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1 N T R o o u e e 1 o H 



La pesquería mundial del camarón observa actualmente una reconversión hacia un 

nuevo esquema de producc16n con base en la acuacul tura, hecho que obedece fund~ 

mentalmente a que la mayoría de los parses que explotnn este recurso ha alcanza 

do el nivel máximo de captura, y al incremento en los costos de operación de la. 

flota camaronera, 

Si bien se puede decir que la producción de camarón bajo sistemas de cultivo se 

ha desarrollado en un tiempo relativamente corto,del consumo mundial actual, 

cerca del 30~ proviene ya de acuacul tura. 

En nuestro país la pesqueria de camarón reviste gran importancia, ya que repre

senta 80%, aproximadamente, de las exportaciones del sector pesca, y es el se-M 

gundo producto natural no petrolero qenerador de divisas para la economía naclo 

na 1. 

Sin embargo, esta actividad presenta desde hace algunos años un panorama de es

tabi l ldad, ya que la producción se ha mantenido constante desde principios de 

los a~os setentas, oscilando alrededor de un volumen de 46 000 toneladas anua-

les (cifras calculadas en peso de desembarque). 
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Et problema se torna complejo si se considera que, no obstante scquir siendo 

el principal proveedor del mercado de los Estados Unidos de América, la partic_!_ 

pación del camarón mexicano en las importaciones totales que real iza ese pafs -

ha disminuido, pasando de 33.4~ en 1977 a tan sólo 18.8) en 1985, 

Es en este contexto en el que ~e da la rnotiv,1ción ¡i.1r,1 la re.JI izaclón de este -

estudio; concociendo que en México se rrcs0ntan situaciones qcoqr&ficas favora

bles para el dcsarrol lo de 1.:i acuacul tura del camarón. 

De esta forma, la realización del nrcscntc trilbaio se abocó a anal Izar y eva- -

luar la posibilidad de increnentar la nroducción de camarón en nuestro pafs, me 

dlante dos alternativas: 

a) A través de una m.:iyor captura oce5nica, y 

b) A trnvés del desarrollo de la acuacul tura 

Así, pilra el desarrollo de la investigación se plantearon las siguientes hipót~ 

sis: 

1. La estabilidad de la producción de camarón se debe a que se ha alcanzado el. 

nivel máximo de capturo. 

2. Existe el suficiente potencial natural p~ra desarrollar el cultivo del cama 

rón. 

3. Hay una marcada tendencia a incrementarse las importaciones de camarón de 

cultivo en los E.U.A. 

4. Debido al incr~nento en los costos de operación de una embarcación camarone 

ra, resulta más rentable la inversión en el cultivo. 

Conforme a lo expuesto anteriormente, el presente trabalo se enfocó de la mane

ra siquiente: 

Dentro del capítulo 1 se hace referencia de los antecedentes de la pesquería 

del camarón en nuestro país, señalando posteriormente las especies que la sos

tienen económicamente, así como la distribución de· éstas. Así, mismo, se anall 
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zan la flotil, los tiros de ilrtcs de pesca, lil i11fracstructura portuaria y la 

temporada de captura y veda, como nrincipillcs variilblcs relacionadas dlrcctamen 

te con la cnpt11rn de ca1n~r6r1. 

En el an.ílisis clP l,1 producción rc,1liz,1do, se describe el 111odclo riuc se utilizó 

puril detcrr11in.1r l.J cantura rntíxim.1 y í'I Psfu0rzo de nesca rn,íxirno que nucde sopo!. 

tur el recurc;o, concluyendo en el n1ír;ero de cmb.1rc.Jcioncs que put•dcn operar, me 

diuntc un 1111111 isi5 de punto de noui 1 ihr-io econór.lico. 

Se anal iz¿111, lnr11blf11. en ~stc C.]prtulo, los factores cncl6~cnos que se interrc1! 

.cionan con In rcsquería, Lilcs como la industri<il i1ilción del producto, su come_i:_ 

cL11 ización "! (•! fin.1nci..-11"1if'nto. 1\~í rilisl'T1o, se .1bundtt c;obrc In industria conexa. 

Por otr~ rnrt0 1 Gi~nrlo ~\ r~r·1nr5ri unn csrecic rcGcrvada al sector cooperativo, 

se expone el mnrco lrgal y administrntivo al ~ue SC' sujeta su explotación, y se 

real iz~ LJn ~11~li~is cic 1~ rclnci6n tic socios. cooper~tivns y cmbQrc~c¡oncs. 

En el scoundo c.1pítulo, después dC' un breve repaso histórico de la evolución 

del cultivo dC'l camarón tzinto a nivel n11111di,1l como su experiencia en México, se 

espccific<i el potencial de los recursos naturales con los que se cuenta para p~

der desarrollar est<1 ilctividad, nsi como las zonas que ofrecen las mejores con

diciones pnr.:'l que se ! leve u cabo ést.i. 

Del mismo modo, se describen los principales métodos de cultivo que se emplean 

a nivel mundi<1l y se expone el esquema de cul tlvo que se sigue en nuestro pafs, 

detallando para éste cada uno de los pasos del proceso productivo. 

Estrechamente relacionadas al desarrollo de esta actividad, se abunda sobre la 

infraestructuril existente en cuanto a centros de investigacl6n y desarrollo para 

el cultivo del c;imarón y laboratorios de cría de larvas, y se anal iza la capac..!_ 

dad instalada y cilracteristicils de la industria conexa. 

Al i9ual que en el capítulo anterior, se tr<itan los factores endóqenos, apunta~ 

do las ventiljas que presenta el cultivo sobre la captura, en lo referente a co

mercialización e industrial izaci6n. 
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Así mismo, se analiza la problem5tica a la que se enfrenta el sector cooperati

vo en lo referente a organización, capacitación y asesoría técnica. 

En el capítulo tercero, donde se ,1bord,1 el mercado del camarón, se describen 

fas características principales de fste en el contexto mundial, profundizando -

posteriormente en el de los E.U.A. 

Para este GI timo se analizan tanto la oferta como la demanda, haciendo 6nfasls, 

por el lado de la oferta, en la participación que tiene cada país en las impor

taciones totales que r~al iz;i el rncrc.Jdo de E.U.A. Por el lado de la demanda, se 

determinan las cilractcrísticilS y sectores del mercado, la situación de competen

cia y precios, los canales de distribución y las pr5cticas comerciales, destacan 

do 5iemprc Jas ventajas del camt1rón mexicJno c•n este mercudo. 

Dentro del capítulo IV, haciendo uso de la metodología del costo-beneficio, se -

mide y compara la rent;ibilidad de la alternativa de captura así como la de cult.!_ 

va. Así mismo, se realiza un análisis de scnsibi 1 idad, suponiendo variaciones en 

tres factores fundamentales que la dctcrnlnan: la Inversión, los costos de oper!!_ 

clón y el precio de venta. 

JI¡ 



CAPITULO 

CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 
RELACIOHAOA A LA CAPTURA DE CAHARON 



1.1 ANTECEDENTES 

El camarón se capturó en forma artesanal en las Costas de México desde el esta

blecimiento de los primeros asentamientos indígenas ribereños, para fines de -

consumo doméstico. 

Con la 1 legada de los primeros inmigrantes chinos al país, por el año de 1870, 

se descubrió la bondad del recurso, y este crustáceo se convirtió en objeto de 

comercio en los mercados locales e internacionales; se hicieron entonces las 

primeras exportacion~s de camarón seco y apastl liado a Estados Unidos y China. 

En 1921, barcos estadounidenses, equipados con varios tipos de redes de bolsa y 

de arrastre, investigaron nuestras aguas en las proximidades de Guaymas Y la -

Bahía de Topolobampo, explorando el recurso. 

En virtud de su inexperiencia en la pesca del camarón, fracasaron en la empresa, 

y terminaron por hacer operaciones de compra de camarón a los pescadores de la 

bahía, que empleaban canoas y atarrayas para su captura. Así, en 1921 se llevó 

por primera vez camarón fresco del Pacífico mexicano a los E.U.A. (1) 

(1) Medina Neri, Héctor; La actividad pesquera en México 1939-1976; Departamen
to de Pesca; 1977: p. 24 
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A principios de la década de los treintas, después de varias pruebas, se inicia 

la pesca de arrastre en las Costas de Sonora y Slnaloa, con barcos sardineros -

traídos de California, E.U.A. y acondicionados para la captura de camarón, en 

astilleros mexicanos. 

En 1937 unn empresa japonesa obtuvo In concesión del gobierno mexicano, para -

hacer exploraciones pesquerns en los 1 itorales del Golfo de México y el Pacífi

co, descubriendo qrandcs b.:incos de camarón, piH'ticularmcnte en el Golfo de Tep;:_ 

huantcpcc y In sonda de Cnmocchc. 

E1 poco rendimiento que 1..1s cmb.:irc.1cioncs joponc5as obtenían en los meses de ve 

rano, motivó que se realizaran estudios pura establecer la veda de camarón de 

altamar en el Pocífir.o cJur:int.c el período de julio ,1 septiembre. 

Los concesionarios japoneses operaron con éxito, cspccinlmcnte en In Costa del 

Pacifico. A pesar de el lo, dejaron de cumplir los acuerdos de In concesión, y 

el gobierno la dio por tcrMinada en 1939. 

En la década de los cuarentas, embarcaciones estadounidenses exploran las cos-

tas mexicanas del Golfo de México y redescubren los bancos de la sonda de Camp;:__ 

che que los japoneses habían abandonado. En esos aílos, también, se inlc16 la 

pesca de camar6n, organizada por mexicanos, con el empleo de barcos arrastre- -

ros. (2) 

Con la apl icaci6n gradual de mejoras técnicas de captura, y el mejoramiento e -

Incremento de lns embarcaciones en ambos litorales, se logr6 la canso! ldac16n 

de la industria camaronera como entidad productiva, a partir de los anos cin- -

cuentas, alcanzando un importante volumen de captura y colocando a nuestro pals 

entre los cinco primeros productores de camar6n a nivel mundial. 

Hablar de camarón se remitirse al cooperativismo. Los antecedentes de la reser

va de esta especie a las sociedades cooperativas se remonta al ano de 193~, du

rante el gobierno del general Abe lardo L. Rodríguez, en el cual, mediante decre 

to de fecha 30 de junio, se reserv6 la pesca especial de camarón a los pescado

res riberenos de Slnaloa y Sonora, situación que tomó impulso en el mandato 

(2) Medina IJeri, lléctor; Op. cit.; p. 28 
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del general Lázaro Cárdenas, al reservar varias zonas y especies marinas a las 

sociedades cooperativas. 

Finalmente, en la Ley de Pesca, de 16 de enero de 1950, expedida durante el ré

gimen del presidente Miguel Alcm5n, se establece, en su capftulo 111, artículo 

35: "Se reserva, mediante el otorgamiento de las concesiones respectivas, a las 

cooperativas de producción pesquera, la pesca de explotación de las especies: 

abulón, Janqosta de mar, ostión, camarón, totoaba, cabri 1 la y a !meja". (3) 

No obstante Jo anterior, l,1 explotación del camcirón se llevó a cabo mediante 

una asociación entre las cooperativas y la iniciativa privada, ya que ésta po-

sefa la mayor parte de la flota. 

La incongruencia de que Jos poseedores de la concesión para explotar el recurso 

carecieran de los medios de captura, se vio transformada al decretarse la tran~ 

fcrencia de la flota camaronera a las cooperativas (Quinto Informe de Gobierno 

del Lic. José Lópcz Porti 1 lo), lnici5ndosc éstü en octubre de 1981, para el 1 i

tera! del Pacífico, y en febrero de 1982 en el Golfo de México. (4) 

t. 2 EL RECURSO 

L.:i importanc'a de la captura del camarón rüdlca, m5s que en el volumen captura

do, en el alto valor del recurso en el mercado; a diferencia de otras especies 

con mayor o Igual volumen, pero escaso valor comercial. 

Este crust5cco constituye la principal pesquería del país y uno de los más lm-

portantes productos de exportación, de ahr gue la industria del camarón sea una 

de las más fuertes actividades generadoras de empleo, tanto en el sector .Pesqu=._ 

ro como en industrias conexas, y una importante fuente de divisas para la econo 

mía nacional. 

(3) El sector cooperativc. pesquero; Cuaderno INET No, 18; Instituto Nacional de 
Estudios del Trabajo; 1981. p. 17 

(4) Transferencia de la flota camaronera a las cooperativas; revista DEPES No. 
23; Departamento de Pesca; 1982; p. 4 



1.2.1 DESCRIPCION DEL RECURSO 

Por sus cnracterrsticas de habitat, el cnmarón es consider.:ido corno una especie 

dernersal, ya que pnsa la m;:iyor parte de su ciclo vi tal en el fondo del océano y 

en nguas poco profundos. 

En genero!, para las princÍp¡¡fc• especies, el ciclo biolóqico es de uno y medio 

a dos aílos varinn<1o en rcl~cr6n a la misrn~ especie y~ l~s condiciones c1imato-

16gicas, siendo más propicios los ambientes c61 idos para su reproducción y cre

cimiento. 

A excepción de dos especies (cílmarón rojo del Pilcrfico y camarón rosado del Gol 

fo de México), que des;:irrol lan 5u ciclo biológico completiJmente en aguiJs oceSn.!_ 

cas, las hcinbr~~ de Ja') denhÍS especies dcsovun en o1Lümt?r, y los huevos son - -

arrnstr~dos por lils rn3rens h~stll i11troducirse en Jos cstttDrios y 1~gunns coste

ras, donde permanecen de uno a cinco meses, dependiendo de In especie, hastn a.!_ 

canzar el estado juveni 1 y rcgresnr posteriormente a a I tamar a complet<:1r su ci

clo. (5) 

Los especi<'s q~1c se explotan comerci;:ilmcntc en México son quince, y se han cla-. 

sificado, conforme a sus caractcrfsticas morfol6gicas, para facilitar su identl 

flcación (ver cuadro 1.1). 

A pesar de esta diversidad, es conveniente aclnrar que las especies que sostie

nen económicamente n la pesquería son siete: camar6n caf¡, camarón blanco y ca

mar6n rosado, en el l ltoral del Golfo y Caribe; camarón café, camarón azul, ca

marón bl.:inco y camarón rojo, en el Pacífico. (6) 

1.2. 2 DISTRt llUCIOll 

La distribución de las siete principales especies que se capturan en ambos lito 

rales puedP apreciarse en el mapiJ f. 

(5) FONOEPESCA; Anfilisis, evaluación y consideraciones de la pesqucrfa del cama 
rón; Gerencia de Promoción y Proyectos; 1985; p. 8 Documento ln¡dlto. 

(6) FONDEPESCA; Op. clt.;P· 11 
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En el 1 itoral del Pacífico, según la especie, las más grandes concentraciones 

est&n frente a las costas de Sonora, Sinaloa y Oaxaca, para el camarón café y -

rojo. En los esteros y bahfas del noroeste es m&s abundante el camarón azul, y 

del sur de Sinaloa hasta Oaxaca y Chiapas, el camar6n blanco. 

Los individuos de estas especies se encuentran a diferentes profundidades. El -

camar6n café es más abundnnte de las 25 a 30 brazas (7), el azul de las 10 a 14, 

el blanco de 18 a 25 y el rojo a profundid,idcs de 40 a 60 brazas. 

En el litoral del Gol fo y Caribe los bancos m.'is irnportilntcs de camarón blanco -

se encuentran frente a la Laguna de Términos, en el estado de Campeche, El cam!!_ 

r6n café, de Tampico a Campeche, y frente a lu costa de Campeche el camarón ro

sado. 

Estas tres especies tienen rangos diferentes de profundidad: el camarón blanco 

es más abundante a las JI¡ brazas, el café entre las 18 y 25, y el camarón rosa

do a profundidades de 25 a 28 bra;:as. (8) 

Oc acuerdo con el volumen capturado, la participación promedio de cada una de -

las especies en litoral del Golfo y Caribe es: 47% de camarón cafe, 43% de cama 

rón rosado y 9% de camarón blanco. En el Pacífico, 70% corresponde a camarón ca 

fé, 14% a camarón uzul, 10'.l'. para camarón blanco y 4% de camarón rojo. (9) 

1.3 FLOTA CAMARONERA 

Debido a la gran importancia de esta pesqucrfa, la flota camaronera ha sido y -

es la mayor del país. 

En el cuadro 1.2,que muestra su evolución de 1964 a 1986, se observa un incremen 

to constante hasta 1982, año en que se registra la cifra más alta. 

De 1983 a 1985 se aprecia un decremento, especialmente en el 1 itoral del Golfo 

(7) 1 braza = 1.67 mts. 

(8) Medina Neri, Héctor; Op. cit.; p.p. 20, 22 y 23 . 

(9) FONDEPESCA; Op. cit.; p. 12 
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y Caribe. Este fonómeno tiene origen, por un lado, en la transferencia de fa -

flota a las cooperativas y, por otro, il la escasez de crédito refaccionario - -

para reparar las embarcaciones (se abundar5 m&s adelante en estos puntos). Para 

¡986 se registra un 1 iqero incremento. 

El cuadro mue~tra, también, q~c la flota es mayor en el litoral del Pacífico, -

situación que obedece a una mnyor abundancia del recurso en este litoral. 

1.3.1 TIPOS DE EHBl\RCl'ICIQll[S 

1.3.1.1 l.ITORAL DEL PACIFICO 

La flota car1aronr.ra del P.1cífico est5 fonnada por embarcaciones que tienen en 

promedio una es loru (longitud de proa a popn) de 18 a 211 metros; 75~. son barcos 

con casco de acero, dotados con motores diese! con potencin de 300 a 1100 caba-

¡ los. 

Para la conservación del producto a bordo, 51% de las unidades utiliza hielo, 

el resto de la flota cucntn con sistemas de refrlgerución o congelación. 

Por lo que respecta a la vida útl f de las embarcaciones, se considera un prome

dio de 20 anos para las de casco de acero y 15 anos para lns de casco de madera 

(10). En este sentido, 14.9~ de las unidades con casco de acero, de este lito-

ral, cuenta con 20 aílos o rn5s de operación; para las de casco de madera 62% tic 

nen 15 anos o m5s operando. (11) 

Considerando que 7Si de las unidades son de casco de acero y el resto de casco 

de madera, se puede decir que 27,11'1; de la flota es obsoleta, 

Las embarcacionQs operan intensivamente en el extremo sur de la costa de Sonora 

y norte de Sinaloa, al principio de la temporada de captura. Esta concentración 

del esfuerzo se debe a que ahí se localizan los bancos más productivos. En cuan 

(10) Información personal; Lic. Raúl Zavala V.; Subdirector de Flota; SEPESCA. 

(11) FONDEPESCA; Op. cit.; p.p. 165 a 168. 
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to su abundancia declina, la flota desplaza su área de operación hasta cubrir -

todo el Mar de Cortis. Ocspu;s de tres o cuatro meses de operación, se comienza 

a buscar bancos más productivos en la costa occidental de Baja California Sur y 

el Golfo de Tehuantepec. (12) 

1.3.1 .2 LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 

La flota camaronera de csle 1 itoral tiene en promedio una eslora de 20 m., con 

motores diesel que fluctGan de 350 a 500 cahallos de fuerza • 

. A diferencia de la flota del Pacffico, en el Golfo y Caribe predominan las em-

barcaciones con casco de madera (64% del total); 62~ de las unidades cuentan 

con sistemas de refrigcraci6n o congclaci6n para conservar el producto a bordo. 

Con respecto a 1.:i vida Gtll de las embarcaciones, 3. l'l de las de casco de acero 

cuenta con 20 anos o más en operación, y 50.8% de las de casco de madera con 15 

años o más. (13) 

Tomando en cuenta que 64% es de unidades con casco de madera, la flota en este 

11 toral es obsoleta en 411.1%. Al respecto, cabe anotar que la mayoría de e;tas 

unidades se encuentra actu.:ilmentc inactiva. 

A pesar de que el camarón se puede capturar durante todo el ano, la a¿tivldad 

es limitada a los meses de septiembre a abrí 1, debido a las malas condiciones 

el imatológicas imperantes en el resto del ano. Gran parte de la flota opera - -

principalmente en la sonda de Campeche y el sur de la costa de Tamaul lpas, ya 

que en estas zonas se localizan los bancos más productivos. (14) 

1.3.2 TIPOS DE ARTES DE PESCA 

1.3.2.1 LITORAL DEL PACIFICO 

La flota que opera en altamar está equipada con redes de arrastre de tipo semi-

(12) FONOEPFSCA; Op. cit.; p. 20 

(13) lbid. p.p. 170 a 173 
(14) lbid; p.p. 21 y 22 
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ba16n y planas, utili•nn una red por banda, y lstas son uniformes en tamano, 

con promedio de 16 m. de línea, variando, sec¡Ún la potenciil del motor, hasta 

22 rn. 

La abertur.:i de luz de m.J 11.1 rcr¡lamcntariil es de 2 1/11 11 en el cuerpo y 1 3/1¡ 11 en 

e.1 bolso, <1demfis, se uti 1 iza un sobrebolso y una protección en esta parte de la 

red, pilril cvi tar el desqastc por la fricción con el fondo. ( 15) 

1.3.2.2 LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 

Las redes para la captura de c.1marón en este 1 i toral son uniformes tanto en for 

m.:i corro en dime11~iunc: .. rl tom.irlo v;1río se9Ún l;.1 potenci.-i dc1 motor de Jos bar

cos. La mayoría utiliz'1 redes pl;:inas, de aproxi111,1damente 25 a 30 m, de línea o 

redes semi balón, dr 18 a 25 m. 

En el Golfo y Caribe no existe reglamentación en cuanto a la abertura de luz de 

mal la. ( 16) 

1.3.3 TPAHSFERENCIA DE LA FLOTA 

La decisión de car5cter político, econ6mlco y social anuanciada por el presiden 

te L6pez Portillo en su Quinto Informe de Gobierno, la cual se material iz6 el 

dín z!¡ de octubre de 1981, en el sentido de transferir a las cooperativas pes-

queras las flotas camaroneras del Pacífico y del Gol fo y Caribe, fue una medida 

que rompi6 con el sistema tradicional con que venía operando estiJ industria. 

De esta manera se dio congruencia total al sistemil cooperativo dedicado a la e~ 

plotaci6n del cumarón, al eliminar el conflicto entre los factores de la produ~ 

cl6n, dotilndo a los poseedores de la concesión pilra explotar el recurso con sus 

nropios medios de captur.;. 

Si bien el proceso comenzó en octubre de 1981, no se dio en forma simult&nea 

(15) FONílEPESCA; Op. cit.: p. 23 
(16) Información personal; H. en C. Concepción Rodríguez de la C.; Comisl6n Na

cional Consultiva de Pesca; SEPESCA, 
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para ambos 1 itorales, ya que el contrato de los armadores del litoral del Golfo 

de Héxico y Caribe con las cooperativas vencía en febrero de 1982. 

Esto propici6 que algunas embarcaciones camaroneras del Golfo se transformaran 

en escamcras, o que se cntreqarat1 ~ J~s cooper~tiv~s en malas condiciones; alg~ 

nas requiric1·on de reparnciones Mayores. y otr~s, inclusive, no han vuelto a 

operar. 

La flota que operaba en ese 1 i toral, hasta 1982, se vio reducida dr5sticamente 

después de las transferencia. 

Para realizar la compra de las embarcaciones, el Gobierno Federal otorg6 el ap~ 

yo económico a lus coopcrutivils .1 través de un fideicomiso ubicado en el BANPES 

CA. ( 17) 

El Fideicomiso de Apoyo al Desarrollo Pesquero (FADEP), conccntr6 los recursos 

financieros necesurios para 1 levar a cabo la operación. En el cuadro 1.3 se PU!:_ 

den apreciar los montos otorgados por este fideicomiso, por litoral y entidad 

federativa. 

El total de unidades transferidas al sector social en el litoral del Pacífico 

fue de 699, beneficiando a 87 cooperativas. En el Golfo y Carlb~ sumaron 718, 

dlstrlbui das en 64 cooperativas. ( 18) 

1 .11 PUNTOS DE DESEllBl\RO.UE E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

Del total de la producci6n camaronera del pars, 80%, aproximadamente, proviene 

de las capturas realizadas por los barcos arrastreros en altamar; el resto es 

camarón capturado en esteros y lagunas litorales, por pescadores ribereños,(19) 

(17) Transferencia de la flota camaronera a las cooperativas¡ Op, cit.¡ p. 5 

(18) Información personal¡ Líe. Pedro SI 1 ler; Subdirector de Pesquerías Reserva 
das; SEPESCA. 

(19) FONDEPESCA; Qp, cit.; p. 26 
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Las capturas efectuadas por la flota camaronera son desembarcadas en 22 puertos 

de ambos litorales (ver cuadro 1 ,4). 

En el 1 i toral del P;:icrfir.o, los 12 puertos que rec ibcn rcqularmentc camarón 

cuentan en conjunto con un;i capacidad de ore roción cfr 1 3 3 '? cmba rcaci oncs i11 

ario (cu;idro 11). IJo obstante, en l'lflG operaron 1 3(,11 imidadcs en este litornl, 

presentando nroblcm;is en el dcscmburqu0 d,.l rroducto ... ~ lo anterior habría que 

agregar que 1.1 situacic'in se torna difícil en los puertos de Gu<iymas, Son., Puer 

to Pcña~o, Son., Mtizatftín, Sin. 'l Sol in.i Cruz, Oax., debido u Ju conccntrüción 

de la actividad iil in ic i() de la 

"ª' de la mi sm.J en Sa fina CnJZ, 

Puerto Pcflosco, Son. ,. t1oz;, t l .-f'n, 

temporada en los 

Üi"IX, (1 r rob 1 (•ma 

Sin ( zol 

tres µrimeros puertos, y al fi 

se agudiza, principnlmcnte, en 

Para,.¡ litoral del Golfo y C,1rihP, la situoción de infraestructura portuaria 

dcst inada ·a 1 comc-1rón e~~ :itJml!mentc s0t ic;L1c:tori.i, y.i que los 1 O puertos en que 

se rt~scmbiJrc.1 e~te crust.íceo tienen Pn conjunto un.i cupucidad de operación para 

1 669 embi"lrcaciones por uilo (ver cuadro 11), que compar.,da con la flota que ope

r6 en 198f, c¡ue fue de 573 unidades, nos dn un umrl io margen positivo. 

Es conveniente uclarar r¡uc para L:i cop.Jcidad tot;il de operaci6n no se tomó en 

cuenta la del puerto de Cnmpcche, pues, debido a problcmos de urbanización, las 

instalaciones de sus mue! les dejaran de operar paulat inamcntc, concentr&ndose -

de este modo la actividad en el puerto de Cd. del Cilrmen. 

El puerto de Tampico presenta alqunos problemas en la capacidad de operación, 

pues las inst<Jl<Jciones se han desarrollado en forma dispersa, lo que ocasiona -

problemas en el suministro eficiente de los servicios. 

Por otro lado, debido a la insuficiencia en el abastecimiento de servicios, el 

puerto de Lo Pesca, Tamps. no opera actualmente. (21) 

En este punto es conveniente mencinnr que, debido a la gran movll idad de la fl~ 

ta (ya que puede estar reqistrndn en un puerto, pero desembarcar sus éapturas -

(20) Información personal; lng. Felipe Piña r..; Subdirector de Administración 
Portuaria; SEPESCA. 

(21 j 1 bl d. 
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en otro), el análisis de la capacidad de operación se hizo para el total de ca

da litoral, y no por puerto de desembarque. 

1 .5 TEMPORADA DE CAPTURA Y VEDA 

En el 1 itornl ckl Pacífico se establece <1nuillmcnte una V(?tia r¡ue abarcará duran

te mucho tie:::po del 15 de ju! io al 15 de septiembre: actualmente, su levanta- -

miento de¡iendc de lns muestreos rc,1lizudos por el Instituto Hacional de Pesca. 

(22) Oc esta form;i, l.1 temporada de captur.1 de camarón de allamar en el Pacíf.!_ 

co es de 8 a 10 meses, rc9i strtindose lu> máximas capturils de septiembre a enero. 

En aguas de bahías y esteros L1 vcd,1 cst;iblccida es del 16 de abrl 1 al 30 de 

agosto, y ilbarca los cst.1dos de Sonor;i, Sínalo.1 y 11.:iyarit. 

En el 1 i toral del r.ol fo de México y C;:iribc no u.xiste restricción tcmpor..il para 

esta actividüd; no obstante, '" flot.1 scílo opcr.1 en el período comprendido en-

trc septiembre y abril, debido al clir.w impcr<rntc en el resto del año, (23) 

1 , 6 AtJAL 1S1 S DE Lfl P ROOUCC 1 Otl 

La captura del c;i111arón se l lcva .:i c;:ibo tanto en aguas protegidas (esteros y la-. 

gunas) como en altam.:ir, utiliz~ndosc parn el primero de los c..isos embarcaciones 

menores con motor fuera de borda; y en menor niei:f!da empicando el sis tema de en

cierro, es decir, tapando la sal ida de dichos cuerpos de agua. Para la· captura 

en aitamar se utilizan barcos camaroneros que emplean el sistema de arrastre 

para sus faenas, 

Debido a que no se tiene una cifr..i exacta sobre el esfuerzo de pesca que se apl.!_ 

ca en aguas protegidas, el análisis de este punto se enfocó principalmente 

hacia la producción de altamar, además, ésta representa 80?;, aproximadamente, 

de la producción total. 

(22) Antes de 197'1 la veda no comprendía a la costa occidental de Baja Califor
nia ni al Golfo de Tehuantepcc. 

(23) tnforrnacíón personal; M. en C. Concepción Rodríguez de la C.; Comisión 
Nacional Consultiva de Pesca; SEPESCA. 
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1. 6.1 ASPECTOS TEORICOS 

Todos los recursos naturalr.s que el hombre aprovech.-i y transforma par<:i su bene

ficio, forman el acervo y la riqueza de un país. En los al timas d6cadas la eva

luación de cst(' potencial natural ha sido preocupación de todos Jos <:JObicrnos, 

y<J que ¡¡l cont;"Jr con una correcta cstim<:ición de estos, se hace posible trnzar 

estr~tcq~as r~~íl su cxplot~ci6n. 

