tiene en la 
balanza comercial junto con otros productos tanto del sector primario como del 
secundario.(ver cuadro 5). 

Sin embargo, la producción del camarón no ha crecido y por lo tanto su 
exportación. Por otro lado sí están creciendo las exportaciones de otros productos no 
petroleros, y debido a esto, la participación del camarón en las exportaciones tiende 
disminuir a menos que se impulse el incremento de la producción de éste crustáceo. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA PRODUCCION DEL CAMARON 

a) ORGANIZACION DE LA PRODUCCION DE CAMARON EN MEXICO 

La pesca constituye una actividad de suma importancia que comprende entre otros 
aspectos ta valuación y prospección de las especies que por medio de la cuantificación, 
conseivación y definición de técnicas de extracción mas eficientes se dirijan a un máximo 
rendimiento sostenible; incluye también indispensables tareas de diseño, construcción y 
mantenimiento de embarcaciones, procesos tecnológicos y métodos de captura. También 
se preocupa por la cría y reproducción de especies buscando su industrialización, 
comercialización en el mercado interno y externo. 

La actividad pesquera implica la construcción de diversas obras de infraestructura 
portuaria, el apoyo a las comunidades de pescadores y de distribución para realizar la 
comercialización; todo esto dentro de un marco legal y administrativo que rige la actividad; 
la enseñanza, capacitación, administración, fomento y regulación de las acciones que la 
componen; y la promoción de un marco de vinculación nacional entre los sectores público, 
social y privado que participan en la pesca, así como un esquema apropiado de relaciones 
internacionales. 

La pesca adquiere un carácter prioritario dentro del contexto nacional debido a la 
capacidad de generar alimentos de alto contenido proteínico, básicos para la dieta 
popular; por su contribución al incremento del empleo productivo principalmente en las 
zonas rurales y por su capacidad de generar divisas. Esta actividad promueve también el 
desarrollo regional descentralizado desenvolviendo a otros sectores de la economía 
mejorando los niveles de vida de parte de su población, especialmente del sector social 
cooperativo y de los pescadores ribereños y de aguas interiores. 

A partir de 1970 y especialmente del establecimiento de la zona económica 
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exclusiva de 200 millas marinas (1976)16, en la que México ejerce sus derechos de 
soberanía sobre los recursos vivos, la acción conjunta de los sectores público, social y 

privado, permitió cuadruplicar la captura de productos marinos, la cual se incrementó de 
254 mil toneladas en 1970 a más de 1.1 millones en 1983, lo que representó una tasa 
media anual de crecimiento del 12 por ciento17. Esta captura ubica a México dentro de los 
20 paises pesqueros más importantes a nivel mundial. En los últimos años se ha 
reconocido la importancia de la pesca como una actividad estratégica para el desarrollo 
económico y social. A lo largo de la década se han estado realizando trabajos de 
prospección; creando infraestructura portuaria y para comunidades de pescadores; se ha 
iniciado la capacitación y la organización de los trabajadores del mar como también se han 
emprendido programas de acuicultura y construcción de la infraestructura correspondiente 
otorgándose créditos para las diversas fases de la actividad. 

Surge posteriormente el Programa Nacional de Prospección y Evaluación de los 
Recursos Pesqueros de la Zona Económica Exclusiva y el Mar Territorial, como una forma 
de seguimiento a lo <mterior, siendo su fin el de incrementar la investigación para dar a 
conocer más sobre los recursos potenciales del mar. El programa demanda reorganizar 
nuestra capacidad científica y tecnológica para ejercer nuestros derechos de soberanía y 
jurisdicción sobre la explotación en benelicio nuestro. 

Como parte del marco legal del sector pesquero se encuentra el instrumento rector 
que es ta Ley Federal de Pesca que se preocupa por el aprovechamiento de los recursos 
acuáticos: En su artículo primero, queda definido que dicha ley incide sobre el 
aprovechamiento integral de los recursos naturales que constituyen la llora y fauna 
acuática y que comprenden todas las especies biológicas que tienen como medio de vida 
temporal, parcial o permanente el agua y sobre las cuales la nación ejerce derechos de 
propiedad originaria en et mar territorial y en las aguas interiores, además del derecho de 
soberanía y jurisdicción exclusiva sobre los que se localizan en la zona económica 
exclusiva. En et artículo segundo de dicha ley se establece su ámbito de acción, 
circunscribiéndolo al orden público y al interés social y definiendo su aplicación como de 

16 Una milla marina mide l,H53.248 metros. 

17 Secretaría de Pesc.:a. "Program1.1 Nacional Lle Pc .... ca y Recurso.\ del Mar l 984- l 98X". 
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exclusiva competencia federal en los lugares donde se efectúa la pesca; el artículo tercero 
los define con precisión, mientras que el artículo cuarto fija que la secretaria de pesca 
regulará ésta actividad en el ámbito de su competencia para determinar los sistemas, 
condiciones y procedimientos que correspondan en los términos de la propia ley y su 
reglamento.18 

Dentro del sector pesquero la Organización Cooperativa conforme a la Ley Federal 
de Pesca en su capítulo sexto atiende a la reserva de ocho especies marinas con respecto 
a su captura y cultivo en favor de las sociedades cooperativas, se puede decir que fue una 
de las conquistas que se dieron en beneficio del sector social desde 1947. Dentro de los 
preceptos de ésta ley en el artículo 24 se dice que la Secretaría de Pesca está obligada a 
expedir concesiones para el cultivo y la captura de especies reservadas solamente a 
sociedades cooperativas de producción pesquera y a sociedades cooperativas pesqueras 
ejidales y comunales, constituidas conforme a lo dispuesto por las leyes respectivas; 
también se cita que la Secretaría de Pesca deberá respetar las concesiones otorgadas a 
la fecha para el cultivo de dichas especies. 

En la Ley General de Sociedades cooperativas se establece la regulación para el 
funcionamiento de las sociedades cooperativas de producción pesquera y las sociedades 
cooperativas de producción pesquera ejidales o comunales, las cuales reciben 
preferencias en las concesiones de la Secretaria de Pesca. Dentro de los preceptos 
anteriores, los requisitos necesarios que deben cubrir los grupos interesados en constituir 
una cooperativa de producción pesquera, parten desde el requisito de tener nacionalidad 
mexicana por nacimiento, edad mayor de 16 años, pertenecer a la clase trabajadora, el 
conjunto de los interesados deberán de ser vecinos de la comunidad y no pertenecer a 
ninguna otra cooperativa aportando su trabajo personal en favor de la cooperativa. 

Es importante mencionar que la explotación y administración de los recursos 
pesqueros de nuestro país ha requerido de una plataforma de producción constituida por 

1984. Pp. 1 H. 

l H Secretaría de Pesca. "Programa Nacional de CulÜ\'O de Camarón. Proyecto Nacional y 
Expresión Estatal". Octubre de llJ87. Pp. 4 y 5. 
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flota, puertos, plantas industriales, establecimientos comerciales y por población ocupada 
en la actividad. 

Para 1983 la flota constaba de 34 mil 497 embarcaciones de las cuales 31 mil eran 
menores y 3 mil 497 mayores, funcionando a su vez 46 puertos pesqueros con una 
capacidad de 21 mil 960 metros de atraque. Por su parte la infraestructura acuícola 
contaba con 33 piscifactorías de ciclo completo, 6 granjas comerciales y 4 laboratorios 
ostrícolas y de abulón, pudiendo decir que esta infraestructura no había entrado en 
operación ni estaba terminada.19 

La industria pesquera en 1984 disponía de 472 plantas industriales de las cuales 
246 se dedicaban al proceso de congelado, 53 al de reducción, 38 al de enlatado y 213 a 
plantas de hielo; como una actividad de apoyo a la captura, industrialización y 
comercialización.20 

La infraestructura comercial se ha dispuesto en los principales puertos pesqueros 
del país de centros de recepción, fábricas de hielo, bodegas y almacenes. En los centros 
de consumo existen centros de distribuidores al mayoreo y menudeo, sin embargo, puede 
decirse que la infraestructura ha sido insuficiente. 

Por su parte la Secretaría de Pesca crea también una infraestructura de apoyo 
técnico, contando con cuatro centros de capacitación pesquera y trece unidades de 
capacitación que consisten en barcos escuela. En cuanto a la investigación tecnológica, 
crea también el Instituto Nacional de la Pesca, el cual cuenta con quince centros 
regionales de investigación en ambos litorales, quince buques de investigación, tres 
laboratorios móviles y dos fijos. 

Consideramos que el esfuerzo en el sector pesquero debe proteger el empleo y a 
la planta productiva, incentivando actividades relacionadas con el sector en un corto plazo; 

19 Secreiarfa de Pesca, "'Programa Nacional de Pesca y Recursos del Mar 1984-1988", 
1984. Pp. 22. 

20 Ibídem. Pp. 22 
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además buscar a mediano plazo la diversificación en la oferta de alimentos, siendo 
necesario reorientar la estructura productiva y distributiva para hacer más dinámica la 
actividad. 

La Ley Federal para el fomento de la pesca reserva la explotación del camarón en 
forma exclusiva a las sociedades cooperativas, por su valor y ya que su mercado es 
principalmente el de exportación y de sectores nacionales de altos ingresos debe 
mantenerse y ampliarse por lo que representa el produclo en la captación de divisas. 

Entre los logros alcanzados por el cooperativismo del sector pesquero se 
encuentran la transferencia de la flota, los beneficios recibidos por financiamiento, y el 
aprovechamiento de algunas especies de la fauna marina como medio de vida, enlre ellas 
se encuentra el camarón. 

Los periodos obligados de inactividad establecen por ejemplo que la temporada de 
captura en el Océano Pacífico tiene una veda anual que abarca, aproximadamente, del 15 
de julio al 15 de septiembre; su levantamiento depende de los mueslreos realizados por el 
Instituto Nacional de Pesca. De ésta forma, la temporada de captura de alta mar en el 
Pacífico es de diez meses, registrándose las máximas capturas de septiembre a enero. En 
aguas de bahías y esteros la veda establecida es del 16 de abril al 30 de agosto y abarca 
los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit. En la zona del Golfo de México no existe 
restricción temporal para esta actividad. 

Las embarcaciones realizan 12 viajes por año en promedio, con una duración de 
15 a 30 dias de pesca en altamar. Los viajes tienden a ser más cortos al inicio del año 
pesquero y más largos hacia el final del mismo. 

Es importante señalar que para 1987 la infraestructura acuicola, como parte de la 
organización de la explotación camaronera para las cooperativas, contaba 5 mil 338 
hectáreas para el cultivo del camarón, las cuales contaban con 64 unidades de engorda 
con una capacidad instalada de 1,731 toneladas por ciclo de cultivo, y que están operadas 
por 62 sociedades cooperativas con tecnologías que comprenden desde el cultivo 
extensivo hasta el cultivo intensivo. De éste total, el estado de Sinaloa dispone de 44 



24 

unidades que ocupan el 80% de la superficie total para el cultivo del camarón21. El 
problema que tienen las granjas acuícolas en la actualidad es la disparidad de 
rendimientos en la fase intensiva y semi-intensiva, lo cual se debe al manejo erróneo de 
las técnicas de cultivo como son: la alimentación, fertilización y control de calidad del agua; 
para las postlarvas de las cuales por crecimiento se obtiene el camarón para 
comercializar. Hay que decir que ésta es una actividad muy nueva en nuestro país, y que 
se encuentra en un período de aprendizaje. 

Existen unidades de fomento a la actividad las cuales operan en diferentes zonas 
del país, estas son siete; ubicadas dos en Baja California, dos en Chiapas, dos en Nayarit 
y una en Sonora. Trabajando 24 hectáreas de estanques. La actividad también cuenta con 
once proyectos para laboratorios productores de postlarvas. 

Por su parte el lugar que toman las plantas productoras de alimentos balanceados, 
los productores de fertilizantes y un sin número de actividades conexas al ramo, deben 
participar en forma más dinámica para desarrollar al sector por la importancia que tiene Ja 
explotación del recurso y las relaciones de producción y comercialización que giran 
alrededor del mismo, formando un grupo amplio y organizado con melas definidas. 

Para tal efecto se concibe el Programa Nacional de Pesca y Recursos del Mar 
1984-1988, donde se establecieron objetivos, estrategias y lineas de acción para iniciar el 
desarrollo del cultivo del camarón y ante la situación actual del mercado y la necesidad de 
acelerar las acciones, se ordenó la elaboración del Programa Nacional de Cultivo de 
Camarón para generar un desarrollo armónico sostenido de la actividad, procurando una 
coordinación inler e intrainstitucional que evitara la duplicidad de esfuerzos y la 
marginación de las acciones prioritarias que se favorecían por las disposiciones de la Ley 
General de Pesca. Los enfoques del programa fueron orientados con las disposiciones de 
la Secretaría de Pesca, atendiendo a los grupos sociales carentes de fuentes de trabajo, 
ayudándolos con empleos específicos para esta actividad. Con esta instrucción y ante el 
marco legal vigente se fortalecían otros programas multisecloriales como el Programa 
Nacional de Desarrollo Rural Integral, ya que dentro de el sector social, los beneficiados 

21 Secretaría de Pesca. Octubre de 1987. Op. Cit. Pp. 19. 
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fueron las cooperativas ejidales y comunales. Así, el sector cooperativo tradicional se vio 
fortalecido en sus espectativas de desarrollo. 

La formulación del programa parte de la presentación del marco legal que norma la 
actividad y resume las principales disposiciones que sobre el cultivo y sus requerimientos 
establece el instrumento rector de la actividad, esto es, la Ley Federal de Pesca y otros 
aspectos jurídicos que inciden en sus diferentes etapas de gestión. 

La Ley Federal de Pesca continuó hasta 1989 la disposición de consolidar 
unicamente en favor del sector social organizado en sociedades cooperativas, los 
beneficios de ocho de las más importantes especies de nuestra pesca. Dicha ley establece 
que las sociedades cooperativas de producción pesquera, incluidas las ejidales y 
comunales, puedan cultivar las especies reservadas, y que deberán haberse constituido 
conforme a las leyes relativas y cubriendo además otros requisitos. 

En diciembre de 1989 se modificó la Ley Federal de Pesca en su artículo 24, el 
cual se refiere a el cultivo de las especies reservadas para su captura por el sector social 
unicamente. Donde ya se permite que el cultivo de camarón sea realizado por personas 
tanto físicas como morales. Es decir, que el cultivo de las especies reservadas podra 
efectuarse por el sector privado. A continuación citamos los artículos 24 y 55 de la Ley 
Federal de Pesca concernientes al cultivo de camarón y las especies reservadas para su 
captura por el sector social. 

Articulo 24.- La Secretaría de Pesca solo expedirá concesiones para la captura de 
especies reservadas a que se refiere el artículo 55 de esta Ley, a las sociedades 
cooperativas de producción pesquera y a las sociedades cooperativas pesqueras ejidales 
y comunales. 

La Secretaria de Pesca podrá otorgar concesiones para el cultivo de las especies 
reservadas en aguas de jurisdicción federal, a las sociedades cooperativas de producción 
pesquera, incluidas las ejidales y comunales, a ejidos y comunidades, a personas físicas y 
a personas morales de nacionalidad mexicana. El cultivo de especies reservadas en 
tierras ejidales y comunales será realizado de conformidad con lo dispuesto por esta Ley y 
su reglamento y la Ley Federal de Reforma Agraria. 
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La Secretaría de Pesca podrá asimismo otorgar permisos a los centros oficiales de 
enseñanza, investigación y desarrollo pesquero, opera la pesca de fomento así como 
autorizaciones para realizar actividades didácticas sobre especies reservadas. Igualmente 
podrá otorgar permisos a las sociedades cooperativas de producción pesquera incluidas 
las ejidales y comunales, y a ejidos y comunidades, para recolectar del medio natural 
pos!larvas, crías, huevos y semillas para el cultivo de dichas especies. 

Articulo 55.- Se declaran especies reservadas para su captura por las sociedades 
cooperativas de producción pesquera incluidas las ejidales y comunales, las siguientes: 
abulón, almeja pismo, cabrilla, camarón, Langosta de mar, Ostión, Tortuga marina y 
To!oaba. 

Así vemos que la Ley no permilía el cultivo de cámarón sino hasta el año de 1990, 
con lo que consideramos que se abren nuevas perspectivas para la producción del 
camarón. 
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b) PROOUCCION, VARIEDAD V TIPOS V DESTINO DE LA PRODUCCION MEXICANA 
DECAMARON 

Es importante señalar que ta producción mexicana de camarón se encuentra 
prácticamente estancada, debido a que la captura en alta mar ha llegado a su punto 
máximo de explotación, ya que si se explotara más, se produciría un desequilibrio 
biológico en el ciclo de vida del camarón. 

Para 1980 el volumen de exportación fue de 43,500 toneladas y para el año de 
1988 de 21,071 toneladas, es decir que se registró una disminución de 51.56% a lo largo 
de ocho años. (ver cuadro 3). Esto lleva a la necesidad de que México debe ampliar su 
producción para así delender su posición de mercado contra competidores fuertes como 
son Ecuador y China entre otros, ya que la producción y el mercado mundial de camarón 
va en aumento, para 1980 la exportación total mundial fue de 353 mil 910 toneladas y para 
1988 fue de 797 mil 479 toneladas, lo que representa un incremento de casi el 125.33%, 
mientras que México ha tenido un crecimiento negativo, perdiendo así participación en el 
comercio mundial. (Ver cuadro 3). 