En lo se rcfierr ~ cuestiones de n~sca. SP h~bln sobre cv~1t1nci6n de pobf~cto-

nes, que co"1prcndc todo estudio científico para dctermin.1r lu productividad de 

una especie peoqucra y l~s rrpercuslones de la pesca en dicha especie. (z4) 

El interés qw· rcvi~te el vn1íli~.i~ <le l.1s resfHlt:~stas de l¿i esnt'cic a un dctermi 

nado grc1do de pcc,c.1, ub1~drce ,,- que este f<1ctor es e1 ror.Íffletro pr inci ~).11 de ex

plotación que puede controL1r direct<Jmente <!I hombre. Por su me<lio es como me-

jor puede ~stc Intervenir sobre el est~du de la rnblaci~n y su productividad. 

Existe un<J gr.in diversidad de modelos para evul~iar poblaciones, desde los más 

simples, corno el de Estimación Gencrnl de Potencial, que consiste en determinar 

el potencial de un;i zona de pesca con determinadas caructerfstlcas naturales m~ 

diante el uso de ('quipos ;1c:ústicos, o bi<"n ¡¡ través de capturJs par,1 determinar. 

el potencial de l;i zonil; de t;il forma que las reqiones con condiciones pareci- -

das tendrán una productividad biol6gic<J slm! l<Jr y tambiin un potencial semejan-

te. 

Así mismo, existen modelos m,ís cornplic<Jdos, como los Analíticos, que toman en 

cuenta factores intrínsecos de la poblacl6n, tales como: edad y tamaño de los 

peces, índice de mortalidad natural y características de crecimiento y reprodu~ 

ci6n de la especie. tlo obstante, los modelos de producción, por sus caracterís

ticas y necesidad de datos, son los que se uti lízan con mayor frecuencia en la 

evaluación de poblaciones, ya que sí bien no son los más exactos, proporcionan 

un buen di~gnóst ico de la productividad de una especie en un período muy corto 

., son poco costosos en informución, (25) 

(z~) Culland, J. A.; El por qué de la evaluacidn de poblaciones; FAO, Circ. Pes 
ca: 1983; p. l 

(25) Gulland, J. A., Op. cit. p. 8 
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La base teórica de la mayoría de los modelos de producción radica en el supues

to de que al no haber pesca toda población aumenta. Para esto se parte de una -

situación hipotética, en donde los parcimctros ambientales, como temperatura, S!!_ 

llnidad, depredadores naturales, corrientes y oxrqcno, entre otros, son consta~ 

tes. El volumen del incremento qu.1rd,1rá rcl<>ción con el volumen de población. 

A bajos niveles ft1 poblaci6n crecerá r,Ípid~1mente, debido a que el esrucio, ali

mentos, oxígeno y otros requerimientos son abundantes. t'\dc.más, 1~1 probabi 1 idad 

de encuentro con un dcpred¿idor n,1rura 1 es b.1 j.i. Conforme pusa el t icmpo, la po

blación va aumentnndo; eventualmente cst<Jr5 sujeta a f;ictorcs ambientales l imi

tados, por lo que la postre el crecimiento de la población irá disminuyendo y 

acerc5ndosc a su límite natural, que es el cc¡u il ibrio ,, que llegaría esta pobl~ 

ci6n en condiciones hipotéticas y sill 1 .. 1 intcrvencit'Ín del hombre. Ln evolución 

de la poblnc Ión~ trav¿s del tiempo ruede describirse con Ja siquicntc funci6n: 

+ be - .:i t(~ 
(1) 

En donde, N es el tamaiio de la poblJc!ón, t es el tiempo, corno variable contl-

nua, N* es la poblaci6n en las condiciones h!pot~ticas dada por los parimetros 

a y b. Ahoru bien, para encontrar el crecimiento de la población, se deriva la 

ecuación (t) con respecto al tieinpo, y encontramos: 

:': ·' 
~= -aNt " -atlt (N'' Nt) (2) - N" l:c aNt - ti t be aW' a -
ó t (l + be -atl'\¡2 1 + be -atl~ 

Así, la relaci6n entre el incremento natural y la abundancia de la poblaci6n pu~ 

de ser descrita por una curva, con un mínimo en la poblaci6n mínima, y con un -

máximo en alguna población intermedia. La curva más simple que cumple estas ca~ 

diciones es una parábola. (26) 

Nt 

Nt 

(26) Goudet G., Ml~uel; la racionalidad económica de la captura del camar6n en 
el Golfo de M¡xico: Análisis teórico y evidencia empírica; tisis, l.T.A.M.; 
198 f; p. p • 56 y 57. 
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Si en un determinado nivel <le población, la pesca, durante el año, explotil esta 

incremento natural, entonces la ilbundancia de la poblaci6n continuará sin sufrir 

alteraciones, es decl r, h;ibr5 un equi llbrio entre el crecimiento de la pobla- -

cidn y la captura, y ésta es sostenible y puede mantenerse indefinidamente. Por 

lo tanto, I" curva es tombién rclotiva al rcndimionto sostenido con respecto a 

la abundancia de la población; su m,íximo es el punto de Rendimiento Máximo Sos

tenible. 

A cont inuaci<5"n se describe el modelo de producci6n de Schaefcr, el cual uti liz!: 

remos p.:iru calcular el Rcnidimicnto M5ximo Sostenible de la pesqucrra del cama

rón, así corao el esfuerzo de pesca mc.Íximo. 

Hodelo de Sh.icfcr (71) 

El paso siguiente es torn.1r en cue11t;i l;i acción del hombre, a través de la pesca, 

como principal depredador. Ante ello, la especie dcbcrli alcanzar un nuevo equi

librio con un nivel de población menor al anterior. Para hacer esto nos servi-

mos del modelo desarrollado por Schefer, que parte de la ecuación (2) restándo

le ló n~rtalidad de la población debida a la intervención del hombre a través 

del esfuerzo pesquero ((). Esta acción del hombre~ nfecta i1egativamcnte el creci 

miento de la roblación. 

~ 
J t 

a(N~ - Nt) - F(E) 

Crecimiento de 
la población 

Especificando la forma funcional de F(E) 

F(E) = KEt 

(27) Goudet G. Hiquel: Op. cit.; p.p. 6Qa 63 

Esfuerzo 
pesquero 

(3) 

(!¡) 

29 



Suponemos que F(E) es proporcional al esfuerzo pesquero, es decir, la mortali-

dad causada por el hombre va a aumentar al incrementarse el esfuerzo. 

Sustituyendo la ecuación (4) en la o.'cuación (3) e igualando a O (~=O) 
J t 

para tener un cqui 1 ib~io entre el crecimiento de la pobladión y la mortalidad 

causada por el hombre, encontramos: 

a ( fl'' - N t ) - KE t = O ( 5) 

Con es to, en rea 1 i dad es tamos i nua Lindo ambas func i enes> y no debemos pensar 

que éstas se contrarrestan pcr se y que aumentos en el esfuerzo de pesca no pue

dan llegar a sobreexplotar el recurso. 

Ahora escribimos una función de producción para la captura: 

(6) 

en donde Qt es la cantidad de la población extraída oor el hombre; KEt es el e~ 

fuerzo apl lc.:ido y Nt es el tamaño de la pobJac16n. Por lo que la captura depen

de del esfuerzo aplicado y del tamaño de la población. 

Dividiendo la ccunción (6) de ambos lados entre KFt obtenemos: 

Nt = Or/KEt (7) 

Sust 1 tuyendo la ecuación (7) en la ecuución (5) y despejando Ot enconframos: 

Ot N* KEt - (K2/a) E7 
t (8) 

SI h.:icemos A = W' K . y B = K2/a y sustituimos en Ja ecuación (8) 1 nos oueda: 

Ot = A Et - 8 EE (9) 

Esta ecuación expresa una relación parabólica entre el esfuerzo y la captura 

(en el período t) y se conoce como función de rendimiento sostenido o función 

de captura sostenida. 

Ahora, para encontrar la captura por unidad de esfuerzo (CPUE), dividimos Ja 

ecuaci6n (9) entre Et: 

CPUE = A - B Et (10) 
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Graflcando las ecuaciones (9) y (10) tenemos: 

Qmax -- -- -- -----::...---~ 

Q¡ 

E 1 E m<Jx 

En estn gr.5ficn oodcmos ver que si el esfuerzo se m.:rntiene constante en fl la 

capturn scr5 Q¡ en el año t, y así para todos los años. Es decir, que un dete.!:_ 

minado esfuerzo pesquero va a producir la misma captura cada ano, suponiendo 

que los factores umbicntales y las t&cnicas de captura permanecen constantes. 

Esta es la esencia renovable del recurso. 

CPUE 

Et 
Aquí observamos cómo, a medida que se incrementa el esfuerzo total, la CPUE dls 

mlnuye constantemente. Esto se debe a que en la actividad pesquera los recursos 

son de propiedad común y, por tanto, de l lbre acceso. 

De esta forma, la productividad oromedio de una unidad de esfuerzo es una fun

ción lineal inversa del esfuerzo agregado aplicado a la pesquería. 
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Para encontrar el esfuerzo máximo que se pueda aplicar a la pesquería derivamos 

la ecuación (9) con respecto a E, igualamos a O y despejamos E. 

_L.9..t_ = A - 2BE t 

d Et 

A 

2B 

Así mismo, sustituyendo Emax en Ot encontramos la captura máxima o rendimiento 

máximo. 

1.6.2 PRECEDENTCS 

Debido a su importancia comercial, la pesr¡uer1a de camarón, desde sus inicios, 

experimentó un desarrollo constante. Los altos índices de captura obtenidos por 

tas cooperativas y armadores propiciaron ta introducción de mejor tecnología en 

artes y equipo, así como el Incremento de J,1 flota. Algunos de los cambios más 

importantes que sufrió la pesquería fueron: 

1. La introducción, en 1955, de dos redes por barco, en lugar de ta única que 

tradicionalmente se empleaba. 

2. La extensión de la zona de pesca a tas costas de Oaxaca y Chiapas, en el mis 

mo año. 

3. La reducción en la luz de malla, en 1958, hasta alcanzar de 1 5/8" a 1 3/811 

en el cuerpo y alas, y 1/2" en el copo. Tamliién se empezaron a utilizar so 

brecopos de luz de malla más cerrada, argumentando et desgaste de las redes. 

Durante 1982-1983 se reglamentó una luz de malla de 2 1/411 en el cuerpo y 

1 3/4 11 en el bolso. 

4. El descubrimiento de tos ricos bancos de la zona del Contoy. 

5. El inicio de la pesca organizada en la costa ocridental de Baja California 

Sur. 
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6. La construcción de embarcaciones con mayor autonomía y sistemas de congela

ción y rcfrir¡cr<Jción il bordo. 128) 

1 .6.3 DESARROLLO DE LA CAPTURA 

1.6.3.1 f'OR LITORAL 

COITO se puede ..Jpreci.Jr en el cu.1dro 1.5, lu conturu de camarón de a1tttmnr, pura 

;imlDs litor.alcs, no hu rcqistr.-1do c.11nb{os siqnificotivos. 

En el Golfo y Caribe la nrnduccicfo se hil rr.1ntcnido ;:i lo lar<Jo de todo el perío

do r.ntre 12 mil y JI¡ '1111 t, En el P.1cífico, donde el r('curso e~ más abundante y 

el esfuerzo de pcscu es mayor, Li capturo observo fluctuaciones entre 20 mil y 

25 mi 1 t. 

Desde el punto de vist.1 de lci prnporcionill idad de incrementos, lo anterior nos 

indica que al incremento del esfuerzo de pesen (ver cuadro 1.2) no ha correspo~ 

dldo uno de Igual n~gnltud en la producción de camarón de altamar, sino que - -

6stil muestra unil tendencia a la estabilidad, y l<Js diferencias en la captura de 

un aílo il otro podrí.1n tener su ori9cn 111.ís bien en las condiciones el imatológi--. 

cas. 

A primera vista esto podrí<J ser un indicndor de que desde hace alqdn tiempo se 

alcanzó el l fnti te de producción y que lil pesquería se encuentra sobrecapi tal iz!!_ 

da (un excedente en el esfuerzo de pesca). El análisis de los siguientes puntos 

nos dar.'Í una visión m.'ís ampl i<J y completa <il respecto. 

1 • 6.3. 2 POR ZONAS PE SC)UERAS 

Los volGmenes de cilptura v<Jrían a lo largo de amhbs 1 !torales como consecuencia 

de las caractcrístic<Js oceanográficas. Esto se debe a que el recurso es más• -

abundante donde la costa presenta poca profundidad y suelos lodosos y/o arcillo 

sos, es decir ·donde la plataforma continental es amplia. (29) 

(28) FONDEPESCA; Op. cit.; fl ·P. 27 y 28 

~91 información personal; M.en C. Concepci6n Rodríguez de la C.; Comisi6n Na-
cional Consultiva de Pesca; SEPESCA 
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En base a lo anterior, se puede:1 establecer siete zonas con diferente producti

vidad; cuatro en el 11 toral del Pacífico y tr~s en el Golfo y Caribe. 

Litoral del Pacífico 

Zona Cos t.1 occidcnt:il de Bu ja California Sur 

Zona Todo el Gol fo de Cortés, hasta l<l C05 tt1 de tlayar i t 

Zona L.:i costu de Jalisco, Col imu, 11 i choacán y Guerrero 

Zona L.:i costa de Oaxaca y Chiapas 

Litoral del Golfo y Caribe 

Zona 5 La costa de Tarnaul ipas, Vcrncruz y Tabasco 

Zona 6 Ces ta de Campeche 

Zona 7 L.:i costa de Yuc.:it5n y Qui nt.1nn Roo 

En el mapa 2 >e puede apreciar el porcentaje con que participan cada una de es

tas zonas en el total de la captura de altamar. 

Como puede notarse, la zon:i 2 es, con mucha diferencia, la de mayor producción, 

slgui&ndole en importancia las zonas 6 y 5. 

La aportación de mayores volúmenes por estas zonas se debe, como ya se mencionó 

anteriormente, a las condiciones oceanográficas fuvorables, lo que hace que el 

recurso sea más abundante. 

Este fenómeno natural ha ocasionado una concentraci6n del esfuerzo de pesca, 

princ lpalmente, en las costas de Sonora, Sinaloa y Campeche. 
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1 .6.3.3 CAMl\RON DE ESTERO 

El cam¡¡rÓn de estero se captur.1 en aquas protcqidas de arnbos 1 i torales. En la 

costa del Pacifico la principal zona productora abarca el sur de Sinaloa y nor

te de llayarit. [n ,,¡Col fo y Caribe, ;rnnque en rlcnor cantidad, las capturas pr~ 

vienen principalmente de la Laquna Madre, C'n el estado de Tamaul loas, y la Laq~ 

na de T6rrnino~. en Ca"1pcchc. (30) 

La captura se real iza cuando el camar6n se encuentra en estado juveni 1, es de-

cir 1 cuando nú11 cst5 por conicn7..:1r su t'.H,100 de crecimiento a1 cstndo udulto e in 

tcqriir'sr- ,, l.1 pobl.1ci()n de alt,1m.1r. 

No se tiene un dato exacto, rero se c~tima ciue cerca de 15 000 embarcaciones me 

nares se dedican a esta actividad. Generalmente son lanchas de fibra de vidrio, 

con es 1 ora de 6 a 3 m. y motor fuera de borda, con potencia de 20 a l¡Q caba- -

! los. (31) 

Aun cuando se h.1n establecido zon,1s y épocas de ved;i, l;i instalación de artes -

de pesca fijas y nspecialmcntc la pesca furtiva (se calcula que anualmente en-

tre 3 000 y 5 000 "chanr¡ucros" i leqalnientc capturan camarón en esteros), (32) 

han provocildo el incremento de l.is captur,1s en estado Juvcni 1, 

La propaqación de este tipo de captura radic.i primordialmente en la poca inver

sión que se necesita para llevarla a cabo, y no obstante que su comercializa- -

ci6n se efectúa a nivel local y nacional únicamente, debido al tamaño, resulta 

redituable por tener el· producto una bucnil cotizaci6n en el mercado. 

(30) Información personal; H. en C. Concepción Rodríquez de la C.: Comisión Na
cional Consultiva de Pesca: SEPESCA. 

(31) FONDEPESCA; Op. cit.; p. 36 

(32) Información confidencial, Dirección General de Capacitación y Organización 
Pesquera: SEPESCA. 
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Sin embargo, esto implica un grave problema, pues la Importancia de la captura 

de camarón de estero radica en el hecho de que es el soporte biológico de la 

pesquería de camarón de altamar. 

En el cuadro 1.6, que muestra l<J captura de camarón de estero para ambos 1 itor!'!_ 

les en el período 1964-1~86, puede observar~e un claro incremento en la captura, 

a partir de 1983, en el 1 itoral del P.1cífico. 

Si comparamo' In~ volúmenes de captura de al tamar y la Je estero para cada 1 ito 

ral (cuadros 5 y 6), observamos CÓMO en el litoral del Golfo y Caribe ambas caE_ 

turas se mantienen crn1stantes a lo largo de todo el período, en cambio, para el 

Pacífico, en los años 1983-1986, la caprnra de ;i 1 t.1mar decrece, mientr.:1s que la 

captura de estero se i11crcment¡1. 

1.6.4 TENDENCIA DE LA CAPTURA POR EHBARCACION 

Este análisis se efectuó con el fin de estimar el efecto que tiene el incremen· 

to del esfuerzo de pesca sobre la productividad de la captura por embarcación. 

Como se mencionó anteriormente, la productividad promedio de una unidad de es--· 

fuerzo depende del e5fuerzo agreqado aplicado a la pesquería, ya que se está ex 

plotando un recurso de propiedad comGn y, por tanto, de libre acceso. 

1.6.~.1 TOTALES tlACIOllALES 

En el cuadro 1.7, que muestra la tendencia de la captura por embarcación de - -

1964 a 1986, puede verse cómo, desde 1%4 ·\•asta 1982, la captura promedio por 

barco decrece paulatinamente, Esta tendencia se debe a que el volumen total no 

ha experimentado incrementos importantes, sino que éste crece cada vez en menor 

proporción que las embarcaciones, a través del tiempo, y tiende a hacerse cons

tan te. 

De 1983 a 1986 la captura promedio por unidad aumenta, pero, como puele apre- -

ciarse, este incremento no es causado por un crecimiento de la captura total, 

sino que ésta disminuye; el resultado es producto de un decremento mayor en tér 

minos relativos en el nGmero de embarcaciones. 
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Debido a la diferencia en el volumen de captura y esfuerzo de pesca de cada li

torül, se consideró necesario hacer un análisis por separado. 

1.6.4.2 LITORAL DEL PACIFICO 

El análisis de este litoral presenta c•I mismo esquema que el del total nacio- -

nal. Sin embar<Jo, de 19fl3 a 1986 <"i pror1cdio por b.1rco no muestra un incremento 

significativo, ya que al decremento del número de embarcaciones correspondió 

uno de ioua 1 n1,1qni tud t'n las c.1ptur.1s (v,'r cuadro 1. 7) 

1.6.4.3 LITORAL DEL GOLFO Y CARIRE 

Para este 1 i tor.1 I, la tendencia de captura por barco Uunbién muestra una caída 

constante de 19611 " 1982. Parn el período 1983-1986 la captura promedio - - -

aumenta considcrahl.,01ent(', .11 reducirst, ""gran número la flota y mantenerse 

constan te e 1 vo 1 umcn tot<11 capturado (ver cuadro 1. 7) 

1.6,4.4 POTENCIAL DE CAPTURA 

El potencial de captura constituye, en teoría, la magnitud del recurso existen~ 

te en nuestros 1 itoralns factible de capturarse. 

Para el camar6n debido n su corto ciclo de vida (1.5 a 2 anos} el potencial va

rfa de un ano a otro, dependiendo de las condiciones ambientales prevalecientes 

y, en especial, del esfuerzo de pesca aplicado. 

No obstante, la mitad del pntencial total existente es una aproximación de la 

captura máxima sostenida (33}, es decir que, para obtener un rendimiento máximo 

cada ano, sólo se debe capturar Ja mi dad de éste, dejando el resto para que se 

cumpla la función de reproducción y se llegue nuevamente a un potencial máximo. 

De ahf la importancia de la veda, 

(33) Goudet G. Miguel; Op, cit.; p. 65 
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1,6.5 REttDIHIEttTO HAXIMO SOSTEttlBLE 

Para obtener el rendimiento máximo sostenible y el esfuerzo máximo, se partió 

de la ecuación (10), de captura por unidad de esfuerzo del modelo de Shaefer, 

utilizando posteriormente las ecuaciones (11) y (12) del modelo. 

1,6. 5. 1 TOTAL NACIOllAL 

Para el total nacional se obtuvo un R.M.S. de 110 271, t.. anua les, con un esfuer

zo máximo de pesca de 2 026 unidades, y un promedio por embarcación de 19.9 t, 

(ver anexo l). 

Comparando es tos res u 1 tudas con 1 os de 1 cuadro 1. 7, se puede apreciar que e 1 e~ 

fuerzo aplicado ha sido mayor que el esfuerzo máximo de 1974 a 1983, en tanto 

nue las capturas se han mantenido t igeramcnte por debajo del R.H.S., excepto 

para los años 1980 J 1983, en donde el esfuerzo obscrvi'ldo (•s mayor hasta en 

800 unidades al máximo obtenido, 

De 1984 u 1986, el esfuerzo y las capturas registradus son menores a los máxi-

mos sostenibles, de lo que se desprende que el esfuerzo podria incrementarse 

para alcanzar la captura m5xima, sin embargo, es conveniente anal izar por sepa

rado a cada uno de los 1 i torales. 

1.6.5.2 LITORAL DEL PACIFICO 

El R.M.S. estimado para este t itoral fue de 25 442 t~anuales, con un esfuerzo má 

ximo de l 140 barcos, y un rendimiento por unidad de 22.3 t. (ver anexo 2). 

De acuerdo con las cifras del cuadro 1.7, en este 1 itoral es poco probable que 

se pueda incrementar el volumen de captura, ya que en casi todo el período se 

mantiene cercano al R.H.S., en tanto que el esfuerzo aplicado ha sido mayor al 

máximo desde 1971¡, 

Más aún, la caida en el volumen capturado en los años 1984 a 1986, aparte del 

incremento de la captura de cama~ón de estero, es ~uy probable que también ten

gan origen en la sobreexplotación que sufrió et recurso en los años 1980 a 1983 
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(el esfuerzo aplicado ·~s mayor al m.lximo hasta en 500 unidades y las cílpturas -

se mantienen nnr encima del R.H.S.), ya que en invcstiqacioncs realizadas ante

riormente (34) se ha comprobado que existe una rclnci6n inversa entre la tal la 

promedio de los individuos capturados, con el orado de cxplotaci6n que soporta 

el recurso; disminuyendo ésta en función uel incremento del esfuerzo totul. de 

pesca nplicndo, ol reuucir In fracción de la población que queda, despu&s de ca 

da intervalo de ¡1csc~. r~ra su crccimi~nt'' r1ostcriar. 

Oc acuerdo con lo anterior, lejos de esperarse un incremento en la captura de -

camar6n en cstl' l iloral, es recomend.1bl<> reducir el esfuerzo de pesca, p;ira pr.'?_ 

tcgcr y conservar el recurso. 

l.&.s.3 LITORAL DEL GOLro y CARIBE 

En el Golfo y Cnrib~, el R.H.S. SP Pstimó rn 111 832 t. ilnlic;indo un esfuerzo m! 

ximo d(' 886 c111barc.1cioncs y un rendimiento por b<:1rco de 16,7 t. (ver anexo 3). 

En este litoral se puede observnr un período (197~-1982) en el cual el esfuerzo 

aplicado es mnyor ni esfuerzo m5ximo, mientras que l<:1s capturas se mantienen al 

nivel del R.M.S. (ver cundro 1.7). 

Oc 1983 a 1986, 110 obstante que el esfuerzo aplicado es menor al máximo, los re 

portes de cartura son muy cercanos al R.H.S. 

Por consiguiente, el esfuerzo de pesca podría ser incrementado para obtener el 

R.H.S., sin embargo, habría que considerar que al incrementar el esfuerzo hasta 

el m5ximo permisible, In captura total no reqistraría aumentos significativos Y 

el rendimiento por embarcación se reduciría considerablemente. 

1.6.6 PUNTO DE EQUILIBRIO ECONOMICO 

Aquí llcgnmos a un punto donde difiere un análisis bioló9ico de uno econ6mlco. 

(34) Concepción Rodríguez de la C.; 
marón en el Pacífico mexicano; 
nal de Pesca; Tomo 1, 1: 1981; 

El estado acutal de la pesquería del ca
revista Ciencia Pesquera; Instituto Nacio-
p. 37. 
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' 

Hasta este momento hemos hablado del rendimiento físico que puede dar una pobl!!_ 

ci6n, la cual recomiendan los biólogos se mantenga en un nivel cercano al R.H.S. 

en donde es muy productivo. 

Sin embargo, no se puede basar una estrategia de explotación unicamente en ren

dimientos físicos, ignorando la economía, ya qut!, al considerar los costos del 

esfuerzo y compararlos con los ingresos del producto, puede resultar que la 

aplicación de un nivel de esfuerzo que r11axiMice el rendimiento físico de la pe_! 

queria represente una situaci5n incostcahlc para 

dicio de los recursos de la soci~dad. 

los productores o un desper-

O,.da lil rirun variedad de l.:i f lot.-1 que opern en umbos 1itoril1 es, es di f íc i 1 es t.!!_ 

bicccr la capacidad promedio de unn cP1hurcación, que nos permita realizar un 

análisis económico. tlo obst,1nu:, se puede observar una tendencia en las caracte 

risticas de las embarcaciones riuc se han incorporado a la flota en los últimos 

¡¡ñas: potencia de motor de m5s de 300 H.P., 20 m. de eslora y sistema de refri-

geración para la conscrvaci6n del producto a bordo. 

Estas curactcrísticas nos pcrmi ten ton1M coroo punto de referencia una embarca-

clón de tipo FIPESCO. 

En el presente punto se dcsarrol la un ejercicio de operación de una embarcación 

camaronera de ese tipo, el cuul se basa en lu uti llzación máxima de las posibi

lidades que brindan las características técnicas en la captura del camarón. 

Cabe anotar que el presente estudio se realiz6 nara la operación de este tipo -

de embarcación en la temporada 1985-86. (35) 

Determinación de los par5metros: 

al Operación 
Las características de la embarcación permiten un aprovechamiento máximo 

(35) Estudio de Factibi 1 idad de operac1on de una embarcación camaronera de 72' 
de eslora (FIPESCO); FONDEPESCA; 1986, Oocumento ln&dito. 
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para un viaje de pesca de 25 días (23 días netos de pesca y dos de travesía) 

y se considera un prrnnodio de ocho viajPs al ario. 

b) Precio prancdio 

El precio considerado fue proporcionado por las coo0 erntivas de los dos lito 

rales y resulta de 5 300 mi les de pesos ror tonelada. 

c) Costos fijos 13(,) 

Reparación y m.1ntcniniicnto (37l 

Sequro de la t·mbarc,1CitÍn (38) 

Gastos administrativos 

Gastos f inancicros (39) 

Combustible 

Lubrican tes 

Al lrncnt.Jció11 

Aqua dulce 

TOTAL 

el) Costos variables 

Pago de tripulación (110) 

Procesamiento y comercf,11 ización (1¡¡) 

Punto de equilibrio: 

Anual 
(Hiles de Pesos) 

10 000 

1100 

5 000 

33 334 

20 518 

3 066 

504 

200 

76 022 

En el estudio citado se considera el punto de equi 1 ibrio financiero, que es el 

que deterrnina el volumen mínimo que debe capturar una embarcación para cubrir 

(36) No incluye depreciación. 

(37) Incluye reparación y reposición del equipo de pesca. 

(38) 2% de prima anual sobre el valor de reposición. 

(39) Se consideran pagos Fijos anuales que incluyen los intereses y la amortiza 
ció n del principal. 

(40) 21% sobre ingreso total. 

(41 ) 1 n sobre ingreso to ta l. 
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los costos y gastos en efectivo, 

Pe 
G 

UH 

UH = PV - CV 

Pe= punto de cquil ibrio 

G = gastos 

UH• Utll idad rnarqinal 

PV Precio de venta 

CV =Costos variables 

UH= 5 300 - 0.38 (5 300) 

UH = 3 286 

Pe = 76 022 

3 286 
Pe= 23.1 t./temporada 

Esta cantidnd nos reflcjn el mínimo que debe capturar una embarcación cada tem

poradn, para no incurrir en plrdidas. 

Ahora bien, si tomnmos como referencia el R.H.S. y lo dividimos entre el volu-

men en punto de equilibrio, encontramos el esfuerzo de pesca en punto de equil! 

brío, es decir, el número de embarcaciones que pueden operar tanto a nivel na-

clona! como por 1 i toral sin sufrir pérdidas, 

1.6.G. 1 TOTAL NACIONAL 

Para el total nacional encontramos que el número de unidades que pueden operar 

en punto de equilibrio es de 1 743. Comparando esta cifra con el número de bar

cos que operaron en 1986 (ver cuadro 1,2) tenemos un exceso de 121 embarcacio-

nes a nivel nacional. 

Sin embargo, debido a la diferencia de R,H.S, de cada 1 itera\, se hace necesa-

rio un análisis para cada uno. 
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1 .6.6.2 LITORAL DEL PACIFICO 

En este 1 itoral pueden operar en punto de equilibrio \ 101 embarcaciones, cifra 

inferior en 263 unidades a las que operaron en 1986 (ver cuadro 1.2), lo cual -

nos muestra una cl<Hil sobrcc.ipitaliz;:ición de \,1 resquerL1 dPI caJTlarón del Pací

fico, en lo referente al rsfucrzo de pesca. 

J.6.6.3 LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 

Para el Golfo y Caribe se obti•enc una cifr,1 dC" 6112 embarcaciones que pueden op~ 
rar en punto de equi 1 ibrio; que de acuerdo con el nGmero dP embarcaciones que 

operaron Pll 198(, (vf'r cuadro 2), noc, ¡J,, un m;:irrwn pnsiti\•O de 69 unidades. 

Este <Jniil isis nns d.> una visión qencral del número dL' c111barc.1cione5 que pueden 

operar en punto de <'qui librio. Si l'ien es cierto que alounas unidades obtienen 

promedios de h<Jsta 110 t. .11 año U12), un.1 gran p;:irte de la flota no alcanza lns 

cuotas en volurncn que cubr<1n su•; costos y g;:istos de operación. Actualmente, el 

principal problema que presentan las cooperativas es el del pa90 <1e las obliga

ciones financiel'i1S contr,1fdus con \;¡s instituciones de crédito. (113) 

1.7 IHDUSTRIA CONEXA 

La importanciu de las industrias conex<Js radica en el hecho de que son la fuen

te de bienes y servicios cuyos suministros h<Jcen posible el desarrollo integral 

de la actividad pesquera. 

La más importante dentro de ellas es la industria naviera, ya que provee a los 

pescadores de los medios de captura. 

Actualmente, esta industria está constituida por ~D4 astilleros y varaderos, en 

los cu;ilcs se con5truycn y rcpnr;in cmbnrcaciones camaroneras, sardincro-anchov!:_ 

(42) Información rcrsonal¡ Lic. Raúl Z<Jvnlo; Subdirector de Flotn Pesquera; 

SEPESCA. 
(43) BANPESCA; Dirección Adjunta de Cridito; Anfilisis de la pesquería del cama

rón y evaluación de la temporada 1986/1987, marzo de 1987. p.p. 26 a 32. 



tcranas y atuneras, entre otras. 

En lo referente a la construcción de barcos camaroneras, se cuenta con una cap~ 

c 1 dad de 499 unidades a I año, de casco de .1ccro, y 30 de casco de madera. As i-

mi smo, se tiene una capacidad anua 1 par;i reparar 2 811! embarcaciones de casco 

de acero y 574 de cosco de madera (ver cuadro 1.8). 

La capacidad de construcción supera ampl iamentc la demanda actual de unidades. 

En cuanto a la capacidarl rlc renaración, se cuenta con la suficiente para dar 

servicio a la flota que o0era actualmente, y adn se tiene un margen positivo 

tanto a nivel nacional como por litoral. 

Otra industria importante dentro de la actividad camaronera es la del hielo, ya 

que este inswno es utilizado pra con•ervar el producto a bordo de las embarca-

ciones. Sin embarqo, la incorporación de unidades con sistemas de refrigeración 

y congelación ha hecho que 5c depcnd¡¡ en menor medida de esta industria. 

1.8 FACTORES ENOOGENOS 

1.8.I INDUSTRIALIZACION 

La Industrial izaci6n de productos pesqueros en M6x1co se aplica a varías espe-

cles, entre las que destaca el camar6n. La importancia de su procesamiento ra

dica en que la mayor pnrte de la producción se exporta, siendo el proceso de 

congelación el más importante (del total de las capturas de ambos litorales, 

aproximadamente 80Z se congela, 2i es enlatado y 0.3% es secado y/o molido, El 

resto del camarón se consume fresco), 

Se puede decir que el proceso de industrialización comienza a bordo de los bar

cos, cuando la tripulación descabeza el camarón antes de introducirlo a la bode 

ga. Una vez en las plantas procesadoras, la captura se clasifica por especies y 

tallas. Se coloca el camarón en pequeftas charolas de aluminio de 2.27 kg., por 

lo general, para ser congeladas por contacto, proceso que se aplica a la mayor 

parte de la captura. Sólo en algunas plantas del puerto de Campeche, Ciudad del 

Carmen, Camp. y Frontera, Tab., se elaboran paquete~ de carnar6n pelado y desve

nado, conocido corno l.Q.F. (44) 

(44) (Individual Qu1ck Forzen) 
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Esta prcscntaci6n requiere m5s trabajo, ya que el camar6n se pela y desvena a -

mano; después se coloca en charolas de metal nara ser conqelado Individualmente, 

con métodos mod.,rnos de cnnnelación a b,15e de nilrÓcc<no, 

El volumen de cstn presentación na es siqnificatlvn. Sin cmbar~o, alcanza pre-

cios m5s altos C'l1 el mcrc,1do, debido a su proceso ni,')s elaborndo y a que se ven

de en peso neto (la c5scarn representa de 8 ¡¡ 12~ del rcso total de un camar6n 

descabezado). 

Para el procesamiento del camar6n se cuenta con instalaciones de connelado, las 

que se uli lizan en algunos cnsos para el procesamiento de escama, Actualmente, 

la industria c~l5 constituid¡¡ por 223 .:ilr11,1cet1es p.:irn producto conc¡elado, con -

una capacidad instalada de 41 464 t. al aílo, y 276 plantas conqcladorns con una 

capucidnd inst<Jlad.1 de 2 381 t./211 h. (115) 

Si bien es cierto que la cupt1cidod instt1L1c.k1 supero a111pl izuncntc la ~atcrit1 pri

ma que se procesa at1u<Jlmcnte, es importante scRalar que la producción en los 

primeros meses de la temporada en el Pacífico satura la lnfr¡¡estructuru de con

gelado, exioicndo le conservución en almacenes enhielados pura su posterior pr~ 

cesamiento. ( 116) 

1.8.2 COHERCIALIZACION 

El sistema de cornerciul ización del camar6n está constituido por empresas del -

sector pGbl leo y privado, principalmente, 

El aparato de distribución y venta del camar6n mexicano de exportación es la C!!_! 

presa paraestatal Productos Pesqueros Mexicanos, S. A. de C. V., que, como prl~ 

clpal agente de venta de las cooperativas, concentra la mayor parte de la pro-

ducción nacional, canal izándola a través de sus empresas filiales Exportadoras 

Asociados, S. A. y Ocean Garden Products, !ne., al mercado mundial. 

(45) Roberto Bustamante A.; Infraestructura y reqionalización de la Pesca; ·Desa 
rrol lo Pesquero Mexicano 1986-1987; Tomo 111, SEPESCA; 1987; p. 199 

(46) !bid; p. 197 



La distribución que real iza Exportadores Asociados, S. A., tiene como función -

principal colocar el producto en el mercado japonés y en el de la Comunidad Eco 

nómica Europea. [n el primero de ellos ha sido posible consolidar la ya tradi-

cional presencia del camarón caf6 del PacTfico mexicano. 

Los esfuerzos p.:ira introducir cJ•nilrÓn "'exic.:ino y otros productos de origen pes

quero a la e.E.E. son recientes, El camarón de roca y el camarón con cabeza son 

los productos que han loqrado mayor .1ccptac ión por parte de los compradores es

puiioles e ita 1 ianos. 

Occan Garden Products lnc,, por su parte, se encarna del mercildo de los E.U.A. 

En este sentido, es ir:1portante señalar quf' esta empresa es unu de las más oran

dcs y eficiente-; <'rl lo que respcct~1 dl f'\L\rcudo del cdrn~1ró11 de ese pcJÍs. (!17) 

Por otra parte, la comercialización c>n el mercado n,1cional está concentrada en 

una mTnima pilrte por Productos Pesqueros Mexicanos, a truvés de Refrigeradora 

Tepepan, ya que la purticipación de las empresas del sector privado forman par

te importante de este mercado. 

l,8.3 FINANCIAMIENTO 

El aspecto del financiamiento es vital para el desarrollo de la pesquerfa del 

camar6n, y un apoyo imprescindible para el logro del objeto social de los orga

nismos cooperativos que se dedican a esta tarea. 

Fundamentalmente, ha sido el gobierno federal quien ha instrumentado los meca

nismos de apoyo a la actividad de extracción del camarón, al canalizar los re

cursos financieros que han permitido que el sector social cuente con sus propios 

medios de captura. 

Actualmente, el Banco Nacional Pesquero y Portuario es el principal agente fi-

nanclero de la actividad pesquera en el país. Esta institución surge como resul 

(47) Guido Belsasso; 1987, Año promisorio para la pesca y la exportación; Desa
rrollo pesquero mexicano 1986-1987, Tomo 111,. SEPESCA; 1987; p.p. 373 Y 
374. 

46 



tado de la transformación del Banco Naciona 1 de Fomento Cooperativo (BANFOCO) -

en enero de 1980, con el objeto de financiar el desarrollo de las actividades -

pesqueras, portuilrias y novales, siendo el sector social cooperativo el princl

pa1 cJcstinntario de slJS recursos. 

BANPESCA cucntn con cinco centros reqionales en el país, los cuales concentran 

las sucursr1!0~ de los princip,1!e'; puertos de ,1rnbos litorl1lcs. 

En e 1 cuadro 1. 9 Sl' puede .1prcc i.:i r 1 n f)ilr ti e i pac i ón en e 1 presupucs to des t 1 nado 

a la pcsquerín 1!el camarón, de cada uno de los centros, para el periodo 198~-

1986. 

Esta distribución obedece ,1 que <,1 presupuesto est5 determinado por la conccn-

traclón del recurso natural y los recursos productivos (barcos, industria e in

fraestructura), lo cu,11 se refleja en la mayor participación del Centro Finan-

clero Regional Noroeste Continental. 

Por fase productiva, el cr6dito para flota y captura es el mis representativo 

de los recursos rresupuestados (ver cuadro 1.10), hecho que obedece a que el 

sector social hil canal izado todos sus esfuerzos a la fase extractiva. 

No obstante los esfuerzos del BANPESCA, esta fase registra actualmente serios -

problemas de origen financiero, ya que los volúmenes de recursos destinados a su 

apoyo no han sido suficientes para cubrir las necesidades reales. 

Existe un nú111ero i111portante de sociedades cooperativas que no cuenta con el ap~ 

yo financiero de la banca especial izada, situación que se presenta con mayor 

frecuencia en el CílSO del 1 itoral del Golfo y Caribe, principalmente porque las 

cond 1 c iones de operación no perm i ten produce iones pico que ag i 1 icen 1 a rccuper!!_ 

ci6n de los cr6ditos. Por otra parte, puede sefialarse que la operación de la 

flota se real iza en condiciones técnicas precarias, oues los montos destinados 

para cr&dito refacclonario no han sido los necesarios, lo que ha propiciado que 

el nivel técnico de las embarcaciones se modifique neoíltlvamente y repercuta en 

una disminución de los índices de vida util. {118) 

(48) Roberto, Bustamante A., Op. cit. p. 196 
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1.9 SOCIEDADES COOPERATIVAS 

1.9.1 HARCO LEGAL Y l\OHllllSTRATIVO 

Como es conocido, el camarón es una de las especies mnrinas reservadas a las so 

ciedades cooperativas, 

A este respecto, la Ley Federal de Pesca, publicada en el Diario Oficial de fe

cha 26 de diciembre de 1986, en su capítulo VI, donde se aborda sobre los recu.!:. 

sos pesqueros reservados, el artículo 55 es claro al mencionar que éstos sólo 

podr5n ser capturndos por las sociedades cooperativas de producción pesquera, -

incluidas las conwnales y cjidalcs. 

Asimismo, en el artfculo 56 se establece que, para poder realizar la captura de 

las especies reservadas, las sociedades cooperiltivas deberán haberse constitui

do conforme a las leyes relativas, comprobar la vigencia de su registro y legal 

funcionamiento, y proporcionar la siguiente información, que servirá de base a 

la Secretaría de Pesca para otorgar o ncnar la concesión. 

I, Número de socios y personal capacitado 

1 l. Embarcaciones, equipos y artes de pesca de que se dispone 

11 l. Programa de trabajo y de financiamiento, y 

IV. En general, toda aquella información que permita a la Secretaría de Pesca 

juzgar sobre la eficiencia productiva pesquera de los solicitantes. 

Por lo que respecta a la legislación normativa de la organización de los produE_ 

tores, las sociedades cooperativas se agrupan en federaciones regionales, las 

que a su vez se inteqran a la Sección de Cooperativas Pesqueras de la Confeder!!_ 

clón Nacional Cooperativa de la República Mexicana, afiliada a la C.N.O.P. 

La regulación del funcionamiento de las sociedades cooperativas de producción -

pesquera y las sociedades cooperativas de producción pesquera ejldales o comuna 

les se establece en la Ley General de Sociedades cooperativas, y en su Reglame.!! 

to del 15 de febrero de 1983. 
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De acuerdo con esta ley, los requisitos que debe reunir el integrante de un -

grupo Interesado en constituir una sociedad cooperativa de producci6n pesquera, 

Incluyendo a las ejidales y comunales, son los siquientes: 

a) Ser mexicano por nacimiento 

bl Ser mayor de 16 ,1iios 

el Pertenecer n la clu«c trnbn_lador:i 

d) Que residan o 5en vccinc de la comunidad donde se ubicar6 el domicilio de -

la sociedad cooperativn 

e) Aportar su trabajo personal en beneficio de la cooperativa 

f) Suscribir por lo menos un certificado de aport:ición, y 

g) No pertenecer a otra sociedad cooperativa 

Por otrn parte, los principios rectores pnra L:i constitucl6n de una cooperativa, 

de acuerdo co1l cstn ley, son 1os siot1icntcs: 

a) La organización voluntaria de los socios 

b) Tener un nGmero variable de socios, no menor de 10; capital variable y dura 

c!ón Indefinida 

c) No perseguir fines de lucro 

d) Funcionar en sltunclón de i9ualdnd de derechos y obl lgaciones 

e) Aspirar al mejoramiento socioeconómico de los socios y sus familias, median 

te el trabujo conjunto 

f) Los componentes deben ser individuos cuyos ingresos provengan de su trabajo 

y no de bienes de capitnl 

g) Repartir sus rendimientos proporcionalmente entre los socios, en función 

del tiempo y trabajo realizado, y 

h) Conceder a cada socio un voto 

1 .9.2 DESARROLLO Y DISTRIBUCION 

La primer:i cooperativa camaroneru se forma en el estado de Slnaloa, en el ano 

de 1924, seguida de otras pocas. 

A raíz de la promulgación de Ja Ley General de Sociedades Cooperativas, de fin!!_ 

les de 1938, se sientan las bases del movimiento cooperativo de México, dando -



como resultado el desarrollo del sector social en varios renglones de la econo

mía, entre el los el pesquero. 

Oc 1939 a 1986, se han formado en el país 520 sociedades cooperativas dedicadas 

a Ja captura del camarón, concentr5ndosc el mayor nGmero de ellas en el litoral 

del Pacífico, principalmente en los estados de Sinalon y Sonora. En el cuadro 

1.11 se puede apreciar el nGmcro de cooperativas por entidad federativa y su 

distribución porcentual para 1986. 

En t6rminos generales se puede decir que la concesión exclusiva que les fue 

otorgada a las cooperativas pesqueras, contribuyó de forma fundamental para la 

formación de cooperativas camaronPras. En los a~os 1981 y 1982 es cuando se 

aprecia un dcsarrol lo m5s acelerado, motivado por la transferencia de la flota, 

que originó, por una parte, que los pescadores que estaban asociados con los ar 

madores duc~os de las embarcaciones se aqruparan parn crear sociedades coopera

tivas, y por otra, la escisión de alpunas de las ya existentes, para dar origen 

a otras nuevas sociedades. 

Por otro lado, es importante se~alar que las cooperativas son registradas en 

tres 9rupos, dependiendo del ~rea de captura: cooperativas de altura, cooperat_!_. 

vas de ribera, y cooperativas mixtas, que incluyen ambas zonas. 

En 1986, el porcentaje de las cooperativas de altura es de 44% a las de ribera 

y mixtas corresponden 41% y 15%, respectivamente (ver cuadro 1.12). 

1 .9.3 SOCIOS 

El nGmcro de socios, en 1986, ascendió a 51 852, correspondiendo 71% al litoral 

del Pacífico (ver cuadro 1 .13), 

Comparando los cuadros 1. 11 y 1. 13 podemos observar nue la distribución porcen

tual de J6s socios coincide aproximadamente con el de las sociedades cooperati

vas, tanto por 1 !toral como oor entidad federativa. 
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• 

1.9.4 RELACION SOCIOS-COOPERATIVAS Y EMBARCACIONES 

Desafortunadamente, en este punto no fue posible hacer un an5i is is de la rela-

ción del número de socios por embarcación, al carecer de la información detalla 

da del número de socio> ¡ouril cada 5ren de captur.1. 

oel mismo modo, serla avru1turado dar una relación del núm~ro de embarcaciones 

por coopcrativ.1, ya 0uc si bien se tiene inform<Jción del número de coopcratl-

v<Js de nlturn y el número d<:> embarcaciones, habría que considcr<Jr que las coop.=_ 

rativas mixtas cuentan turnbi6n con embarcaciones mayores o de <JI tura, por lo -

que al efectuar la división del número de barcos entre las cooperativas de al tu 

ra, unlcamcntc, se estaría sobrcestimando el dato. 
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CAPITULO 11 

ACUACUL TURA OE CAHAROll 



2. 1 EVOLUC 1 ON 

2. 1 ,1 A NIV[L MUNDIAL 

Debido a que el camar6n es uno de los recursos pesqueros de mayor demanda inter 

n¡¡clonol rara consumo humano, se ha venido desarrollando su cultivo desdo hace 

mucho tiempo. En sus inicios, en el sureste asiático, consistió solumente en 

construir trampas a manera de "tapas" o "atravesadas" para el confinamiento de 

juveniles en esteros y bahfas cerradas, cosech5ndolo al cabo de unos meses. 

Sin embaroo, el cultivo con bases científicas da sus primeros pasos con los tr!!_ 

bajos del Dr. Fujinaga, quien en el ano de 1934 desarrolla una tecnología con-

slstente en obtener hembras qr5vidas de camarón Jaronés (Penaeus Japonicus) y -

lograr su desove en laboratorio, Perfeccionando la técnica, en 1959 logró obte

ner el desarrollo de los estadios larvarios y postlarvarios, considerándose de 

esta manera iniciado el cultivo de camarón bajo sistemas controlados. (49) 

Los logros alcanzados en el cultivo del camarón despertaron el interés de varios 

países, principalmente del sureste asiático y de centro y sudamérica. 

(49) FONDEPESCA; Revista Acuavislón, No. 8; 1987; p. 5 
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Los altos costos que representaba el cultivo en laboratorio, indujeron la lnves 

tlgación de sistemas de cultivo m5s rentables. 

Así, a principios de los años setentas comienza a generalizarse el cultivo bajo 

el mltodo malayo o de estanquería rGstlca, consistente en confirn3r postlarvas 

del medio natural y transportarlas a estanques de tierra, donde se controla su 

crecimiento, A la fecha, este sistema sique teniendo gran éxito, estableciéndo

se grandes empresas, principalmente en Panam5, Ecuador, Tailandia y Taiw5n. 

2.1.2 EN HEXICO 

En México, el cultivo de camarón comenzó a desarrollarse en 1971, en el CICTUS 

(50) de Puerto Peñasco, Sonora, estableciendo un sistema de cultivo en colabora 

clón con la Universidad de Arizona, E.U.A, En esta unidad se loqrÓ reproducir -

el cultivo de larvas, juvcni les y animales de talla comercial de varias espe- -

cies, particularmente de penaeus stylirostris (camarón azul) y penaeus callfor

nlensis (camarón café). No obstante, el alto costo de producción y el retiro de 

la asesoría de la Universidad de Arizona impidieron que el método se propalara 

a nivel comercial, Actualmente, gracias a la experiencia adquirida, el ClCTUS 

se encuentra produciendo l.irvas de varias especies. (51) 

El cul tlvo de camarón bajo el método de estanque ría rGstica tiene sus antecede.!! 

tes en 1972, cuando se construyeron los primeros estanques en la ensenada de 

Jos "carros", luguna de Huizuche, Si na loa, Sin embargo, es hasta finales de 

1979 que se dan los pasos decisivos para el cultivo de camarón en estanques, en 

la granja experimental de San Bias, Nayarit, en la cual se logró una producción 

de 250 Kg/Ha en cuatro meses, misma que para el ciclo 1980-81 obtuvo rendimien

tos de 600 Kg/Ha en un lapso de seis meses, despertando gran interis a nivel na 

c 1ona1 . (52) 

De entonces a la fecha se han construido 64 qranjas camaroneras en el país, 

principalmente en el estado de Sinaloa (ver cuadro 2,1) 

(50) Centro de investigación Científica y Tecnológica de la Universidad de Son~ 
ra. 

C51) Información personal; Biol. Pedro G. Sticnz; Instituto Nacional de la Pesca; 
SEPESCA. 

(52) Información personal; Biol. Ana Luisa Palencia; Coordinadora de los Cursos 
de Capacltaclon de Cultivo de Camarón; Dirección General de Capacitación 

y Organización Pesquera; SEPESCA. 
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2.2 ESPECIES Y SU OISTRIBUCION 

Los factores el i111;itoló9icoo; ck m»yor relcv;rnci.:i pílr;i el cu! tivo de cümürÓn son 

la precipitación pluviíll y l;i tcmperütur;i. La primera por estar relacionad¡¡ con 

el aporte de ~1qua dulce a las l.1qLirios costeras, nutrientes, buji1 sal inic.Jud, oxi 

gcnaclón y volwncn de 5rcas inundadas. L..i tem¡.H~r,1tur.J, porque en lo mcdidu en 

que se munl<'n~1.J t~n los nivf·lcs Óptimos pura las esnccies y no tcnou fluctuucio

nes n1uy m~rc~dtlS, ¡lcrmi te tener un crccir1icnto 1n5s constnntc y sostenido, hasta 

ulcunzar lti~ t.111115 ccn1.•rci~1l1_'·~. 

De esta form.1, l.>s csnccics 'lU<' son c,usceptibles de cultivarse, así como su dis 

trlbuci6n, ~st~11 co11clici1)nurl~s pcr· lc1s ¡1..ir5111etros ..interiores, entre otros. 

2.2.1 LITORAL DEL rAc1r1ca 

Para este litoriJI s« tomor5 corno runto de referencia el estudio reülizado por -

el biólogo Pedro G. S5cnz, del Instituto ll;:icional de Pesca. (53) En éste, se ha 

considerado el 1 itroul del Pi!cífico dividido en cuatro zon;:is geoqriiflcas, de 

acuerdo~ las c~r~ctcrÍ5ticas ele c1fm~, 1·~~ín1cr1 rluvia1, r11arcas, cte. 

ZONA NORTE. Lil parte occidental de Bilju California Sur y del Río Colorado, Son. 

ü A 1 ta tu , Sin. 

En estü zona, la especie dominante es el camarón ¡¡zul; la disponibi lldad de la.!:_ 

vas del medio nnturül es reducido y 1 imitada a un período estacional corto en -

el ano, debido u las bajüs temperaturas que predominan el resto del tiempo. 

Del mismo modo, el invierno dificultaría trübajar con post larvas producidas en 

laboratorio, d;ido que las büjas temperaturas disminuyen el crecimiento del cama 

rón. 

La apl icución de l;:i acuacultura de camürón en esta zona, estaría basada en la -

especie de cümarón azul y 1 imitada a una sola época del ano. 

(53) Saénz G. Pedro; Opiniones para la participación del Instituto Nacional de 
Pescü en el fomento de los cultivos y semicultivos del camarón en la costa 
del Pacífico; l .N.P.; SEPESCA. Documento lnédl to. 
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ZONA SINALOA SUR Y NORTE DE NAYARIT. De al tata, Sin. al norte de Mexcaltitlán, 

Nay. 

Para esta zona existe una mezcla de camar6n blanco y camar6n azul, y aunque el 

perfodo de disponibi 1 !dad de larvas es in.is amrl io respecto a I¡¡ Zona Norte, el 

invierno deja sentir su influcnciil, 1 imi tanda dicho período; por el lo, en esta 

estaci6n del afto se requerirTa de un aporte suplementario de larvas producidas 

en laboratorio, y posiblemente el crecimiento sería menor. 

ZONA DEL PACIFICO CENTRO. Oc mcxcaltitl5n, Nay. a Salina Cruz, Oax. 

En esta zona la Jistribuci6n de camQr6n blanco está restringida a pcqueftas -

áreas, donde los fondos son propicios para su sobrcvivcncia, y la cantidad no 

es considerable Jado que el sustrato de la plataforma continental es una limi-

tante, por ser rocoso y abrupto. Esta limitante a las poblaciones de altamar im 

pide que los desoves de los grupos presentes en esta zona aporten postlarvas en 

cnatidad significativa. No obstante, se podrfa desarrollar el cultivo de cama-

r6n en base a larvas producidas en laboratorio, ya que las condiciones climato-

16gicas y pluviales son favorables. 

ZONA DEL GOLFO DE TEllUANTEPEC. De Salina Cruz, Oax. a Puerto Madero, Chis. 

El camarón bl,1nco y c;:iinnrón azul abundan en esta zona, la variaci6n térmica es 

mínima y favorable la precipitación pluvial total anual, y existe disponlblli-

dad de larva durante todo el año, aunque no siempre está concentrada. La opción 

de cultivo en esta zona, en estanquería, de las especies de camarón blanco y 

azul, es sumamente favorable. 

2.2.2 LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 

Debido a que las experiencias del cultivo del camarón se han desarrollado pref;_ 

rentemente en el litoral del Pacífico, para este litoral existe menor lnforma-

clón en cuanto a las posibilidades de cultivo. No obstante, el Instituto Nacio

nal de Pesca ha elaborado un primer diagnóstico para las entidades del Golfo de 

México; menos detallado que el del litoral del Padflco, pero basándose en los 

mismos factores (t~nperatura y precipitación pluvial), para definir las espe- -
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cics susce¡>tiblcs de cultivarse, as1 como su distribución. (511) 

ZOtlll DE TllHl\lJL 1 PllS 

El cultivo de camar6n cnf6 es el rn5s ndccliaclo, por su n1tn rcsistcncía ~ cambios 

en la salinidad, así como por su abund¡incia en In zona. Durante la primavera y 

el vcrnno ~e nodría cultivar et c~mar6n blilnca. alternándose con el caf5. 

ZONA OE VFRllCRUZ 

Al icJual que en ,,1 estiHlo de L1m,1ul ipns, el cultivo de camarón café se podría 

llevar a cabo dc5dc finnlrs de verano hasta mcdindos del otono, e inclusive du-

En el sureste del cst.)do, de mediados de L:i prir1avcr,1 a principios del otono, -

el cultivo de cnmarón blanco es viable, dl1rante el invierno el del cam<lrÓn café. 

ZONll DE CAMPECHE 

Oc mediados de la primavera il inicios del otorio, el camnrón rosado sería susce,e. 

tibie de cu\ tivnrse, lo mismo que el camarón blanco. 

ZONI\ DE YUCI\ Tl\ll 

Tanto el camarón rosado como el blnnco podrTan cultivarse desde principios de -

la primavera hilsta el otono. 

2.3 RECURSOS NATURl\LES 

En trabajos reill izados por la Secretaría de Pesca, en colaboración con la Secre 

taría de llqricultura y Recursos Hidr6ul icos y los aobicrnos de los estados, se 

ha concluido que el país dispone de 470 000 hectáreas de terrenos dtiles para 

el cultivo del camarón, mismos que se encuentran aledanos a las laqunas lltora-

(54) S5enz G. Pedro y Palacios F, Martha: Posibilidades de cultivo de camarón -
en el Golfo de México: 1.N.P.: SEPESCI\, Documento lnedito. 
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les; por tal raz6n, estos terrenos presentan una salinidad elevbda, con poca o 

nula vegetaci6n, planos y de naturaleza arenosa y 1 imno-arci llosa, lo que no los 

hace aprovechables para el desarrollo de actividades anropecuarias. Cabe decir, 

adme5s, que son tierras actualmente ociosas, con renfmenes de tenencia ejidal o 

comunal y federal, principalmente. (55) 

2.3. 1 LITORAL DEL PACIFICO 

Este litoral cuenta can la mayar extcnsi6n de terrenos propicios para ul culti

vo del cJmar6n, ya que de las 470 000 hect5rcas que se han detectado en el pafs 

para el desarrollo de esta actividad, en el 1 i toril! del Pilcffico se cncuentrn 

91% de citas {ver cuadro 2.2). Las entidades con mayor potencial son Sinaloa, 

Nuyarit, 0~1xacJ y Chiaous, en ese orden. 

2.3.2 LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 

Para esta 1 i toral, el potencial de hect5reas con condiciones para el cultivo su 

ma 42 000 (cuadro 2.2), siendo Tamaul ipas, Veracruz y Campeche las entidades 

con mayor nGmcro de ~stJS. Del total del potencial de ambos 1 itorales, actual-

mente sólo se encuentra aprovechado 1~, ror lo nue las perspectivas para Incre

mentar la producción mediante el cultivo de este crustáceo en el pafs son suma

mente favorables. 

Para la planeación del aprovechnmiento de las áreas potencialenmtc Gtiles, la 

Secretaría de Pesca ha establecido los Distritos de acuacultura, que se inte- -

gran con los recursos hldr5ul icos, las tierras aledañas a los mismos y los re-

cursos bí6tícos existentes, en forma conjunta con el trabajo de los acuaculto-

res potenciillcs. 

Se han identificado 21 Distritos, distribuidos en los estados costeros del país; 

de éstos, 13 des tacan por su vocación orienta da al cultivo de 1 camarón; nueve -

en el litoral del Pacfflco y cuatro en el del Golfo de México. (c;6) (ver cuadro 

2.3) 

(55) SEPESCA, Programa Nacional de Cultivo de Camar6n, 1987. p. 17. 

(56) lbirl. p. lB. 
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2 .11 TECtlOLOG I /\ 

Dentro de la varic,dad de sistcfllas de cultivo auc se utilizan para producir can~ 

rón, éstos pueden quedar enmarcados en tres tiros: extensivos, semi intensivos e 

intensivos. Los dos primeros son considerados como ciclos incompletos. ya que el 

confinumiento ele postl.1rvas se hace del rnedio rwtur.il. El sistema intensivo es 

considcrf1do corrin de ciclo co111plcto, pue~;to ouc produce las larv,1s en un labora

torio. 

f\ continu.:ición st• Uer.cribcn r:1J,1tro de las r.iétodos m.:'is empicados o nivel mundiul; 

dos de el lor, :.r·mi intt•nsivos (malayo y fi 1 ipino), uno extensivo (indonesio) y, 

ror úl tin10, ('! rn0todo intensivo o J.ironés. 