La producción de camarón generada a partir de la pesquería establecida en ambos 
litorales se ha mantenido relativamente constante en los últimos doce años, fluctuando 
entre las 76 mil toneladas anuales, a pesar de que el esfuerzo pesquero ha ido en 
aumento, de donde se infiere que se ha alcanzado el rendimiento máximo sostenible. 
México se ubicaba en 1984 como primer productor de camarón en América Latina y 
séptimo a nivel mundial, superado por paises como China, India, Tailandia, Estados 
Unidos, Indonesia y Noruega. A partir de 1987 Ecuador pasó a ser el productor número 
uno de Latinoamérica, gracias a su esfuerzo de incrementar ta producción del camarón a 
través de la acuicultura. Para el año de 1988 México tuvo una producción de 73 mil 
toneladas, y con esta producción ocupó el octavo lugar de la producción a nivel mundial. 

Esta posición de México se une con el hecho de ser el principal introductor del 
crustáceo (hasta 1986) a uno de los tres más importantes mercados del camarón en el 
mundo (los cuales son E.U., Japón y la Comunidad Económica Europea), sin embargo, 
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México ha perdido dicho lugar debido al incremento de producción de otros paises, tales 
como China y Ecuador, los cuales ocuparon el primero y segundo lugar en 1988 
respectivamente. Sí México no aumenta su producción, seguirá perdiendo lugares con 
respecto a las importaciones de camarón que realiza Estados Unidos del mundo, ya que 
otros paises sí se están dedicando a incrementar sus producciones de camarón. 

Las especies que componen la pesquería del camarón en México son: 

a) en el litoral del pacífico: camarón blanco (penaeus vannarnei), camarón azul 
(penaeus stylirostris o penaeus occidentalis), camarón café (pcnaeus californiensis) y 
camarón cristalino (penaeus brevirostris) y; 

b) en el litoral del Golfo de México y el mar Caribe: camarón rosado (penaeus 
dorarum), camarón café (penaeus aztecus), camarón blanco (penaeus seliferus), camarón 
de roca (scycionia brevirostris), camarón de siete barbas (xiphopenaeus kroyeri), camarón 
sintético (trachypenaus constrictus), camarón rojo gigante (himenopenaeus robustus) y 
camarón rosado del caribe (penaeus brasiliensis). 

En el litoral del pacífico encontramos desde Sebastían Vizcaíno, en la costa oeste 
de ta Penínsiula de Baja California, hasta fa frontera con Guatemala el camarón café, al 
cual se le cataloga como una especie preponderantemente marina. El camarón azul se 
distribuye desde Punta Abreojos, en la Península de Baja California, y abarca la misma 
área que la especie anterior, crece en aguas estuarinas y vive en agua3 marinas en 
estado adulto. El camarón cristalino se le encuentra desde la desembocadura del río San 
Lorenzo, Sinaloa, hasta la frontera con Guatemala y; el camarón blanco el cual es la 
especie con una mayor población en la zona. 

En el litoral de Golfo de México y del mar Caribe, encontrarnos el camarón rosado 
que se ubica en el Golfo de México, principalmente en el banco de Campeche se le 
considera una especie oceánica ya que fa mayor parte de sus crías se desarrollan en la 
costa marina. El camarón café se localiza desde la frontera con los Estados Unidos hasta 
la laguna de Términos, en Campeche. También es una especie oceánica pero depende en 
mayor forma de las lagunas litorales ya que muchas de sus crfas se desarrollan en ellas. 
El camarón blanco presenta la misma distribución geográfica que la anterior y desarrolla 
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gran parte de su vida en aguas costeras encontrándose en mayor proporción cerca de 
bocas de lagunas y ríos. El camarón rosado del Caribe se localiza frente a la costa norte 
de Quintana Roo, También se le encuentra en el banco de Campeche, los adultos viven 
más alejados de la costa en comparación de los jóvenes que tienen poca dependencia 
estuarina. Por su parte el camarón de roca, el camarón de siete barbas, camarón sintético 
y camarón rojo gigante no se dispone de información referente a su ubicación geográfica. 

Con respecto a la comercialización del camarón que se destina al mercado interno, 
se trata del que no alcanza las tallas y demás condiciones de calidad que exige el 
mercado externo, a este camarón se le denomina rezaga y pacotilla (manchado, 
quebrado, etc.). Y salvo una pequeña parte del camarón de tallas mayores se vende en 
México. 

El hecho anterior y dado que la comercialización la realiza un reducido número de 
distribuidores, los precios del camarón que se expende en el mercado interno en estado 
fresco enhielado o cocido, alcanzan niveles también bastante elevados, por lo que sólo un 
reducido grupo de consumidores de medianos y altos ingresos tienen acceso al consumo 
de este crustáceo. 

Los mercados más importantes son el Distrito Federal, Guadalajara, Monterrey, 
Puebla y las zonas turísticas, centros que absorben la mayor parte de las veinte mil 
toneladas de fresco entero que en promedio se consumen en el mercado nacional al año. 

De la producción nacional, se exporta aproximadamente entre un 30 y 50 por 
ciento, siendo el 97% de la producción de exportación destinada al mercado 
norteamericano principalmente a través de la paraestatal Ocean Garden Products. El resto 
de la producción dirigida a la exportación es destinada a otros paises por medio de 
comercializadoras públicas y privadas. El 2.8% fue destinado al mercado japonés en el 
año de 1988, y el 0.1 % a Corea del Sur.22 

Para su exportación, el camarón se vende congelado y descabezado. De la 

22 Bancnmext )' SECOFI. "Caman\n de acuacultura··. México 1988. Pp. 32. 
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producción exportada el mercado norteamericano, que es el principal mercado del 
camarón mexicano, absorbe aproximadamente el 90%; el resto se envía a Japón y en 
fechas más recientes también a la Comunidad Económica Europea, este último mercado 
está comenzando a ser atacado por los exportadores mexicanos. 

Las exportaciones del camarón del Pacífico al mercado norteamericano lo realiza 
principalmente la empresa Ocean Garden, Co .. En tanto que a Japón se envía a través de 
la empresa Exportadores y Asociados también empresa paraestatal. 

El camarón del golfo se descabeza, pela, desvena y a veces, se congela 
individualmente. Después se empaqueta en cajas o bolsas de 5 libras (2.270 Kg.) y se 
envía a los Estados Unidos, principalmente a través de empresas privadas, que 
distribuyen el producto en Chicago, Brownsville, Nueva York y Nueva Orleans. 

e)~ ACUICULTURA UNA ALTERNATIVA PARA EL CRECIMIENTO DE LA 
PRODUCCION DEL CAMARON 

La acuicultura es un método para lograr un incremento en la producción de 
camarón, corno ejemplo tenernos datos acerca de China, país que ha tenido incrementos 
notables en su producción en los últimos años. 

El cultivo de camarón en China empezó básicamente en los 60's tornando su 
máximo impulso en la déc.ada de los 80's. Su sistema de producción es de tipo serni
intensivo, organizado bajo el régimen de cooperativas. Los chinos también utilizan otro 
sistema de producción el cual es conocido con el nombre de rnaricultura, éste consiste en 
producir larvas de camarón y posteriorment~ lanzarlas al mar para después capturar a los 
camarones ya crecidos. La actividad apaf1e de tener un potencial estimado en 2 millones 
de hectáreas disponibles para el cultivo, cuenta con el apoyo y los recursos necesarios por 
parte de las autoridades, ya que han implementado un programa nacional que impulsa a la 
actividad; además de no cobrar impuestos sobre la producción acuicola, lo que incentiva a 
la actividad. Por último, otro aspecto que ha llevado a China a completar de manera eficaz 
su ciclo productivo, ha sido la implantación de laboratorios de postlarvas de camarón, pues 
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cuentan con un progreso técnico considerable en ésta área. Así, por éste medio, China 
tiene la seguridad para producir ya que no carece de la posttarva del crustáceo. 

China en 1982 tenía una producción de 7 mil toneladas en un área de 16,500 
hectáreas y con un rendimiento de 424 KgJha. por ciclo. Para 1987 tuvo una producción 
de 153, 139 toneladas en un área de 131, 100 hectáreas y con una productividad o 
rendimiento de 1.169 KgJha .. Con estos datos vemos que de 1982 a 1987 China 
incrementó su producción en un 2,087.7%. Esto gracias a el esfuerzo logrado en el pais ya 
que incrementaron el número de hectáreas de producción en un 693.94 % y por olro lado 
lograron mejorar los rendimientos por hectárea, pasando éstos de 424 kilogramos por 
hectárea en 1982 a 1, 169 en 1987, es decir un incremento en los rendimientos de un 
175.55% a lo largo del período. (ver cuadro 6). 

Con estos datos podemos darnos cuenta del grado de desarrollo tan notable que 
se ha dado en China en cuanto a la producción de camarón, esto gracias a los apoyos e 
incentivos que el gobierno ha otorgado a los productores interesados en desarrollar ésta 
actividad. Otro país que ha implementado la camaronicultura es Ecuador, país que 
analizaremos a continuación. 

c.1 ) El caso de Ecuador. 

La industria camaronera de Ecuador ha logrado en una década uno de los éxitos 
de acuicuttura más sorprendentes del mundo. Es en 1977 cuando ta actividad cobra 
impulso en el país, y una década después, Ecuador es el segundo exportador de camarón 
de cuttivo a nivel mundial. En el año de 1988 se estaban cultivando más de cien mil 
hectáreas y produciendo cien millones de libras (45,400 toneladas) aproximadamente de 
camarones sin cabeza al año. 

Desde el punto de vista del valor de las exportaciones el camarón hoy en día es 
más importante para el país que el banano y el cacao juntos y dos veces más importante 
que et café. 

El camarón de cultivo generó empleo desde que se construyeron las primeras 
granjas camaroneras. Aunque la construcción es muy mecanizada involucra a consultores, 
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ingenieros, operadores de equipo pesado, comerciantes y trabajadores. La construcción, 
además, es un proceso permanente, porque cada cierto tiempo debe reconstruirse parte 
de las obras (un 80% cada cuatro años aproximadamente), lo que significa que hay un 
personal que se mantiene constante en estas tareas. 

La actividad acuícola es muy compleja. Implica operar las bombas, sembrar y 
alimentar las larvas, llevar un control técnico y biológico muy preciso, fertilizar las piscinas, 
el mantenimiento general, la vigilancia de robos y de aves depredadoras y por último el 
transporte. Existen 41,024 trabajadores permanentes, incluyendo a los propietarios, 
empleados administrativos, biólogos y técnicos. El personal de los laboratorios es otro 
sector importante y comprende 1,600 trabajadores. 

Por otro lado existe también el personal de las empacadoras, el cual en su mayoría 
son mujeres que han aprendido la delicada tarea de separar la cabeza del camarón, este 
sector comprende de 5,000 personas aproximadamente, mas unos 800 empleados 
administrativos. 

Finalmente hay que mencionar el personal que transporta el camarón, los 
alimentos e insumos, o que prestan otros servicios, éstos son alrededor de 800 personas. 

En total la nueva industria del camarón en (1988) daba empleo directo a 81,624 
personas, en un área de poco mas de cien mil hectáreas, con 1,422 granjas en el país 
(cuyos tamaños varían considerablemente), y con una producción de 100.3 millones de 
camarón sin cabeza. Esto nos da un rendimiento general de 877 libras (398.158 Kg.) de 
camarón sin cabeza por hectárea al año. Esta es una productividad baja si la comparamos 
con la de Taiwan que es de 15,000 libras (6.810 toneladas) de camarón sin cabeza por 
año, aunque hay que tomar en cuenta que se produce otra especie. 

Otro sector beneficiado es el de los proveedores de equipos e insumos, que 
generan un empleo indirecto muy importante, sobre todo a las pequeñas industrias las 
cuales han crecido con el boom del camarón. Ejemplo de éstas son los fabricantes de 
cohetes que se utilizan para ahuyentar a las aves depredadoras, la pequeña industria de 
escopetas, también las fabricas de botes de fibra de vidrio, de equipo de bombeo, de 



33 

alimentos balanceados, etc .. 23 

c.2) La acuicultura una alternativa en México, 

Se puede decir que la acuicultura del camarón es una de las actividades con 
mayores perspectivas, traducidas en incrementos en la producción y del consumo, como 
en la generación de fuentes de trabajo especialmente en las zonas marginadas del país. 

La acuicultura del camarón constituye una forma científica de explotar el recurso, 
de tal forma consideramos que debe impulsarse el desarrollo de granjas acuícolas que 
contribuyan al crecimiento de esta actividad con la participación del sector social y privado. 
La importancia se concibe también por el potencial del recurso, pues México cuenta con 
una superficie de entre 300 y 600 mil hectáreas disponibles para el cultivo del camarón. 

La evolución de la actividad fue muy lenta, aunque los estudios para el desarrollo 
de la acuicultura de camarón se iniciaron en la década de los setentas en la universidad 
de Sonora para analizar la viabilidad de la implantación de granjas de cultivo en nuestro 
país; no fue sino para el año de 1984, en el estado de Sinaloa, cuando construyó la 
primera granja con solo 13 hectáreas de producción de tipo semi-intensivo. Así, la 
actividad fue mostrando mayor interés y para el año de 1987 se inició el registro de ra 
producción acuicola de camarón. Este año el número de granjas acuícolas del crustáceo 
en el país ascendía ya a 24 unidades con 1,678 hectáreas, logrando una producción de 
300 toneladas, y para el año de 1990, el subsector había incrementado su producción en 
1,553% llegando a las 4,960 toneladas con un total de 8,322 hectáreas de cultivo, en 132 
granjas. Esto ha significado para la producción nacional de camarón, que la acuicultura del 
camarón tenga mas participación en el gran total, siendo para 1987 de tan solo 0.36% y 
para 1990 de 7.96%, lo cual significa un aumento de 7.6 puntos porcentuales a lo largo del 
período. Dentro de la acuicultura general, la del camarón representa solo el 2.6 'lo para 
1990 notandose también un incremento partiendo del año de 1987. (ver cuadro 7 y 8). 

En el año de 1990 el estado de Sinaloa contaba con 98 granjas de camarón de 

23 Ecuagraf S.A .• "Libro blanco del camar(m". Guayaquil. Ecuador, llJXH. Pp. 11-14. 
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132 que existían en todo el país, es decir, un 74.24%. Otros estados que empiezan a 
desarrollar la actividad son: Baja California sur con dos granjas; Chiapas con dos granjas; 
Nayarít con 20 granjas; Sonora con 7 granjas y; Tamaulipas con 3. (ver cuadro 8). 

Otro aspecto de gran importancia es el que se refiere al consumo nacional 
aparente de camarón en nuestro país. Ya que en el analisis observarnos que se ha ido 
incrementando a lo largo de la década, pasando de 8, 120 toneladas para el año de 1980 a 
28,620 toneladas para 1989; es decir, un incremento de 252% durante el período. (ver 
cuadro 9). 

El Estado se ha mostrado interesado en la actividad a través de la Secretaría de 
Pesca, de Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria, así 
corno de los bancos comerciales apoyados por FIRA (fondo de apoyo creado por el Banco 
de México). Sin embargo existen todavía problemas que han frenado el rápido desarrollo 
de la actividad, no existen incentivos fiscales ni de otro tipo, tales como apoyos en 
infraestructura. 

Por medio de la actividad acufcola, se podría lograr un desarrollo rural, regional y 
nacional, ya que el camarón es un producto con altos rendimientos, además de ser 
destinado en gran parte al mercado internacional. 

Por otra parte resulta favorable promover la producción, abasto y distribución que 
evite el excesivo intermediarismo y la especulación. Las posibilidades de distribución van 
desde el autoconsumo, el abastecimiento de mercado local, regional y nacional, hasta la 
colocación en Jos mercados internacionales, tomando en cuenta que nuestro país cuenta 
con una larga tradición en la exportación de camarón de alta calidad lo que abre las 
posibilidades a la colocación de incrementos de nuestra producción, via granjas acuícolas, 
tanto en el mercado norteamericano como en otros mercados mundiales compitiendo en 
igualdad de condiciones que China y Ecuador que actualmente exportan un producto de 
menor calidad que el mexicano. 

También es posible desarrollar nuevos mecanismos de fomento, a fin de que las 
organizaciones sociales del trabajo en el sector, lleven a cabo la comercialización directa, 
considerando que el producto tiene muchas perspectivas a futuro y tomando en cuenta las 
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necesidades y como satisfacerlas en beneficio de nuestro pals. Así pues, la acuicultura es 
una forma viable de incrementar la producción nacional de camarón, por otro lado et 
impacto en el empleo sería favorable ya que se crearían nuevas fuentes de trabajo en 
forma directa y tendría un impacto considerable en las industrias conexas a la actividad. 

Por lo anteñor hemos considerado pertinente analizar la situación actual en ta 
actividad acuícola, tornando corno muestra granjas acuícolas del estado de Sinatoa. 
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CAPITULO TERCERO 

LA ACUICULTURA DEL CAMARON EN MEXICO, EL CASO DE SINALOA 

En nuestro estudio se examinó la importancia que tienen las granjas acuícolas 
como medio de crecimiento en la producción camaronera de nuestro país, por lo que 
recurrimos a fuentes directas como base de una investigación de campo, la cual nos 
permite observar el comportamiento tanto técnico como económico del proceso productivo 
de la granja acuícola. Por esta razón, el organigrama de la investigación se cimentó en los 
siguientes puntos: organización, empleo, producción, costos, rendimientos, distribución y 
comercialización, créditos, incentivos y apoyos y proyectos y planes. Estos puntos inciden 
particularmente en la actividad acuicola camaronera y son los parámetros que denotan el 
comportamiento como centros de producción, así como la relación con otros agentes 
económicos inmersos en esta rama de la pesca que demuestra un alto potencial 
económico y social. 