2.4.1 ~-1rrnn0 ~11\Ll\YO (r,7) 

Conocido t<J1nbién C\!mo cultivo en est.1nquería rústica; el m¿;todo consiste en car_ 

turar postlarvas en los esteros y lagunas, para transportarlas a estanques de -

tierra; en ~stos se controla el crecimiento y enqorda de los camarones. Se re-

cambia el aqua. diariamente, mediante sistemas de bombeo, y se aplica fer ti 1 i-

zante inorq5nico, par;i uumcntur l.1 disponibi lld.1d de al imcnto n.1tur<ll. 

Los rendimientos en este tipo de sistemu est5n en el rango de 800 a 1 200 - - -

kg/ha/aiio. 

2. 4. 2 METO DO illDONES 1 O (58) 

Esta es la formn más sencilla en la que se cultiva el camarón; consiste en el -

cierre de la boca de un estero o lanuna rnedi<Jnte una empal Izada. M5s que un mé

todo se tr;ita de un simple encierro, en el cual se deja crecer al camarón dentro 

de la laquna o estero hasta que alcanza su talla comercial. El rendimiento en 

este tipo de sistema es muy bajo, generalmente las cosechas son de 250 a 400 

kg/ha/año. 

(57) Sáenz G. Pedro y Pl;icios F. Martha; Op. cit. 

(58) 1b1 d. 
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2.~.3. HETOOO FILIPINO (59) 

Aun cuando el principio b5sico es el método malayo, se puede considerar a lste 

como un sistema de semi cultivo m5s complicado, ya que dentro de una ciéneqa, -

construida mediante diques, se forma una serie de estanques en donde se cultiva 

el camar6n, con aporte de post larvas del medio natural, en combinaci6n con la -

especie de sab'11ote (Chanos chanos). Este método es considerado como el más - -

avanzado que se practica en el sureste de Asia, sin embargo, la producci6n por 

hectárea es menor que en la del m6todo malayo, variando de 300 a 900 kg/ha/afto, 

en funci6n Je la proporci6n de~ camJr6rl con rcsi,ccto a1 sabalotc. 

2.4.4 HETODO JAPONES (60) 

Este método es considerado como el único de ciclo completo que se empica actuaJ_ 

mente a nivel mundial. Este cosiste en capturar hembras grávidas en altamar y 

transportarlas a un laboratorio, donde son inducidas ni desove. Las larvas obte 

nidas son colocadas en pequeRos tanques, con salinidad y temperatura controla-

das, y se les suministra una dicta especial en base a artcrnla salina. 

Posteriormente, ya alcanzado el estado de postlarva, se siembran en estanques 

de concreto, y el camarón se en<iordu a base de al !mento billanceado hasta que a_!_ 

canza la tal la deseada. En este sistema se alcanzan producciones de entre 600 y 

2 000 kg/ha/año. 

Como se puede apreciar, las técnicas de cultivo varían de un método a otro, - -

siendo más eficiente la del japonés. 

Sin embargo, este tipo de sistema requiere de una gran invers16n, y los costos 

de operación son muy altos. Estas consideraciones han propiciado que en la may!:!. 

ría de los países que cultivan camar6n, entre ellos México, se empleen métodos 

menos costos os. 

(59) Sáenz G. Pedro, Palacios F. Hartha; Op. cit. 

(60) lbid. 
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En nuestro país, el cultivo siriuc un esquema basado en el aprovechamiento de -

los recursos nnturnlcs (terrenos y nostlnrvas) disponibles, con sistcMas de ci

clo incompleto, predominando el método mnlnyo. 

En el si~uienlc punto se describe con mayor dPtcnímiento el oroceso de cultivo 

bnsndo c•n es te rié todo 

2.5 DESCRIPCIO" DEL PROCESO DE PRODUCCIOH (61) 

2.5.1 CAPTURA DE POSTLARVAS 

Esta se real iza en esteros Y lanunas en lo5 que, Mediante Muestreos previos, se 

l1a dcteCtndo 1~ ~bundanci~ y COnC~ntrJci~n dr C~tO~ or~anismos, nsf como líl fa

cilidad ¡rnr.1 rcnliz;ir In or.er.ición. f'.ir:i est.1 facn,1 se utilizan las redes de 

11rr.1stre con luz OL' fl'al 1.1 de 1/6" a 1/20", "ch;iyos" y redes de pl,1ncton. El ,ir

te que se emplea depende del tnma"o prcc!Nninante de los ornanismos y lns carac

terísticas el" l;i zona. 

Cuando 1,1 red de 1,rr;istrQ o el 11 ch~yo 11 se tiene concPntruda unu ciJntidad consi

derable de postl.irvils, :.e procede ,1 rmver •;u.1vementc dentro del nc¡un In parte -

del copo, con 1.1 finalid.1d de eliminar 1.is imp111·ez<1s o basura, así como para 

efectunr un lilvado suave de lns postlarvas, paro evitar el cambio de color Y 

composición del il<JUa del recipiente en el que van a 5¡~r colocadas. Estos son 9!::_ • 

neralmente de madcrn, revestidos de fibra de vidrio, o recipientes plfisticos. 

Durante el tr;:islildo se debe mantener un.1 oxirien;ició11 y temperatura constantes, 

con el fin de cvi tilr l;i mortalidad por el cambio de ambiente. Las horas ideales 

de recolección son las de mSs baja temperatura dur;inte el día. 

2.5.2 PREPARACION DE LOS ESTA"OUES 

Antes de real izar el 1 lenado de los cst;:1nques, se colocan mal las en las compue_!'.. 

(61) Pretto H. Richard. Manual de crin de camarones peneidos en estanques de 
aquas salobres; Secretaría de Pesca de Panam5; 1984 p.p. 10 a 37. 

Yoonq B. Frilncisco y Reynoso M. Blanca; Cultivo de camarón marino (Penaeus) 
en el Ecu;idor; ln>tl tuto H,1cional de Pesca del Ecuador; 1983; p.p. B a 29. 

Información personal: Biól. Ana Luisa Palencia; Coordinadorn de los Cursos 
de Capacitación de Cultivo de Camarón; Dirección General de Capacitación Y 
Orqanizaclón Pesquera; SEPESCA. 
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tas de entrada del agua, con el propósito de evitar la presencia de competidores 

y depredadores, y en las compuertas de salida, a fin de que los individuos no -

abandonen el estanque al recambiarse el agua. 

Posteriormente, se procede al llenado, con un tir;inte de agua de 30 cm., en do~ 

de se lleva a cabo una fer ti 1 ización a base de urea y superfosfato, dos semanas 

antes de la siembra. Después de este período, se Slllié• el tirante de agua en el 

estanque, de 80 a 100 cm. de profundidad. 

Una vez terminado el proceso mencionado, se verifican la temperatura, oxígeno y 

sal inldad del aqua. Si existe diferencia de los par5metros del estanque y los -

transportadores de postlarvas, los orqanismos deben ser aclimatados a su nuevo 

ambiente, dicha aclimatación consiste en ir baRando lentamente las paredes del 

transportador con aqlJ~ del estanque; cu~ndo se i0u~lan los pnr5mctr·os se proce

de a ta siembra. 

Z.5.3 ENGORDA 

Realizada la siembra en el estanque, la calidad del agua será un factor determJ. 

nante para obtener una buena cosecha, ya que la optimización de los par&mctros _ 

influir& positivamente en el crecimiento de los individuos. De ahF que se tenga 

que revisar diariamente la temperatura, salinidad, oxigenación, PH y turbidez, 

para mantener la calidad del agua en el estanque. 

Asimismo se efectúa diariamente un recambio de agua, que fluctúa entre 10 y 30% 

del volumen total de cada estanque. 

Por otro lado, periódicamente se realizan muestreos de crecimiento (una vez por 

semana), para observar el desarrollo de los individuos. Estos muestreos sirven 

para determinar si el camarón está teniendo el crecimiento esperado. Cuando el 

alimento producido en forma natural en el estanque no es suficiente, se sumlnls 

tra alimento balanceado. 
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2. 5. 4 COSECHA 

Una vez que el caP1nrón ha cilc,1117ado la tal la comercial requerida, se procede a 

la prcparac16n da la cosecha, dicha actividad debe coincidir con los ciclos de 

marcas bnjas, para permitir el vaciado de los estanques. Antes de real izar la 

cosecha se verifica, por medio de muestreos, que los camarones han mudado y su 

exoesqueleto (caparazón) cst5 endurecido. Dos semanas antes de realizar la ope

ración, se tiende ,1 diJr un suplemento de 11l!mcnto en lt1cizircs cercanos u lo com

puerta de desc.1rqa1 y se prenden mechero~; o 15rnp~ras de nos en lo5 lugnres próxJ. 

mos o esta .~011<1, con el fin de orrovech.ir el fototropi~rno positivo (ntrücción 

por la luz) que ofrece el c~rnar611, µ~1·a CJtlC de rsto moner~ se concentre cerca -

de lo cornpuc:rt.1 de de~;c0r0.:i. Lo coscch.:i !'1C efectÚll f!icdiuntc el vaciado de los -

estanques, coloc;rndo una red tipo bolsa, con un marco mct51 ico en la compuerta. 

Ya cosechado el camarón, se lava con agua fria y se enhiela, trasladándose a la 

planta de procesamiento, dende ser& dcscQbCz<ldo, clasificado por tallas y mar-

quetendo, para ser comercial izado. 

La composición de lns cosechas es de tal las medlanns, 9cner,1lmente de 26-30 a 

41-50 camD ron.,~. por 1 i br a. 

2.6 INFAAESTRUCTURR 

2.6.1 CENTROS ACUICOLAS 

Las unidades de fomento que actualmente operan son siete, dos en Baja Califor-

nia Sur (Granja experimental del Mogote y Granja de Chametla); dos en Chiapas 

(Granja experimental El Capulin y Unidad experimental de Pared6n); dos en Naya

rit (Granja experimental de San Bias y Granja experimental de la escuela secun

darla tficnica de Pericos); y una en Sonora (CONALEP-Yavaro~). 

A partir de estas unidades, que en conjunto operan una superficie de 24 hectá

reas de estanqueria, se desarrollan experiencias y se brinda capacltaci6n a los 

productores. (62) 

(62) Programa Nacional de Cultivo de Camarón; Op. cit.; p.p. 23 y 24, 
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2,6.2 LABORATORIOS DE CRIA DE LARVAS 

Actualmente existen en el pais cinco !Qboratorios que producen larvas de cama-

r6n, dos de el los a nivel comerciill y el resto con fines de investigación. 

Asimismo, se est5n construyendo seis laboratorios m5s (ver cuadro 2.4), 

Respecto u estas unidildcs, destaca el hecho de que las especies que se han sc-

leccionado rara 'jlJ riroducción no son las riue ticn!'n mayor demanda, de iquill fo.::_ 

ma, no existe coincidencia entre las tcmporad.Js de pr0ducción con los momentos 

en que son demandadas por los enr¡ordadorc5. 

Tambi6n, es importante anotar que pr5cticamcnte ningGn laboratorio se ha insta

lado, o se encuentra en proceso de construcción, en la zona de mayor desarrollo 

de las granjas que operan <lctualmcnte, (&3) 

2. 7 INDUSTRIA COllEXA 

2. 7. 1 EMPRESAS CONSTRUCTORAS 

En lo que toca a los servicios requeridos para la construcción de granjas cama-_ 

roneras, las unidades en operaci6n los han conseguido, principalmente, con cm-

presas de la propia localidad. 

Se tienen registradas 489 empresas, en el Directorio Nacional de la Industria -

de la Construcción, en las entidades que presentan condiciones propicias para -

el cultivo del camarón (ver cuadro 2.5). Algunas de estas empresas tienen expe

riencia en la construcción de este tipo de proyectos. 164) 

2.7.2 ALIMENTOS BALANCEADOS 

En México, al igual que en otros países, la producción de alimentos balanceados 

para acuacul tura se encuentra en etapa de experimentación, apenas llegando a la 

fase comercial. Esto debido a que no se ha dado un desarrollo paralelo entre la 

acuacultura y la industria de al !mentas balanceados para ésta, 

(63) Proqrama Nacional de Cultivo de Camarón; Op. ~it.; p.p. 24 y 25 

(64) !bid.; p. 29. 
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A la fecha existen en et pafs seis empresas que fabrican al !mento balanceado 

para camarón, las cuales cuentan con UT1.1 capacidad Instalada de 33 520 t. /mes 

(ver cuadro 2. 6). De esto Cilpacidad, 651, se utiliza ac tua lmen te en ta e 1 abora--

ción de t11 imcntos püra llVCS, cerdos y 9.Jnado. ( 65) 

Si bien se cuenta con una capacidild disponible suficiente, aún existen proble

mas en cuanto a lil fon:iulución de una dielu óptilllil, así como con la estabilidad 

del producto al contuclo del .iqu;i, ((,(,) 

2.7.3 FERTILIZANTES 

El empleo tlc fcrtili2ilntcs e; un.1 pr5ctica común t'n el desarrollo del cultivo, 

¡1or 1o tnnto estos son ¡r1sumos rr11nortnntcs que deben ascaurarsc para un~ 6ptima 

operación de las unidades de producción; en este sentido, se cuenta con una red 

de distribuidorrs de la empresa paracstatal FERTIHEX, que cubre todo et terrl to 

ria nacional. 

La capacidad instalada de esta empresa, para producir urca y serperfosfatos, 

principales productos con apl icaclón a la ;:ictivldad del cut tlvo, es de 2 394 mi 

les de toneladas métricas al mio, l;:i dem.1nda actu;:il de estos productos, por Pª.!:. • 
te del sector agrícola, es de 1 826 miles de t. métricas al ario. (67) 

Estas cifras urrojan un rn;:irgen de capacidad instalada disponible de 568 mil to

neladas métricas al aiio, misma que supcr<J en mucho a la demanda actual por par

te de los camaronicultores, que apenas llega a 24 mil toneladas métricas al - -

año. (Gal 

(65) C/\NACINTRA; La Industria Alimenticia Animal en México; 1986; p. 6 

(66) Información personnl; H. en C. Concepción RodrÍQuez de la C.; Comisión Na-
cional Consultiva de Pesca; SEPESCA. -

(67) Fertil iznntcs Mexicanos, S. A.; Informe lr.stitucional de Labores 1986-1987; 
p.p. 123 a 129 

(68) Programa Nncional de Cultivo de Camarón; Op. cit.; p. 27 
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2,8 FINANCIAMIENTO 

Como se puede arreciar en el cuadro l,1Qel apoyo crediticio para la actividad -

del cultivo del camMón por parte de BANPESCA, principal institución crediticia 

para el sector pesquero, no ha sido significativo, ya que del tot.:ii del presu-

puesto p.:ira lil actividad camaront'ra t.111 sólo se h,1 destinado un promedio de 3.5% 

para acuacultura, en el pcrfodo 1984-86, 

tlo obstuntc, en 1986 SL! .1siqnoro11 recursos crcdi ticios por uproximildamente -

2 067mi1 Iones de peso~, p.:ira el desarrollo de esta actividad, a nivel nacional, 

por purte de otras in5tiluciones de cr-i~dito (ver cuadro 2,7), 

Del mismo modo. ll1 l'mprcsti Occiln Ci:1rden Products lnc. destinará una inversión -

incial de 10 mi 1 Iones de dólares, para impulsar el cultivo de camarón en aguas 

nacionales. (69) 

Por otra parte, una de las al tcrnativas con mayores posibi 1 idadcs para impulsar 

Ja camuronicultur.:i en el pafs, fucr.:i del Smbito de las instituciones creditl-, -

cias, es 1~ de la asoci~ci6n con las industri~Jcs de la constrt1cci6n, ya que 

existe un vasto recurso de maquinaria y equipo disponible, que al emplearse en . 

la construcción de r¡ranjas camaroneras puede representar un crédito de "especie":· 

trabajo y uso del equipo a cobrar con la producci6n, Existen algunos logros me

diante este mecanismo, sin cmbarqo, habría que definir con exactitud la normati 

vidad n1fni1na que rij~ este tiro de asocinci6n. 

2.9 COHERCIALIZACION E INDUSTRIALIZACION 

En lo referente a estos concepto, se sigue el mismo esquema planteado en los -

puntos 1,8,I y J,8,2 de este trabajo. Sin embargo, en estos renglones, el culti 

vo de camarón presenta algunas ventaj.:is sobre la captura en altamar: 

.:i) Se podría pronramar la producción de las granjas, a fin de que la comercia-

1 ización del producto se real ice en los meses en que las capturas dom~s· i--

(69) Dupl lcó Ocean Garden lil venta de camarón a LU, en cinco años; periódico 
la Jornada; 20 de septiembre de 1987. 

66 



cas de los E.U.A. son bajas y sus Inventarios disminuyen, y de esta manera 

obtener u11 11recin mJs elt•varlo. 

b) Se nuedc orientar 1~ nroducci6n hacia una especie en particular y de tal las 

específicas lr.ondicionc•s que exiqc el mcr'caclo japonés). 

e) /\1 oroqr.1rn,1rse l.1s cosechas, 5~ pueden obtener volúmenes estables durante 

teda el afio, y de esta forma hacer un uso m5s racional de la capacidad ins

t.:ilada de L1 indw.tria conocladora. 

2. 1 O RECURSOS llUll/\llOS 

2. ! O. 1 ORGAtll ZAC 1 Oll 

Con respecto a la nrqaniznción p.:ira real iz.:ir esta actividnd, al igual que la -

captura, es rcqida por la Ley Federal de Pesen, La acuacultura recibe en esta 

11:y un rntlrco jurídico e<ipccífico. 

En principio, la propia f..,y define '1 l.:i ncuacul tura, en su artículo 71, como el 

cultivo de flora y filun;i ncu5ticas en aqu<1s continent<1les, Interiores, en el 

mar territorial, l'll la zonn econ6mica e:<clusiva y en los cuerpos de agua gue se 

construya1i. Con lo anterior, qued;i est.:ibleclda l.:i del imitación Jtirídica de esta 

activid,1d. 

Por otro lado, es menester aclarar que el concepto gue establece la ley al el-

lar al camarón como especie reservada, incluye a todas las especies de camaro

nes marinos y a sus fases larvarias. De tal forma, el cultivo del camarón es -

una actividad reservada a las sociedades cooperativ<1s pesqueras, incluidas las 

ejidales y comunales, por lo que sólo la Secretarra de Pesca podr§ expedir con

cesiones .i csL.is u1<J.t11izaciones, como lo dicta el artículo 2~ de la ley. 

Asimismo, como lo cstublcce el artículo 56, tratándose de especies reservadas, 

]as sociedades cooperativas deberán cubrir ciertos requisitos y estar constitul 

das conforn1c a lus leyes respectivas (ver punto 1.9.1). 

Las sociedades cooperativas, a medida que se íntegr<1n a esta actividad, requle-
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ren un esquema de organización interno completo y eficiente, con el objeto de 

administrar la producción que se cenera en sus unidades de producción. En este 

sentido, la actividad ha visto frenado su dc!;arrollo, pues la poca preparación 

de los integr.:intcs de las coopcrativ,1s incide de m.:incra ne<]ativa, especialmente 

en 1o referente a Jo administr.1ción de los recursos fianancicros. 

Destaca en este aspecto el hecho de que sólo cuatro de los 62 grupos sociales 

que operan granjas camaroneras tit!ncr1 fondos soci~1es de caplt~l iz~ci6n. (70) 

Por otro lado, cuc:irido lH)~1 nueva ce.operativa piensd establecerse, c.1 conjunto de 

tr5mltcs ocupa tiempo exagerado en tres etapas: en la obtención del registro, 

en la concesión p;ira el cultivo y, en su caso, 1.•n l,1 obtención de la concesión 

para el uso de terreno:; fl'dcralcs. (71) 

2.10.2 CAPACITACION Y ASESORIA TECHICA 

En las 62 sociedades cooperativas que administran las 64 granjas en operación, 

laboran 4 305 productores como socios. Estos son capacitados por técnicos de la 

Secretaría do Pesca y de algunas otras instituciones, Se estima que existen 302 

personas que participan brindando asistencia t~cnica a los productores, pero no. 

existe una distribución de los mismos, a lo largo del territorio, acorde al de

sarrollo de I<> actividad, lo que a su vez deriva en que alciunas unidades de pr~ 

ducción no están bien atendidas. 

(70) Programa Nacional de Cultivo de Lamarón; Op. cit.; p. 30 

(71) !bid. p. 31 
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C A P 1 T U L O 1 1 1 

ASPECTOS DEL MERCADO 



3.1 EL CAMAROtl COHO f'ROOUCTO DE EXPORTACION 

E 1 camarón es uno de los productos pesqueros de mayor demanda y cot 1 zacf6n en 

el mercado internacional; factores favorables que han contribuido a que ~ste 

sea un producto eminentemente de cxportaci6n. El comercio se moviliza prlncipa! 

mente de los países subdesarroll,1dos a los desarrollados, situación que obedece· 

a que en los primeros se cuenta con ~ayor cantidad de este recurso, tienen un -

consumo doméstico limitndo \'una imperante necesidad de divisas pura el creer-

miento de sus economías. 

En nuestro país, el camarón ha sido históricamente una de las principales fuen

tes no petroleras generadoras de divisas, exportándose entre 65 Y 70% de la pr.2_ 

ducclón nacional anual. Tradicionalmente, el mercado de los Estados Unidos de 

América ha sido el de mayor importancin, captando en los últimos años alrededor 

de 90% de las exportaciones de c<lmarón mexicano (ver cuadro 3.1). 

De esta forma, en el presente capítulo se analizarán las principales caracterí~ 

tlcas del mercado mundial de camarón; tratándose de manera particular el merca

do de los E.U.A. 

70 



3.2 CARACTEnlSTICAS PRINCIPALES DEL MERCADO MUNDIAL DE CAMARON 

Oc ucucrdo (On ln'i estudísticas de la Orqoniiación part1 Ja ;\9riculturu y Alimc.!: 

tación (F r •. o.), l.1 rroducción totZJI de carn.1rón a nivel mundl.11 se incrementó -

en los último..-. diez ,li1n~; !'n 3~·'· 1 d(~liido .1! nprovechomicnto rle nuevas áreas de -

pesco, el 1·1(•jor.1:·1irntn en el 1·•,111ej{) dt• lns recursos yl espcci.ilmentc, al dcsa-

rrollo de 1.i dCLLlcul tur.1. Ci fr.Js de la mis111\1 oro..ini;i:,1ción ~1PUtltan que del total 

de Ja nruducr:i6n P1undi.1l nar.1 1986, .::iproximadumcnte 13'~' correspondió u cumarón 

de agu<1s frí-.1 ... ,, [l. de c.:<n!df'<-;n d0 .icu.1cul t1ir<1 y H1·'- a cumarón de .1guus templadas 

y t rop i e al e~" ( ~· 7) 

El PcJtr6n d'~ cor:H·rcio í'.1undi.1l no li,1 v~1ri~1do de rntlner,1 siqnificutiva en los últi 

mos .:i1lost ~ .. in t·mban10, <·I volumen comorr.:ializado htl aumcntodo r5pidurnentc. En 

1977 fueron nhirto dP comercio 350 mi 1 tonel.idas, parn 198~ el volumen alcanz6 

520mil, (73) 

En el cuadro J,2 se pueden observar los principales paises importadores de cam! 

r6n, los cuales absorvcn m5s de 95"' del producto ofrecido. El cuudro muestra 

que el Jap6n y los E.U.A. son, con mucha di fercncia, los mayores mercados, y que 

Jos puíscs dt..•l continente europeo, tornados en conjuntot demandan vo1úr:10nes sus-. 

tanela les, 

Por el lado dC' la ofPrt.i, el cuadro 3.3 presenta cifras sobre los principales -

exportadorc~. ~icndo la India, M6xico e Indonesia los países que exportan los -

mayores volúmenes. Asimismo. se observa aue Taiw5n y Ecuador han aumentado con

siderablemente su participaci6n, gracius al incremento de su producción median

te el cultivo de este crust5ceo. (711) 

Aunque cadn mercado presenta cilractcrfstic;:is especiales, la demanda de camarón, 

por lo general, está dirigidu hacia tres sectores especfficos: restaurantes e -

instituciones, que absorvcn alrededor de las tres cuartas partes del producto 

(72) Belasso, Guido; Op. cit..; p.p. 361 y 362 

(73) Chambe.-luin, \./, Georqe ;rnd H.iby, G. Michael; Texas Shirmp Farming Manual; 
Texas Univers i ty; 1985; p. 1-5 

(7 4) lb id. p. l - 7 
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ofrecido; las cadenas de supermercados, que participean con 20%, y el sector in 

dustrial, que demanda 5~". (75) 

Si bien por ¡iaíscs existe una riran variedad en los h5bitos alimenticios y pref~ 

rencias de los consumidores, las m.:ís importantes presentaciones en las que se -

comercL:iliza este crust5ceo son: (76) 

1. Dcscabc¿~do, con c5sc~ríl y conncl~clo, r>rcscntnci6n predominante en el merca 

do intcrnacion;:il. 

2. Entero, con c.:íscara, crudo y congei.:ido, L'I c~.11 es rircfcrido en España y re 

presenta entre 10 y 15~ de las importaciones de Jap6n. 

3. Entero, con c5sc~r~. cocido sír1 conr1clnr, demnndado nrínc¡palmentc en Alcma 

nia Federal y los PaísPs Bajos. 

4, Entero, con cfiscara, cocido y conqelado, para los mercados europeo y norte

americano. 

5. Descabezado, cocido, pelado y congelado. 

6. Descabez;:ido, pelado y desvenado (1 .Q.F.) 

7. Algunas otros pre!:.cnt<.lciones, como: cmrunizado, enlatada, vivo, seco y en -

pasta, representan una minoria del mercado. 

Entre los f;:ictores que normalmente generan competencia en el comercio interna-

cional de c;:imar6n, se consideran como m5s import<intes: el modelo o patr6n de c~ 

mercio, que puede afectar adversamente a aquellos exportadores que no lo recono 

ceno siguen: las capturas domésticus y la disponibilidad en el mercado interno, 

y la competencia con otros productos alimenticios. 

En Jap6n, el patrón c~nercial se distin9ue porque cerca de 75% de las importa-

clones de camar6n proviene de la región lndo-Pacíf ica, por ser un mercado que -

paga altos precios por productos de alta calidad; 95% de las importaciones las 

maneja la Asociaci6n de Importadores de Productos Marinos, iste es un mercado -

(75) Balasso, Guido; Ori. cit.; p. 362 

( 76) 1 bid. 
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altamente sensible a los precios de los alimentos competitivos, de los cuales -

existe una r¡riln variedad; circunstancius todas que modulan el consumo y los pr=. 

cios del producto. (77) 

En Estados Unidos, el n~tr6n n~ncr~\ del comercio d0l cumardn est5 definido por 

unli ofcrtJ r<·p3rtid.1 crHrc 1(1 r.roducción doméstico y J;is importaciones. Oc estas 

Oltimas, entre 6~ y 75~ corrcsnon<l0n ~ i111portacior1es procedente~ de AmGrica La

tina, y el r<";tO ,1 p.1íses .1si,ít.icos. (78) 

Por lo que r1'':"1PCCl¡_] ,1 Europ¿i, t!l p.1t1·6n riencr¡il de comercio prr.scntn modelos 1~ 

cho m5s compl ic;1do'> que el j.1porH~~; o .11 nortc.J 1n0ricono. Son lns relaciones co-

mcrci~l1~s entre u1' Jlars eurnr~o y st1s rrovecdoreq 1 y 1~ dlsponlbi 1 idad del pro

ducto, },¡.-, (Jtll' •Jc~t:rrnin-1 l;i ¡L111t.1 ,1 sequif. (79) 

Dos p.JÍses ~;011 dctf'fr;1in.,1ntpc; r·n 1.i 1r~1vcctoriu de los rrccios del Citmurón: Ja-

pón y Estados Unidos. Lo riuc ocurr:l en sus economíns C'n 9cnerill, y en las part_!_ 

culares del mercndo del camar6n, tnlcs como invcntnrios, captura doméstica, - -

elasticidad consumo-precio y corisumo-inqreso, presionan sobre los precios del 

producto. 

En los Est.:idos Unidos, los precios 1n.1nificst.1n un patrdn est<icionnl determinado 

por las capturas domfisticus, Los precios disminuyen cuando el volumen de las 

captur,,s se incrementa, y el rroducto importado sloue la mismn modalidad. 

En el Jap6n, cuyos precios son m5s al tos que en Europa y Estados Unidos, las 

fluctuaciones son miis sunves, alcanzando valores miiximos en el tercer trimestre 

del a1io y mínimos al final del último trimestre. En Europa, los precios de im-

portacidn no siguen el modelo de los precios del camarón doméstico, más bien 

son consecuencia de l<Js condiciones de ofert<J y demanda del producto importado. 

(80) 

(77) Belasso, Guido; Op. cit.; p. 363 

(78) lbid 

(79) !bid.: p.p. 36!1 y 365 

(80) 1 bid. 
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Dadas las condiciones y caracterfsticas actuales de la oferta, el mercado se ha 

dividido, de acuerdo con el tamafio o tallas d0l carnilrón, en tres segmentos; el 

primer segmento p.:ira J,1s tullas grandc5 (16-20 y mayores) que mantiene una ade

cuada relación oferta-demanda, debido a que la producción en forma natural se 

ha mantenido m~)s o menos estublc y ,J sus al tos ros tos en la ucuacultura. 

El segundo ser¡rncnto corn•spondc ,, l;1s till J,1s medianas (21-25 a 41-50), en el 

que Ja acuacultur~ tiene su i~pacto, afectando la rel.:ición oferta-demanda. con 

posibles ajustes a id bajil en el precio. 

Por úl l irno, el ,;cqrncnto Je t.1 l lils pt~queri,1s (51-60 y menores), r¡ue probablemente 

sufra presione~ en el rrecio por lil v.Jri.1ción en el ser¡rnento de las tullas me

d lanas. ( 81) 

De acuerdo con un estudio Je la F.1\.0., de las clusticidudes consumo-precio y -

consurno-inqrcso, se csrcru r¡uc p.:ira el período 1986-1990 la demanda de camarón 

se incremente en 5 y 16~, aproximadamente, para los mercados de Japón y E.U.A., 

respectivamente. Paril el mercado europeo, aunque aún no se hacen estimaciones -

de las elasticidades, se cspcril, de acuerdo con lil tendencia observada, un cre

cimiento de 27'~ para el mismo período, (32) 

3,3 El HERCl\DO DE Ci\Hi\RON EN LOS ESTADOS UNIDOS DE i\HER!CA 

El mercado de curnarón de los E.U.A. es, despuis del japonis, el m~s importante 

a nivel mundial. las especies de aguas tropicales dominan, mientras que las de 

aguas frfas sólo representan 2% de las importaciones y 18!{ de la captura domist i 

ca. (83) 

3, 3. 1 OFERTA Y DEMANDA 

la oferta est5 constituida por una producción interna que representa entre 35 y 

40% del consumo total aparente; el resto del producto es importado. Aproximada-

(81) Belasso, Guido.; Op. cit.; p. 367 

(82) ibid.; p. 366 

(83) Centro de Comercio Internacional UNTAD/GATT; Estudio del mercado mundial 
de camarones, gambas y langostinos; 1984; p. 189, 
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mente, 75'l: de éste proviene de América LHina, destacando México como principal 

proveedor. (81!) 

En este mercado In dcmnndn de camarón depende del inoreso real disponible, m5s 

que el rrccio del producto,'/ª que cst;idísticas de ln F./\.O. estiman que las -

elasticidades de cons11f'.10-Drer.io '! cnnsun:n-inorcso son de 0.1') y 1.17, respecti

vamente, (85) 

3.3. 1. 1 PROOUCCION HACIONAL 

Como se puede ap1 cci.:ir pn el cuadro 3,11, lél producción de camnrón en los E.U.A. 

hn di :~minu ido en 10 1~ úl t in'o~ •. 11-~o:,: h.1i:-,t11 1981 n·tH~sent.1bA 1.J mitad dc1 consumo 

total .1rnrcntc, en tonto ciuc p.1r,1 1')!35 sioni ficó 38:'.. Estn baj.1 en In oroducclón 

se debe a dos Lictores~ en nrinicr 1un.1r, \.1 c;1íd.1 '!" l¡¡s capturus dr cnmarón de 

aguas frí.Js procedente de 1\\,1<,\-:i) y el Pacífico norte, a r,1í1 del incremento de 

pcscu apl ic.1do 011 cst0s zon.1s, lo que provocó un:1 sobre exrlotución del recurso; 

en segundo t~rmino, In producción ~e especies de nguus en\ icntes tnmbi~n se ha 

contraído, debido a la r~rdtdn del acceso de la flota cstndounidcnse a los ma

res 1nexic.:inos <kl Golfo de México, a pnrtir de 197'). (86) 

Por otra parte, de acuerdo con los estudios rc<1l izados por varias instituciones, 

se conviene en que los recursos disponibles estiln siendo cxrlotados hasta el -

m5xlmo de su cnpacid<1d productora. As( pues, aunque pueden existir íluctuacio-

nes Clnua\es en los dcsernbi'.lrqucs, es poco probable un aumento significativo en -

el volumen total. /\sí mismo, las posibilidades de obtener mayores volúmenes me

diante el cultivo, hasta In fecha hCln sido 1 imitudas, pues los al tos costos de 

producción impiden su desarrollo; sin cmbarqo, existe una tendencia a superar 

este problema, desarrollando cultivos intensivos que ocupen poco terreno y mano 

de obr0, con llni'.l productividnd conveniente. (87) 

(84) Centro de Comercio Internacional UNTl\D/G/\TT; Op. cit.; p. 178 

(85) Bclasso, Guido; Op. el t.; p. 366 

(86) /\ño en que se firman los convenios de la Zona Exclusiva de Pesca. 

(87) SEPESC/\; Lineamientos Generules para el Proqrama Nacional de Camaronlcult!:!. 
ra; 1987: p. 3. Documento Inédito. 
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3. 3. 1 • 2 1HPORTAC1 ONES Y EXPORTAC 1 ONES 

Debido a la caída en la producci6n doméstica, y In expansi6n del mercado, en 

los Gltimos anos las importaciones se han incrementado en 602, pasando de 

122,7 miles de t. en 1977 a 205.6 1nilcs de t. en 1985 (ver cuadro J,1¡), 

Lns cxportacione$ no .ilc~1nz.Jn cifrus elcv(1dos dct,ido il 1(1 nran dcmundil de) pro

ducto en el mercado interno, sin c-mb:ir00, existen olqunas empresas que se dedi

can a esta actividad, incluso reexportando el producto (ver cuadro 3.4) 

3.3.1.] NIVEL DE EXISTEHCll\S 

El nivel de existencias fluctúa estacionalmente con el volumen de captura domé_! 

tica y las importaciones. Los inventarios suelen ser bajos durante el primer s~ 

mestrc del aílo, cuJndo son e5cnsos tnnto los descmb~rqucs como IJs fmportacio-

nes, y altos en el segundo semestre, cuando se elevan las capturas nacionales y 

las importaciones, en particular de H6xico. 

Recientemente, este esquema ha variado, al incrementarse las importaciones de -

camar6n cultivado que se recibe continuamente en la mayorfa de los meses del 

uño. 

3.3.1 ,4 CONSUMO APARENTE 

El consumo de camar6n en los E.U.A. ha crecido de milnera significativa en los 

últimos afies, como consecuenciil de un mayor ingreso real disponible, rcsul tado 

de la disminuci6n en la Cilrga fiscal de los causantes de altos ingresos, consu

midores tradicionales de este crustáceo. Otro factor importilnte ha sido la cre

ciente demando por parte de las cadenas de supermercados y los restaurantes de 

autoservicio y servicio rápido. 008) 

Oc esta forma, el consumo de camar6n en los E.U.A. se ha incrementado de 196.2 

mi les de t. en 1980 a 248.5 mi les de t. en 1985 (ver cuadro ),4). 

(88) Chamberlaln, W. George and Haby, G. Hichacl; Op. cit.; p. 1-6 
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J.3.1.5 IHPORTACIOHES POR TIPO DE PRODUCTO Y PROCEDENCIA 

El carnar6n conqclado, sin cabeza y con c&scnrn, constituye In mayor parte de las 

importaciones: JO'., de c•sta nrcscnt.ición nrcwicnc de /\niérica L,1lina, siendo Héxi 

co, Ecu;idor y r.1n;irnii los princip;-ilc•s cxport;)dOrPs (ver CUudro 3,5), l;i present~ 

ción de conc.1c·J,1Uo, ~;in c..1b0za y pel,;do. hZI dic;ninuido n(1r,1lcl,1mcntc con rnnyorcs 

importnciot1~s rlc c~mar6n cOrl<lC1ado, sin c~tJcz~ y con c~scarn; 1~ l11dia y H6xico 

5 uministrdn aproximac.l.:w1cntc (JQT det tot.1) de estu r.rC'scntución, seouidos ¡ior 

Brasil, T.1i landia v Tai,·15n (v(•r cuatlro 3.1'.·l. (1 c¡111.1rón pel.1do, cocido y enlatn 

do, es envi.1do por l:i lndic1 v T;ii1.1ndi;i (ver cuadro 3.Jl. 

En el cuudro 3.8 1 que mue!:tr.:i 1<11) i1:1p0rtacioru's por nziÍ!> de proccdenciu, se pu! 

de aprecinr ~lle H~xico 0s el ;'ri11ci¡,~l ~b~stccedor dP cnmnr61i c?n el mercado de 

los E.U.A. Sin p111b.Jroo, es <le or~111 imr•0rt.JncL1 dest(1c.1r riuc In purticipación de 

comnrón mcxic.ino en las in1portncionc-s tnt11Jes h0 disminuido notublcrncntc, posa~ 

do de 33.41 en 1977 a 18.8~ rn 1985. 

Por otra p.:irtc, Ecuador, T.1i"i;'ín, B1·asil y T;iilandia han incrcrncntndo su partlc.!_ 

paci6n, debido al crecimiento de su producción a trav&s de la acuacultura. 

3.3. 1 .6 EXPORTACIOHES POR TIPO Y DESTINO 

Las export;icioncs de carnnr6n que re.:il izan los E.U.A. han disminuido, corno canse 

cuencia de la baj;i en In producción doméstic.1. L;i presentación de camarón cong! 

Indo, sin cabeza y con dsc;ir;i, representa cerca de 80% del total exportado. El 

destino de estas exportaciones es, primordialmente, el Canadá con 70%, siguien

do H~xico con 13t y Jap6n con 10~ (ver cuadro 3.9). 

3,3,z CARACTERISTICAS DEL MERCADO 

3.3.2.1 PREFERENCIA DE LOS CONSUMIDORES 

Tanto las especies de aquas calientes como las de aquas frías tienen buena aceE 

tación en este: mercado, nunque el consumo estií dominado por las primeras. La b.'.!_ 

ja reciente en el consumo de las especies de aguas frías es consecuencia de la 

disrninuci6n de los suministros, mis bien que de un cambio en las preferencias -

de los consumidores. 
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Por otro lado, hay preferencias regionales de color respecto a los camarones 

descabezados, con c&scara y congelados, que constituyen la mayor parte de la de 

manda; los bl;incos suelen ser preferidos en el noroeste y en )¡¡ costa del Pací

fico, los cafés en lil región centro-occidental, y los resudas en el nordeste. 

(89) 

3.J.2.2 SECTORES DEL MERCADO 

Alrededor de 80:- de lu demanda se consume en restaurantes. En los E.U.A., estos 

suelen clasificarse en: "de mantel blanco" (los r.5s caros); "es ti lo fnmi 1 iar" -

(de precio medio) y e5tnblecimientos de "autoservicio" y "servicio r5pido" (ce!:_ 

nómicos). 11.:istn hace poco sólo lils dos prirni~1·as cntcqorí.:is de restaurantes ser

viun c ... 11n<lrón: sin ernb;ir'lo, varios t:stub1ecimicntos de1 tercer gruno están ilc- -

tualmente sirviendo este producto. 

Algunas cantidades d¡; cumarones se elüboriln de una u otra forma untes de llegar 

.:il consumidor finul, por lo menos mediante cocción y/o reenvase. Los camarones 

rebozados en pan rallado ocupan una parte importunte, asf, el sector industrial 

absorbe poco m5s úc 8~. 

El resto de la dcmandil es vendida por el comercio minorista, principnlmente en 

supermercados. (90) 

3,3.2,3 CONDICIONES DEL MERCADO 

En general, tres factores inciden en la demanda de camarón en los E.U.A.: la -

presentación del producto, las tal las o tamaños de los camarones y la calidad -

de éstos. 

Por lo que respecta a la presentación, algunos de Jos paquetes que tienen mayor 

demanda en este mercado son: (91) 

(89) Centro de Comercio Internacional UNTAO/GATT; Op. cit.; p. 191 

(90) lhid. p. 189 

(91) lbld.; p. 192 
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ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

- Dcscabezn<los, con c5scnra y cor1~clildos, princip~lrncntc en marquetas do S 1 i-

bras o 2 k11.: 10 marquctlts por 11mastcr 11 • 

- Descabezados, cnn~clados, pelíldos y clesv~nados, er1 bols~s de 3 libras formiln

do 11rnas tcrs 11 de 36 1 i hras. 

- Oescnbe?adn~. cot1Q~lnJos, p1!l~clos y no (le~vcn~tlos, en marc1uctns de 5 libras o 

2 kq. y de fi :1 10 m,1rquctas oor 11nur,t~r 11 • 

Dcscllbc7adns, cr 1cid(J-:; y pPltHfoc:, l~n marciuetu~ <le 5 1 ibr,1s o 2 ko., .:i r.)zÓn de 

4 a 6 1i~1n¡ut_•t,1:; ¡1or 11rn;1~tcr' 1 • 

- Descabezados, cocidos, pelado• y enlatados, principalmente en latas de 4.5 on 

En lo refercnt0 ,1 lils tal las, 00ncrc1lmente hay demanda en los E.U.A. para todos 

los tamar-tos dr.' cam.:lroncs. '.';in cmbarqo, lu dern¿)nda de importaciones varía según 

los niveles <le existencias Je coda tal la concreta. En este sentido, es importa! 

te scnalar que en anos recientes la participación de los tamaftos medianos ha 

crecido notablemente, como resultado de una mayor participaci6n en las Importa

ciones totales de los E.U.A. de los parscs que cultivan el camarón; lo cual po

dría ocasionar f'll 11n futuro ccrc.1110 una 5obreoferta de estos t.Jmaños. 

En cuanto a la calidad, la c.:iracterística rn.'is importante de cualquier productor 

de camar6n es una excelente rcputaci6n. Hasta que un exportador establece una -

ca 1 !dad firme, los compradores s6lo efectúan pedidos a reserva de la aprobación 

de las muestras. No obstante, es práctica usual en este mercado quo los compra

dores tomen muestras al ser recibida una partida. 

Además, los productos improtados están sujetos a un muestreo nor parte de la 

Food and Drug Administration (F.D.A.) de los E.U.A. (92) 

3.3.3 COMPETENCIA Y PRECIOS 

una clave determinante en Ja demanda de camarones es el nivel de Ingresos pers~ 

nales disponibles, ya que, como se mencionó anteriormente, 80% es deman~ado por_ 

(92) Centro de Comercio Internacional UNTAD/GATT; Op. cit.; p. 193 



los restaurantes; una reducci6n en los ingresos disponibles hace que el consumí 

dor coma fuera de su casa con menor frecuencia. 

Do este modo, el nivel de calidad y aceptabi Ji dad de una marca, por parte de -

tos compradorc·s al servicio de restaur<rnte~. rs muy ir1portantc; lo mismo puede 

decirse de la opini6n del comprador •obre PI paí5 dr procedencia. 

En este punto, es i111portnntc mencionar c¡ue el c~mar6n mexic~nu aoza de una prc

fcrcnciri cspccí.Jl, incluso en algunos rest.Jur.:lntcs dt! los denominudos "de man-

tel blanco" se t'!5pccific~') en la curta que se sirve cam<1rón procedente de México. 

(93) 

La cstructur.1 de rrecios en.,¡ mercado de c<Jmarones csUí determinada por las r~ 

laciones entre t~rnaAos, colorrs, formas dí~I nrodlJCtO y riaíscs de procedencia. 

En genera 1, cuanto m.1yor· es e 1 t.1111aiio de 1 as especies m5s il 1 tos son los pre- -

cios que alcanzan. ~ucde haber diferencias notables en los precios J~ distintos 

tamaftos, pero Estos no son constantes, sino que fluctGan segGn la oferta y la 

demanda de cad.1 t;imaño en particular, Sin embargo, con l.:i creciente oferta de -

camarón de tarnacios mcdi;inos qul! los E.U.A, están import¡¡ndo de paf ses que cul tJ_ 

viln este crust5ceo, es muy proboble que los precios de estos tamanos sufran una 

reducción mayor o lo que normalmente están sujetos. 

Los precios se ven t¡¡mbién afectados por l.:i reputación del productor en cuanto 

a calidad. Las diferencias considerables en los precios de venta al por mayor -

de los camarones procedentes de distintos países reflejan la reputación del pr~ 

ductor respecto a calidad, exactitud de peso y medida, y uniformidad de color, 

Al respecto, cabe anotar que si bien la India es el primer exportador a nivel 

mundial en volumen, desde el punto de vista del valor de las exportaciones Héxi 

co ocupa e 1 primer s i t i o. ( 91,) 

En principio, hay una relación básica entre el precio y las formas de presenta

ción. El precio de los c;imarones pelados y desvenados suele ser más alto que el 

(93) lnformac ión persona 1; Lic. Pedro Si 1 ler; Subdirector de Pesquerías Reserva 
das; SEPESCA. 

(94) Centro de Comercio Internacional UNTAD/GATT; Op. cit.; p. 23 
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de los descabezados, pero sin pelar, en vista de la p~rdida de peso al retirar 

el capnrazón y, lwmbil>n, ror el <:asto de r11ano de obra adicional que supone. En 

la pr5cticJ, c~ta rcl.1ción q11t'd<1 .:i menudo oscurecida ror los fnctores de lii 

ofertil y J;i dCJ11;rnd<:J, Los c;:irnaroncs blancos se cotizan mejor que los otros col~ 

r·cs. Los ros.ido!> .... 11elr~n v,1J(1 r r1·:~nos que lo~; blancos, rero nhÍS que los cofés. 

En término!i g0ncr.1lcs, los precio~ del c~1n1.:irOn en el mcrcudo cst¿idounidcnsc -

tic11den a scouir ur1 t1Jtr6r1 cstacion~l. o~o5r1dosc los nrccios m5s altos al pri~ 

cirio del afio civil, c.u.1nd0 1.:is capturds nacion.Jle5 y las importaciones son bE_ 

jas; Jos prL'cio(; disninuvPn ,11 ,1urncnt.1r lns desc1t1barques y 1as importaciones. 

3,3,1, CMl/ILES or lllSTRlílUCIOtJ 

Los c;im.ironf's irnp()rt.1do~ l l1~ot1n .11 ccn-;urnidcr finul de LJ nismn muneru que las 

cupturils tociJlc~, intrrvinicndo en qran medida lus mi!>mas compcJilÍus, es decir, 

e 1 a bor<1dorcs / C'n1paquc t.1dores, aqen l<'S/rcp res en tan tes, muyor is tíl s/d is tri bu I dores, 

el sector 1;1inori!;t<1 y el SC'Ctor de restliurwntcs e instituciones. 

En generill, las ir:1portacioncs se efectú<Jn mcdi.1ntc una de l<1s si<Juientes mane

ras: 

- Compra directa ror una comp;iñi.:i ir,,portadora. 

- A trav6s de un intermediario, sobre In base de envio consignado a &ste. 

- A travSs de un agente, sobre la base de unn comisi6n. 

De estas tres formas, l.:i m5s usual en el mercndo est<1dounidense es la primera. 

Por lo que respect;1 .:il producto mexicano, se cuenta con un canal seguro y est~ 

ble, ya que Occan Garden Products lnc, se ha consol id<1do como una de las comp~ 

ñTas m5s fuertes comercial izndor<1s de camarón, contando con ocho oficinas re-

glonalcs de ventns que cubren los cincuenta estados de ln uni6n americana. AsJ.. 

mismo, la empresn se ha intear,1do de mnnern vertical, con la creación de una -

compariía transportista y In adqui~. ición de unn bodeqa friqoriflca. (95) 

(95) Belnsso, Guido.; Ocean Garden Products lnc. en Ja comercialización de los 
productos pesqueros; 1983-1987; síntesis pesquera 1982-1987; SEPESCA; 
1987: p. 331. 
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3,3,5 PRACTICAS COMERCIALES 

La compra en firme y la compra a consi9naci6n son las formas fll<Ís comunes que 

utl !Izan los importadores para la adquisic i6n del producto. En la primera, el -

importador pa~a la totalidad del precio convenido, mediante una carta de crédi

to, y asume el r·icsf]o de los .1ltiba jos del precio en el mercado, En el se9undo 

caso, se pa9a al productor, mediante c~rta Je cr¿Ji lo, un anticipo de 70 a 80% 

del valor estimado del producto al momento del envío, y el resto se remite una 

vez vendida la rnerc.1ncí .. 1; .Jquí, (•l ~r0ductor ~1Slm1e Pl riesqo de 1Js var iuciones 

del precio en ol mercado. 

Generalmente, el import.1dor suele costeilr el seguro de rechazo, los fletes, el 

seguro marít ímo y Jos costos de tr·~n~portc terrestre, nian¡pulnc¡6n y almacena-

miento. 

Qccan Garden Products !ne. cfectda las dos formas de compra, siendo m5s usual -

ta segunda. Del mismo modo, la empresa fija una comisi6n de 7.5% sobre el valor 

total de la compra, para cubrir sus costos de venta y gastos generales. (96) 

3,3,6 ACCESO AL MERCADO 

3. 3, 6 .1 DERECHOS DE ADUAtlA 

En el pasado, intereses de los productores de los E.U.A. trataron de introducir 

una leg lslación tendente a restringir, mediante aranceles y/o cuotas, la entra

da de camarón de diversos países, entre el los México. Actualmente, debido a la 

baja producci6n doméstic,1, los camarones de todas las procedencias están exen-

tos del pago de derechos. (97) 

(96) Belasso, Guido; Op. cit.; p. 327 

(97) Sierra Zepeda, Justo; Determinación de las 
portacíones de camar6n mexicano realizadas 
1983; p. 3 

variables que inciden en las im 
por. los E.U.A.: Tés is; ITAM; 

Información personal; Lic. Pedro Sí l ler; Subdirección de Pesquerras Reser
V<Jdas: SEPESCA. 
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3.3.6.2 LEYES Y REGU\HEllTOS SOBRE l\LIMEtlTOS 

Como se ri1encion() ontt~r iorrncnte, todos los camuroncs riuc entran u los E.U.A. 

están sujetos .i insriección por la Food ""el Drur¡ i\driini5tr.it:ion (F.D.A.l. Si el 

producto es r0d1.:i?.:ido ¡;or ést(1, no se nutoriz.:i su uso <,n el país. Lu F.O./\. pr~ 

tcgc al con~u111icl0r C<111trn al i1•1cntos ins~nos n r1acivos, y cor1tra el etiquetado y 

ernpuqucL1do incorrr•ct0~ o .. -·n.i,-irins0~--;. H,1v v(1rio~. r~iotivo-:. de no .:ldmisión de estos 

producto~, ... 1 :.<1be1-: m:ll.:is condicinnes bclcterioló9icas (presencio dt' sulmoncll .. 1) 1 

suciedad, prescnci.1 ele st15tancia~, cxtr.Jr\;is y .1ditivo<; prohibidos, L!SC.Jsez de í'~ 

so, ctir¡uetc1do i1a::-::1cto v dcscornnosici6n. L~ rrcsPnci.J de salmoncllo, l.J descom 

posición, y los ;iditivos no dPclcJrados o prohibidos hJn sid0 l(1s ruzoncs princ_!_ 

pa 1 t'S dC' no .1dm i ') i 1..~n r'n 1 os ú 1 t i1110'.. ¿-¡r-ios. 

En ca5o de qut• 1•! producto ~•1.'a rech.1;:.ido, r·1 importLJdor ticnP tres opciones: In 

reexportación, lu df's.trllccirJn v el rc¡]condicion.:nniento~ Este último debe ser 

¡¡utorizudo ['Or l.1 F.D.I\. y h.1cerse b.1jo su supervisión. Se pcrmi te únicamente 

en cusas de prcscncii1 de sa l1nonel 1.1, y la rnerc.Jncíu rcacondicionada se adm1 te 

s6lo si se considera aceptable una muestra. Se permite el rcetlquetudo cuando 

las ctiqul.~t.-i~-. o lo~. pi..~'-'º~ son inPx,1cto'.i, pl'ro C'l producto misr10 es uccptublc. 

Tanto la F.O./\. como el DepurtJmento de Comercio de los E.U./\, han publicado -

normas sobre c<irnu rones. Los productos que observan es tas normas y las recomen

dadas por lu F.1\,0, y los O.M.S., suelen tener f,ícil acceso al mercado. (98) 

(98) Centro de Comercio Internacional UNTAD/GATT; Op. cit.; 'p, 200 
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C A P 1 T U L O 1 V 

EVALUAC 1 ON DE ALTERNATIVAS 



4,1 RENTABILIDAD ECO"OHICA 

En los dos primeros CilpÍtulos se anJI izaron los princip.:ilcs puntos para dctcrm_!_ 

nar la viabi 1 idad de amb~s alternativas para incrementar la producción de cama

rón en nuestro p.'.lís. Del rnismo modo, en el tercer capítulo se annl izó el prlnc_!_ 

pal merc.1do al que podrí.) canal izarse este incremento. 

Ahora bien, para que las alternativas queden ilmpliamente justificadas, se debe 

prever su rcnt.1bi i idad económica, es decir, los beneficios que generen por uni

dad de capitill empicado. Por tal razón, en el presente apartado se evaluará su 

rent<Jbilidad, mediante el uso de la mctodologfa del costo-beneficio, 

4.1 ,1 COSTO-OENEFICIO 

Este método de evaluación consiste en actual izar los beneficios netos de explo

tación que se generen durante el horizonte del proyecto (99), mediante la tasa 

de lnterfis promedio ponderada del costo del capital de los distintos créditos -

obtenidos y del costo de oportunidad del capital, y dividir la suma aritmética 

(99) Para ambas alternativas se tomó un período de operación de 10 años y un 
año de 1 lquidación, 
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acumulada de éstos en ere el valor actual izado de la inversión. 

La relación beneficio/costo representa, en términos absolutos, el beneficio o 

pérdida que genera el proyecto por unidad de capital empicado. El resultado del 

cociente debe ser mayor a 1,0 para que la rcntabi 1 idad del proyecto sea aceptu

b 1 c. ( 100) 

11,l,l,l ALTERflATl\11\ DE Cl\PT\JRI\ 

Para L1 ;,ltcrnativ.1 dt~ c.1rtur.J se tomó como base uno f~rr1bélrcación cumwronera, de 

72 1 de cslorn, que real iza un promedio de ocho viajes por ano, con una duración 

de 25 dí.is (23 días efectivos de Cilptura y dos de travesía) cada uno, par5me- -

tros que coinciden con los de las embarcaciones que oper.1n actualmente (ver pu!: 

to 1. 6. 6). 

Como resultado de la evaluación, esta Jlternativa arrojó una relación benefl- -

clo/costo de 0,59, lo que se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

(100) Gallardo Cervantes, Juan; Glosarlo/730; Breve terminoloqía de uso frecuen 
te en el seminario de Economía de la Producción U.N.A.M.; Facultad de Eco~ 
nom r a : 1 98 7 • ' 
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CUl\DRO 11, 1 ,., 

RELl\CION BENEFICIO/COSTO l\LTERNl\TIVI\ DE Cl\PTURI\ 

(Millones de Pesos) 

l\fW rLUJO NETO FACTOR DE FLUJO l\CTUl\LIZl\00 
DE EFECTIVO i\CTUl\L l Zl\C 1 Otl 

o 
1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

(1152. O) 

251.6 

251. 6 

251.6 

195, 6 

251. 6 

251. 6 

195.6 

251.6 

251. 6 

195. 6 
2119. 3 

B/C = 267.0 

1152,0 

B/C = O, 59 

A Basado en los cuadros 4,2 al 4, 13 

Elaboración personal 

1.0 

0.5195 

0.2699 

o. 11102 

0.0728 

o. 0378 

0.0197 

0.0102 

0.0053 

0.0028 

0.0014 

0.0007 

(1•52.0) 

130. 7 

67.9 

3 5. 3 
14,2 

9.5 
!1, 9 

2.0 

1. 3 

0.7 

0.3 

0.2 

267,0 
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4.1.1.Z ALTERllATIVI\ DE CULTIVO 

En el caso de la ~ltrrnativa de cultivo, se partió de un proyecto de una granja 

camaronera, con extensión de 100 Ha., en la cual se empica un método de cultivo 

semi intensivo y se obtienen dos ciclos o cosechas .:il año. Cnbe mencionar que la 

extensión, el sistema de cultivo y el número de cosechas por año coinciden con 

los par5mctros de las unidades que operan actualmente, (101) 

La rclnci6n beneficio/costo que se obtiene para esta alternativa es de 1.23, 

como puede verse en el cundro siguiente: 

(101) Información personal; C.P. Javier S5nchez Z.; Jefe del Departamento de Es 
tímulos Fiscales; Dirección General de Promoción Pesquera; SEPESCA, 
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CUADRO 11, 111 ,., 

RELACION BENEFICIO/COSTO ALTERNATIVA DE CULTIVO 

AflO FLUJO NETO DE 

o 
1 

2 

3 
l¡ 

5 
6 

7 
B 

9 
10 

11 

EFECTIVO 

( 11,911.?) 

1561. 7 

15G 1. 7 

1561. 7 

1551. 1 

1 561. 7 

1172. 5 

1 551 • 1 

1561. 7 

1561. 7 

1551.1 

479,8 

B/C 

B/C ,, 1. 23 

*Basado en los cuadros 4.15 al 4,26 

Elaboración personal 

FACTOR DE FLUJO ACTUALIZADO 
ACTUAL 1ZAC1 Otl 

1 ·ºººº (1494,7) 

0.5426 847 ,l¡ 

0.291111 1159, 8 

º· 1597 2119, 5 

0,0866 134.4 

º· 01170 73 ,4 

0.0255 29.9 

0,0138 21. 5 

0,0075 11. 7 

0,0040 6.4 

0.0022 3.4 

0.0012 0.6 

1838,0 
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11. J .2 ANALISJS DE SEllSIBILIDAD 

Esta parte tiene como íin.:ilidad detcrmin.ir y analizar la repercusión que ten--

drfan sobre la rentabilidad de cada una de las alternativas, las posibles varia 

ciorles en los f~ctorcs que la dctcrr1in~11. 

Considerando, en principio, que la ~I tcrnariva de captura resultó no aceptable, 

el análisis de scnsibilid¡¡d sol<Jmcntc se har5 pura indicar qué filctor es más 

scnsiblt: dicha rcnt~bilidad. P,1r,1 el c.:iso de la <iltcrnativa de cultivo, este 

análisis dctcrr.iin;:irá, adcm5s, hasta qué punto es aceptable. Es decir, las varia 

cienes que puede soportar en los factores que dctcrminun su rcntabi 1 idad. 

El an51isis se re.JI izó con trc-:; factores fu1H.lcJrnentules.: 1il inversión, los cos-

tos de operación y el precio de venta. 

11.1.2.1 INCREMEl/TO EN L/I INVERSIOll 

Se consideró un incremento do 2oi en la inversión inicial y en las relnverslo-

ncs durante el horizontc dC'I proyecto. 

La nueva relJción beneficio/costo de la alternativa de captura fue de 0.49, es 

decir, se redujo en O. JO unidades. Para la alternativa de cultivo, la' relación 

es de 1 ,02, o sea, se reduce en 0.21 unidades. Lo anterior puede apreciarse en 

los siguientes cuadros: 
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• 

CU/\DRO 11.27 ,., 

REL/\CION BENEFICIO/COSTO SENSIBILIZADA ALTERNATIVA DE CAPTUR/\ 

(Millones de Pesos) 

AflO 

o 

2 

6 

7 
8 

9 
10 

11 

FLUJO NETO 
EFECTIVO 

(51,2. I¡) 

251. 6 

251. 6 

251 .6 

1511. I¡ 

251 .6 

251. 6 

184.4 

251 .6 

251. 6 

184 .4 

299.2 

DF. 