Antes de dar los resultados de la investigación hay que hacer la distinción entre los 
distintos modos de producción existentes en la pesquería del camarón, los cuales son: 

··Intensivo, cuya característica es emplear piscinas de una a diez hectáreas, con semillas 
para una densidad muy alta de población, de 80 mil a 500 mil camarones juveniles por 
hectárea (8 a 50 camarones por m', aunque en la investigación vimos que el rango 
comprendía entre 50 y 55 camarones por m'), y dotadas de aireación artificial para 
oxigenar el agua. Es necesario también una alimentación adicional y en forma constante, 
la cual es en períodos de cuatro horas. Esta forma de producción al igual que el sistema 
semi-intensivo, al tener que hacer inversiones de aspecto tecnológico, se caracteriza por 
tener costos de producción altos. 

··Semi-intensivo, en este sistema las piscinas tienen un área que varía entre 6 y 20 
hectáreas, con una densidad de población de 1 O a 20 camarones por m', por to que ya no 
requiere sistemas de aireación. También requiere de inversiones tecnológicas. Requiere 
alimento adicional y fertilizantes y es necesario un intercambio de agua por medio de 
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bombas. En una de las granjas que visitamos, integraban al proceso un laboratorio para la 
cría de larvas de camarón y una planta procesadora de alimento balanceado. 

--Extensiva, este sistema utiliza estanques de tierra de superficie variable que se llenan 
con el agua y las larvas que traen las mareas. La densidad poblacional es muy baja y la 
alimentación depende compleJamente de la producción natural de fitoplancton y de Jos 
desechos del. estuario. No requieren de alimento adicional ni fertilizanles. 

El estado de Sinaloa es el que tiene un mayor desarrollo en la camaronicultura. En 
1989 la producción del estado fue de 2,735 toneladas, con un total de 76 granjas en 5,000 
hectáreas; para 1990 se incrementaron el número de granjas a 99, con un total de 7800 
ha .. 

Las granjas que visitamos se encuentran en el sur del estado de Sinaloa (estado 
que tiene Ja mayor producción acuícola de camarón en México) y son las siguientes: 
Camaricultores del sur de Sinaloa (El remolino) y "Estero del cuervo", las dos con un 
sistema de producción de tipo semi-intensivo; "Sistemas acuáticos controlados, S.C.L." y 
"Nueva tecnología del Pacifico" con un sistema de tipo intensivo de producción. Tres de 
las granjas se encuentran en el municipio de Escuinapa a excepción de la granja "Estero 
del cuervo". Ja cual está ubicada en el municipio del Rosario, Sinaloa. 
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a) ORGANIZACION 

a 1) Djyisjón laboral dentro de la granja 

En general, todas las granjas requieren de personal especializado en distintas 
áreas, tanto en granjas intensivas como en semi-intensivas, aunque podemos notar que la 
diferencia estriba en que la primera puede funcionar con cuatro técnicos especializados 
mienlras que en la otra, independientemente de contar con técnicos, llegan a participar 
hasta dos personas no especializadas por hectárea. Entre las actividades especializadas 
de campo está la del biólogo, cuya función es vigilar tos aspectos técnico-científicos para 
el crecimiento óptimo del camarón. Lleva tareas tales como medición de temperatura del 
agua, salinidad, grados de oxigenación, control de población, tasas de mortalidad, etc. y; el 
administrador, quien se dedica a la comercialización y administración de la producción. 
Existen otras actividades que solo requieren de una capacitación mínima por parte del 
biólogo, con el fin de formar el ciclo completo de trabajo de campo y aquí se encuentran 
los alimentadores, cuya función es vertir el alimento en las piscinas bajo horarios y 
cantidades preestablecidas y; los malleros, los cuales se dedican a la limpieza de las 
mallas (filtros) de las piscinas por donde circula el agua. 

En general no encontramos una organización laboral bien delinida, es decir, en 
tres de las granjas, los trabajadores realizan más de una actividad. Sin embargo, en 'El 
Remolino' existía una división laboral más definida, la cual consistía en un gerente de 
producción (quien en este caso era un biólogo) que tenía a su cargo a un jefe de 
producción y a un administrador. Por la parte del jele de producción, éste contaba con el 
apoyo de dos biólogos que coordinaban el trabajo de mantenimiento técnico de las 
piscinas de cultivo del camarón, acompañados de un supervisor de campo (quien tenia la 
responsabilidad de los alimentadores, malleros y a un carpintero), el cual se dedicaba 
finalmente a corroborar que el trabajo de limpieza y reciclamiento de agua fuera el 
adecuado. Por el lado del administrador, éste tenía a su cargo al jefe de vigilancia y al jefe 
de mantenimiento. 

a.2) Organización técnica de la producción, {ciclo productivo), 
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El proceso produclivo en las granjas acuícolas empieza con la adquisición de las 
larvas de camarón a las cooperativas de pesca tradicional, las cuales tienen asignada Ja 
explotación de las mismas por la Ley Federal de Pesca en su artículo 55. A pesar de ésto 
Ja recolección corre por cuenta del comprador en la mayoría de las veces, que en éste 
caso es Ja granja productora. 

Posteriormente ya con las larvas en las granjas comienza la siembra de las 
mismas y es aquí donde observamos diferencias en el ciclo productivo entre el sistema 
intensivo y semi-intensivo, debido a que en el intensivo la siembra de las larvas es directa; 
es decir, no requiere de las dos fases que utiliza el sistema semi-intensivo que 
corresponden a la fase de preengorda o precría y a una segunda fase que es la de 
engorda, aunque en ocasiones si lo implemenlan. Este sistema además requiere de un 
equipo de aireación elécJrico para la oxigenación de las piscinas aunado a un control muy 
estricto de las condiciones técnicas de la producción. Por su parte las larvas permanecen 
en las piscinas por un periodo de tres y media a cuatro semanas (preengorda o precría), 
hasla llegar a un tamaño adecuado (entre 1 y 1.5 gramos), que es cuando pasan al 
período de engorda, el cual tiene una duración aproximada de 16 a 16 y media semanas. 
El total del ciclo es de 20 semanas aproximadamente, es decir cinco meses en general. 
Sin embargo se están haciendo esfuerzos por acortar este período y así lograr tres ciclos 
en un año, ya que las experiencias actuales logran sólo dos ciclos durante el mismo 
período. 

En las granjas semi-intensivas después de adquirir las larvas sigue Ja primera fase 
definida como antes se mencionó, de preengorda o precría en Ja cual las larvas 
permanecen de seis a diez semanas transfiriendo ya camarones juveniles a otras piscinas 
donde empieza la segunda fase que es la de engorda, aquí crecen hasta que adquieren fa 
talla comercial. 

a.3) Esoecificidades Técnicas de la oroducción !Tamaño de las piscinas temoeraturas 
Jaboratorjos, alimentación tipos de especie producida y porque\ 

Los tamaños de las piscinas varían dependiendo del modo de producción que se 

f 
J 
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utilice: el intensivo emplea piscinas de una a diez hectáreas; en el semi-intensivo las 
piscinas tienen un área que varía entre 6 y 20 hectáreas, mientras que; en el sistema 
extensivo no tiene parámetros determinados, ya que son formaciones naturales de agua 
salobre. 

Las temperaturas de las piscinas varían entre 28ºC y 32ºC :1: 2ºC, dependiendo de 
la época del año, alcanzando las más altas en el verano. 

En cuestión de laboratorios, éstos requieren de altas inversiones, las cuales no son 
muy factibles para la mayoría de los productores. Por lo que no vimos la existencia de 
éstos, salvo uno, el cual no tenía muchas experiencias y por el contrario se encontraba 
con algunos problemas para la producción de larvas. Las larvas de laboratorio no son tan 
resistentes como las de esteros naturales. Esto por el momento, mas adelante y con mas 
experiencia se crearán larvas mas resistentes. 

Con respecto a la alimentación, podemos distinguir que en los diferentes modos de 
producción existen parámetros distintos en cuanto al alimento que se requiere, por una 
parte en el sistema intensivo y semi-intensivo se utiliza alimento elaborado y balanceado 
especial para camarón, el cual es vertido en las piscinas bajo diferentes tablas de control, 
es decir, la distinción estriba en que en el sistema intensivo se requiere de alimentación 
cada cuatro horas, debido a la población de camarón; y en el semi-intensivo, se hace dos 
veces al día, llegando a ser tres las veces de alimentación, en el período de otoño· 
invierno. 

Por último en el sistema extensivo, no se utiliza ningún tipo de alimento elaborado, 
ya que, depende exclusivamente de la riqueza que contenga el agua estuarina, como 
vendría a serlo el fitoplancton o algún otro elemento biológico que contenga el agua. 

Por ende, no se precisa agua cristalina, sino que, cuanto más rica sea el agua en 
sales, minerales y vegetales, más favorable es a la cria de camarón en cualquier tipo de 
sistema. 

Observamos que en las granjas visitadas, los camarones que se cultivan son: 
camarón azul (penaeus stylirostris), camarón café (penaeus californiensis) y camarón 



41 

blanco (penaeus vannamei). Por su condición natural el camarón blanco es más resistente 
que los demás, ya que soporta con más facilidad los cambios de temperatura, los 
traspasos a otras piscinas, etc; y representa el mayor porcentaje poblacional en las 
granjas. Esta es la razón por la que es más común, redituable y el que cuenta con mayor 
volumen de exportación, bajo cultivo controlado. 
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b)EMPLEO. 

b.1) Número tola! de empleados laborando en la granja y su sexo. 

Con respecto al número total de empleados que laboran, en las granjas visitadas, 
encontrarnos en tres de ellas, dos intensivas y una semi-intensiva, que contaban con un 
promedio de veinte a veintitrés personas realizando todas las actividades necesarias tanto 
para la cría corno para la administración de la producción acuicola del camarón, casi todo 
el personal era de sexo masculino. Las únicas mujeres que encontrarnos las observarnos 
haciendo labores de cocina y secretaria/es. 

b2) Tipo de personal requerido en cada actividad, 

El tipo de personal en las granjas debe estar capacitado en el trabajo que va a 
desempeñar, aunque éste no sea técnico. Sin embargo, se requiere personal técnico 
especializado que es el que realiza las actividades profesionales dirigiendo y coordinando 
esfuerzos, tal es el caso de las actividades que corresponden, tanto a la administración 
como a la que realizan los biólogos en el control del óptimo crecimiento del camarón. En 
las granjas visitadas, aunque las actividades estaban divididas, el personal realizaba en un 
momento dado cualquier labor que se necesitara, en tres de ellas había un gerente y un 
biólogo en cada una; sin embargo fue sólo una granja la que mostró una organización 
estructural más rígida, que es la siguiente: un gerente de producción, un jefe de 
producción, un administrador, dos biólogos, un jefe de vigilancia, un jefe de 
mantenimiento, un supervisor de campo, seis alimentadores, ocho malleros, un carpintero, 
una secretaria y dos cocineras. 

En general tenernos que las labores son las que a continuación se mencionan: 

- Personal administrativo.- Se encarga de llevar un control administrativo y contable, 
analizando costos y utilidades de la granja. 
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• Biólogos.· principalmente se encargan de los aspectos técnicos de la producción, tales 
como tlevar un control de las temperaturas, la salinidad, grados de oxigenación del agua, 
también se encargan del control de la biomasa {número de animales por m'), así como las 
enfermedades que pudieran tlegar a los estanques tanto de engorda como de preengorda, 
también se encargan de calcular la cantidad adecuada de alimento que se requiera en 
determinado momento de la producción. 

·Gerente de producción.- Este se encarga de tomar las decisiones pertinentes para llevar 
acabo la producción con la ayuda del biólogo, en algunos casos el biólogo es et que ocupa 
este puesto. 

- Jefe de producción.- Complementa la labor del gerente de producción. 

• Alimentadores.- Su función se basa en vertir el alimento necesario para el óptimo 
crecimiento de los camarones. 

- Malleros.- Se encargan de la limpieza y mantenimiento de las mallas {filtros), las cuales 
eVitan ta entrada de depredadores, como el cangrejo, en el momento en que se renueva el 
agua. 

- Personal de vigilancia.- Se encarga de la vigilancia en general, sobre todo durante la 
noche, ya que existen robos de camarón. 

b.3) Horario y número de turnos. 

Con respecto al horario y número de turnos existe una diferencia entre las granjas 
intensivas y semi-intensivas, ya que en las granjas intensivas se requiere de un cuidado de 
la producción las veinticuatro horas, de aquí la necesidad de establecer dos turnos, cuyo 
horario comprende, de ocho a cinco de la tarde y de cinco a una de la madrugada. En el 
transcurso de la una a las ocho de la mañana, hace falla tan solo una guardia, ésto por si 
hubiere alguna emergencia. En las granjas semi-intensivas se maneja solamente un 
horario, el cual comprende de ocho de la mañana a cinco de la tarde, quedando 
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únicamente los trabajadores que trabajan en la guardia. 

b.4) Trabajos permanentes o temporales 

En lo que se refiere a los trabajos, todas las granjas tienen personal de base, tanto 
en las intensivas como en las semi-intensivas. Sin embargo, en la época de la recolección 
de larvas generalmente se recurre a la contratación de personal extra sólo para la 
realización de dicho trabajo. 

b.5) Nivel de ingreso RQ~ 

En general, después de haber analizado el comportamiento de cada una de las 
granjas observamos que el salario más bajo en esta actividad, correspondía a un 
promedio de $20,500.00 pesos por día, más la comida, que en dos de las granjas se le 
otorgaba al personal. Lo cual nos indica, que el salario percibido por los trabajadores de 
las granjas acuícolas era más alto, que el salario mínimo percibido por trabajadores que 
desempeñan otras actividades en la región. 
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e) PRODUCCION. 

c.1) Tipo de producto !especie y tallas de exportación), 

En general la especie producida en la mayoría de las granjas es el camarón blanco 
(Penaeus Vannamei) por ser la especie que mejor se adapta a la producción acuícola. 
Aunque también se mezcla un pequeño ·porcentaje de camarón café (Penaeus 
califomiensis) y camarón azul (Penaeus stylirostris). 

El camarón se mide por el número de colas (camarón sin cabeza) que contenga 
una libra (454 grs.). Las tallas son las siguientes: 

U-8 16-20 36-40 71·80 

U-10 21-25 41·50 80over 

U-12 26-30 51·60 

U-15 31-35 61-70 

En las granjas de cultivo las tallas que se pueden producir van de 26-30 a 80 over, 
sin embargo las tallas más comunes son: 51-60, 41-50, 36-40 y 31-35, de las cuales se 
exporta a partir de la talla 41-50 a camarones más grandes; esto no quiere decir que se 
exporten en su totalidad los camarones grandes. 

En una de las granjas el 80% de la producción consistía en la talla 31·35. sin 
embargo la talla que es económicamente más rentable es la 51-60 a pesar de no ser una 
talla grande, esto debido a que es en ese momento cuando la diferencia entre el costo y el 
precio de mercado es mayor. Se pueden obtener tallas muy grandes pero no resultan 
rentables ya que los costos en alimento superan al precio del mercado. 
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c.2) Producción anual 

La producción consiste en dos ciclos al año (aunque se busca tener tres), los 
cuales tienen una productividad distinta, ya que Jos factores climatológicos afectan a la 
producción. El ciclo de verano (Marzo-Agosto) es el mejor ya que tiene una productividad 
de hasta seis mil Kgs./ha. en las granjas intensivas; y hasta dos mil Kgs.lha., en granjas de 
sistema semi-intensivo. 

En el ciclo de invierno (Septiembre-Febrero) la producción es menor debido a que 
las temperaturas son más bajas. En las granjas de tipo intensivo la productividad en este 
ciclo es de tres mil Kgs/ha.; en un sistema de tipo semi-intensivo la productividad en este 
período es de entre mil y mil doscientos Kgs./ha. 

c.3) Producción máxima exclotab!e 

La producción en las granjas que visitamos es realizada a su máxima capacidad, 
no hay subutilización con excepción de una de ellas, la cual tiene el sistema de producción 
semi-intensivo, y está siendo subutilizada debido a que carece de recursos económicos. 
En general todas las granjas tienen posibilidad de expandirse tanto geográfica como 
tecnológicamente. 
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d)COSTOS. 

d.1) Costos de producción. 

Los costos comprenden desde las larvas, alimentación, equipo de bombeo, 
combustible para el mismo, así como para la generacibn de luz, y personal tanto de campo 
como administrativo. Otros de los gastos son las refacciones, reparación de equipo y 
maquinaria, y aireadores en el caso de las granjas con una producción de tipo intensivo, 
etc. 

En general el costo de producción en las granjas acuícolas es de entre ocho y 
nueve mil pesos por kilogramo, siendo su precio de mercado de doce a dieciséis mil pesos 
kilogramo puesto en la granja. 

d.2) Inversión y su recuperación 

La inversión necesaria en general es de entre 18 y 20 millones de pesos por 
hectárea, la cual incluye tanto la construcción de las piscinas, los canales de distribución 
del agua, el equipo de bombeo y de generación de luz. La recuperación de esta inversión 
se obtiene entre tres y cinco años. 

e) RENDIMIENTOS (utilidades y beneficios). 