B/C "' 

FACTOR DE 
ACTUAL 1ZAC1 Qtl 

(92. 5:') 

1. 0000 

o. 5194 

0.2699 

º· 11102 

0.0728 

º· 0378 
0.0197 

0.0102 

º· 0053 
o. 0028 

0.0014 

0.0007 

266.1 

542.11 

B/C = 0.1,9 

* Basado en los cuadros 4.28 y 4.29 

Elaboración rcrsonal 

FLUJO ACTU/\L 1 ZADO 

(5112.11) 

130.7 

67. 9 

35.3 

13 .11 

9.5 
1,. 9 

1 .9 

1 • 3 

0.7 

0.3 

0.2 

2(,6. 1 
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CUADRO 4. 30 '~ 

RELACIOll BEtlEF ICIO/COSTO SEHSIBILIZADA ALTERNATIVA 

AflO 

o 

2 

3 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

(Mil Iones de Pesos) 

FLUJO llETO DE 
EFECTIVO 

(1794.2) 

1561. 7 

1561. 7 

1561. 7 
15119,0 

1561. 7 
1094.7 

1599.0 

1561. 7 

1561. 7 

1549. o 
575. 8 

B/C = 

FACTOR DE 
ACTUAL 1ZAC1 NI 

(811. 35:) 

1.0000 

o. 51126 

0.2944 

o. 1597 
0,0866 

0,0470 

0.0255 

0,0138 

0.0075 
0,0040 

0.0022 

0.0012 

1835.9 

1790.2 

B/C = 1. 02 

* Basado en los cuadros 4.31 y 4.32 

Elaboración personal 

DE CULTIVO 

FACTOR ACTUALIZADO 

( 17911. 2) 

847.4 
1¡59,8 

249.5 

134.3 

73.4 

27.9 
21 .4 

11. 7 

6.4 

3. 4 

0.7 

1835.9 
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' 

11, 1. 2. 2 l llCREHEtlTO Ell LOS COSTOS DE OPERl\C 1 ON 

Se tomó como suriucsto un incremento de 20'1, en los costos de operación, cntcn- -

difindose por ~stos el total de los costos fijos y variables, excepto los costos 

financieros. 

Bajo esta altcraci6n, 1<1 relación beneficio/costo de la alternativa de caritura 

baja en 0,20 unidades, obteni6ndosc una nueva relaci6n de 0,39, La relación de 

lil altern<itiv<1 de cultivo se reduce en 0,12 unidades, al resultar una nueva re

lación de 1,11, co~o se puede ver en los siouientes cuadros: 
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CUADRO 4. 33 "' 

RELACIDN BENEFICIO/COSTO SENSIBILIZADA ALTERNATIVA 

(t-111 loncs de Pesos l 

A~O 

o 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 

11 

FLUJO NETO OE 
EFECTl va 

(1152.0) 

169, I¡ 

169. 4 

169. I¡ 

113.4 

169. 4 

169. 4 

113. 4 

169.11 

169. I¡ 

113. 4 

249.3 

B/C = 178.4 

452.0 

B/C = 0.39 

* Basado en los cuadros 4.34 al 4.37 

Elaboración personal 

FACTOR OE 
ACTllAllZACION 

(92, 5%) 

1,0000 

0.5194 

o. 2699 

o. 11102 

0.0728 

0,0378 

0,0197 

0.0102 

0.0053 

º· 0028 
0,0014 

0.0007 

DE CAPTURA 

FLUJO ACTUALIZADO 

(452.0) 

88.o 

45. 7 

2.3. 7 

8.J 

6.4 
3.3 
1.2 

0.9 

0.5 

0.2 

0,2 

178. 4 
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AílO 

o 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 
10 

11 

CUADRO 4, 38 ··· 

REL/\CION BHIEFICIO/COSTO SEllSlBILIZ/\DO /ILTERtl/ITIV/I DE CULTIVO 

(Mi lloncs de Pesos) 

FLUJO NETO DE 
EFECT lVO 

( 111911. 7) 

11108. 3 

11108. 3 

11108. 3 

1397.7 

11108. 3 

1019.1 

1397.7 

1408.3 

1408.3 

1397.7 

1179, 7 

B/C = 

B/C " 1. 11 

FACTOR DE 
/ICTUAL l ZAC l Otl 

(811, 3<;:.) 

1.0000 

o. 5426 

o. 291111 

o. 1597 

0.0866 

o. Qll]O 

0.0255 

0.0138 

0.0075 

0.00110 

0.0022 

0.0012 

FLUJO /ICTU/\LlZ/\00 

( 1494. 7l 
7611. 1 

414.6 

225.0 

121. 1 

66.2 

26.0 

19.11 

10.6 

5,7 

3 .1 

o.6 
1656.4 

~ Basados en los cuadros 4.39 al 4,42 

Elaboración personal 
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• 

4.1 ,2.3 DECREHENTO EN EL PRECIO DE VENTA 

En funcl6n del an51lsls del capitulo 3, que estudia el mercado, para este fac-

tor se considcr6 un decremento de 20% en el precio de venta de las tallas media 

nas unicamente. 

Ante esta condición, la relación bcncf icio/costo de la alternativa de captura -

baja en 0.12 unidades, pues se obtiene una nueva relación de 0.47. Para la al-

ternativa de cultivo esta variación hace que su rentabilidad no sea aceptable, 

ya que la relación baja en 0.34 unidades, obtcnl~ndosc una nueva de O.B9. Loan 

terlor se puede apreciar en los siguientes cuadros: 



REL/\CION BENEFICIO/COSTO SEt/SIBILIZ/\DA /\LTERNATIVA DE CAPTURA 

(Mi! Iones de Pesos) 

AflO 

o 

2 

3 
. I¡ 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 

FLUJO tlETO DE 
EFECTIVO 

(452.0) 

201. 9 

201. 9 

201. 9 

145.9 

201. 9 

201. 9 

145.9 

201. 9 

201. 9 

145.9 

2119 .3 

B/C = 

FACTOR DE 
/\CTUllL 1ZllC1 ON 

(92.50) 

1,0000 

º· 51911 

0,2699 

º· 11102 

º· 0728 

0.0378 

0,0197 

0.0102 

0,0053 

0,0028 

0,0014 

0.0007 

213.5 

1152 .o 

B/C = 0.47 

1 Basado en los cuadros 4,44 al 4.47 

Elaboración personal 

FLUJO /\CTUALIZ/\00 

(452 .o) 

104.9 

54.5 

28.3 

10.6 

7,6 

4.0 

1, 5 

1.1 

o.6 
0.2 

0.2 

213.5 
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CUADRO 4. 48 ,1 

RELACION BENEFICIO/COSTO SENSIBILIZADO ALTERNATIVA DE CULTIVO 

(Millones de Pesos) 

AílO 

o 

2 

3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 

FLUJO tlETO DE 
EFECTIVO 

( 11191¡. 7) 

1127.8 

1127,B 

1127 ·ª 
1117. 2 

1127. 8 

738.6 

1117. 2 

1177,8 

1127.8 

1117.2 

479.8 

B/C ':' 

FACTOR DE 
ACTUAL 1ZAC1 Otl 

(811,3%) 

1.0000 

0.5426 

0.2942 

º· 1597 
0,0866 

0.01170 

0.0255 

0.0138 

0,0075 

0.0040 

0.0022 

0,0012 

B/C 0,89 

* Basado en los cuadros 4.49 al 4,52 

Elaboración personal 

FLUJO ACTUALIZADO 

(1494. 7) 

611. 9 

322.0 

180.2 

96.8 
53.0 

18.B 

15.5 

B.5 

4.6 

2.5 

o.6 

1324 .4 

98 



Como se puede aprecinr en los puntos anteriores, la alternativa de captura es 

mSs sensible al incremento en los costos de operación; después, al decremento 

en el precio de venta y, por último, al incremento de la inversión. Esta rela-

clón se puede apreciar con 111ayor claridad en el cuadro ~.53, el cual muestra el 

índice de variación ror cada unidad porcentual. 

Por lo que respecta a 1<1 .:ilternutiv;i de cultivo, ésta es m5s sensible al decre

mento en el precio de venta, scr¡uid.:i por el incremento en la inversión y, final 

mente, por el incremente) en los costos de operación~ 

Por otro ludo, cn base .:il cuadro li.53 se punde dctermin<1r que la alternativa de 

cultivo no sería 0ccpti1blc ,11 sufrir incrementos mayores de 21 y 38% en la ln-

vcrsi6n y los costos de opcraci6n, rcspactiv~1ncntc; y decrementos supcrfores a 

13% en rl rrrcio ~e vcnti1. 

4.2 ALTERNATIVA rROPUESTA 

Bas5ndonos en los resultados de la evaluación, se puede concluir que la alterna 

ti va de cultivo presenta una mejor opción de rcntabi 1 idad, ya que se obtiene un 

beneficio de 0.23 unidades por cada unidad de capital Invertido, en tanto que 

Ja rcntabi 1 id.:id de la al ternatlva de captura se encuentra por debajo de la mini 

ma aceptable. 

por último, considerando el an51 isis de sensibilidad, es importante hacer notar 

que la al tern.itivn que sr propone es muy sensible al decremento en el precio de 

venta, por Jo que se juzga conveniente que, de realizarse futuras inversiones, 

se debe examinar detenidamente la posible tendencia de los precios en el merca

do, específicamente de los tamaílos medlarios. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



' 

COHCLUSIOtlES 

De los resultados obtenidos en el presente estudio se desprenden las concluslo 

nes siguientes: 

1\) CAPTURA 

1. Dadas las condiciones geográficas de la República Mexicana, y la diversidad 

de especies de camarón existentes en nuestros mares, la pesquería del cama

rón se encuentra claramente diferenciada por los dos litorales: el del Oce! 

no Pacífico y el del Golfo de México y Mar Caribe. 

2. La producción nacional proviene, fundamentalmente, de la captura que se re!!_ 

1 lza en al ta111ar y que representa 80% del total, y el resto de la captura 

que se lleva a cabo en esteros y bahías. En años recientes se ha sumado un 

pequeño volumen de acuacul tura, no mayor a 1% de la producción total. 

3, La posibilidad de incrementar de manera significativa la captura de camarón 

de altamar no es factible, ya que la pesquerfa del Pacfflco se encuentra 

plenamente explotada, sobrecapitallzada y en período de estabilización, 

Para la pesquería del Golfo y Caribe, no obstante que el esfuerzo de pesca 

ha disminuido en los últimos años, los volúmenes de captura reqlstrados no 
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han experimentado un decremento en la misma proporción, e inclusive se han 

mantenido cercanos al rendimiento m5ximo sostenible. 

4. En función del rendimiento m5ximo sostenible y el punto de equilibrio oper!!_ 

tivo de una unidad de esfuerzo, se concluye, que a nivel nacional pueden -

operar 1 743 embarcaciones; por litoral 1 101 y 642 para el Pacffico y Gol

fo y Caribe, respectivamente. Comparando estas cifras en las unidades que -

operaron en la temporada 1985-86 se tiene un excedente de 263 en el litoral 

del Pacífico y un deficit de 69 en el Golfo y Caribe. 

5. La diferencia cronolóqica en la transferencia de la flota camaronera para -

el 1 itoral del Golfo y Caribe, y el promedio de edad de la misma, han In- -

fluido de manera decisiva en la reducción del número de embarcaciones que 

opera en este litoral. 

Aunado .-i lo anterior, la operación de la flota en ambos litorales se reali

za en condiciones técnicas precarias, debido a que los montos para crédito 

refaccionario no han sido los necesarios ni suficientes, lo que ha ocasiona 

do una disminución en los índices de vid,1 úti 1 de las embarcaciones. 

6, Gran parte de las embarc.-iciones que opera no alcanza los volúmenes de capt!!_ 

ra suficientes, por temporada, para hacer frente a sus costos y gastos de -

operación, lo que ha repercutido en que un número cada vez mayor de cooper!!_ 

tlvas no cumpla con sus compromisos financieros. 

B) ACUACUL TURA 

1. Existe en México un vasto potencial para el desarrollo de la acuacultura 

del camarón, pues se tienen Identificadas cerca de 470 000 hect5reas que 

presentan las condiciones físicas y el imatolóqicas requeridas para el cultl 

vo de este crustáceo. 

2. La zona del Golfo de Tehuantepec es la que presenta las mejores condiciones 

climatológicas y de disponibilidad del recurso para el desarrollo Intensivo 

del cultivo del camar6n. 
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3. Si bien es cierto que se cuenta con sobrados recursos naturales para el de~ 

pegue de la acuacultura del camarón en nuestro pafs, existe a la fecha una 

serie de problemas de tipo técnlco-cientffico, financiero y adrninlstratlvo

organízativo que han frenado su desarrollo. 

4. México se encuentra rczaoado en el cultivo del camarón con respecto a la rna 

yoria dr paises productores de este crustáceo. 

5. El desarrollo del cultivo se debe planear tomando corno base los Distritos -

de Acuacultura que destaquen por su vocación orientada al camarón, y la in

tegración a Gstos de parques industriales camaronicultores. 

C) MERCADO 

l. Casi la totalidad de los países que capturan camarón ha alcanzado el nivel 

máximo de captura, por lo que, en el futuro, los incrementos en la oferta

rnundial provendrán de la producción de ~:uacultura. 

z. El mercado mundial de camarón se ha dividido en forma natural, establecien

do tres segmentos: un primer segmento para las tal las grandes (16/ZO y may~ _ 

res) que mantiene una adecuada relación oferta-demanda, debido a su escasez 

en producción natural y a sus altos costos en acuacultura. El seaundo seg-

mento corresponde a las tal las medianas (Zl/25 a 41/50) que son las medidas 

que se producen medi;rnte la acuacultura, ;ifcctando la relación ofcrta-deman 

da, con ajustes a la bala en el precio. Finalmente el seomento de las tallas 

pequeñas (51/60 y menores), con presiones en el precio por la varlacl6n - -

existente en el segmento de las tallas medianas. 

3. La demanda de camarón en los E.U.A. se ha incrementado en 60% en los últimos 

cinco años, diversificándose ésta a sectores que tradicionalmente no deman

daban e 1 producto, fundarnen talmente a las cadenas de supermercados, des t l n~ 

das al consumo doméstico, así corno en restaurantes de autoservicio y servi

do riÍpido. 
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4. Debido a que la producción interna de camarón en los E.U.A. atraviesa por -

un franco período de establl ídad, las importaciones han cobrado importancia 

en este mercado, pasando de soi en 1977 a 65~ en 1986, del consumo total 

aparente. 

Una parte importante del producto importado ha sido de tallas medianas pro

venientes de Ecuador, Tuíw,fo, Tail.:india, Brasil y Panamá. 

5. México cuenta con dos ventajas en relación a cualquier otro país que concu

rre al mercado de los E.U.A.; la cercanía qcogrilfica y una de las empresas 

comercial izadoras de camarón m5s sól id¡¡s, lo que le brinda mayor oportunl-

dad en relación al precio de sus competidores. 

D) EVALUAC 1 Ofl 

1. De los resultados obtenidos del análisis de costo-beneficio se concluye que 

la alternativa de cul tlvo presenta una mejor opción de rentabilidad que la 

captura, ya que la relación beneficio/costo de la primera es de 1.23, mien

tras que para la captura la relación arroja un resultado de 0,59, 

2. Del análisis de sensibilidad se desprende que los proyectos de cultivo son 

muy sensibles al decremento del precio del producto, concluyéndose que una 

baja superior a 13% provocaría que su rentabilidad no fuera aceptable. 

3. La alternativa de captura resultó más sensible al incremento en los costos 

de operación. 

104 



R E e o H E H o A e 1 o N E s 

A) CAPTURA 

1. Ante la si tu,1ción de la flotn, se recomienda ln lnstrumentoclón de un pro-

grama de ffnanciamiento para la reparación y reposición de embarcaciones, 

Proponemos que los recursos que puedan asignarse tengan carácter diferencia 

do, favoreciendo ~l litoral Jel Golfo y Cnrfbc, 

2. Se recomienda para el 1 i toral del Pacífico la ,1mpl [ación del perfodo de ve· 

da en ur~ mes, par,1 que la estructura de tal los promedio se concentre en las 

de mayor t<1111año, obteniéndose de esta manero una captura mayor en peso y V!!_ 

lor. Para el litoral del Golfo y Caribe, se suqierc que se establezca un P.!:_ 

dedo de veda, ya que a la fecha no exfste, con el mfsmo fin antes menciona 

do. 

B) CULTIVO 

1. Para el funcionamiento inteqral de los parques camaronicultores, se propone 

la construcción y uti 1 ización de una Infraestructura básica común (cárcamo 

de bombeo, cnnal de llamada, c;mal central de distrfbuclón, etc.l, asf como 

de la fnfraestructura especial izada (almacenes, planta de al lmento balancea 
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do, laboratorio de cría de larvas, etc.), con lo cual los costos de opera-

ción por unidad se abatirían considerablemente, al aprovechar las economías 

de escalil, 

2. Adecuar la le0islación vigente sobre cultivo, permitiendo la partlclpilcl6n 

del sector privado. 

C) MERCADO 

1. Diversificar las exportaciones de camarón mexicano hacia otros mercados, en 

especial al europeo, y¡¡ que el consumo de este crusticeo presenta actualmen 

te en este mercado un gran dinamismo. 

2. Buscar la participación ordenada en el mercado exterior, mediante un ordena 

miento mundial (creación de un orqanlsmo de paises productores de camarón), 

o bien a travfis de acuerdos bilaterales. 

D) EVALUAC 1 Otl 

l. Para futuras inversiones en proyectos de cultivo, se recomienda examinar d! 

talladamentc la posible tendencia de los precios de las tilllas medianas en 

el mercado mundial. 
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CUADROS 



CUADRO 1 .1 

ESPECIES DE CAMARON EXPLOTADAS COMERCIALMENTE 

NOMBRE COMUN 

LITORAL GOLFO Y CARIBE 

Cumarón u l ,1nco 

Cama r6n café 

Camarón ro;aJu 

Camarón de roc;i 

Cama r6n siete ba rhas 

Cama róri rodwdo de 1 c¡¡ri be 

Cama r6n rojo 

LITORAL PACIFICO 

Camarón azul 

Camarón b 1 aneo 

Cama r6n café 

Camarón rojo 

Camarón blanco del sur 

NOllBRE S 1STEMAT1 CO 

Pcnacus sctifcrus 

Pcnaeus az tecus 

Pcnacus dorarurn 

Sicyonia brcvirostris 

Xiphopcnacus Kr9ycri 

Penaeus brasilicnsis 

Hyrneno pcnacus robustus 

Pcnaeus styl irostris 

Penaeus vannamel 

Penaeus ca 1 i forn iens is 

Penaeus brevirostris 

Penaeus occedcntal is 

Camarón 

Cama r6n 

de piedra 

s f etc barbas 

Sicyonfa pcncicil lata y Sicyonia spp. 

Xi phopcnaeu s r 1 ve ti 

Camarón 

Camarón 

botalón 

zebra 

Trachypcnaeus simllus pacificus 

Trachypenaeus faoea 

FUENTE: FONDEPESCA, Análisis, evaluación y consideraciones de la pesquerla 
del camarón, 1985, 
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CUADRO 1 .2 

FLOTA CAMARONERA 1964-1986 

AílO TOTAL NACIONAL LITORAL PACIFICO L 1 TORAL GOLFO Y CARIBE 

1961¡ 997 630 367 
1965 1037 635 402 
1966 1 070 653 417 

1967 1171¡ 710 1164 

1968 1270 731 539 
1969 1359 754 605 

1970 1404 762 6112 

1971 1558 955 603 

1972 161111 919 725 
1973 1B20 10111 779 
1974 2193 11'.)6 997 

1975 2111 1161 950 
1976 2273 1227 1046 

1977 2313 1329 984 

1978 2509 11127 1082 

1979 2575 1461 1114 

1980 2786 1585 1201 

1981 28511 1625 1229 

1982 2836 1657 1179 

1983 ;'; 2105 1379 726 

1984 .. 2003 1307 696 

1985 ú 1 791 1237 554 
1986 ,., 1937 1364 573 

i': FLOTA EN OPERAC 1 ON 

FUENTE: SE PESCA. D 1 recc16n General de Estadística, Informática y Documentacl6n 
SEPESCA, Subdireccldn de flota. 

NOTA: Para los aftas 1983-1986 se tom6 en cuenta unicamente la flota que operó. 
Para los demás años no existe información pero se estima que la mayoría 
de las unidades estaban operando. 
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CUADRO 1. 3 

CREDITOS OTORGADOS A LAS COOPERATIVAS CAMARONERAS 
POR FADEP 1981 -1982 

(Hi 1 Iones de pesos) 

1981 

LITORAL DEL PACIFICO 4 779. 2 

Baja California 195.9 

Baja Ca 1 i fo rn i a Sur 73.5 

Sonora 2 689. 3 

Sinalo,1 339.9 

Nayar i t 2.5 

Col inkl 811 .2 

Oaxaca 393.6 

LITORAL GOLFO Y CARIBE 

Tamau l i pas 

Verac ruz 

Tabasco 

Campeche 

Yucatán 

Quintana Roo 

SUOTOTAL 4 779.2 

TOTAL 9 580 .6 

FUENTE: BANPESCA. Dirección Jurídica y Fiduciaria 

1982 

4 801 .3 

906.1 

176.5 

131 .2 

3 390. 9 

31 ,8 

164 .6 

I¡ 001 .3 

110 



CUADRO 1 ./1 

1 NFRAESTRUCTURA PORTUAR 1 A OEST 1 llAOA AL CAHARON 

LITORAL PACIFICO 

ENTIDAD 

Baja Cal i fornía 
Baja California Sur 
Sonora 

Si na loa 

Nayar i t 

Colima 
Oaxaca 
Chiapas 

T O T A l 

LITORAL GOLíO Y CARIBE 

ENT l DAD 

Tamaulipas 

Ver'1cruz 

Taba seo 
Campeche 

Yuca tán 
Quintana Roo 

T O T A L 

* Actualmente inactivo 

PUERTO 

San Felipe 
La Paz 
Gol fo de Sta.Clara 
Puerto Peiiil seo 
Guaymas 
Y avaros 
Topolobampo 
H,iz,it 1 Sn 
San Bias 
Hanzan i 11 o 
Salina Cruz 
Puerto Hade ro '' 

PUERTO 

Tampico 
la Pesca 
Tuxpan 
Al varado 
Frontera 
C. del Carmen 
Lermo 
Yuca l petén 
Isla Mujeres 
Puerto Juárez 

FUENTE: SEPESCA. Subdlreccl6n de Adminstraci6n Portuaria. 

CAPACIDAD DE OPE
RACION No. DE BAR 
COS POR TEMPORADA 

32 
18 
15 

1 os 
I¡ 32 

so 
165 
360 

IS 
2~ 

105 
18 

1339 

CAPACIDAD DE OPE
RACION No. DE BAR 
COS POR TEMPORADA 

120 
18 
~8 

1110 
70 

79S 
360 

1,5 
40 
32 

1668 
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CUADRO 1 . 5 

CAPTURA OE CAMARotl DE ALTAMAR POR LITORAL 19611-1986 

(Toneladas en peso de desembarque) 

AílOS TOTAL LITORAL PACIFICO LITORAL GOLFO Y CARIBE 

1964 36188 25694 10494 

1965 31008 201122 1 0586 

1966 3461111 24 3 79 10265 

1967 3 7238 25814 111124 

1968 31435 191311 12301 

1969 29264 17286 11978 

1970 3424 5 2111116 12799 

1971 311763 21729 12834 

1972 38293 22102 16191 

1973 382117 239115 14302 

1974 37079 22264 14815 

1975 35266 22887 12379 

1976 35466 21573 13893 

1977 37335 2Z130 15205 

1978 35123 21956 13167 

1979 38196 211262 13931¡ 

1980 41894 27013 14881 

1981 40694 25530 15164 

1982 l¡3358 30671 12687 

1983 110227 26686 13541 

1984 36946 23960 12986 

1985 36981 24189 12792 

1986 ¡\ 34846 20220 14626 

1\ Cifras preliminares 

FUENTE: SEPESCA. Dirección General de Estadística, Informática y Documentación 
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CUADRO 1 . 6 

CAPTURA DE Cl\M/\RON DE ESTERO POR LITORAL 1964-1986 

AflOS TOTAL LITORAL PACIFICO LITORAL GOLFO Y CARIBE 

1964 5310 3782 1528 

1965 4565 3006 1559 

1966 5093 3588 1505 

1967 51182 3800 1682 

1968 11626 2816 1810 

1969 11416 33116 1070 

1970 8627 5577 3050 

1971 8761 5697 3064 

1972 88211 5995 2829 

1973 7829 47110 3089 

19711 10626 6791 3835 

1975 8520 5118 3402 

1976 11778 78411 3934 

1977 9468 51170 3998 

1978 8879 5512 3367 

1979 10042 6379 3663 

1980 9832 6719 3113 

1981 8278 41 os 4173 

1982 9181 5846 3335 

1983 14289 10020 4269 

19811 1550B 9820 5688 

1985 15520 9914 5606 

1986 14651 10805 3846 

FUENTE: SEPESCA. Di rccci6n General de Estadística, Informática y Documentací6n 
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CUADRO 1 . 7 

TEtlDEtlC 1 A DE Lf, CAPTURA POR EMBARC AC 1 Otl. TOTAL N;\C 1 OllAL Y POR L 1 TORf,L 19611 -1 986 

TOTALES "ACIONALES LITORAL DEL PACIFICO LITORAL DEL GOLFO Y CARIBE 

AflOS CAPTURA FLOTA PROHED 1 O CAPTURf1 FLOTA PROHED 1 O CAPTUR1\ FLOTA PROHED 1 O 
ílf1RCO(TOtl) BARCO(TON) BARCO(TON) 

J 9611 36188 997 36.3 256911 630 110.8 1Olt91, 367 28.6 
1965 31008 1037 30.0 20422 635 32.2 10586 1102 26 .4 
1 966 34 644 1070 32 ,11 24379 653 37 .11 10265 417 24.7 
1967 37238 11 711 31 .8 25814 710 36 ,11 11421¡ 4 64 211. 7 
1968 311135 1270 211 .8 1 51 JI¡ 731 26.2 12301 539 22.9 
1969 292611 1359 21. 6 17286 751• 23.0 11 978 605 19.8 
1970 34 21, s 14011 24 .11 214116 762 28. 2 12 799 6112 20.0 
1971 311763 1558 22 ,11 21729 955 23.0 128311 603 21. 3 
1972 38293 16114 23.3 22102 919 24. o 161 91 725 22.4 
1973 38211 7 1820 21 .o 2 391• 5 1 OI¡¡ 23.0 Jl1302 779 18.4 
1974 37079 2193 17.0 222611 1196 18. 7 111815 997 14. 9 
1975 35266 2111 16. 7 22887 1161 19.8 12379 950 13.0 
1976 351166 22 73 15 .6 21 573 1227 17.ó 138 93 1046 13. 3 
1977 37335 2313 16 .2 221 30 1329 16. 7 15205 984 15. 5 
1 978 .15123 2509 111. o 21 956 11127 15 ,11 13167 1082 12 .2 
1979 38196 2575 14. 9 24 262 1461 16. 7 13934 1114 12.6 
1980 111894 2786 15 .o 27013 1585 1 7. o 111881 1201 12.4 
1981 1106911 28511 14. 3 25530 1625 1 5 .B 1 5164 1229 12 .4 
1982 43358 2836 15.3 30671 1657 18.6 12637 1179 10.8 
1983 40227 2105 ,, 19 .1 26686 1379 l9 .11 13541 726 ,, 18.7 
1984 369116 2003 ;'. 18 .4 23960 1307 ;, 18.3 12986 696 ,., 10. 7 
1985 36981 1791 ,., 20 .6 24189 1237 :, 19.6 12792 554 ,, 23 .1 
1986 3484 6""'' 1937 ·' 18.0 20220-''.' 1 364 ,, 14 .8 14626'""' 573 '" 25.5 

·'· Flota en 0¡1eraci6n 

"" e i fras prel in1inares 

FUEtlTE: SEPESCA. Dirección General de lnfonnátic<l, Estadística y Documentación 
SEPESCA. Subdirección de Flota 
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CUADRO 1 .8 .. 
AST 1 LLrno's y VARADEROS POR LITORAL 

AST 1 LLE ROS CAPACIDAD DE CAPACIDAD DE 
LITORAL y C ONSTRUCC 1 Otl REPARACION 

VARADEROS AtfüAL ANUAL 

CASCO DE CASCO DE CASCO DE CASCO DE 
ACERO MADERA 1\CERO MADERA 

PACIFICO 113 329 2061 137 

GOLFO Y Cf\RIBE 61 170 23 7BO 113 7 

T O T A L 1011 1199 30 28111 571, 

FUENTE: SEPESCA. Subdirecci6n de Adninistraci6n Portuaria 
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CUADRD 1 . 9 

PARTIC IPACION EN EL PRESUPUESTO DE BANPESCA POR 

CENTRO FINANCIERO 198~-1986 

CENTRO FINANCIERO 

Noroeste Cont inentnl 

Noroeste Pcnínsular 

Gol fo 

Sureste Caribe 

Estados lnterion:s 

CENTRO FINANCIERO 

Noroeste Continental 

Noroeste Peninsular 

Gol fo 

Sureste Caribe 

PESQUERIA DEL CAMARON 

198/1 1935 

:~ ;~ 

1¡] .9 116 .6 

1'1 .6 13. 1 

16.5 17 .6 

20.9 zz.6 

0.1 0.1 

SUCURSALES 

Tepic, tl<Jy. 

/'lanzan i 11 o, Col , 

Los Moc h is, S 1 n 

Guaymas, Son. 

Mazatlán, Sin, 

Ensenada, B. C. 

La Paz, B,C,S, 

Puerto Peñasco, Son, 

Ve rae ruz, Ver. 

San Fernando, Ver. 

Alvarado, Ver. 

Tamp i co, Tamps. 

Sal lna Cruz, Oax. 

Cancún, Q.R. 
Tapachula, Tab, 

Vil lahcrmosa, Tab, 

Mérl da, Yuc. 

Cd. del Carmen, Camp. 