En general pudimos ver que el costo fluctúa entre $8,000 y $9,000, y el precio de 
venta en la granja es de $12,000 a $16,000, por lo que se tiene una utilidad de $6,000 por 
kilogramo aproximadamente. 

En una granja de tipo intensivo se producen aproximadamente 9,000 Kg. por 
hectárea al año, es decir que se tiene una utilidad neta de $54 millones por hectárea al 
año. La granja más chica comprendía de 8 hectáreas, es decir que tenía una utilidad anual 
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de 432 millones de pesos aproximadamente. 

En un sistema de tipo semi·intensivo, el rendimiento por hectárea es de 2,000 Kg. 
por hectárea al año, por lo que se tiene una utilidad de 12 millones de pesos por hectárea. 
Una de las granjas que visitamos comprendía 178 ha. para la engorda de camarón, por lo 
que se puede deducir que tiene una utilidad de 2, 136 millones de pesos al año 
aproximadamente. 

En un sistema de producción de tipo extensivo no hay costos mas que muy 
pequeños. Es decir que existe una tasa de ganancia mayor aunque la producción es muy 
baja. En este tipo de producción se tiene un rendimiento de 160 a 800 kilogramos por 
hectárea por año, es decir que se tiene una utilidad de entre $1,920,000 y $9,600,000 por 
ha. (tomando como base el precio de venta de $12,000 por kilogramo. Pero estas cuentan 
con grandes extensiones de tierra (entre 100 y 400 hectáreas) por lo que tienen una 
utilidad considerable (96 millones en el peor de los casos). 
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f) DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION. 

f.1) Tioo de presentación del producto. 

El producto es vendido directamente en las granjas una vez que se llevo acabo la 
cosecha y su presentación es lresco y con cabeza, sin embargo las granjas llegan a 
descabezarto cuando el producto va a ser vendido a algún comprador que así lo requiere, 
lo cual es poco común que suceda cuando va dirigido al consumo nacional. Sin embargo 
cuando su destino es el extranjero generalmente se vende congelado y sin cabeza, 
procesos que no realizan las granjas directamente, sino el intermediario que generalmente 
es Ocean Garden. 

f.2) Precios y variaciones del mismo. lmoyjmien!o de !a oferta y la demanda\ 

El precio del producto depende directamente de las fluctuaciones que sufre el 
mercado, así como de factores externos que inciden en él, como podrían ser incrementos 
o decrementos en la producción y comercialización de otras especies de camarón que no 
se producen en nuestro país, de aquí los productores coincidieron en que sufre cambios 
continuos, sin embargo consideran que se mantendrá estable a corto plazo. 

La oferta y la demanda del producto puede variar si tomamos en cuenta que 
México exporta mas del cincuenta por ciento de su producción y que con la situación 
política existente en el exterior, la cual no es muy estable, se pueden desatar problemas 
que encarezcan el precio del producto, y así la comercialización sea más difícil, aunado a 
que por una posible recesión económica internacional el producto por ser de lujo, vea 
disminuída su demanda y por ende su precio tienda a la baja. 

En general los precios fluctúan entre $12,000 y $16,000 en la granja, dependiendo 
de la demanda. Siempre se vende al mejor postor, ya sea para el mercado interno o para 
la exportación. 
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f.3) Compradores y vendedores del producto. !acaparadores jntermedjarjos. vendedores 
directos y distrjbujdoresl 

En resumen los compradores inicialmente acuden a las granjas con el fin de 
adquirir el producto una vez que se ha cosechado el mismo. Por lo que cualquier persona 
puede comprarlo y es de esta manera que los vendedores pueden ser, desde personas 
que llevan el camarón directamente a los centros de consumo, como pueden ser 
mercados públicos, ambulantaje en ciudades o pueblos cercanos a los lugares donde se 
produce; como personas que le compran a las granjas gran parte de la producción y 
posteriormente la comercializan dentro o fuera de la región, estas personas pueden ser 
distribuidores o intermediarios. Aunado al intermediarismo la realidad estriba en que llegan 
encarecer de tal forma el producto hasta que llega a los consumidores extraregionales, 
que se convierte en un producto de lujo. 

De esta manera las granjas que visitamos procuran la mejor condición de sus 
ventas por lo que muchas veces prefieren vender su producto al mercado nacional que 
realizar una exportación, ya que el precio varía de tal forma que es más conveniente 
venderlo internamente que al exterior. Además existe una problemática que aqueja a los 
productores, y se refiere a que cuando deciden exportar el producto, o establecen 
directamente la transacción con el comprador en el extranjero o tienen que llevarla por 
medio de un importador, como Ocean Garden, lnc., el cual se dedica a la importación de 
productos del mar, de esta manera se merman sus utilidades. 

Así pues, proponemos que los productores de camarón formen algún üpo de 
organización destinada a la comerciaíización por medio de la cual puedan conseguir un 
mejor precio para su producto y as! incrementar sus ganancias. De otra forma los 
intermediarios estan consiguiendo ganancias las cuales deberían de ser destinadas a la 
producción. 

f.4) Normas que rjgen las relacjones comercjales con el comprador (forma de pago etc l 
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Las normas que podrían surgir en una transacción económica derivada de Ja 
producción de alguna granja, son establecidas con el comprador en el momento en que se 
hace el compromiso de compraventa, y no atienden siempre a las mismas condiciones, 
aunque por Jo que vimos todas las granjas visitadas utilizaban Ja condición de pago de 
contado y podía establecerse el compromiso para venderle Ja mercancía a algún 
comprador que llegara a un arreglo con la granja. 

f.5) Destino del producto, 

El producto tiene diferentes destinos por un lado puede dirigirse al mercado 
exterior siendo E.U. el que compra el producto cuando se exporta. O bien, en el mayor de 
Jos casos es absorbido internamente en diferentes centros de consumo, una parte 
importante es consumida en ciudades donde hay concentración demográfica pues los 
vendedores encuentran más posibilidades de ventas y a precios mayores. 
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g) CREDITOS, INCENTIVOS Y APOYOS. 

g.1) Instituciones aue otoroan crédito 

Entre las instituciones que otorgan crédito a la actividad pesquera y en este casa a 
las granjas acuícolas en el estado de Sinaloa, se encuentran los bancos de primer piso 
que se apoyan directamente en F.l.R.A. (Fondo de Garantía y Fomento para la agricultura, 
ganaderla y avicultura y fideicomisos agrícolas), órgano creado por el Banco de México. 
F.!.R.A. a su vez forma Fopesca (Fondo de Fomento a la pesca); en forma conjunta llevan 
acabo los análisis para posterioílllente dar los créditos. Los apoyos crediticios provienen 
también por parte del Banco Nacional de Comercio Exterior. 

Recientemente, el primero de Mayo de 1990 surgió una linea de crédito para 
apoyar al sector pesquero, creada por el Banco Nacional de Comercio Exterior, por 260 
millones de dólares y los beneficiarios son los productores, las organizaciones de 
productores, empresas productoras, sociedades cooperativas y comercializadores de 
productos pesqueros de exportación. 

El crédito otorgado por Bancomext define como susceptibles de apoyo a las 
pequerias de alta mar y ribereñas explotables como a cuttivos de especies acu!colas de 
exportación. 

Propiamente en las granjas acuícolas la inversión será destinada a la adquisición 
de maquinaria, equipo unitario y adquisición de postlarvas y en proyectos de inversión se 
considera el apoyo a la construcción, ampliación y equipamiento de las granjas. 

Los requisitos para el otorgamiento del crédito son los siguientes: 

a) Que los beneficiarios cuenten con la documentación necesaria para la 
explotación de especies incluidas en el programa. 

b) Que sean generadores de divisas. 
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c) Que el proyecto de inversión sea viable y rentable desde los puntos de 
vista administrativo, técnico, financiero y de mercado. 

El total del financiamiento se hará en dólares con tasas de interés preferenciales 
(10% anual mas 5 puntos porcentuales en créditos a corto plazo y la tasa prima mas 3.5 
puntos porcentuales para créditos a largo plazo).24 

g.2) Qbjeto y !joo de créditos, 

El objeto de los créditos es apoyar financieramente a los programas que tenga Ja 
actividad pesquera, entre los que se encuentra la acuicultura, con recursos que bajo previo 
análisis tanto de proyectos elaborados como de proyectos piloto se otorguen a los que 
mejor proyección económica tengan tanto para el mercado nacional como para el de 
exportación. 

Por su parte los créditos que se otorgan son: de Avío y Refaccionarios. Los de 
Avío, son aquellos que se dan para satisfacer todo tipo de insumos y necesidades básicas 
que pueda requerir la actividad estimándose que representan el 60% de los créditos 
otorgados; y los Refaccionarios cuya función responde a ta construcción, maquinaria y 
equipo, transporte especializado, etc., que se necesite en las granjas y representan el 40% 
restante. 

Es importante señalar que en el estado de Sinaloa, F.l.R.A dirige gran parte de los 
créditos mencionados a la actividad acuícola y no para financiar actividades de alta mar, 
pero si excluye en sus prestamos la adquisición de terrenos para ésta rama pesquera. 

2.i Ocean Garden Producl<, lnc. "Cumponamientu del Mercado del Camarón", San 
Diego Cal. Junio-Julio do 1990. 
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g.3) Reaujsttos y operacjones para la obtención del crédjto. 

En primera instancia la persona que necesita el crédito es atendida en un banco de 
primer piso el cual pide al cliente los siguientes requisitos: 

a) Experiencia en el área (en este caso acuicultura). 

b) Ser un cliente potencial del banco. 

c) Que el cliente aporte el 20% del monto del proyecto, ya que el 80% restante lo 
cubre F.l.R.A. conjuntamente con el banco de primer piso. Es importante señalar que de 
éste 80% el 60% le corresponde a F.l.R.A. y el otro 20% al banco. 

d) Avales. 

e) Presentación de toda la documentación, así como los permisos de todas las 
instancias correspondientes al área. 

Entre las operaciones que se llevan al cabo para la obtención del crédito se cuenta 
con las siguientes: 

a) El banco de primer piso capta al cliente y analiza todo respecto al mismo, como 
serían; los permisos y documentos de todas las instancias correspondientes que lo 
reconozcan como productor de ésta actividad así como su solvencia económica 

b) Se busca que los avales sean personas solventes, los cuales puedan responder 
al cliente. Al respecto F.l.R.A cuenta con un servicio de garantía al sujeto de crédito; que 
consiste en dar apoyo al banco en caso de que al productor le faltaran garantías, 
otorgando 80% en reposición de la inversión por si el proyecto se viniera abajo, así el 
banco no perdería todo el monto del crédito. 

c) El banco realiza un estudio técnico y ve si el proyecto es financiable por F.l.R.A., 
posteriormente juntos analizan la viabilidad técnica y financiera del mismo dando F.l.R.A. 
el fallo final. 
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g.4) Intereses. !normales y moratorjos}. 

El crédito como ya se mencionó queda dividido entre F.1.R.A. y el banco y 
corresponde al 80% del costo total del proyecto. Cada uno cobra sus intereses a través de 
como coticen los Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) en un promedio 
mensual. No cobran intereses moratorias. 

g.5) Facilidades y disponibilidad de créditos. 

La facilidad en la obtención del crédito depende de que el banco apruebe al cliente 
y al proyecto que éste presente y que posteriormente Junto con F.l.R.A decidan si deben 
dar o no el mismo. Aquí cabria mencionar la clasificación que hace F.1.R.A. con respecto a 
los sujetos de crédito, siendo por una parte los PBI, que son los productores de bajos 
ingresos los cuales deben tener una ganancia al año menor de mil veces el salario mínimo 
de la región y los OP, que son otros productores. La diferencia estriba en que a los PBI se 
les da un servicio de garantía hasta del 80% en pesca incluyendo intereses capitalizados y 
capital, y a los OP se les da un 60% de garantía 

Podemos decir según lo que pudimos recopilar, en la oficina de F.l.R.A del Pto. de 
Mazatlán, Sinaloa hubo un incremento presupuestario de tres mil millones de pesos más 
para el otorgamiento de créditos a la actividad de 1989 a 1990. Ademas es importante 
recalcar que los créditos de éste órgano son dirigidos principalmente a la acuicultura. 

g.6)~ 

Con respecto a los seguros observamos que ninguna aseguradora estaba 
cubriendo la producción de las granjas y ésto se debe a que la acuicultura es muy joven 
en nuestro país y no existe todavía la confianza necesaria para hacerlo. Sin embargo 
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están asegurando lo que vendría a ser el capital fijo de los centros de producción. 
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h) PROYECTOS Y PLANES. 

Hasta fechas recientes el gobierno ha tomado mayor interes por la 

actividad, ya que México se encuentra frente a la oportunidad de participar más 

ampliamente en el mercado mundial del crustáceo. Así, la Secretaría de pesca cuenta 

actualmente con tres proyectos acuícolas en el norte del país, llamados "Parques 

Acuícolas'. Los cuales tienen como finalidad impulsar la actividad. 

El concepto de parque acuícola parte de un enfoque comercial e incluye como 

elementos a las principales actividades que configuran un esquema rentable de 

producción acuacultural; dichas actividades son las siguientes: La engorda, etapa final y 

esencial de producción; los servicios técnicos, base sustantiva de la eficiencia del conjunto 

y; los servicios logísticos, destinados a garantizar el suministro oportuno de los insumos 

básicos y a prestar apoyos en los aspectos gerencial, administrativo, comercial y crediticio. 

Los elementos que constituyen un parque camaronícola son los siguientes: a) Un 

canal de llamada, cuya función es conducir el agua del estero hasta un punto próximo al 

parque, donde se instalaran: Una estación de bobeo, un canal central de distribución, un 

canal de agua dulce, canales de alimentación para varias granjas de engorda tradicionales 

y canales de drenaje; b) Un laboratorio productor de postlarva; c) Una fábrica de 

alimentos; d) Un almacén y taller; e) Una planta de procesamiento industrial; 1) 

Instalaciones de energía comunes; g) Oficinas para alojar a la unión de crédito; h) Vías de 

acceso, línea de energía eléctrica y; i) Un desarrollo habitacional. 

Los tres parque camaroneros en desarrollo son: 

a) El caimanero, situado en el municipio de "El Rosario", en el sur del estado de 
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Sinaloa Este proyecto contempla la instalación de piscina de engorda y precrfa en un área 

total de 500 has .• En su primera etapa éste proyecto iniciara con 100 has. las cuales se 

otorgarán a cooperativas ejidales. El resto de las hectáreas seran distribuidas entre la 

iniciativa privada y sociedades cooperativas. 

b) Proyectos de Sonora, situados en la costa centro-sur del estado. Estos 

proyectos se dividen en cuatro módulos: T óbari con 1500 has., Atanásia con 1626 has., 

Mélagos con 1070 has. y Síari con 825 has., sumando 5021 has .. En la actualidad 

Atanásia tiene en operación 280 has. y estan por terminarse otras 300 has .. En Tóbari se 

espera abrir un módulo de 1 n has. para 1992. 

e) Tonalá, situado en la lago llamado "Mar muerto", en el estado de Chiapas. Este 

proyecto cuenta con 51 O has. iniciandose su construcción en 1992. 

Además de estos proyectos nos informaron en la Dirección de Acuacultura de la 

Secretaría de Pesca que el grupo NOBUM está interesado en implementar un proyecto 

aculcola el cual comprenderá 500 has. en su fase inicial hasta llegar a un total de 1,000 

hectáreas. 

Existe una organización a nivel internacional la cual se dedica a apoyar tanto 

económica cómo técnicamente a la actividad acuícola en general. Esta organización es 

conocida con el nombre de AQUILA (Aquaculture in Latin America "Apoyo a las 

Actividades de Acuacultura en América Latina y el Caribe'), la cual obtiene fondos del 

gobierno italiano. Su base se encontraba en Brasil, pero se está pensando cambiarla a 

México a fines de este año (1991 ). 

Independientemente de los planes y proyectos existentes, en las granjas visitadas 

encontramos, un problema generalizado que responde a la falta de acuerdo entre el 
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Estado y los productores para que la actividad se desarrolle ampliamente y sin trabas. 

Gran parte del problema atañe a la falta de organización y de información para que los 

sectores concerten y trabajen en la camaronicultura en forma productiva. La falta de apoyo 

rezaga a la actividad alejándola de la producción y del avance de la misma. 

Hay problemas tales como la venta de larvas de las cooperativas a las granjas, ya 

que tiene un esquema desigual y complican el funcionamiento productivo, pues las granjas 

acuícolas dependen de la venta de larvas para lograr su producción. Es decir que los 

problemas de dependencia son muy grandes ya que si los recolectores de larvas deciden 

no vender a determinada granja, ésta no podrá producir. 

Por otro lado el Estado no está dando apoyos de ningún tipo, ni en infraestructura, 
ni en exenciones de impuestos, como se ha .hecho en diversas ocasiones en otras 
industrias. De hecho todos los riesgos corren por cuenta de los productores en ésta 
actividad nueva en nuestro país. 



60 

CAPITULO CUARTO 

LA DEMANDA ESTADOUNIDENSE DEL CAMARON. 

a) COMPORTAMIENTO DEL MERCADO DE CAMARON EN LOS ULTIMOS DIEZ AÑOS. 

Estados Unidos es el principal mercado para el camarón mexicano de exportación, 
por lo que consideramos importante analizar éste mercado sobre este producto de altos 
rendimientos. De esta forma analizaremos el consumo, la producción norteamericana de 
camarón, la importación y como se realiza la distribución del camarón dentro de dicho 
mercado. 

El análisis de la participación de la importación del camarón mexicano de Estados 
Unidos y las posibilidades que tiene nuestro país al respecto son de suma importancia por 
la cercanía con el importador más significativo de México. 

a.1) Consumo. 

El consumo aparente norteamericano del camarón ha crecido considerablemente 
en los últimos años, ésto es el resultado de la rápida expansión de las importaciones, las 
cuales aumentaron en 84.93% a lo largo del período 1982-1989. 

En 1982, del total del consumo aparente, el 45.93% correspondía a las 
importaciones y para el año de 1988 la participación de éstas creció a 59.05%. 

Mensualmente el consumo aparente de camarón fresco y congelado es 
generalmente bajo de Enero a Abril, incrementándose a finales de la primavera 
alcanzando su máximo punto en la segunda mitad del año. 
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El consumo percápita de camarón en los 70's fluctuaba entre 1.3 y 1.6 libras (.59 
Kg. y .72 Kg.). Para 1982 se había incrementado a 2.3 Libras (1.04 Kg.) y Para 1988 el 
consumo percápita llego a 3.1 libras (1.40 Kg.). Con estos datos podemos observar que el 
consumo percápita de camarón ha aumentado de 1982 a 1988, 34.78%. Por lo que se 
entiende que la preferencia y el gusto de la población norteamericana por el consumo del 
camarón ha ido en aumento, esto puede deberse a que el ingreso ha mostrado un 
crecimiento en el período, pasando de 2.518 a 4.223 billones de dólares de 1982 a 1989, 
como tambien al crecimiento de la población registrado, ya que el incremento de la misma 
alcanza el 10% en el período de estudio. (ver cuadro 10, 11 y 11a). 

a.2) Producción norteamerjcana. 

La producción norteamericana de camarón se encuentra entre las más altas a nivel 
mundial, para 1982 fue de 136 mil toneladas ocupando el cuarto lugar de producción a 
nivel mundial, y para 1988 de 151 mil toneladas ocupando el quinto lugar, es decir que 
hubo un incremento en la producción de 11.03% (ver cuadeo 11) a lo largo de seis años. 
Sin embargo Estados Unidos no es un país autosuficiente en cuestión del camarón por lo 
que sus ritmos de crecimiento en la producción de esle producto no han sido suficientes y 
tiene que recurrir a las importaciones. 

La producción a nivel mundial creció de un millón 714 mil a dos millones 484 mil de 
1982 a 1988, teniendo un crecimiento de 44.92% (ver cuadro 4). Con eslos datos 
podemos observar que la producción norteamericana de camarón se encuentra por debajo 
de los ritmos de crecimiento a nivel mundial. 

Esto no sería muy importante si la demanda interna no creciera a los ritmos 
actuales, por lo que ha tenido que recurrir a las importaciones de camarón para poder 
satisfacer la creciente demanda, así pues, las importaciones norteamericanas de camarón 
congelado han crecido significativamente, pasando de 111,672 toneladas a 206,512 
toneladas durante el mismo período, es decir que han tenido un incremento en las 
importaciones de camarón de un 84.93 por ciento de 1982 a 1988. (ver cuadro 11 ). 
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a.3) Importación 

No existen restricciones cuantitativas a la importación de camarones en los 
Estados Unidos, pero se requiere de una licencia de importación para los productos 
procedentes de paises "que no tienen economía de mercado". Todas las importaciones de 
camaron de cualquier país están actualmente exentas del pago de derechos. 

En el año de 1980 las importaciones totales de Estados Unidos ascendieron a 
99,566 toneladas de camarón y para el año de 1989 ésta cantidad se había incrementado 
a 228,345 toneladas, es decir que en nueve años la demanda estadounidense creció en 
128,n9 toneladas, o sea un 129.34%. Mientras que la oferta mexicana no sólo no creció, 
sino que decreció considerablemente durante el mismo período, por lo que México redujo 
su participación como exportador de camarón a los Estados Unidos, pasando de un 
34.68% del total de las importaciones en 1980 a tan sólo un 12.01% en 1989. (ver cuadro 
12). En términos absolutos, México exportó 34,532 toneladas de camarón a Estados 
Unidos en el año de 1980, y para el año de 1989 exportó sólo 27,415 toneladas de 
camarón. Es decir, que hubo un decremento de siete mil 117 toneladas (·20.61%) a lo 
largo de este período. 

Por otro lado observamos que China y Ecuador han aumentado su producción 
camaronera en los últimos años a ritmos muy acelerados. Por ejemplo China exportaba a 
Estados Unidos en 1980 sólo 424 toneladas de camarón, y para 1989, 46 mil 756 
toneladas, es decir que en tres años las exportaciones chinas se incrementaron en 46 mil 
332 toneladas (10,927.36%) llegando ahora a ocupar el primer lugar en las importaciones 
norteamericanas de camarón. Cuando a México ocupó ese lugar hasta 1986.(Ver cuadro 
12). 

Sí las exportaciones de camarón de México se hubieran hubieran incrementado a 
Jos niveles que crecieron las de China (10,927.36%), México exportaría tres millones n3 
mil 435 toneladas a Estados Unidos (más de cuatro veces de lo que se exportó en 1988 a 
nivel mundial). Para que México tuviera Ja participación que tenía en el total de las 
importaciones norteamericanas en 1981 (34.68%) necesitaría exportar 79 mil 190 
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toneladas. O si por lo menos hubiera crecido al ritmo que creció la demanda 
norteamericana (129.34%) debería de exportar 44 mil 663 toneladas de camarón a los 
Estados Unidos. (ver cuadro 12). 

a4) Djstábucjón del camarón dentro de los Estados Unidos. 

Las importaciones de camarón a E.U. llegan generalmente al consumidor final a 
través del sistema de distribución norteamericano más o menos de la misma manera que 
se distribuyen las capturas locales, encargándose de las dos operaciones en gran medida 
las mismas compañías. Es decir, a través de elaboradores/empaquetadores, 
agentes/representantes, importadores, mayoristas/distribuidores, el sector minorista y el 
sector de hostelería e institucional. 

La importación suele realizarse de la siguiente manera: 

-A través de la Compra directa por una compañía importadora; 

-A través de un intermediario sobre la base de en
vío consignado a éste y; 

-A través de un agente sobre la base de una co
misión. 

De estas tres formas, la más común es la primera. Es dificil determinar la 
importancia que tiene cada canal debido a la falta de estadísticas. Debe notarse también 
que muchas de las compañías antes mencionadas realizan ocasionalmente operaciones 
especulativas con el camarón. 

Con respecto a las importaciones de camarónuna, una parte considerable de éstas 
pasa a través de importadores y representantes/agentes. Aunque varios 
elaboradores/empacadores compran directamente producto en gran volumen. 
Probablemente la mayoría considera que los importadores o los representantes o agentes 
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les sirven mejor, al reducir los riesgos y las dificultades inherentes a las importaciones 
desde la fuente. 

Los importadores obtienen el producto por su propia cuenta y suelen tener 
existencias en almacén. Venden el camarón a elaboradores, mayoristas y distribuidores, 
intermediarios, sector de hostelería y minoristas. Con frecuencia utilizan los servicios de 
agentes comerciales para vender en mercados secundarios, pagando por lo general una 
comisión del dos al cuatro por ciento. 

Los representantes y los agentes de importación actúan en nombre de un 
importador principal, ofreciendo el producto importado en los diversos niveles de la 
distribución. No suelen ser considerados como intermediarios costosos, ya que su buen 
conocimiento de las fuentes de suministro y del mercado les permite ofrecer servicios 
valiosos a vendedores y compradores. 

Los representantes o los importadores pueden realizar importaciones de partidas 
consignadas a ellos. Muchas compañías trabajan a la vez como representantes o agentes 
y como importadores. 

Con respecto a los mayoristas y distribuidores, un volumen considerable de 
camarones importados pasa por sus manos, éstos suelen recibir la mercancia de los 
importadores o de los agentes o representantes. Realizan compras especulativas cuando 
les parece que es el momento oportuno, aunque normalmente trabajan con un margen 
escaso. En los Estados Unidos, los distribuidores entregan el producto a sus clientes, 
mientras que los mayoristas no ofrecen este servicio. En ambos casos, sus clientes 
principales son restaurantes y minoristas. También pueden abastecer a pequeños 
elaboradores. 

La mayor parte de las plantas elaboradoras de camarón están ubicadas en la 
llamada región del Gallo y en los estados de Texas, Luisiana y Florida occidental. La 
mayoría de las fábricas de conservas de camarón se encuentran cerca de Nueva Orleans. 
Existen también algunas instalaciones de elaboración en la costa pacifica de Alaska y en 
los Angeles; a lo largo de la costa allántica, eslán ubicadas en torno a Boston y 
Gloucesler, en Massachusetts. 
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Muchos elaboradores desarrollan también actividades de pesca, ya sea por si 
mismos o en empresas mixtas. A menudo utilizan para la elaboración tanto los productos 
de la pesca nacional como los de importación. 

Los elaboradores venden a cadenas de restaurantes, mayoristas y organizaciones 
de minoristas. Prefieren en general tratar con un intermediario para evitar los riesgos 
derivados de la importación. 

El comercio minorista de los Estados Unidos comprende muchas y grandes 
organizaciones tanto regionales como nacionales, también cuenta con distribuidores de 
alimento. Sin embargo, por la gran extensión del país y por su numerosa población, el 
comercio no está concentrado y no hay una organización o un grupo de minoristas que 
domine el mercado. Prueba de ello es que las tres cadenas de supermercados (Safeway 
Stores lnc. de Oakland; Kroger Ca. de Cincinatti y; Great Atlantic and Pacific Ta Ca. de 
Montvale) ocupan juntas una parte del mercado de alrededor del 15%. Las organizaciones 
de minoristas de Estados Unidos no suelen importar directamente productos alimenticios y 
las importaciones de camarones congelados parecen hacerse por completo a través de 
intermediarios. Los camarones enlatados pueden importarse a veces directamente. 

El sector institucional y de servicios de comidas está dominado en general por 
compañías muy grandes llamadas "distribuidores institucionales' o compañías de servicios 
de comida. Las diez primeras compañías reúnen alrededor del 8% del mercado. Las cinco 
mayores son: Sysco Corp., Houston; CFS Continental lnc., Chicago; PY A/Monarch Food 
Service Group, Greenville; John Sexton and Ca., Chicago; y S.E. Rykoff and Ca., Los 
Angeles. Muchas de estas firmas elaboran también algunos productos alimenticios. 
Aunque hay excepciones, estas compañías suelen recibir los productos importados a 
través de representantes, importadores y mayoristas. 

En lo que se refiere a los camarones, estas compañías parecen tener 
relativamente poca importancia. como ya se ha dicho los restaurantes se abastecen sobre 
todo mediante mayoristas y distribuidores o por elaboradores. Conviene notar que algunas 
cadenas de restaurantes, en especial Red Lobster lnns of America, importan directamente 
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NORTEAMERICANA. 
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México, como exportador a nivel mundial de camarón congelado, ocupaba a 
principios de la década un lugar considerable. Del total que se exportaba a en el mundo 
(353,910 toneladas métricas), nuestro país exportaba un 12.29% de total exportado 
(43,500 toneladas). Sin embargo las exportaciones mundialiales se incrementaron en un 
125.33% de 1980 a 1988, llegando a un total de 797,479 toneladas en el año de 1988, no 
así las exportaciones nacionales, las cuales, no sólo no crecieron sino que disminuyeron 
hasta llegar a 21,071 toneladas en 1988, por lo que disminuyó su participación 
considerablemente, llegando a tan sólo un 2.64% del total de las exportaciones de 
camarón congelado a nivel mundial en 1988. (ver cuadro 3). 

La participación del camarón mexicano en las importaciones norteamericanas fue 
del primer lugar duranle largo tiempo. Sin embargo México ha perdido su lugar debido, por 
un lado a que la demanda norteamericana ha crecido considerablemente a lo largo de la 
década (129.34% de 1980 a 1989, ver cuadro 12) y por otro lado la exportación 
camaronera mexicana no ha crecido durante el mismo período, por el contrario, se notó 
una disminución de 20.61%. Aunado a esto se observa un gran crecimiento de producción 
de otros paises tales como China y Ecuador, los cuales han logrado incrementos muy 
importanles en la producción de camarón. 

Todavía en 1985 y 1986 México ocupaba el primer lugar de las importaciones de 
camarón norteamericanas, participando con 18.76% y 18.60% respectivamente (30,654 
toneladas y 33,783 toneladas), cayendo en 1989 ésta participación a tan sólo un 12.01%. 
(ver cuadro 12). 

25 Centro lntemadnnal de Comercio UNCTAD-GATI. "Estudios del Mercado Mundial 
de Camamnes. Gamhas y Langostinns". Ginebra. Suiza. 1983. Pp. 196-198. 
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Ecuador en 1987, pasó a ocupar el pñmer lugar de las importaciones 
norteamericanas de camarón, con una participación de 21.17% (45,972 toneladas) de las 
importaciones totales de E.U., dejando a México en segundo lugar con una participación 
de 18% (28,839 toneladas).(ver cuadro 12). 

Para el año de 1988 China aumentó su participación en las importaciones totales 
que efectuó Estados Unidos de camarón y ocupó el pñmer lugar, desplazando a México al 
tercer lugar. Este mismo año China exportó 47,359 toneladas (20.70% del total) a los 
Estados Unidos, mientras que México exportó sólo 28,839 toneladas , es decir, un 60.80% 
de lo que exportó China en ese año y un 12.61% de las importaciones totales que 
realizaron los norteamericanos. (Ver cuadro 12). 

Con lo que respecta a los precios del camarón mexicano de exportación, éstos han 
tenido un comportamiento estable y con una leve tendencia a la alza como se puede 
apreciar en la gráfica. Las tallas que se producen por medio de sistemas acuícolas más 
comunes son: 26-30, 31-35, 36-40, 41-50 y 51·60. (ver cuadro 13). 
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c) POSIBILIDADES DE MEXICO HACIA UN NUEVO PERFIL DE LA DEMANDA DE E.U. 

La oferta mundial de camarón congelado ha mostrado un comportamiento 
creciente, 125.33% en el período 1980-1988, es decir un incremento similar al del 
mercado norteamericano (122.11% de 1980 a 1988, ver cuadros 3 y 14). México ha 
disminuido su participación en esta oferta mundial en 51.56% a lo largo del período, 
debido a que no ha logrado incrementar la producción de éste producto. 

A pesar de ésto México tiene una gran capacidad para aumentar su producción vía 
granjas acuícolas. Según la Secretaría de Pesca en México se cuenta con un potencial de 
entre 300 mil y 600 mil hectáreas disponibles para la implantación de acuicultura para el 
camarón. Siendo conservadores y tomando el dato de 300 mil hectáreas, que es más ó 
menos el doble de las que tiene Ecuador (175 mil ha, con una producción de 100.3 
millones de libras, 45,536 toneladas en 1988) se podría llegar a una producción bastante 
considerable por medio de éste sistema productivo. 

En el año de 1990 existían en todo el país 140 granjas para el cultivo de camarón 
en propiedad federal, ejidal y privada. Con un total de 8,322.5 hectáreas en operación y 
una producción de 4,960 toneladas; de este total el estado de Sinaloa se ubicaba en el 
primer lugar, contaba con 98 unidades de producción (70% del total de las granajas) en 
7,734 hectáreas en funcionamiento (92% del total del área cultivada). 

Con estos datos podemos ver que la productividad por hectárea a nivel nacional es 
de 595.974 kilogramos en un año. sin embargo, corno se l1abía dicho las granajas con 
sistema de producción extensivo tienen una producción muy baja y cuentan cor1 
extensiones de tierra muy grandes. Por tal motivo la productividad nacional no es muy alta, 
sin embargo existen granjas con sistemas de producción intensivo las cuales llegan a 
tener una productividad de hasta 9,000 kilogramos por hectárea en un año. 

La evolución acuícola ha mostrado un incremento signilicativo a partir de 1987 
cuando solo se produjeron 300 toneladas, alcanzando para el año de 1990 4,960 
toneladas; es decir, 1,553.33% de aumento. (ver cuadro 7). Aunque nuestra producción de 
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camarón de acuicultura no es muy significativa aún, se denota interés en esta actividad. 

Si se utilizaran las 300 mil hectáreas disponibles y se tuviera la productividad 
promedio de 595.974 KgsJha. por año (la cual es baja), se lograría una producción vía 
acuícola de 178,792 toneladas en un año, mientras que la producción total en 1987 fue de 
83,882 toneladas (producción acuícola y captura, ver cuadro 7). Pensar en un nivel de 
producción como éste, sólo se puede concebir a largo plazo en nuestro país, dadas las 
incipientes condiciones en que se encuentra el subsector actualmente. 

La demanda estadounidense ha mostrado un comportamiento creciente (129.34% 
de 1980 a 1989, ver cuadro 12), por lo que podemos decir que el aumento en la oferta 
mexicana de camarón podría absorverse por el mercado norteamericano, ya que por un 
lado la demanda va creciendo y por otro, México tiene ventajas comparativas sobre otros 
paises sólo por la cercanía con el principal mercado de camarón en el mundo, Estados 
Unidos. 