Campeche, Camp, 

FUENTE: BANPESCA. Dirección Adjunta de Crédito 

1986 

% 

68. 1 

13 ,6 

8.2 

10.1 

0.3 
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CUADRO \. 1 O 

PAR! 1C1PAC1 Otl Et! ll PRESUPUESTO DE llANPESCA 

POR FASt PROOUCT 1 VA 

PESQUER 1 A DEL CAHARotl 

FASE PRODUCT 1 VA 
1984 1985 \ 9tl6 

'.'; '/, 

F 1 ot.:i y c.:iptu r.:i 
[l3 .2. 6 /. 7 tj9.9 

Acu;¡cu 1 tu ril 
7.3 1 .o 2.2 

Industria 
5.7 6.2 4.3 

Comercio 
J,8 25. \ 3.b 

T O T A L 100.0 'ºº·º \ ºº·º -

FUENTE: B~NPESCA, Dirección Adjunta de Crédito 
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CUADRO l. 11 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCION PESQUERA 

CAMARONERAS 198b 

POH ENTIDAD FEDERATIVA 

LITORAL Y fNTIDAO COOPERAT 1 VAS 

ABS 9; 

Litoral Pacífico 355 68,3 

Baja California 11 2. 1 

Baja e a 1 1 fo rn i a Sur 22 4 .2 
Sonora 71 13 .b 

Si na loa Jlf 2 27 .3 
Nayar i t 16 3.0 
Ja 1 isco 7 1 . 3 
Colima 11 2. 1 

Michoacán 4 1 .o 
Guerrero 12 2.3 

Oaxaca 29 5.6 
Chiapas 30 5 ,tl 

Litoral Gol fo y Caribe lb5 31.7 

Tamau 1 i pa 5 113 8,3 

Verucruz 33 6.3 
Til'basco 31 6.o 
Cumpeche 35 b.7 
Yucatán 1 ~ 2.7 

Quintana Roo 9 1 .7 

T O T A L 520 100.0 

FUENTE: SEPESCA, Dirección General de Capacitación y Organización Pesquera. 
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CUAllRO 1 .12 

SOCIEDADES COOPERATIVAS DE PRODUCCION PESQUERA 

CAMARONERAS 1986 

POR AREA DE CAPTURA 

MEA DE Ci\PTURA SOC 1 EDADES 
ABS ~. 

id tura 227 43.6 
Rivera 215 41. 3 

Mixta 78 15 .1 

T O T A L 520 100.0 

FUENTE: SEPESCA. Dirección General de Organización y Capacitación Pesquera 
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CUADRO 1 . 13 

SOCIEDADES COOPERATIVAS CAMARONERAS 

~UMERO DE SOCIOS 1986 

POR ENTIDAD FEDERATIVA 

Lt TORAL Y rnr 1 º''º soc 1 os 
MS :~ 

L í tora 1 r.ic íf íco 36 702 70.8 

Baja C\11 i fornía 835 1 .6 

B,1ju C.11 i fornía Sur l¡OO 2.7 
Sonora 8 117 15.6 
S ina loa ¡I¡ 156 27.3 

Haya r i t 137 n.o 
J.J l i seo 378 0.7 

Colima 896 l. 7 

Mi choacán 179 o .3 

Guerrero 757 1.11 

0,1xacc.1 2 382 l¡ .6 

Chiilpas 3 465 6.9 

L i tora 1 Gol fo y Curibe 15 150 29.2 

T,1rnilul ipas 3 333 6 ,I¡ 

Ve rae ruz 4 536 8.7 

Tabasco 681 3.2 

Campeche l¡ 099 7 .9 
Yucatán 801 1 .6 

Quintana Roo 700 1,l; 

T O T A L 51 852 IDO.O 

FUENTE: SEOEPESCA. Dirección General de Organización y Capacitación Pesquera 

120 



CUADRO 2. 1 

GRANJAS CAMARONERAS EN OPERACION 1987 

LITORAL Y ENTIDAD 

Litoral de Pacffico 

B;ija C.1 I i forn i a 

Baja C.11 ifornia Sur 

Sonora 

S ina loil 

llay;:i r i t 

Jalisco 

Litoral del Golfo 

L:imelu 1 i p.1 s 

Campeche 

T O T A L 

GRANJAS 

59 

7 

44 

4 

5 

61¡ 

FUENTE: SEPESCA, Programa Nacional de Cultivo de Camar6n 

SUPERFICIE ABIERTA 
AL CULTIVO 

(Hcct.Jrcas) 

5 11 o 
SD 

6 

161 

I¡ 237 

650 

6 

228 

208 

20 

5 338 
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CUADRO Z:2 

SUPERFICIE POTENCIAL DISPONIBLE PARA EL 

CULT 1 VD DE CAflARON 

ESTADO SUPERFICIE PARTICIPACIOtl 
MI les de RELAT 1 VA 
fice t áreas " ,, 

T O T A L 470 100.0 

Li tora 1 del r.1cífico 4 38 91.0 
Baja California 25 5.3 
Baja California Sur 30 6.4 

Sonora l¡Q 3.5 
Sinaloa lBO 33.3 
fl,1yari t 60 12.B 

Colima 3 0.6 

Oaxaca so 10.6 

Chiapa~ l¡Q B.S 

Litoral del Gol fo y Caribe 42 9.0 

Tamau l i pa s 15 3.2 

Veracruz 15 3.2 
Tabasco o.s 
Campeche 10 2 .1 

FUENTE: SEPESCA. Programa Nacional de Cultivo de Camarón 
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CUADRO /..3 

DISTRITOS DE ACUACULTURA CDH POTENCIAL Y VDCACION 

PRDDUCTIVf, PM,~ EL CULTIVO DE Cl\ltAROtJ 

NOMBRE DEL DISTRITO 

Sonor .:i Sur 

Sinalo.:i florte 

Sinalou Centro 

Navari 1 

Oaxuc,1 

C.1mpcche Sur 

Campeche tlort" 

Hexicali, !J.C. 

Norte de Chiapas 

Sur de Chiapa!; 

Tamaul ipas fiarte 

Tumoul ipas Sur 

LIMITES TENTATIVOS 

tlORTE 

Guaym~1s 

Ar¡ i ílbampo 

Boc,1 del flío 

SUR 

1\9 i abampo 

Boc.:i del Río 

La Cruz 

Hazatán Teacapan 

Todo el 1 itoral del Estado 

1xhuat1 ;ín 

Carnpcchi to 

Santa Cruz 

Mpio, de Snnoru 

La Gloria 

E 1 H,rnr¡u i to 

Sal lnero Guajardo 

La Cruz 

La Gloria 

Sabancuy 

Pta. Horro 

San Fcl ipc 

E 1 Hangu 1 to 

Tapachula 

Tcpehuaje 

Altamira 

FUENTE: SPESCA, Programa Nacional de Cultivo de Camarón 
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CUADRO 2.~ 

REL/\CION DE LABORATORIOS PROílUCTO~ES DE PDST-L/\RV/\S 

ESTADO 

Baja California Sur 

Sonora 

Nayari t 

Jalisco 

Colima 

Tamaul ipas 

Campeche 

NOMBRE 

SCPP 
/\cuacu 1tur;i1 
"Acuacu 1 to res de 
la Península" 

CET de 1 Mar 
11 Lu Paz 11 

SCPP 
Acuacul tura Sud-
C;i 1 i forn iana 

SCPf1 
íl i otecni.1 r 

CICTUS 

SCP/\ 
11Acuucu 1 t ivos 
del P.:ic if ico" 

"San B l as 11 

SE PESCA 
11 Barru Lle l~av i -
dad" U.11.G, 

Tecuan i 1 lo 

Un i dild Mur i na 
U .A.T. 

SCP/\ 
11Acuacu 1 tora 
Camcpchana" 

Ci\P/\C 1 01\D 
1 NSTALAD1\ 

(Mi! Iones/ario) 
50 

21~ 

25 

30 

30 

30 

15 

2 

36 

15 

36 

~ FUENTE: Programo Nacional de Cultivo de Camar6r. 

ETAP!1 r IW\l IDAD 

Con st rucc i ó11 Comerciul 

Opcr,1c i ón lnvcst igl1ción 

Construcción Comerc i .1 I 

Operación Comerciul 

Operad ón lnvest igi:ic ión 
y Come re i a 1 

Operación Comercial 

Construcción lnvcstig.:ición 
y Fomento 

Operación lnvest igución 

Construcción Comercial 

Construcción Come re i a 1 

Construcción Corncrciul 

ESPECIES 
Pcri.1eus Sty 1 i rost r is 
Pcnacus Cal iforniensis 

PcnJeus CJI iforniensis 
PcnJeus Vannume i 

Pe11deus Styl iros tris 
Pcnaeus Cal ifornicnsis 

Pcnacus Styl iros tris 

Pen,1e u s S t y 1 i ros t r is 

Pcnacus Styl irostris 
Penacu s Vannamc i 

Pcnueu s VrJnname i 

Penacu s Vannamc i 

Pcnacus Vilnnamci 

Pcnaeus Vannamei 

Penacus Vannamei 



CUf\ORO 2. 5 

RELACION DE COHPAíllAS CONTRUCTORAS EN EL 

GIRO DE "GEtlER1\L" POR EtHIDAO 

[STADO 

T O T 1\ l 

Baja C,11 i forn ia 

ll.ijn C.11 ifnrnia Sur 

C.:11npcctie 

Co 1 ir.ia 

Ch i ap~1s 

o.1xac~1 

Si na 10.1 

Sonor.i 

lab.1scn 

Tilmaul ipas 

Veracruz 

COHPAíllAS REGISTRADAS 

1189 

73 

15 

12 

11 

30 

27 

60 

70 

36 

60 

95 

FUENTE: SEPESCA. Programa Nacional de Cultivo de Camarón 
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CUADRO 2. (, 

F AOR 1 CAllTES DE AL 1 MEtlTOS BALi\tlC EA DOS PARA CAMAROtl 

RAZON SOC l AL LOCAL! ZAC 1 Otl CAPAC l DAD INSTALADA 

Aceitera Tapatía 

Nutrimentos Veracruz 

Hutric16n Balanceada 

Nutripac 

Bov i lac 

Pur ina 

T O T A L 

(Tons/Mes) 

Guadalaj.:ira, Jalisco 900 

Orizaba, Veracru~ 120 

Monterrey, lluevo León 720 

Cul iadn, Si na loa 2 GBO 

"Popo Park" Edo. de México 3 900 

Sonora 25 000 

Estado de M~xico 

Puebla 

Guanajuato 

Huevo León 

Qucréitoro 

Jalisco 

Veracruz 

Mex i cal i , B. C, 

33 520 

FUENTE: SEPESCA, Programa Uacional de Cultivo de Camarón 
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CUADRO 2.7 

IWNTOS OTORGADOS PARA ACUACULTURA POR INSTITUCIONES DE 

CRCO 1 TO Et! 1 986 

1llST1TUC1 Oll 

T O T " 

F 1 R1\ 

FICART 

BAllRURf·L 

MONTO DE CREDITOS 
(Mi 1 Iones de Pesos) 

2 067 

51 2 

000 

555 

FUENTE: SEPESCA. Programo Nacional de Cultivo de Camarón 
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CUADRO 3. 1 

EXPORTAC IOllES DE CNIAROll MEX ICAllO 1977-1965 

(Mi 1 es de Toneladas) 

PAIS 1977 1978 l ')7'.) 1 i:;Do l'j;)¡ 1932 1 983 19311 1985 

Estados Unidos JI¡ .6 32.9 3 2 . (, 34. s :;2. 3 36 .11 35.4 2'.).4 28 .1 
de Amér i e" 

Japón I¡ .2 7.9 4.8 J.5 3. 1 3. 9 3,5 1.2 1.0 

Otros 0.8 0.6 0.7 o.6 o.s o.s 0.5 

• 

FUENTE: Dirección General de Estadistica, Informática y Documentación 

12.8 

• 



CUADRO 3 .2 

PR l llC 1 PALES MI SES lllPORTADORES DE CAMARDrl 1977-19[)1¡ 

(lli 1 e~ de Toncladi1s) 

PAIS 1 ')77 1 97;3 l'J/'.l 1980 l l}fl 1 1 982 19[33 

Japón 126.5 1115'8 160 ,:1 1!16.5 165 .11 1 51 .11 1118 .6 

Estados Un ido•; 103 ,4 8'). 9 101 '9 '.)'). 5 101. 1 122 .6 1511 .8 

Reino Unido 12. 1 22 .4 23. 2 n.o 23.8 27.6 28.4 

Franciu 19.2 19.I; ?!¡ . 5 :: 7. 1 ?7. 7 30.6 30.3 

Canadá 11.I 1o.3 '),'} 1 o. 3 1 o ,11 9.5 ID.O 

Hong KonlJ 15. 7 16.6 Ll. 6 1'.J.5 17. 1 211 '2 26.2 

Pd i ser, Baj0c, 3.8 10.tl 11 .8 1!i.5 15. l 13. 9 111. 3 

Espurlu 7,0 6.11 ti.11 10.3 8.8 9.2 8.9 

Alemania fl'dl! r'tl 1 6.7 8.0 ').1 1 o .8 9 .11 10 .1 11 .4 

UEBL 7. 2 ¡ .13 9.3 ') .6 8.7 8. 7 9.3 

Suecia 11 .8 11 .l 11.'J 1 3. 3 11 .1 13. 9 12.6 

Australia 5.5 l¡,4 11 .o 3. ') 6.2 5.3 6.2 

1 tal ia 2. 7 5.2 4.7 7 .o 6.8 10.6 10.1 

Suiza 1 ·º 1 .o l ·º 1 . 3 l. 5 l. 2 1. 7 

Singapur 3.6 11,l 11 .5 3,6 11, 7 7.3 7,6 

T O T A L 3112 .3 363.2 1103 .2 11011 .7 417.8 11116 .1 480 .4 

FUENTE: Cent ro de Come re i o 1 nte rnac i ona 1 UNTAD/GATT 
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CUADRO 3.3 

PRINCIPALES PA 1 SES EXPORTADORES OE CAMAROll 1977-198 3 

(lli les de Tonelad,1s) 

PAIS 1977 1971.l 1979 1980 1981 1982 1983 

India 1;6 .B 52.6 57.2 1¡8 .4 SJ.8 51¡ .6 53.6 

México 39.6 111 .11 38. 2 38. 7 35.8 40 .8 112 .4 

Indonesia 31 . 1 33 .11 37.0 35.2 23.7 25.4 25.9 

1 MlJI ilS ia 23.7 24. 3 25.ó 22.2 22. 1 1 5. 3 16.1¡ 

Ch 1 na 8 .1 ¡/¡. 5 20.7 23.3 26 ,IJ 19. 3 17.9 

Tailandia ji¡. 9 17. 2 21 . 3 20.7 22.2 22 .G 20.2 

O in ama rea 16.0 16.2 1 7. 1 25.3 25.5 21¡ .4 24.6 

Noruega 13.d 10.11 11 . s 15 ·º 11¡ .5 13.2 22.6 

Taiwan 6.9 8.7 11.1¡ 11. 7 12 .5 15 .l:l 25.0 

Ecuador 3.9 11. 9 6.4 9.3 11.8 16.9 23.4 

Groelandia 9.6 6.2 10.7 19. 9 13 .6 14. 7 17.9 

Hong Kong 1 3 .o 12. 5 13.5 13 ·º 12.9 14. 5 15 .1 

T O T A L 227.4 2112 .3 270.6 282. 7 234 .8 277 .5 3011 ·º 

FUENTE: Centro de Comercio Internacional UNTAO/GATT 
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CU;\DRO 3 ,4 

COIHABILIDAD Bi\SICA DEL CN1AR0tl Etl ESTADOS UlllOOS DE l'ltl[RICA, 1977-1985 

(Hiles de Tonelad.1s) 

PRODUCTO NUEVO EH EL MERCADO EXPORT AC 1 OtlES CAHB 1 OS DE 

AÑO DOMESTICO 1MPORTAC1 OtlE S TOT,\l DOMESTICO lt\POl\T1\C 1 OllES TOTAL INVENTARIOS 

1977 l 30 .8 122. 7 253.S 22.2 11.l 26.3 + 9.7 

l 97d 116. 5 1 os .l1 224. 9 211. 1 6. 1 30.2 - 1 3 . 3 

1979 93.3 121 . 1 2 ¡1, • !¡ 20.5 2. 7 23.2 + 10.3 

1980 91¡. 3 116. 1 21 o .!1 13 .8 l, .8 18 .6 - !4,lj 

1981 99.3 116. 5 21 5 .8 13. 6 6. 2 19.3 - 5.8 

1982 79.7 ll¡ 5 .o 224. 7 11. I 5.8 16.9 - 3.3 

1963 70.6 191. 1 261. 7 1 3. 3 3.0 16. 3 + 5.9 

19811 as.s 192.0 277. 5 7 .lt 2. 3 9.7 + 31 .o 

1985 91¡. 2 205.6 299.3 8.0 2.6 10.6 + 40. 7 

FUENTE: Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América, Servicio Nacional de 
Pesquerías Marinas 

CONSUMO 

APARENTE 

217 .5 

208 ·º 
1Uo,9 

196 ,2 

201 .8 

211. t 

239.5 

236.B 

248.5 



CUADRO 3.5 

IMPORTACIONES DE C/VIAROll DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AHERICA POR TIPO 

DE PRODUCTO 1977-1983 

CAMARON COllGELADO, DESCAOEZADO Y COll CASCARA 

(ti i les de Tonel~1das} 

PAi S 1977 1978 1979 1980 191J1 1982 1983 

Mcxico 23.2 21 . 2 23.8 26.2 22.S 25. 3 23 .8 

[cu<1dor 3.2 3 . ') 5. 1 8.2 1o.7 12.2 17. 5 

p,1namci l¡. 3 :¡.o 5.3 5.9 6.6 7 ·º 6.6 

E 1 Salvador 1.1 1 .o 1 .3 2 .o 2 .8 2.9 3 .1 

llonduras 2.0 1 .6 1.11 2.0 2 .7 2.0 2.5 

Oras i 1 0.7 0.3 2. 1 1. 5 2.0 3.3 4 .3 

Gua tema 1 a 1 .4 1 . 3 1 .2 1. 5 1 .9 2.3 2.6 

Ni e¡¡ r.igúa 3.0 2.2 2 .1 2.4 1 .6 1 .3 1.0 

Costa Rica 0.4 0.3 0.7 1.0 1 . 5 1. 7 2.0 

Colombia 2 .2 0.9 1 .o 1 .o 1.1 1 . 3 1.3 

Guyana Frilnccsa 0.7 0.7 1 .6 1. 7 1.0 1 .4 1. 2 

China O,I¡ 0.3 0,9 1 ·º 

FUENTE: Centro de Comercio Internacional UNTAD/GATT 
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CUADRO 3.6 

1HPORT1iC1 OllES DE CMIAROll DE LOS ESTflDOS UNIDOS 0[ AHERICA POR TIPO 

DE PRODUCTO l'.)77-1983 

CAMA RON C O~IGELADO, DESCABEZADO y PELADO 

( 11 i 1t'5 de Tonelad.1s) 

PAi S 1377 l ')78 1979 1 ')80 19G l 1JÜ2 19133 

México 11.1 11. 5 8.G 8 .3 3.3 8.5 9.2 
lnd i .1 17. o 16.6 12 .1. 5 ,!f 7.0 11 .o 11 .6 

Bras i 1 0.9 1./1 2. 1 ? ' -. ) 2 .8 2. 3 2.3 

Tailandia 1 .6 1 . 7 3.2 2.8 2.0 J.2 7 .J 

Ta Í\·J.Jn 1 .1 1 .3 2. 5 r .G 1 . 9 l¡. o 8.2 

lloruer¡.1 0.11 0.5 0.9 1 .2 

China 0.9 0.3 1.1 1 .3 1 .2 

Pakistiin 0.2 o .2 0.2 1.1 1.1 1 . 2 0.9 

Panamá 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.7 0.6 

Ecuador 0,6 1 .o 1.0 0.9 o.s 2.0 l¡ .6 

FUENTE: Centro de Comercio Internacional UNTAD/GATT 
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CUADRO ).7 

IMPORTACIONES DE C AllAROll DE LOS ESTADOS UNIDOS OE AHERICA POR TIPO 

DE PRODUCTO 1977-1983 

CMlf1RON COCIDO, PELADO Y EHLAHIDO 

(Tonclad-.5) 

PAi 5 1977 1978 l 'J79 1980 19u1 1982 1983 

Tal landía 35 398 9611 977 826 1262 11181 

India 795 567 139 163 555 627 826 

Pakíst.in 2a 31, 86 161 179 212 

Tall1an as 251 222 1 SI 186 255 
Japón 1 3 16 77 52 61 59 

FUENTE: Centro de Comercio Internacional UNTAO/GATT 
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CUADRO 3.8 

1MPORTAC1 OllE S DE CAllAROll DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA POR 

Pl\1 S DE PRDC EDEtlC 1 A 1977-198 5 

(Mi 1 es de Tone 1 ndas) 

PAlS 1 ')77 l 'J78 1979 l')GO 1981 1 <)32 1933 

México 311 .6 32. 9 )2.6 31• . 5 32.2 36 ,I; 38 .11 

Ecuildor 3. 9 .'l (1. 2 J.2 1 1 . 2 1 (,. 3 2 3. 3 

Taiwan 1 3 ,1, 3.2 2. 5 2.5 I¡. 2 9.0 

Bras i 1 1.6 1 ~ .u 1,.1, 1, .o 5.0 5.8 6.6 
Ta i 1 andin 1. 9 1 .3 I; .8 1, .O 2.9 3. 5 U.8 

lndin 13 .6 17 .8 1 :, ·º 5.9 S.6 12. 2 13.7 

Pan,1mtÍ i¡. 5 I¡ .1 5.5 6.2 7 .2 a.o 7 .11 

Otros 37. o O( ? 
..... ,l,,_ J 1 . 2 33.2 31 . 5 37.9 I; 7. 7 

TOTAL 103 ,11 39.9 101. 9 99.5 101 .1 121¡ .3 1511 .9 

FUENTE: Centro de Comercio Internacional UNTAO/GATT 1977-1983 

Texas Shlrmp Farning Manual 1984 y 1985 

19811 

37 .1 

21. 2 

8 .3 

').O 

8.3 

1 o .s 
7 .11 

53.9 

155.7 

1985 

30.7 

20.0 

13 .4 

11 . 5 

11,1 

10.9 

8.9 
57.0 

163 .5 

NOTA: Los totnlc~ de ímportaci6n no coinciden con los del cuadro 3.4 Las dlfe

rcncins se deben a que en el cuadro 3.4est6n registradas tod?s las canti

dades que entran a los E.U.A., mientras que en el presente cuadro sólo 

están registradas las exportwciones oficiales de cada país. es decir no 

esta contabi \izada la venta ilegal. 

135 



CUADRO 3. 9 

"' EXPORTAC IOllES DE CAMAROH DE LOS ESTADOS UlllDOS DE AHEl\ICA POR TIPO DE 

PRODUCTO Y PAIS DE DESTIHO 1977-1983 

CAMARON COHGELAOO, D~SCA3EZADO SIH PELAR 

(Hiles de Toneladas) 

PAIS 1977 197¡¡ 1979 1930 1981 1902 1903 

Cilnad.í 3.0 4 .1 5.7 1, .6 5.3 1, .l I¡ • 9 

México 3.8 4. 3 2. 3 2. 1 1 .a 1 . 3 0.9 

Japón 2.0 2.6 1.11 1 .6 l .s 1 .o 1 .o 
Arabia s.1ud ita o .1 o. 1 0.1 0.1 

Suecia o.a 0.8 0.3 

'" Solo incluye exportaciones domésticas 

FUENTE: Centro Je Comercio lnternacioal UNTAD/GATT 

136 



• 

• 

CUADRO lj. 2 

INVERSIONES ALTERNATIVA CAPTURA 

(Millones de Pesos) 

Inversión fija 

Emba re cic i <in 

Artes de PeSCtl 

Capitc1I de lr¡¡bajo 

T O T A L 

Elaboración Personal 

368.0 

56.0 

424.0 

28 .o 

452 ·º 
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CUADRO 4.2.1 

DESGLOSE DE COSTOS DE UNA EMBARCACION CAMARONERA DE 72' DE ESLORA 

DE CASCO DE ACERO 

(Mil Iones de Pesos) 

CONCEPTO 

1. Casco y caseta 

2. Propela, ejes y accesorios de sistema propulsor 

3. Motor principal con transmisión 

4. Tobera 

S. Motor auxiliar 

6. Sistemas de tuberías, bombas y valvulas 

J. Sector y sistcmn de gobierno 

B. ln•talación eldctrica 

9. (quipo el~ctrónica y de navegación 

10, Equipo de seguridad y contra incendio 

11. Aislamiento (bodega y caseta) y madera para 

divisiones de bod~g~ 

12. Hobil iario y acabados interiores 

13. Equipo de cubierta y pesca (arboladura y 

accionamiento del malacate) 

14. Sistema de refrigeración 

15. Pintura y acabados exteriores 

16. Soldadura y gases 

17. Gastos de i,geniería, trámites y administración 

18. Mano de obra 

T O T A L 

FUENTE: SEPESCA. Subdirección de Flota 

MONTO 

64.o 

16.0 

a9.6 
7.2 

11. 2 

a.o 
a.o 
a.o 
B.o 
3 .2 

16.0 

a.o 
17.6 

16.0 

B.O 
8.0 

3.2 
68.o 

368.0 



C/\tH 1 DAD 11111 DA[) 

2 Pieza 

2 Piezu 

CUADRO 11. 2. 2 

DESGLOSE 0[ LA INVERSION DE ARTES DE PESCA 

{Mi 1 Iones de Pesos l 

JE sen 1re1 otl PREC 1 D POí\ 
UNIDAD 

Red de arrastre tipo rilana de 25.0 
30 mts. de 1 íneíl, con ,1bertur;:i de 
luz dt• m.il L1 de ? 11'•" c>n el cuL•r-
po y 1 J/!i 11 1.>n 1.'l bol so 

Sobre bcil~o de r~d de ~r1·astr·~ 

Red de muestreo de 3 mrs. de 1 í
nca de 1 uz de mal 1.1 de 1 3/1¡" 

T O T 1\ L 

2.5 

1.0 

FUENTE: Departamento de AnSI is is Econométrico de lu Oíreccl6n General de 
Pronxicíón Pcsqucril de la SEPESCA, 

C UAORO !i . 2 . 3 

DESGLOSE DE CAPITAL DE TRABAJO (1) 

(Mi les de Pesos) 

Oise 1 9 008 .1 

Lubricantes y 9r~1sus 320.D 

111 irncnluc i6n 700.0 

A9ua dulce 63 .1 

Pago t r i pu 1 il cí ón 16 145 .3 

Gustos de Administración 768.8 

T O T /\ L 28 005 .3 

(1) Se tomó unícamente la cuntidad para un viaje de estos conceptos 

Elaboración Personal 

1 HPORTE 
íOT/\L 

so.o 

5.0 

1. o 

56.0 

139 



CU/1DRO 1¡, 3 

FltlANCIAHIEtHO ALTERtlATIVA CAPTURA 
(Hilloncs de Pesos) 

Recursos propios 
Crédito refaccionario 
Crédito de 1\vio 

T O T 1\ L 

90 ,11 

339.2 
22 ,11 

Elaboración Personal 

CUADRO 11 . 3 . 1 

CREDITO REFACCIONARIO (1) 
(flillones de Pesos) 

AflO 51\LDll 1 tlSOLUTO P1\GO DEL PRHICIPf;L (2) 1 NTERES 
(93.3) (3) 

1 33~¡, 2 316.s 
2 339.2 316.5 
3 339.2 112 ,11 316.5 
4 296 .8 42,4 276.9 
5 254 .4 112 .11 237 •11 
6 212 .o ~ 2 .4 197 .8 
7 169.6 112 .11 158 .2 
3 127.2 4 2 .lt 118. 7 
9 84 .a 1, 2. 4 79. l 

10 112 .4 1, 2 .:i 39.6 

PAGO TOTAL 

316.S 
316.5 
358.9 
319.3 
279.8 
240.2 
200.6 
161 .1 
121 .5 
a2.o 

(l) Este crédito cubre el 3o:~ de la inversión fija total y será firranciado por 
BANPESC/I. 

(2) El crédito se otorga a 10 aftos, con un periodo de gracia de 2 años. El pago 
del principal se hace en cantidades iguales. 

(3) La tasa de inlerés es igual al C.P.P. + 3 puntos (C.P.P. para octubre de 
1987, 90.3) 

FUENTE: BANPESC/I 

CUADRO 4 .3.2 
CREDITO OE AVIO (1) 
(H i 11 ones de Pesos) 

AílO SALDO INSOLUTO PAGO DEL PRINCIPAL (2) 1 NTERES 
(97 .3) (3) 

PAGO TOTAL 

22.11 22 ,11 20.9 43,3 

(1) Este crédito cubre el 80~~ del cupital de trabajo y será financiado por 
BANPESCA. 

(2) El crédito se otorga a 1 año a cubrir principal.e intereses en un sólo pago. 
(J) La tasa de interés es igual al C.P.P. + 7 puntos (C.P.P. para octubre de 

1987' 90.3) 
FUENTE: BANPESCA. 
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CUADRO 11 ,11 

ttlGRESOS POR VEIHAS l\llUAl.ES DE UHA EllBAP.CAC 1011 Cfllll\ROllERA DE 72' DE ESLORA 

TALLAS 

U/10 
U/12 
ll/ \ 5 
\ 6-20 
2\ -2'.i 
26-30 
3 \ -40 
41-50 
51-60 
61-70 
7\ -ílO 

COllPDS ICIOll DE 
LA Cf,P~IJRA ( \) 

o.6 
(i. 4 

2 \ . 1 
15 ,6 
1 2 ,11 

1 \ ,2 
16. \ 
1 o .3 

3,6 
t.8 
0.9 

PRECIO POR t~G. 
(DOLARES) (2) 

\ 7. 7 
\ 7. o 
16.S 
16. \ 
14. 1 
12 ;, 
10.G 
9.5 
3.2 
6.5 
5.3 

\tlGRESO 
(DOLARES) 

o .1 
1.1 
3.5 
2.5 
t. 7 
1.11 

\. 7 
t.0 
0.3 
o. 1 
o.os 

T O T A l. 