El departamento de comercio de los Estados Unidos estima que para el año 2000 
la población estadounidense llegará a ser 273.942 millones de personas, es decir un 
9.37% mas que en 1990, si esto es cierto y considerando que el consumo per cápita se 
mantenga estable (1.42 Kg), el consumo aparente norteamericano de camarón se 
incrementará a 388,902 toneladas para el año 2000. (ver cuadro 11 y 11a). 

De esta forma podemos afirmar que México tiene posibilidades de incrementar su 
participación dentro del mercado norteamericano, el cual, como ya hemos dicho, ha 
mostrado un comportamiento creciente, y con una tendencia a seguir incrementando el 
consumo de camarón. 
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CAPITULO QUINTO 

ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA ACTIVIDAD CAMARONERA EN MEXICO Y 
SUS PERSPECTIVAS 

a)PRODUCCION 

a.1) Caotura en alta mar. esteros y bahías. 

México no ha podido incrementar la producción de camarón debido a que se ha 
llegado a un rendimiento máximo sostenible en cuestión de captura, esto quiere decir que 
si se aumenta la captura se podría llegar a un desequilibrio biológico de la especie, 
afectando así la producción del camarón a largo plazo. 

La captura del camarón en los últimos diez años en México pasó de 77,456 
toneladas de fresco entero en 1980 a 74,765 en 1989, es decir que la producción 
mexicana de camarón no ha crecido en los últimos años, por el contrario, decreció a lo 
largo del período un 3.47 por ciento. 

Sin embargo existe la posibilidad de incrementar esta producción por medio de 
granjas acuícolas, posibilidad a la cual no se le ha dado el impulso necesarto hasta el 
momento, ya que no existe un programa de apoyo real y conciso destinado a esta 
actividad. 

a.2)~ 

La acuicultura de camarón en México es una actividad joven e incipiente ya que 
cuenta con tan solo diez años de vida. En la década de los setentas se iniciaron las 
primeras investigaciones acerca de la actividad en la universidad de Sonora, con el fin de 
analizar lo viable que podría ser instaurar la acuicultura de camarón en México como una 
actividad productiva. 
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Pero no fue sino hasta 1987 cuando se comienza a ver un interés en la actividad. 
En este año existían sólo 24 granjas con un total de 1,678 hectáreas y con una producción 
de 300 toneladas aproximadamente. 

Para el año de 1990 la actividad acuícola destinada a la producción de camarón 
contaba ya con ciento cuarenta granjas camaroneras a lo largo de lodo el país, 
comprendiendo 8,322 hectáreas y con un total de 4,960 toneladas. En este año la 
producción acuícola representó el 7.96 por ciento de la producción total de camarón, la 
cual fue de 62,299 toneladas. 

De esta forma podemos darnos cuenta que se ha mostrado un interés creciente en 
la implantación de granjas destinadas a la producción de camarón. Sin embargo, la 
producción es todavla muy baja. 

El estado de Sinaloa es el que mas ha desarrollado esta actividad. Cuenta con 98 
granjas y 7,734 hectáreas, es decir un 70 por ciento del total de unidades productivas y un 
92 por ciento del total de las hectareas en producción. 

Actualmente existen proyectos acufcolas para lograr un mayor desarrollo en la 
actividad y así incrementar la producción del camarón. Sin embargo, existen granjas, las 
cuales están siendo subutilizadas debido a la falta de organización y de apoyos tanto 
económicos como técnicos por parte del gobierno. Consideramos que es importante que el 
Estado apoye nuevos proyectos de inversión en la acuicultura, pero sin desatender a los 
productores ya existentes. 

a.3)Problemática 

Uno de los problemas que ha frenado el impulso para que se desarrolle la 
actividad acuicola del camarón es el gran patemalismo que ha mostrado el Estado hacia el 
sector social. Se reservaba la explotación del camarón unicamente a este sector, no 
permitiendo que capitales privados pudieran invertir en esta actividad. 

Desafortunadamente el gran paternalismo por parte del Estado no fue 
acompañado de otro tipo de incentivos, tales como créditos, apoyos técnicos, 
infraestructura.etc., por lo que las granjas existentes del sector social son en su mayoría 
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granjas con un tipo de producción extensiva, lo cual quiere decir que son grandes 
extensiones de tierra, que necesitaron nada o muy poca inversión y cuentan además con 
una productividad muy baja. 

No fue sino hasta 1990 cuando se modificó la Ley Federal de Pesca, permitiendo 
la entrada de capitales privados a la producción de camarón en granjas acuícolas. Sin 
embargo, a pesar de este cambio faltan aún apoyos para atraer de esta manera a los 
capitales privados y así fomentar realmente la acuicultura. 

Otro problema importante es que la captura de las larvas silvestres de camarón 
sigue estando reservada unicamente al sector social, por lo que todos los acuicultores 
dependen directamente del mismo. Esto de alguna forma crea inseguridad y descontento 
entre los productores ya que se encuentran en una posición de dependencia del insumo 
más importante para la producción. 

Una opción para que no se tenga esta dependencia sería que se hicieran cambios 
en la Ley Federal de Pesca, para facilitar la disponibilidad de las larvas directamente a los 
productores. Otra opción podria ser la implementación de laboratorios productores de 
larvas. Sin embargo, éstos requieren de una alta inversión y un tiempo considerable para 
lograr una productividad con un nivel técnico confiable y estable, ya que la producción de 
larvas por medio de laboratorios es muy delicada. En la actualidad existen algunos 
laboratorios que ya han tenido algunas producciones, no sin mencionar que en algunos de 
éstos se han tenido problemas con el producto el cual es más débil, por lo que la 
mortandad de estas larvas es mucho mayor que las provenientes del medio natural. 

Por otro lado el gobierno no ha otorgado los apoyos que esta actividad, por su 
corta edad, requiere. Esto se traduce en diversos problemas que limitan su desarrollo, se 
encuentran entre ellos los siguientes: carencia de créditos, falta de infraestructura y una 
falta de información adecuada que fomente en forma dinámica la actividad. 

Los apoyos finacieros (créditos) son insuficientes e inadecuados, ya que tienen 
muchos condicionamientos, como se mencionó en el capítulo tercero cuando se hablaba 
de los créditos que otorgaba el F.l.R.A en et estado de Sinaloa. Este problema es 
consecuencia de una politica económica que no contempla un apoyo real a la actividad. 

Los créditos por parte de F.l.R.A son caros y con tasas elevadas y dificultan el 
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desarrollo de las granjas acuícolas, las cuales tiene necesidad de los mismos para su 
crecimiento. 

Sin embargo, en contraparte, existe el programa financiero de Bancomext del 
primero de mayo de 1990, el cual apoya a la atividad con mejores condiciones, como son 
tasas preferenciales. El problema sigue siendo la insuficiencia de recursos y programas 
financieros como éste. 

La infraestructura es un problema latente en todos los municipios que cuentan con 
la actividad acuicola de camarón. Las granjas se llegan a encontrar en lugares donde los 
accesos son difíciles y no existen mas que caminos de terracería alejados en muchos 
casos de las carreteras. 

Por otro lado la comunicación no está respaldada por un red telefónica y solo 
algunas granjas cuentan con radio de banda civil. Las llamadas que requiere una granja 
para apoyar los procesos tanto productivo corno de comercialización, tienen que Pacerse 
en los poblados mas cercanos, lo cual frena el dinamismo de la actividad. 

Un problema que atañe a la inlraes\ructura es la falta de energía eléctrica, por lo 
que los productores tienen que generar su propia energía a través de plantas generadoras 
de luz alimentadas por diesel o gasolina, lo cual representa costos mayores. 

Dentro de los problemas que consideramos lundarnenlales se encuentra la falta de 
información y de apoyos técnicos. El gobierno no ha fomentado intercambios tecnológicos 
con otros paises, como son conferencias o loros en los que México pueda participar y 
aprender de otras experiencias. 

Otro problema es que la acuicultura de camarón es una actividad que no se 
encuentra integrada en todos los aspectos. Se puede observar por un lado que los 
productores se encuentran dispersos entre si, como también con el gobierno y con las 
empresas comercializadoras. Creemos que esto se debe a la falta de asociaciones y de 
programas que reunan a todos los agentes económicos inmersos en la actividad para que 
de esta forma se trabaje intercambiando experiencias e inquietudes. 

Por último el excesivo intermediarismo y la especulación son problemas que 
afectan directamente tanto al productor como al consumidor del producto. Por parte del 
productor, éste, en la actualidad no tiene la disponibilidad de vender directamente el 
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camarón en centros de abasto o tiendas de autoservicio, lo cual abarataría el costo del 
producto y el consumidor no se vería afectado por los altos precios derivados del 
intermediarismo y Ja especulación existente. 
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b) EXPORTACION Y SU COMPORTAMIENTO 

La producción de camarón en México no ha crecido en los últimos años, por lo que 
nuestras exportaciones tampoco han podido incrementarse a pesar de que el mercado 
norteamericano (nuestro principal mercado de exportación para este producto) ha tenido 
aumentos considerables. 

Las exportaciones mexicanas de camarón hacia et mercado de los Estados Unidos 
representan más del 95 por ciento del total de las exportaciones que realiza nuestro pais. 
En el año de 1980 las exportaciones que realizó México a los Estados Unidos fueron de 
34,532 loneladas y para 1989 furon de 27,415, es decir que hubo una baja en éstas de un 
20.61 por ciento en un período de diez años. 

Por muchos años México fue el principal proveedor de camarón en el mercado 
norteamericano, un mercado cuyo consumo ha ido en aumento sobre todo en la última 
década. Sin embargo, México, a pesar de haber mantenido un volumén de exportación 
promedio de 33,000 toneladas a lo largo del periodo ha perdido el lugar que tenia, debido, 
por un lado, al esiancamienlo que existe en la captura de camarón, y por otro al 
incremento en la participación de las importaciones de otros paises, los cuales han 
incrementado sus producciones para orientarlas al mercado de exportación. 

El aumento de la demanda norteamericana y el incremento de la produccion de 
camarón de paises como China y Ecuador ha bane!iciado a estos últimos, ya que han 
encontrado mercado para los incrementos en sus producciones en Estados Unidos y en 
tan solo cinco años se convirtieron en tos principales intoductores del crustáceo a dicho 
mercado. El incremento de sus producciones y exportaciones de camarón, se deriva de la 
aplicación de exit0~i!ó técnicas de acuicultura que lueron definitivas para lograr este 
pro?~~.\ó; de esta forma lograron entrar en el mercado norteamericano el cual como ya 

--hemos visto ha crecido considerablemente. 

El camarón mexicano cuenta con una tradición y una aceptación de muchos años 
dentro de Estados Unidos, y es considerado como un producto de alta calidad, el cual 
encuentra su mercado en restaurantes y hoteles principalmente. Además cuenta con un 
sistema publicitario muy eficaz implementado por Ocean Garden, la cual es la empresa 
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mexicana importadora de camarón y de otros productos del mar más importante dentro del 
mercado norteamericano, siendo reconocida por el manejo de productos de alta calidad. 

Es importante mencionar que la calidad estriba también en la diferencia que hay 
entre un camarón silvestre y uno acuicola; el primero tiene una textura y un sabor mejor 
que el camarón de acuicultura, lo cual llega a ser distinguido sobre todo por los 
compradores de producto de calidad, esto influye directamente en el precio. Por esta 
razón el camarón mexicano tiene bien definido su mercado teniendo un precio mayor, 
como ya se mencionó, notandose la diferencia con respecto al camarón chino y 
ecuatoriano los cuales tienen una producción de camarón de acuicultura. Así pues, hay 
que tomar en cuenta que la implantación de granjas acuícolas para incrementar la 
producción de camarón podría implicar que el producto proveniente de esta fuente tendría 
un precio inferior al que actualmente es vendido. Por lo que se tendrá que buscar otra 
forma de penetración en el mercado, de precio bajo. Afortunadamente el camarón de 
cultivo ya tiene un mercado en la actualidad. 
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Proponemos la implantación inmediata de granjas productoras de camarón debido 
a que se ha dado un estancamiento en la pesca del camarón a nivel nacional por haber 
alcanzado su punto máximo de capturas. De esta forma pensamos que la acuicultura es 
un medio viable para lograr incrementos considerables en la producción de camarón. 

Independientemente de los 11,500 Kms. de litoral que tiene México, nuestro país 
cuenta con un potencial de tierras, las cuales pueden ser destinadas para la producción de 
granjas camaroneras, de entre 300 y 600 mil hectáreas. 

En la aclualidad México tiene una producción de camarón de acuicultura de 
aproximadamente 5 mil toneladas en un área de 8,322 hectáreas, es decir que se cuenta 
con un rendimiento de 600 kilogramos por hectárea en un año. Si se utilizaran 300 mil 
hectáreas para la acuicullura con los rendimientos actuales (los cuales son bajos) se 
llegaría a producir un total de 180 mil toneladas, es decir un incremento de dos veces la 
producción actual total. 

La baja productividad actual se debe por un lado a que la acuicullura es una 
actividad muy nueva en nuestro país y se encuentra en un proceso de aprendizaje, 
aunque algunas granjas en la actualidad cuentan con rendimientos muy altos, de hasta 9 
mil kilogramos por hectárea en un año. Otro motivo del bajo rendimiento es que la mayoría 
de las granjas trabajan con un sistema de producción extensivo, el cual por naturaleza del 
mismo no tiene rendimientos altos. 

Así pues proponemos que las granjas existentes cambien su sistema de 
producción a semi-intensivo o intensivo, los cuales cuentan con rendimientos más altos y 
tienen una mayor necesidad de empleo e insumos. además afectan en forma benéfica a 
una mayor parte del conjunto de la economía. Así mismo las granjas que vayan a empezar 
lo hagan con estos sistemas de producción. 

Por otro lado, con las experiencias que se vayan adquiriendo en la producción, 
buscar medios para reducir costos para en caso de disminuciones en los precios, eslas no 
afecten gravemente a los productores y a la actividad en general. 
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Para lograr este propósito es necesario que el gobierno canalice recursos 
destinados a esta actividad, ya que los sistemas de producción intensivo y semi-intensivo 
necesitan inversiones considerables. 

Consideramos que existe en nuestro país el potencial técnico y profesional que la 
actividad requiere actualmente e indudablemente también, en el caso de que la acuicultura 
de camarón se desarrollara rapidamente, ya que en los estados productores del crustáceo 
existen universidades e institutos técnicos que cuentan con carreras y cursos en las áreas 
relativas a la explotación de recursos acuáticos. Por esta razón, México tiene la posibilidad 
de crear programas de apoyo técnico aparte de los ya existentes, los cuales necesitan 
mayores recursos. Todo esto con el fin de apoyar a las granjas que están funcionando 
como a su vez a los proyectos acuicolas que se vayan creando. 

El beneficio social que implica el desarrollo de esta actividad se traduce en la 
generación de empleos, ya que en las granjas, además de necesitar personal técnico 
capacitado también se requiere de trabajadores que no tengan preparación técnica. Esto 
lleva a que la gente que habita en zonas rurales pueda tener una actividad económica que 
incremente su nivel de vida y el de sus familias. El hecho de que existan centros 
productivos dinámicos en sus municipios, hace que estos se desarrollen con 
infraestructura, comunicaciones y servicios. 

Por otro lado, unido a la implantación de granjas acuícolas se desarrollan otras 
industrias como son las abastecedoras de insumos (alimentos y fertilizantes), asi como la 
de la construcción que es de suma importancia. A consecuencia de un impulso a la 
actividad éstas crecerían con la acuicultura creandose empresas que complementarían al 
subsector. 

El gobierno debe de instaurar un plan integral de desarrollo para esta actividad, 
que contemple una linea de créditos blandos otorgados por las instancias pertinentes, con 
el fin de que la acuicultura de camarón cuente con los recursos necesarios para darle un· 
impulso real a los centros productivos y proyectos existentes. Estos apoyos financieros 
deben estar dirigidos a la generación de infraestructura básica como para la adquisición 
de maquinaria y equipo, de larvas como en la ampliación y equipamiento de las granjas. 
así como para fomentar ta creación de laboratorios de larvas. 

Los laboratorios para la cría de larvas juegan un papel muy importante en la 
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acuicultura ya que es la metería prima más necesaria para su funcionamiento, por otro 
lado la creación de éstos implicaría la independencia en la producción, pues como ya se 
había mencionado, en la actualidad todos los productores acuícolas dependen del sector 
social para el abastecimiento de las larvas, debido a que la recolección de éstas se 
encuentra concesionada unicamente al mismo. 

Por otro lado la implantación de los laboratorios es muy importante debido a que 
las larvas silvestres no serian suficientes para satisfacer el potencial con que cuenta la 
acuicultura sin perjudicar de alguna forma la captura tradicional. El desarrollo de estos 
centros impediría un desequilibrio bilógico del camarón silvestre a largo plazo, ya que más 
larvas completarían su desarrollo tanto en esteros cómo en alta mar, permitiendo de esta 
forma que Ja captura de camarón en estas zonas no disminuyera. 

Otro aspecto es la eliminación del burocratismo que existe en la actualidad, 
aunque es tarea dificil, logrando esto se eliminarían las trabas que limitan el dinamismo y 
la eficiencia que puede adquirir la actividad, dando paso a paso a Ja modernidad del sector 
en su conjunto. 

Con respecto a Ja organización proponemos se fomenten foros, convenios, 
asociaciones, etc. de productores para de esta manera lograr un crecimiento estable y 
homogeneo de la actividad, donde los productores puedan expresar sus inquietudes y 
problemas y a través de otras experiencias logren soluciones y mejoras a sus dificultades. 

Por otro lado estas organizaciones tendrían una unidad para ofrecer el producto 
con una fuerza mayor y de esta forma se podría lograr una estabilización y 
homogenización en los precios. También debe de considerarse Ja implantación de 
comercializadoras donde Jos productores participen directamente, y evitando el 
intermediarismo tan grande que existe en la actualidad, beneficiandose tanto productores 
como Jos consumidores finales, pues Jos precios no se incrementaría debido a la 
inexistencia de los intermediarios. 

Por estas razones, podemos decir que México no sólo puede recuperar el lugar 
perdido como productor de camarón, sino también como exportador a nivel mundial, 
ocupando el primer lugar entre Jos exportadores para el mercado norteamericano 
(principal consumidor del producto de exportación), o por lo menos podría igualar la 
producción de China y Ecuador, por medio de la producción via granjas acuícolas. 
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d) EL FUTURO DE LAS EXPORTACIONES CAMARONERAS EN MEXICO 

Consideramos que con una pronta instauración y equipamiento de granjas 
acuícolas, contemplando una buena organizacion y con apoyos reales por parte del 
gobierno a los sectores que participan en la actividad, la producción acuícola de camarón 
podría incrementarse en poco tiempo y buscando también costos de producción 
competitivos se lograría colocar los incrementos de la producción en el mercado de 
Estados Unidos. 

México cuenta además con la ventaja de estar junto al mercado más importante 
para su camarón de exportación, lo cual significa para nuestro país costos en fletes mucho 
menores que los de otros paises que exportan camarón a los Estados Unidos y que 
actualmente han introducido su producto con fuerza. 

Otra ventaja es que el camarón mexicano, en comparación con sus competidores, 
tiene una larga tradición de exportación de camarón de alta calidad hacia el mercado 
norteamericano, por lo que no sería dificil la aceptación de los incrementos en las 
exportaciones mexicanas, aunque se dirigiesen a otros niveles dentro del mismo mercado 
y con otra clase de producto, compitiendo en precio. 

Como hemos visto, los precios han mostrado un comportamiento estable a lo largo 
de la década y con una leve tendencia hacia la alza. Por lo que respecta a los precios no 
habría que preocuparse en caídas drásticas de éstos. 

México tiene un potencial para producir 176,792 toneladas al año por medio de las 
granjas acuícolas. Si esta producción se exportara a un precio promedio de 9.00 dólares 
por kilogramo (ya que es camarón de acuacultura), tendríamos un potencial aproximado 
de ingresos de divisas por concepto de exportaciones de camarón de 2,000 millones de 
dólares. 

El futuro de la actividad camaronera en nuestro país es prometedora por todas las 
posibilidades que representa; tanto como recurso explotable, industria, como recurso de 
exportación, y no solo al mercado de Estados Uni,dos, sino también a Europa, el cual es 
potencialmente viable. Tambien como generador de empleo y divisas que lleven a un 
desarrollo integral en la producción camaronera. 
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CUADROI 

COMER.ClOEXT. 00 MEX .. EXPORTAOONES E lMPORTACONES 
(milloaudcdólaru) 

1910 1981 1911 1913 .... 1915 1986 1917 1988 1989 

"""" (3.31.UO) (J,l-46.40) 6,792.70 13,761.20 11.941.70 S,4!11.SO 4,5911.60 8.433.)0 1,154.lO (600.00) ·- 15,511.110 20.102.00 ll,229.70 12.312.10 24,196.00 ll.663.70 16.0Jl.OO 20.6!16.lO l0,657.60 'll.&00.00 - 10,441.JO 14,.573.10 16,477.lO 16,017.10 16,601.JO 14.766.60 6.307.20 1,629.10 6.709.10 7.900.00 
aoprtrolen.1 !1,070.50 5.!128.90 4.752..50 6,29.i.90 7,59-4.70 6,1197.10 9,72).80 12.026.40 13.9411.50 14,900.00 

~llDU 11,196.60 lJ,CJ.41.40 14,417.00 l.!IS0.90 11,154.)0 13,212.20 11,432.40 12.221.90 lS.903.40 13,400.00 

...... -
pr.iquentl:ilal 511.14 546.90 411.IJ 425.14 453.Jl 392.94 447.JJ 516.58 545.12 523.68 

Cl¡).deC&!DlrÓO. 387.11 414.66 369.15 )70.79 402.06 316.77 )!14.08 435.ll 370.14 ))8.07 

part.ia¡.cl6odt. 
luciportAC:ioou 
del scc. pesqqetO 
cDluctp.llD I"- I0.21'1. 9.1~ 8.67'1. 6.75'li <97 .. !1.7~ "'"" 4.li'lo 3.91'1. 

PN\idptd6n de 
lucaporllcioau 
~tuca 

luc~iOJlCll 
""'1u 25 ... 206 .. 1.74'1t 1.66 .. 1.66% 1.51'1> 2.'21 .. 1.11 .. ...... 
(Wticipaci6ade 
IUuport&ciOOCI -.. .. 
IUC~Clllla 

~"""""" 7.65'1. 7.!IO'l. 7.T7'1i s ..... '·""" 4.74'1. ).64'1> J.6l'lo l.66 .. 

prticipacióndd 
caarónen lu 
npxt.aci~dc\ 

~""-" 74.42 .. 7!1.Sl'li 89.óO'I> 87.ll'li 18.69'1> 13.16':l 79.16'1> 74.ll'lt 61.0l<J. 64..56'1. 

credmintode 
luupmaciou:a: 

"""" cadpedodo 33.17 .. 

tftdmicn10de 
lu upcnacia.s ......... 
nclpnfodD ·3!1.74 .. 

accillbntock 
\MUpon.aciODU 
.,pccnilcn.s 
caclpn{oda 175.09 .. 

acicimiel!CQ de 
lui~QDU 
ea el periodo n0<.,, 

A:11tr.rm&tcomQCIOCatalar 
deMb.ico. U<o"EOI. c-a¡ona 1919 
vol Xlladrnicrol. 
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CUADR02 

BALANZA COMERClAL DE PROOUC1'0S Pl:SQUEJlOS 
(Mllu de dol.uu} 

1910 1981 1911 

SAi.DO •14.731 .510.179 391.362 

DPORTACJONES !121.13' .546,191 412.129 

....... 16,015 ll.961 7,341 
AJ1u1S.,azos 1,7)1 .5,711 4,47! 
Atd•yrimillru 30..541 .5.5,144 l!l.905 
c.mrio 317.122 414.656 369.247 .......... 27,650 12.143 11.321 .. , ... J.1.51 l,.U7 1.36!1 
avo. 41..511 4],049 2.461 

tMPORTACIOf'fES )6.397 ]6,719 20,767 

A'"• J.501 1.1'1 171 
""'1ao 5,t91 CJOJ 3 

""""" "' 196 146 
Grua y Aceda "' 

.,, 3'1 
Jüriu de arU-sc. mll'ÍI IJ,936 11.'41 13,691 

"'"" 12.11.5 17.llS 6.408 

N'.S. SoSipfieuivo. 
Fueau:Seussflde~y~ 

lutiuM Nldow.I de~ e i.tont*iu. 

191) .... 191.5 

411,)0) 444.114 371,480 

41!1,JJ& 453,316 391.936 

1.467 6.612 6,91J 

"º !.639 12.111 
13,JU 1.611 22,076 

370,71.5 <-02,061 326,761 
10,176 ll.!106 7,71J 

7S7 3U 291 
20,712 J7,42l 16,946 

J.13.5 ·= 14,4.56 

N.S. " 126 
NS. 1 ''" NS. 126 

"º 291 "' 2,116 1.096 1.361 
1.499 1,7!16 12.071 

DPORTACIOS DE 1.06 n:ooucros PESQUEROS ·-

.... 
439,$6) 

«7,326 

7,nrJ 
17.227 
.57,0J.4 

354,083 
12.249 

m 
:1.00 

7.763 

N.S. 

"º 312 , .. 
l .... ,,,., 

1917 19111 1919 

'79JS2 .509,269 47!.364 

.586.512 

IQ.970 
Jl..51] 
57.729 

0.5,121 
11..513 
1,104 

49.61.5 

7.030 

'" .. 
'" '" 704 

.5..510 

S4.5,124 .5n.6n 

16,7.51 27,011 
1.761 19,902 

11,191 'll,967 
370.136 338,073 

11,304 11,473 .... U2A 
47.171 4.5,027 

3.5,8!.5 41.313 

.5,707 2,601 
2,510 ,, ... 
"' '61 

"' 3.261 
1.5321 11.lll 
11.316 20,652 

0Abuló1 

• AlplyStrplOI 

.Atd•)'~ 

oc.-
01.u..,.. 

º"""' 
l!lla... 

1990 

401,067 

4.57.u.t 

...... 
26,497 
.55.4-C2 

276.471 
20,00I 

3.171 
'4.717 

56,ln 

,. .. 
6.193 

'" 4,llO .. ., 
29.162 
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CUADROJ 

PRJNCIPAU.S EXPORTADORE.5 DE CAMAR.ON CONOEU\00 A NIVEL MUNDIAL 
(fDlll'hdatMltric:u) 

Ctccirnicalo 
1910 1911 1912 1913 1914 19!! .... 1917 1911 nd ...... 

353,910 354,908 312,01!0 423.115 457,077 500.369 616,679 730,127 797,479 125.JJ'lt 

43.500 33.0ll 32,111 32,105 33,666 30,411 31,6114 35,425 21.071 .5J.56'lt 
47,762 54.539 54.625 53.603 55,194 49.540 52.lll .Sl.629 56,829 ll.91'lt 
21.71' 24.007 14,195 10,695 16,191 21,965 49.)41 72.911 123,953 410.12-.. 
30,471 23.604 24.513 24.241 26,171 27,791 33,931 40,794 53,002 73.94 .. 
9,71' 12.ll~ 16,966 23.535 19,073 20,172 ]0,683 41,912 49.746 411.53 .. 

1].Bn 13.526 15,193 15.595 15,117 19.574 JJ,253 36,201 55.120 2117.20$ 
17.1115 11.761 12.647 20.uo 111,428 24,041 28,717 H,1111 42,!41 1311.13'1. 
11,675 ID.994 14.111 J],737 14,704 12.2113 IJ,161 IJ,0211 l~J,200 

.,_,,.. 
19.316 19.392 20,771 lJ.362 26,loll 33,734 31,311 44,375 40,176 !07.99'l. 
2.'69 2.716 3,9]8 4,743 6,4)1 1,105 11.111 14,',1)5 23.536 116.1.5% 
6.061 IJOI 8,908 1.111-4 12.251 15,1170 ll.214 llJ97 12..930 113.09 .. 

l],769 11,650 14,754 11,IOI 111,750 27,0ll 33,lll 13,4112 29.121 116.Sl'l. 
IJ6' 6.757 1.621 11,430 14.563 22.JlS 17,441 20.lll 20,017 m.n .. 
6,721 ..... 12.5115 12,056 15,328 14.571 14,060 16.411 17,646 162.5511. 

8,4115 11,647 16,ISI 19.062 11,161 29,90ti 
6,070 5,621 4.551 6.236 4,1131 5,191 7.229 6,907 7.111 11.61'lt 

94,193 9),646 111,927 134.llO 145,082 U"O.S46 193,090 201,1'70 197.874 110.0711. 

12.2..,.. 11.11-.. 8.61 .. 7.58'L 7.3711. 6.0A<t 5.141' 4.U~ :J.6' .. 

0.21' .. 7.6611. 10.11 .. 7.111'1. 9.47 .. lJ.24 ... IUI .. 9.12'1li 

11.5.J) .. 

f!lle11U: Mw:io FAO 1911 
EstadlnicudePesca 
Vol.67Pp.J70.l73 
Ronu.. luliL 1990 

Pu<. 
eadlatll 
enl911 

100.~ 

~ .. ~ 
7.13'1. 

IS.54'lt 
tí.65 .. 
6.24 .. 
6.91'lo 
5.37'1. 
1.91 .. 
5.04'1. 
2.llS .. 
1.62'1> 
3.74'l-
2.51'1. 
2.21 .. 
3.75 .. 
0.91 .. 

2u1-. 
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PRINCIPALES EXPORTADORES DE CAMARON 
(1988) 
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Cu&dro.f 

PRODUCCJON MUNDIAL DE CA.\tAROS EN PF..SO VIVO 

(milu de toneladu} 

rndmiento 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1982-1988 

T°"' 1.7H 1.791 1,86.5 2.121 2.219 2.3H 2.48-4 44.92% 

auna 177 220 2'9 l67 427 '" "' 229.94% 
India 210 193 '°' 232 "' 197 237 12.86% 
Jndoouia "' 138 "' IU 157 187 202 64.23% 
Tail111idia IR7 160 IJó .,. 139 159 176 -.5.88% 
E.U. 136 120 14' "' "' "' ISI 11.03% 
Ecu"'m 'º " 'º " " " 81 170.00% 
Filipinu " 'º " " 72 .. RO 77.78% 
Mhico 79 77 76 " 7J " " ·1.S9'l. 
M;iila.sia 67 76 70 .. " 7l " R,96':f. 

Oroealandia " " " " ... ... ., 58.S4't. 
Rruil " " 

,. .. " " " 11 . .54% 
ViC111am 43 " " " " " S6 ]0.23% 
Rep. deQire.i " 36 " 'º " " 'º .51.,2'1-

'""'" 60 .. (>~ " .. " .. -11.3~% 

Sorue¡a " " " 91 " " 42 -llJ.23'lo 
lanada ll " 11 " " 2.5 " 161 . .5 .. % 
lsl1nd11 • ll " " 36 ,. 'º 2]],]3% 
Palc..irt.aa " " " " " JO 29 7.41'l> 

Aunralia " " " 21 " 20 'º -9.09'\ 
Ar¡¡:rntin.a " 

,, 10 l IR 125.00% 

""~ '"" , .. .121 400 '"" "' 376 2.5.l~'l 

t-urn1e: l11f{'(rrw:1ón proporcml)ldi, p<'r la dir.-ccffia de 111.f<lrln.Uica Je la ~crcwla de Pc1ca 

PRODUCCION MUNDIAL DE CAllARON 
(1982-1988) 

.mchma 01nJ1a 11 lnifolll'J1" • Ta..tla1uJ1a O Ei:u&dor O Mfuco 



cuadro 5 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE MEXICO 
<Millones de dólares) 

1988 1989 

Petroleo crudo 5883 7292 
Automóviles 1398 1567 
Mo1ores para automóviles 1336 1366 
Legumbres y bort:lli7.as fresca.o;; 267 197 
Iilomale 243 199 
Camardn congclndo 370 338 
Café crudo en grano 434 514 
Partes sueltas para au1omóvifc.., 4-13 397 
Computadoras 340 377 
hierro o acero m:rnufoclurado 233 254 
Plala en barras 318 347 
Gan:ido vacuno 203 212 
Materias plnsticas y resina.o;; sin1. 222 219 
Vidrio y cristrJ 234 237 
Fibrao;; lextilcs nnificinlc.o;; 212 216 
Tubos y cru1erCas de hierro o nccru 2JO 24f1 
Cobre en brumo en concenuados 200 148 
Fucme: Dams proporctonados 

por el Banco de Méúco. 
•Estimado 
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Cuadro 6 

EVOLUCION DE LA PAODUCCION DE CAMAAON EN CHINA 
. (Toneladas) 

Producción Ion. 

Hectáreas 
cuttivadas 

Rendimientos 
Kg.lha. 

Incremento en 
la producción 
en el periodo 

Incremento en 
las hectáreas 
cultivadas en 
el periodo 

Incremento en 
ros rendimientos 

1982 

7,000 

16,500 

424 

2087.70% 

693.94% 

en el periodo 175.55% 

1985 1980 1987 

40,700 82,800 153,139 

59,700 85,200 131,000 

682 972 1,169 

Fuente: lnforrnacton proporcronada por la d1recc1Ón de 
acuacuftura de ta Secretaría de Pesca. 
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cuadro 7 

VOLUMEN DE LA PRODUCCION DE ACUICULTIJRA 
(Toocladu) 

1987 1988 1989 1990 

Toca! pesquero 897,438 905,993 932,890 l,072,821 

Tocalacala>la 174,300 184,339 174,303 190,065 

Cmlardlo --
300 551 2,857 4,960 

Total.-óo 83,882 73,200 74,765 62,299 

l'llllciJlá!n 
del IDlal 
amitollll en el 

·-~ 
19.42% 20.35% 18.68% 17.72% 

l"llllcipociOD 
do la prodDCción 
cloc:omonla.-. 
~mlapro-
duaidll..i de- 0.36% 0.15% 3.82% 7.96% 

l'llticipKióD del 
...-aculcda 
mdlDW 0.17% 0.30% 1.64% 2.61% -!-.delo .......,.._ 
lade....roocn 
d~ 1553.33% 
Palt! seaa;aaaem 

Dim:dóo de ioformálica. 



Cuadro 8 

Aloa en 
Modo de Nllmerodc operllcióu 

Estado producción gr.utj"" (Ha) 

TCíííi 132 8322.3 

Lji&lifomiaSur fió.O 

Intensivo 
Sem.i-iDlms.ivo 2 60.0 
Extensivo 

díi3Píí 6ll.o 
lnlmlivo 
Scmi-inrensivo 60.0 
Exlensivo 

Nayaru :m 293.S 

1'*8sivo 1 0.$ 
Semi·imlllivo 3 45.0 
Exlmsivo 16 241.0 

srn !111 7734.0 
,_lvo 3 94.0 
Smli-ialmalvo 71 6104.0 
Ex-ivo 2A 1536.0 

m 129.0 

-YO 3 48.0 
Semi-inlmsivo 4 81.0 
1!1.tensivo 

TiíDíüítiP&S a.o 
-o 10.0 
Semi- 36.0. 
Ei:tm1ivo 

™. &íOf:proporcl<mr por ta diJ'e1::Ca & acuacuiwra 
de la Seaellrla de Pesca. 

•La 36 llec~ ccrnspondea a &<!lo..,. panja. 



cuadro 9 

CONSUMO NACIONAL APARENTE DE PRODUCTOS PESQUEROS 
(Toneladas) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Total consumo 
humano directo 508,9-18 775,833 611,258 539,882 666,316 696,806 631,8n 699,823 719,158 741,721 875,100 

Camarón 8,120 15,879 19,611 22,193 18,757 22,000 16,576 24,430 24,766 28,620 23,400 

Exportación de 
prod. pesqueros 95,115 98,305 85,403 64,696 13,566 97,338 146,000 166,662 158,740 184,864 124,452 
Fuente: Anuano ESUídlsbCO ae la Seactarta" PéSca. 



Cuadro 10 

JNDJC\OORBS ECONOMlCOS PB ESTADOS UNIDOS 
<•W..delllillooadedóL=l 

1980 1981 1982 l98l 19&4 l9SS 1986 19&7 19118 1989 1990 

PNB 
aprctios -- 2.132.0 3,052.6 3,166.0 3,40l.1 ),172.l 4,014.9 4))1.6 4,515.6 4,873.7 5,200.8 S.46.5.1 

PNB 
aprecios 
de l9B2 3,187.t ),24l\.8 ),166,0 J,279.l l,lOl.4 Ml8.1 l,117.9 3,ll4S.l 4.016.9 .\,ll7,7 4,157.3 

1 • .,..., 
Nacional 2.ll8.4 2.719.S J,01.H.6 3,234.0 J,412.6 J,'60.3 3,98-t9 4,223.3 4.420.I 

Elportaciolles 
apn:ciot.dc 
1982 3&8.9 392.7 361.9 J.lll.l :m.a 367.1 397.l 451.8 534.i 59).3 631.l 

tmroruciooo 
apru:ID~dc 
198? 332.0 343.4 lll.6 368.1 4Sl.8 471.4 525.9 570.3 610 .. ó 647 .. 4 665.3 

Sal~> 56.9 49.3 26.3 (10.0) (84.Q) (l0421 (1!9.8) {118.l) (75.9) (54.1) (ll.8) 

Pobbción 121,151 230,IJS 2l2.Slll m.m 2)7,00) 2)9)79 241.627 2.4),934 246.)19 248,11'1 250.465 

fngrcso 
l\TC:ipiia• I0,830,9 11.5112.2 1zns.s 13.515.6 14,J2J.4 15,005.3 16,tn.1 16,976.:? 11,6"7.6 

111C.dcling. 
retcá¡tita 
fUettlC: EOJoom«: lítdtea1on.. Marth. i991 

6.9'% 10.ll% !.71% 4.50'> 6.24'lr 7.81% 4.94'lr l.95% 

Go\lemtcUl prinúng otrJCC. Uaitcd Sta!es 
Washington, 1991.P.p 1 
• Bdatodel ingmopadpitlcstttdóluo. 
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cuadro 11 

CONSUMO APARENTE DE CAMARON DE E.U. 
(Toad.tu) 

1981 198) .... 1985 .... 1987 1988 1989 1990 2000 

Producci6o 136,000 110,000 145,000 ISJ.000 183.000 165,000 ISl,000 

linpon.Wóo 111,672 135,401 l:;\6,690 140,691 160.Sll 19J,!184 106.!lll 

Eapirucióo 4,S58 fi.136 4,931 5,898 7.219 6,9<11 7,811 

couu~ ...... ~ 10,114 149,165 176,759 187.795 )36.291 351,677 349,101 353,176• 3H,sn• 388.901• 

PoblaciM. 
{mile.t de prnoo..) 131,!110 134,799 131,001 1)9.179 241.617 143.934 146.319 148,177 150,465 173.941 .. 

Consumopct~t& 

{K19.) 1.().$6 1.061 1.161 1.103 t.392 1.442 1.420 1.420 L410 l.420 

hicttmentodd 

conmmaperclp:ita. 35.78'1. 

lncremeoiode 
la producci6a 11.01 ... 

laaeme1110de 

laimportaci6a U.93'1. 

lt1ctemeo10de 

nportK1óo 71.37'1. 

l11tremeotodel 

apunte 43.84'1> 

Pvt.icipacióade 

luimportAcio.e1 
enelcouuma 45.93'1. 54.34<¡, 49.]9'1. 48.8" 47.73 .. 55.05'1- 59.05% 

PucDU:AoutriofAO 1911 
ENdútica.• de Puca 
Yol.67. 

R.oma.ltsli&. 1990 

SLlli.rtical Abnractotthe L'zU~dSwes. 19'10 

Thc Natiotial daU book 

U.S.lk~lofcornmer«.Bre.-ioftheCellSUJ.. 

• o.to estimado a:iuidttaudo el coa.sumo per dpÍla(Oll.Jtaa~ 
en 1.410Kp. anual. 

- o.to utimado par el deputamea10 de comacio de E.t'. 
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cuadro 12 

IMl'ORTACIOl'I DE CAMA RON DE LOS ESTADOS UNIDOS 

(Toad..i...-1 

1980 l\181 l'IBl 198) 

Dclmu11do .. , .. 101.1)) 124.336 15$.009 

DeMf11co ]4..!ill )l,17] 36,)97 ]8.)91 

C>iu "' l.26l 1.262 "' 
[cuador 9,168 11.2211 16,1'17 21.J:!O 

T&ila11di• 4,014 2.1117 l.50 8,777 

In.Ji.a 5,901 ~.625 12.121 13.684 

1'111.am.4 6."lll 7,229 7,997 7,]79 

llr&.'111 ],91i0 4,%1 S,764 6,64K 

Ta.iwa11 lo464 l,'!'.05 4.117 Q,OJS 

Dnc.abcudo 
iklrnundo 61,9112 6J,9'll llJ.912 98,495 

CrecimicnioJc 

laJcnu.ndot. 1.57% :!:?.94~ 1-l.67'lo 

1..""rmrnicntodc 

laoírrtaMu. • 6.ll~'A· 13.1n • 5.4S".l 

Pankipacióa 
JeMh.ico J"-68% ll.8l'lt 29.ll't· l-4.77% 

Crccirnicnlo 

delaímp.. 

"'""""'" 118,179 119.34~ 

=~-- ===--= === 
Crccimle111odc 

La demanda de 
~6ftmc1. (7,117) -10.61~ 

=~====-
Ctecimíe1110 
IOl.aldela 

cfenaOU11a 46,3)1 1CR17.36% 

===~====-
Cfecimie11to ...,,,,,. 
clcrtat:.cuadOC" 17.669 301.80'1. 

== =-== ==-= 
C"ttcimlHtodC 

lujm¡l.dd .._....,,.... 106,102 168.44'1: 

Fuc11U: FuticriuoCthc llnitrd SUia, U.S. bcplsinv111 of co~ 
N.0.A.A., Natioul Marine Fithniu Ser<' ice. Variru alias. 

.... 
155,491 

]7.091 

l.41í8 

21.157 

B.2711 

10.~05 

7,407 

li,ll94 

UOl 

101..166 

0.]\'t-

.1w~ 

13115'L 

191i5 1986 

16J,l97 181.64! 

)0,654 )).78) 

),146 9,]80 

111,939 28.157 

11.lll 10,1148 

10.81m 11.096 

8,916 9,894 

11.491 "'" 
ll.428 15.701 

105.619 111.967 

5.08% 11.17% 

-17.];'!'t- 1011"-

1S.76'l> \8.60'1 

19&7 1988 1989 

217,150 218.760 228.345 

19,081 28.1311 27.415 

19.257 47.359 46,756 

45,972 47,201 ]6,8)7 

t0,958 10,7'4& :U.058 

11,ilSI 14.6().t 13,0lO 

1s.n 6,690 7,!Ul 

1.S.U 9,050 7,614 

16.Sll 7,R&J ],]71 

U0,773 16?.1!70 169.0'J-l 

19.S-4'1' 5.Wlt .0.11% 

15.68% -26.ll'l> -4.9-4% 

1&.CIO"l. 12.61<¡ IZ.OI'\> 
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CUadro 13 

PU:CIOSDELCA.MARONDEEXPORTACION 
Ddla"""c 

MJNThlOS 

lncn:mento 
1984 198S 1986 1987 1988 1989 1990 '""' Tollu período(%) 

U/ID 18.72 16.52 15.64 16.52 18.06 21.48 21.26 13.57 
U/12 18.72 15.86 13.99 16.3 17.62 19.27 18.83 0.59 
U/IS 17.84 14.1 13.66 16.08 17.18 16.08 16.63 -6.78 
16-20 IS.2 13.66 12.78 IS.86 16.74 13.22 13.77 -9.41 
21-25 13 12.S6 12.5 14.54 14.43 10.46 11.78 -9.38 
26-30 11.45 11.45 11.23 11.67 11.12 9.47 11.01 -3.84 
31-lS 9.2S 9.03 10.35 9.25 8.7 9.14 10.24 I0.70 
36-40 7.93 831 8.81 7.49 7.16 8,26 8.7 9.71 
41-50 1.05 1.os 7.38 6.61 6.28 7.38 7.82 10.92 
SJ-60 6.72 6.61 6.72 5.13 5.62 6.72 7.16 6$5 
61-70 6.17 5.13 5.29 5.29 ·1.85 5.95 6.39 3.57 
71-80 S.07 5.01 4.63 4.74 4.41 S.18 S.95 17.36 
80/0V 4.07 4.52 3.74 4.3 4.19 4.52 5.4 32.68 

l\IAXIMOS 

lncn:mcnlo 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 enel 

Tollu períod..1(%) 

U/10 19.16 20.48 17.4 19.38 24.67 25.44 32.78 
U/12 18.72 19.6 15,86 19.38 22.25 22.91 22.38 
U/15 17.18 16.74 14.98 18.61 20.15 20.7 20.-49 
16-20 14.76 15.2 14.98 16.96 18.61 18.72 26.83 
21-25 12.56 12.78 14.98 14.76 17.18 16.3 29.78 
26-30 11.01 1'2.11 13.11 11.89 13.44 13.66 24.07 
31-35 8.59 11.01 12.33 9.91 12 I0.68 24.33 
36-40 7.71 9.SB I0.68 8.37 9.69 9.8 27.11 
-41-SO 6.61 8.7 9.47 7.49 8.7 8.92 34.95 
51-60 6.39 6.72 7.82 6.83 7.16 7.27 13.77 
61-70 S.13 6.61 6.06 5.84 6.06 6.39 11.52 
71-80 5.01 S.51 4.96 5.01 5.51 5.62 10.85 
lll/OV 3.74 4.63 4.63 4.19 4.85 5.01 35.56 

Fuente: Información prnpon:ionada por 
E•pcnudorcs Asociado•, S.A. 
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cuadre 14 

PlllNCIPALES l~ll'ORTADORES OECAMARO/'l CONOELADOA NIVEL. MUNDIAL 

_ ... 
, ..... 
llOlllKOlll -... ...... ............ 
, .... 
Si&9af'lll' 
fl'l1ica 

"'-·· °""' 
PartlcipK:i6a 
okE.U.H 

"""' 
Crtttminlo 

"'""' 
Oecimit•lo 
..... ~d 

154.0ll 

144.331 
92.9711 
11.!160 
20.910 
10,766 

1,7711 
S.165 
7,414 

1,104 

l,41S 

'·"' 

m.. U7.49' 

f\ICIU:: AallSICI PAO 19U 

f.rtadflÓCUd.oi'eca 
v..a.67Pp..J7G.Jn 

ll--.haha.1990 

171.75) 402.541 

16).01] 151.171 
11l,1ll 
IS,IOl'J 
20,01 

1.611 
21,Jl! 

ll.OS2 •. ,oo 
9.472 

6.1151 9,00 

'-"' 
l.566 

6,700 

!.01'1. 

(TDDtlidQ~) 

1916 

4I0.7SI 511,161 610.6$0 WU14 

169,J:ll 213,Ul 246,6)1 251,111 
06!>90 140,l>'Jl 160.Sll 1111.sH 206.511 

ll,144 21.40 40,llJI 411,ll<l] 

2J.5H 2•.1114 27,JU ll,6U 

111.206 31,Hl !i.211 
ll,1S6 11,°'4 41.6IO 44.296 42,10 

10.ns 13,925 ll.04l U.4119 IUlJ H.D611 
12.0S IS,J46 17,00S 
11.619 IUSl 11.622 11.166 

17,Jll 16.671 19.621 20.Hl 22,40 

Ul6 l.29' J,97' S,702 
7,'74 Ulll 
l,194 4.SU '·"" 4,92' 

10..SOI 12.ISJ 10,100 11,)U 

10,914 16,J62 Jt,57) 

l'Wctpaci6a 
Htl 

pololo 

711.2!1'1. 
lll.ll't 2.~.M'I. 

l.45'1. 

n:n" 

IOZ.ll't 

271.16 .. 
2.U'I. ,_,,.. 

tt..16 .. 

20U6'l 
174.19'1. 
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cuadro 15 

VOLUMEN DE PRODUCCION PESQUERA POR PRINCPALES PAISES 
(Miles de toaet.du) 

""' 1981 1912 1913 .... 1985 1986 1987 1988 

...... 
T""1 15,609 77,815 10,025 80,881 87,612 90,l<CS 96,491 96,910 102,141 - 11.130 11.388 11,4.51 11.966 12.783 13,116 12,756 12,513 12,697 
Q;o. , .... •:m 6,335 6,737 7.!191 8,493 9.S40 10.700 12.004 

U.R.S.S. 9,668 9,713 10,113 9,930 10,720 10,6.59 11,438 11.326 ll.!126 - 2.709 2.717 3.!113 1.569 3.311 4,136 5.614 ...... 6,637 

E.U. 3.117 3,843 4,111 4,324 5,030 5,0'30 .5.240 6,071 6,0)1 

Chile 2.192 ,..., 3,149 4,168 4.674 4.986 ..... 4,931 .5,376 

Rq>.doC.... 2.400 2.110 2,642 2,791 2.908 3,094 3,661 3,333 3,210 .... 2. .. , 2.448 2,369 ..... 2.16.5 2.826 2.923 2.901 3,146 -- 1.916 1,971 2,061 =· 2,338 2,389 2.530 2,670 2.79' 
Taa.dia 1,799 1.919 2,l:ZO 2.261 2,133 2.229 2.537 2.202 2.3.51 
Filipi- 1.671 1,761 1.896 2,109 1.079 l,049 2.0l6 2.211 2,299 

N ...... ..,,. 2,700 1.6.51 1.973 2.602 ..,,, 2.073 2.111 1.998 
[)¡,,_... 2,010 1,152 1.927 1.863 1,148 1,765 1.149 1,706 1,971 

bluüo 1.525 1,450 I02 .,, l.!152 1.695 1.669 J,645 1,774 

Rep. Dan.* C«ea 1.400 1.500 1.!i!O 1.600 1,650 1,700 l,700 1,700 l,700 

e-o. 1,375 1.447 1,418 1,373 1.300 1,480 J.!137 1.601 1,631 ...... 1.312 1,361 1,471 1,417 l.«6 l,487 1.440 l,401 1,437 

Mi!Iico 1.257 1.565 1.349 l,07S l,13S 1.266 1,3.54 1.466 1,39) - ... m 839 9(1 7'8 797 841 l,446 1,320 

th.a. 126 ... 793 830 .,. 910 ... 923 1.004 
v-.. ,,. 

'" 661 "' n• ... ru 171 .,. ._., 647 6'I ... 727 ,,. 776 "' '" 829 - 639 539 "" 372 m J,087 1,003 6,880 769 
Bdlil 736 "' 733 "' "' 138 794 "' 750 

Mr--CnBinmr "º "' 
,.. , .. 610 ... 617 ... ""' ""~ IJ.037 13.2!6 13,467 14,091 14.180 13,636 14.961 ... ,. 15,900 

.... : lll~pqqcioudapcr l&dirccd6a de 
iafor-*imdc ta~•Paiea. 
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Cuadro 16 

Ya..UMEN DEU. PR.ODUCCION PESQUERA PARA CONSUMO 
HUMANO DIRECTO 

(co~bdu de lruco e11Lcro} 

l980 198l 1982 198) 1984 l9ll;5 .... )1;187 1918 1989 1990 

To<&l 6).4,489 9lJ.191 751.211 661,755 714.161 1)6,721 116.76) 897,411 905,991 912.890 1,071,llt 

c..nw•· 77,456 12.010 11,657 76,195 16,IH 74.599 73.115 ll,111 7l,2UO 74,765 6l,l99 

s.rolu l:U.,159 116,851 1111.018 16,160 IM.918 157,756 110.505 lll.111 107.521 111,)96 121.414 

Au111y 
•imil&fU 10,417 46,10 22.997 2-4.532 57,UO 85.515 96.)67 102.566 111,607 1"8,0U lll.192 

Pue!IAC: Anuario ütadistlat de L&Sead..-la De~ 
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