Una emb;irc.1ción nuev.1, tomando en cuenta el volumen histórico por unidad de es
fuerzo, se calcula puede cnpturM 1)n promedio 28 000 kq. de c;im..,rón por tempo-

rada actualmente. y 5 000 ls. de escama (3) 

Ingreso cumurón 13 .ltS ~. \ 600 (ll) 

lnr,rcso C'11lliJíÓfl 28 ººº )( 21 520 

1 rtt~1'CS0 cam.J rón .. 602.5 Mi\ Iones de Pesos 

Ingreso por ta venta de f..Junu de aco1npañun1 i en to (escama) 

5 ººº kgs. por tempo riJdiJ " $ 2 500 por k<J. 

1 nqrcso escama 5 ººº )( 2 500 

lngteso escama 
12. 5 Mi \ \ oncs de Pesos 

Ingreso total 615.0 Mi\ Iones de Pesos 

(\) 

(2) 
(3) 

Promedios dP l.:i temporada 35-36 registrados en las procesadoras de 

Guaymas, Son. Precios de Ocean Garden Products \ne.promedio ago~to 1986 a abril de 1987. 
Información personal, Lic. Raúl Zavala V. Subdirector de Flota, de la Dlrec 

ción Gener;il de lnfraestructur'1 Pesquera de la SEPESCA. 

Precio dól;ir controlado octubre de 1987. 

Elaboración Pcrso11al 



CUADRO 4.5 

COSTOS F 1 JOS ANUALES DE UNA EMllARCAC 1 ON CAHAROtlERA DE 721 DE 

ESLORA DE CASCO DE ACERO 

(11i 1 Iones de Pesos) 

Reparación y 111antcnimic1lto de la emb~rc~ci611 

(ljt del valor total) 

Reparuci6n y m.:.intcni111iento Je las ¿¡rte::; oc pe~ca 

(20:\ del v,1lor tot;¡I) 

Dcprcciocioncs y umortizacione~ 

Seguro de la embarcación (3~ de prima anual sobre 

el valor de rescate) 

Gastos du administración (1) 

(1\'; sobre ÍllJ rcsos por vent;¡) 

Oiesel 

Lubricantes y grasas 

Al imentaci6n 

Agua dulce 

T O T A L 

(1) Incluye el pago de derecho de puerto 

ANUAL 

14. 7 

11.2 

47. 9 

11.0 

6.2 

72 .o 
10.6 

5.6 
0.5 

179.7 

FUENTE: Departamento de Análisis Econométrico de la Dirección General de 

Promoción Pesquera de la SEPESCA, 
Subdirección de Flota de la Dirección General de Infraestructura 

Pesquera de la SEPESCA. 
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CONCErTO 

Embíl rcac i ón 

Artes de pesca 

CUADRO l¡ • S . 1 

DEPREC 1AC1 OtlES Y AMORT 1ZAC1 ONES 

(lli 1 Iones de Pesos) 

VIDA UTIL MONTO DE LA TASA DE IMPORTE VALOR 
(.:iflos) 1 rtvrnsori DErREC. y 1\MORT. AtllJl\L DE RESCATE 

20 s 
33.3 

18 .11 

13 .5 

8 .1 (2) 11. o 

134.0 

37.3 

Seg uro embarca e ión ( 1) 

Capital de tr.:ibujo 

3(18 ·º 
sG.o 
11. o 
28 .o 28.0 

T O T A L 117 .9 

(1) No tiene valor de rescate 
(2) Se consideró la tasa mensual de amortización, ya que al final del ano se 

tiene que recuperar el total de la inversión. 

FUENTE: Ley del llllpuesto sobre 1 a Renta. 

Elaboración Personal. 

143 



CUADRO 4.6 

COSTOS VARIABLES ANUALES DE UtlA EMBARCAC IOfl CAllAROtlERA DE 72' DE 

ESLORA DE CASCO DE ACERO 

(Mi 1 Iones de Pesos) 

P~go d~ tripulación (21~ sobre ingreso total) 

Procesamiento y comercia 1 i z;ic ión 

(17% sobre in~teso de camarón) 

T O T A L 

ANU1\L 

129.2 

102,4 

231 .6 

FUENTE: Departamento de Aná 1 is is Economé tri co de 1 a O i recclón Genera 1 de Promo 

c16n Pesquera de la SEPESCA. 
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Elaboración Personal 

AílO 

2 

I¡ 

5 

6 

7 
B 

9 
10 

CUADRO 4.7 

GASTOS FINANCIEROS 

(lli ! Iones de Pesos) 

110/ITO 

337 ·'' 
316.5 
316.5 

276.9 

237 .4 

191 .a 
l 58. 2 

118. 7 

79.1 

39.6 
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CUADRO 4.8 

ESTADO DE RESULTl\OOS ALTERU1\TIV;, CAPTUHA 

(Hil Iones Jo Pesos) 

CONCEPTO/AílO 
2 ) 

., :, G 7 8 9 

Ingresos por venta 
615.0 615.0 615.0 615.0 615.0 615.0 615.0 615.0 615.0 

Costos variables 
231. 6 231. 6 2 31. 6 231. 6 2 3 1 . 6 231 .6 2 31. 6 2 3 1. 6 231. 6 

Margen total 
383, 11 383, 11 33 3 . 11 383. !¡ 383,11 38 3. 4 383 · '' 

383,11 383, I¡ 

Costos fijos 
179,7 179. 7 179,7 ¡79.7 1 79. 7 17')' 7 179, 7 179.7 179,7 

Utilidad de operación 
203.7 203.7 20). 7 203. 7 20 3. 7 203. 7 203.7 203. 7 203.7 

Gastos financieros 
33 7. 4 316.5 316.5 2 76. 9 2 3 7 · '· 197.8 158.Z 118.7 79. 1 

Ut i 1 idad gravablc 
(133,7) (112.8) (112.8) (73.2) (33. 7) 5,9 1,5. 5 85.0 12'1. 6 

Impuesto sobre la Rent¡¡(l) 

Reparto de ut i l i dLldes il 

los trabajadores (2) 

Ut i 1 idad Neta 
(133,7) (112.8) (112.8) (73.2) (33,7) 5.9 115. 5 35.0 124. 6 

(1) Las sociedades cooperativas, por ley, estln exentas del Impuesto sobre la ~enta. 
(Z) El total de las utilidades generadas se reparte entre los socios en partes proporcionales. 

Elaboración Personal 
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615.0 

231 .6 

383.4 

179,7 

203. 7 

39,6 

164. 1 
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CUADRO 4,9 

OETERH l llAC 1 011 DEL FLUJO DE PRODUCC 1 Oll l\L TERtlAT 1 VA DE CAPTURA 

(Hllloncsdc Pesos) 

AflO UT 1 LI DAD DEPRECIACIONES GASTOS FLUJO DE 
NETA Y AMORT 1;:r1C1 DrlE S F 1NANC1 EROS PRODUCCION 

(133,7) 117. 9 337.4 251 .6 

2 ( 112 .8) 117. 9 316.5 251 .6 

( 112 .8) 117. 9 316 .5 251.6 

l¡ ( 73. 2) 1¡7 .9 276.9 251 .6 

5 (33. 7) 47.9 237 ,11 251 .6 

6 5.9 47. 9 197.8 251 .6 

7 45.5 47.9 158.2 251 .6 

8 85.0 47.9 1t8.7 251 .6 

9 124.6 47,9 79.1 251 .6 

10 164 .1 1•7 .9 39.6 251 .6 

Elaborac16n Personal 
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.c
eo 

CONCE PTO/AfW 

Inversión Fija 

Embarcaci6n 

Artes de pe sea 

Capital de trabajo 

T O T A L 

E 1 abo rae i6n Personal 

o 

(424.o) 

(368,0) 

(56.0) 

(28.0) 

U•51. .o) 

CUADRO li, 10 

lrlVERSIONES Y P.EIHVERSIQrlES ALTERNATIVA DE Cl\f'TUP.A 

(Hillones de Pesos) 

1¡ s 6 7 8 

(56 .o) (56 .O) 

(56 .O) (56.0) 

9 10 

(56.0) 

(56.0) 

LIQUID/ICION 

221 . 3 

1i:i4 ·º 
37.3 

2él.o 

2119 .3 



CUADRO l¡. 11 

FLUJO llETO OE 
JHVERSION ALTERNATIVA DE CAPTURA 

(11 i l l ones de Pesos) 

AflO 
1~lVERS1 Oll FLUJO NETO 

TOTAL DE 1tlVERS1 Otl 

o 
(:15z. O) (1152.0l 

2 

3 
4 

(56 .O) 
(56.0) 

5 

6 

7 
(56.0) 

(56 .O) 

8 

9 
10 

(56 .O) 
(56 .O) 

11 
2119 .3 Z49 .3 
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CUADRO 4, 12 

FLUJO NETO DE 
EFECTIVO ALTERNATIVA DE CAPTURA 

(Millones de Pesos) 

AflO 
FLUJO NETO 

FLUJO OE 
FLUJO UETO 

DE IUVERSIOll 
PROOUCC 1 Otl 

DE EFECTIVO 

(1152 .O) 

o 
(452 .o) 

251 .6 
251 .6 

2 

251 .6 
251 .6 

3 

251 .6 
251 .6 

4 
(56 .O) 

251 .6 
195.6 

5 

251 .6 
251 .6 

6 

251 .6 
251 .6 

., (56. O) 
251 .6 

195.6 

3 

251 .6 
251 .6 

9 

251 .6 
251 .6 

10 
(56 .o) 

2.51 .6 
195.6 

249 .3 

249 .3 

11 

Elaboración Personal 
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CUADRQ 4, 13 

TASA PROHED 1 O PONDERADA AL TERtlAT 1 VA DE CAPTURA 

COilCEPTO 
MONTO TASA PRODUCTO 

?. 

Recursos propios 90.4 BB. 1 9(,I¡ .2 

Crédito refaccionario 339,2 93,3 31 647.4 

Crédito de Avío 22 ·'· 
97 .3 2 179.5 

T O T A L 
!152. o 41. 791 .1 

TPP • 
TPP = 92.s 

Elaboraci6n P,crsonal 
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CUADRO I¡. 1 5 

plVERSIOllES ALTERNATIVA CULTIVO 

lHillones de Pesos) 

ltlVERS IOll FIJA 

Construcci6n estanqueria (\) 

Equipo estacionario 

Equipo portnt 11 

Equipo de oficina 
Equipos diversos y artes de pesca 

Equipo de transporte 

INVERSION DIFERIDA 

Estudio (2) 

Puesta en milícha ()) 

Capacl tac i ón (11) 

Intereses diferidos (5) 

CAPITAL DE TRABAJO 

T O T A L 

750.0 

297.0 

5.0 

¡ .9 

\o .6 

86 .5 

1 \ .5 

25. \ 

1.6 

207. 7 

l 15\ .O 

245.9 

¡1¡91¡ .7 

(1) Debido a que el costo por hectárea difiere de acuerdo a \as condiciones 
del terreno, se tomó el costo promedio de octubre de 1987, que es de 7.5 

millones por hectárea. 

(2) \% de \¡; lnvers ión fija 

(3) Un mes y medio del c.:ipi tal de trabajo 

( I¡) Un mes de salarios de mano de obra directa 
refaccionario 

(5) 1/3 del interés de\ primer año del crédito 

NOTA: Las consideraciones anteriores fueron proporcionadas por el C.P. Javier 
Sjnchez Zuñiga, Jefe del Departamento de Estímulos Fiscales de la Dirección Ge-

neral de Promoción Pesquera de la SEPESCA. 
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CANTIDAD UtJIDAD 

Pieza 

Pieza 

Lote 

Red 

Juego 

CUADRO 4. 15. l 

DESGLOSE DEL EQU!PO ESTACIONARIO 

(Mil Iones de Pesos) 

DESCRIPC IOtl 

Bomba hidráulica con propela de 
3~' con capncidnd mínima de bombeo 
de 23 mil G.P.M. con motor diese! 
de 270 fl .P. 

Planta de energía eléctric.1 con ca 
pacidnd para 35 K .\~. con motor 
dicscl de 1¡ e i 1 i nd ros. 

Mate r 1a1 eléctrico pu ru 1.1 planta 
Je encrgí.J eléctrica. 

Equipo de ru0iocomunil'.uci6n para 3 
cst,1c iones fijas y 2 móviles. 

Equipo protección y seguridad 

T o T A L 

PRECIO POR 
utl 1 DAD 

128.2 

¡l¡ .5 

7.2 

JI¡ ,5 

4.4 

IMPORTE 
TOTAL 

256.4 

JI¡ .5 

7.2 

14 .5 

4.4 

297.0 

FUENTE: Departamento de Estímulos Fiscales de la Dlrecci6n General de Promo

ción Pesquera de la SEPESCA. 
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CAIHIDAO Ull I Of1D 

Pi t..·z~1 

CUADRO 11.15.2 

DESGLOSE DEL EQUIPO PORTATIL 

(ni le•, de Pesos) 

DESCRI re 1 Oll 

i\n.il izl1dor del oxíqeno YSI 

Sun~or p.Jr,J c,1blt~ d1~ 10' p.:ira de 
t.ectur niveleo:., de oxiql~no. 

2 P.1quete fll'mbrl1n,1 STO pd~·,1 S(•nsor de oxíqcno 

2 

I¡ 

2 

Pi ez.1 

(.-1ble dt.:! 10' para OXÍl'h:'tra 

Pil.J niqueJ-c,1dr.1io dl' 1.2 volts. 

rt1-metro diqftdl 

f!tlquctc Pnlvo hufft•r PH 

f".1qot~tc Pi:I vo tHdft~r PH <) 

ricia 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pi l.-1 ,1lc.:1I in11 dí.• ~) volts 

C.1rt1ador p;ir,1 pi l.1·~ 

Termómetro de 305 nl11 divisiones de 
1 "C flanqo -?.OºC a 1 SO"C 

/u·míldur.1 i;:etál ica pilr.l termómetro 

Rcfracton1ctro para r0n~os ~e Sill ini
J.1d de• O .1 160 p.1rtes rior mi 1. 

Disco Sccchi d" 20 cm. de di<irnetro 

Red de Plancton de 15" de l;:irgo 

Estuche de Jiscccido 

T O T A L 

PRECIO POR IMPORTE 
UIJI DAD TOTAL 

818.2 1!18 .2 

386.o )86 ·º 

18.2 36 .4 

218.8 218 .!l 

23.6 I¡] .2 

727 .3 727 .) 

118 .1 118 .1 

118 .1 lt!l.1 

7.3 14 .6 

69.0 69.0 

111 .5 58.0 

29.0 58.0 

163.6 163.6 

72 .7 72 .7 

58,2 58.2 

58 .2 58 .2 

5 022.4 

FUENTE: Dep,1rtamcnto de Estímulos Fiscales de la Dirección General de Prorno

ci6n Pesquera de la SEPESCA. 
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CANT 1 DAD 

2 

l¡ 

UNIDAD 

P icz.J 

Pieza 

Pieza 

PieZil 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

CUADRO 4 .15.3 

DESGLOSE EQUIPO DE OFICINA 

(Hiles de Pesos) 

DE se R 1PC1 Oll 

M5quinu Je ... ~~cribir mec\inica 

Escritorio 

Sumadora e 1 éc r ,. ic~1 

5 i 11 a 

Sillón t~ plo:.as 

íi..rch i ve ro 

Ventilador 

T O T A L 

PRECIO POR IMPORTE 
UUIDAO TOTAL 

200.0 200.0 

400.0 Bao.o 

150 ·º 150.0 

25.0 1 ºº·º 
250.0 250 ·º 
300.0 300.0 

60.0 120.0 

1 '.)20.0 

FUENTE: Departamento de Estímulos Fiscales de la Dirección General de Promo

c16n Pesquera de la SEPESCA. 
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CAtH 1 DAD 

2 

2 

20 

10 

50 

12 

6 

Ull IDAD 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

PiCZ.) 

p ÍC.l.tl 

PiCZi.l 

Pieza 

r í el" 

Pieza 

Rol\ o 

~Pies 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

Pieza 

CUADRO 11, 1 ),11 

DESGLOSE DE EQUIPO DIVEP.SO Y ARTES DE PESCA 

(l\í les de p,·~os) 

DESCRIPCIOll PRECIO POR 
Utl 1 DAD 

U5scula con capacidad para 500kg. 

Red nt~rraya t.im~~o t~~t~nd~r 

Red de hilo nylon de 111 de lu¿ d~ m.J 
1 ln de 150 mt' .dl' \Jrqo por 2 mls. 
de ca ida. 

Red cucha ril con mdnqo di: 2r:it \. J\! 

lilr90, tela r:1o~quitcro 

Red c1:,.:.h.Jr.1 con :~1.1nqo dt~ ') ;.'lt s. de 
\a~9ó, \cm. do luz Lle c,,111.J. 

R\!<l cuchar.1 m,1n0n corte, bocJ 12 11 x 1211 

Caja receploril de red de luz de mal la 
de 1 cm. ~ns~mblada en n1arco rí~jiUo 

de 1 .5 X 1.0 mt<,, y Q.80mts. de ,1) turn 

Transportador de fibra de vidrio du 
3.0 x 2.0 mts y o.ilOmts, de altura. 

C~ja de m~tcrial pl5stic0 

Cubeta pL)stico de 15 lts. 

Tubo de vini 1 con dil)metro interior 
de 3/16" 

081 .8 

363 ,6 

2 036. 3 

36 .lt 

3G .~ 

218.2 

178 ,2 

36.2 
lit .5 

36.3 

Mangl!cra de tygón con diámetro inte- 3.5 
ríor de 3/8 11 

Difusores de aire en vidrio sílice 5.2 

Bombas acreadoras portal iles de 6 volts. 29.0 

Regulador de o:drieno 363.6 

Soplador de aire 

Transportador de f íbra de vidrio de 
2.0 x 1.5 mts y o.80rnts. de altura 

T O T A L 

2 181.8 

581.8 

IMPORTE 
TOTAL 

2 081 .8 

363.6 

2 036.3 

72 .8 

72 .8 

72.8 
218.2 

178 .2 

726 .o 
1115 ·º 
36.3 

175.0 

62.4 

174. o 
363.6 

2 181.B 

581.8 

1 o 615 .2 

FUENTE: Departamento de Estímulos Fiscales de la Dirección General de Promo

ción Pesquera de la SEPESCA. 
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CAIHIDl\D Ull I DAD 

Pieza 

r i <~z ..i 

Pieza 

Pie?. a 

PiPZJ 

Pi ez.1 

Pieza 

CUADRO I¡, 15. 5 

DESGLOSE DEL EQUIPO DE TRANSPORTE 

(Mi 1 loncs de Pesor,) 

OESCfl. I re 1 Otl PREC 1 O POR 
Utl 101\0 

Canlión de redil as de 3 ton. 26.2 

6 e i 1 inrlru~ 

ClHniont~t ,1 de ton. (, e i 1 indro' 21 .8 

C.1mioneta de t º". 1, e i 1 indros 17. s 
[111b.1rc.:lc i ()11 de 33' <lt.~ t~ ~· 1 ()f.-. con 1!,.5 

motor r~~ll)( iuntlrÍo de 1, cilindros 

Lancha de í i h r-1 de. vidrio dt! 2.9 

1 7' de es l< .. 11-.1. 

Lanch.1 m,1 ter i .11 pl,Í',LÍCO de l 2 1 0.7 

Motor de l¡Q H.P. 2.9 

T o T ¡\ L 

1 HPORTE 
TOTAL 

26.2 

21. B 

17. 5 

1 /1, 5 

2.9 

0.7 
2.9 

86.5 

FUENTE: Departamento de Estímulos Fiscales de la Dirección General de Promo

ción Pesquera de la SEPESCA. 
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CUADRO 4.15.6 

DESGLOSE DE CAPITAL OE TRABAJO (1) 

(Mil Iones de Pesos) 

CONCEPTO 
MONTO 

Fctiliz¡¡ntes 2.B 

Alimento ba 1 anccado 65 .11 

Combustibles y lubricantes 9.5 

5cJ1arios y sueldo5 18.6 

Hielo o.s 

G,islos de ildmin i st rae i ón 1 .o 

T o T A L 97,8 

(1) Se tomó unicamente la cantidad para un ciclo de cultivo de estos conceptos. 
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Elaboración Pcrsonnl 

CUADílQ 11 . 16 

F 1tl/\tlC1AM1 EllTO 1\L TEP.tlA T 1 VA CULT 1 VO 

(1\111 ones de Pc~o~) 

Recursos propios 
Crédito refaccicn~rio 
e rédito de ;J'/ í (1 

T O T A 

CU ADRO 4 . 16. 1 

CREDITO REFACCIONARIO 

(Mil Ion•.'<, d,, Pesos) 

(1) 

1195 .s 
')20.8 
73.2 

11<]11 7 

AflO s:,LDO l ll50LUTO PAGO DEL PRlllCIP1\L 1 llT!:R[ S 
(2) (3) 

1 920.8 623 ,11 
2 920.!l 623 .11 
3 920.3 115. 1 623 ,!1 
4 805.7 115. 1 727. 5 
5 690.6 115. 1 623.6 
6 575.S 115 .1 519.7 
7 1160 ,11 115. 1 ~ 15. 7 
a 3115. 3 115. 1 311 ·ª 
9 2}0.2 115. 1 207 .9 
10 115 .1 115 .1 103 .'J 

P/\GO TOTAL 

623 .4 
623 .4 
623.4 
JI¡ 2 .6 
73B. 7 
6311.íl 
530.8 
1126. 9 
323.0 
219.0 

(1) Este crédito cubre el ÜO';; de l.i inversión fija y scr.í financiado por 
B/\llPESCA. 

(2) El crddfto se otorga a 10 anos con un periodo de gracia de 2 anos. El pago 
del principal se hace en cantidades iguales. 

(3) La tas.1 de interés es del 75>; del C.P.P. para los 3 primeros anos, del 
cuarto en adenlante es igual al(C,P.P. de octubre de 1987 90.3) 

FUENTE: OANPESCA 

AílO SALDO INSOLUTO 

73.2 

CU/\DRO lt, 16.2 

CREDITO DE AVIO (r) 

(Mil Iones de Pesos) 

PAGO DEL PRINCIPAL 
(2) 

73.2 

IUTERESES 
(69, 5) (3) 

5~ .3 

PAGO TOTAL 

132.5 

(1) Este crédito cubre el 60Z del capital de trab.ijo y será financiado por 
BANPESCA. 

(2) El crédito se otorga a un ano a cubrir principal e interés en un solo pago. 
(3) La tasa de intereses del 77ft. del C,P,P. (C.P.P. octubre de 1987 90.3) 
FUENTE: UAllPESCA 
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CUADRO I¡. 1 7 
lllGRESOS POR VEflTAS AflU1iLES DE UflA GRANJA CMIAROflERA DE 100 lfa. (1) 

C 1 CLO VERAllO 

TALLAS 

26-30 
31 -35 
36-ltO 

COHPOSJCfON DE LA 
COSECHA (2) 

50.0 
30.0 
20.0 

Ingreso 11.56 x 1 600 (11) 

Ingreso e 18 ~96 X 60 ººº 
!egreso 1 109.Ü Mil !aries de Pesos 

PRECIO POR KG. (3) 
(DOLARES) 

12. i¡ 
11 . 2 
10.0 

CICLO JflVIERllO 

TALLAS 

26-JO 
31-35 
36-110 

COHPOS 1C1011 OE LA 
COSECHA ( 2) 

30.0 
30.0 
!10.0 

Ingreso = 11 .03 x 1 600 (l1) 
Ingreso• 17 720 x 60 000 
Ingreso= 1 063.6 Mil Iones de Pesos 

Ingreso total~ 2 173,11 Millones de Peso> 

PREC 10 POR KG. (3) 
(DOLARES) 

12, I¡ 
11 .2 
1 o .o 

INGRESO 
(DOLARES) 

6.20 
3,36 
2.00 

INGRESO 
(DOLARES) 

3.72 
3.36 
4.00 

(1) Para la producci6n del proyecto se tomó como base el promedio de las camaro 
neras que opernn actualmente y que es de 600 kg/ha. (colas) obteniendo 2 cT 
clos de cultivo por ano, con una duración de 5 meses c/u. Información persa 
nal del C.P. Javier Sánchez ZdRiqa, Jefe del Departamento de Estímulos Fis= 
cales de la Dirección General de. Promoción Pesquera de la SEP~SCA. 

(2) Se tom6 como promedio de la producción de las camaroneras que operan actual 
mente. En el ciclo de invierno, la participación de las tal las más grandes
disrninuye debido a que el el irna influye de manera negativa en el crecimien
to de los individuos, 

(3) Precios de Occan Gardcn Products Jnc. Promedio Agosto 1986-abril 1987. 

(4) Precio dólar controlado octubre 1987 
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CUADRO 11. 18 

COSTOS F 1 JOS illlUALES DE Utl/\ GRMIJA Cr.111\RONERA DE 100 Ha. 

(lll l Iones de Pesos) 

CombU!;t ibles y lubric.111tt•s 

Hnno de ohrn directa 

M~no ele ul>ra indircct~ 

$''fJUf-O'J 

Milntenimicnto 

Oeprec iuc innf.:'':') y timort i z.1c iones 

Gnstos de ~<l111if1ist r~cidn 

(!l.1':. del ingreso) 

T O T A L 

19.0 

2~.6 

12 .6 

13. 7 

32.6 

155.2 

2. 1 

260 .o 

FUENTE: Departamento de Est~nulos Fiscales de la Diretci6n General de Promoción 

Pesquera de In SEPESCA. 
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1• 

CAtlTlDAD 

iO 

CUADRO 1¡. 1íl,1 

MANO DE OBRA DIRECTA 

(Mi les de Pesos) 

PUESTO 

Jefe de Producción 
Peón 

PAGO 
11rnsUAL 

i,r;o .o 
160.0 

PAGO 
1\NUAL 

5 1100 ·º 
19 100.0 

211 600.0 

FUENTE: Departamento de Estímulos Fhcalcs de la Dirección Gencr<il de Promoción 

Pesquera de la SEPESCA. 

CANTIDAD 

e UADRO 1, • 1 a . 2 

MAtlO DE OB\11\ l!HliRECTI\ 

(Mi lt•S d•! P<!SOS) 

PUESTO 

Jefe de Proyecto 
Jefe de Hantcnimienlo 
Scc re ta r r.1 

PAGO 
MEN~UAL 

600.0 
250.0 
200.0 

PAGO 
ANllM. 

7 200.0 

3 ººº·º 2 400.0 

12 600.0 

T O T A L 

FUENTE: Departamento de Estímulos Fiscales de la Dirección General de Promoción 

Pesquera de la SEPESCA. 

CUADRO 11, 18. 3 

SEGUROS 

(M 11 Iones de Pesos) 

CONCEPTO 

Equipo estacionario, portát i 1, oficina, 
diversos y artes de pesca 

Equipo transporte 

PRIMA 
AtlUAL 

3.0 

5.0 

MONTO 

314.5 

B6.5 

IMPORTE 
ANUAL 

4.3 

13 .7 

T O T A L 

FUEllTE: DcpartJ1mcnto de Estimules Fiscales de la Dirección General de Promoción 

Pesquera de la SEPESCA. 
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CONCEPTO 

Est;inqueríil 

CUADRO 11 • 18 .11 

IWlT[ 111M1 EIHO 

(Mi 11 om" de Pesos) 

TASA 

2.0 

Equipo e~t(1cion:lrio. pnrt('Ítil, oficin;1, : •. o 
divt~rsos y ,1rtf.!S de tH",C.'.1. 

Equipo dt• t r,1ric,pqrt 1• (, ·º 
T O T A L 

MOIHO 111PORTE 
ANUAL 

¡50 .o 15 ·º 
314. 5 12 .6 

86.S 5 .2 

32.8 
FUEtHE: Dep.1rt.11:11~11to de Estím1J10 1¡ r¡~,1.'.Lile-. de la Oireccic3n General de Promoción 

rcsquer.1 de 1.1 S(PESCA, 

CONCEPTO 

CU1\0RO !¡. lil .5 

Df.PRECl,\CIOllES Y 1\MORTIZACIOtlES 
(r1i l Ion•''· J" Pesos) 

''JU DA UTIL llOtlTO DE TASA 0( 
(.:iiios) U1 lllVEl\S 1 Oll O(PREC.Y AMORT. 

!3 

Es tanque r í ,1 :'O 750.0 5 .o 
Equipo cstuc ionar i o 297. o 20.0 

Equipo portát i 1 5 5 .o ?.O.O 

Equipo of ici11a 10 1.9 10.0 

Equipos diverso'> v 10.G 33.3 
artes de pesca 

Equipo t runsporte 5 86.5 20.0 

Estudio (1) 11. 5 5.0 

Puesta en marct1a (1) 25 .1 5.0 

C;ipac i tac i6n (1) 1.6 5.0 

Intereses diferidos (1) 207.7 1 o .o 
S~gOros (1) 13.7 8.33 ( 2) 

Capital de trabajo 97.8 

T O T A L 

(1) No tienen valor de rescate 

IMPORTE VALOR 
1\tlUAL RESCATE 

37.5 375.0 

59 .11 

1 ·º 
0.2 

3.5 7.0 

17. 3 
0.6 

l .2 

0.1 

20.7 

13. 7 
97.8 

155.2 l¡ 79 ,8 

(2) Es In tasa mensual de ilmortiz¿:¡ción, Y" 'lue al final del año se tiene que re 
cuperar el total de I¿:¡ inversión. 

FUWTE: Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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·------
CUADRQ 11. 19 

COSTOS VAR 1 ABLES AllUALES DE UllA GRAtlJA CAMAROtlERA DE l 00 11a. 

{1\i \Iones de p,,sos) 

Fertilizante (1) 
Alimento balancc~do (Zl 

Hielo 
Procesamiento y comercialización 

{1]'('. sobre in9rcsol 

T O T A L 

') .6 

130 .3 

\ ·º 
3G9.5 

506.9 

ll) 2 fertilizaciones cada ciclo de 80 kg/ha. 
(2 \ Lo ' ' I •< 16• do o\\ moo><o-p codo« 16• •' d• 2 ,\ , <' do< 1 '. qo< pOC <0d• 2 k9•. 

de alimento que se suministra se obtiene 1 kg. de camarón. 

FUEtlTE' D•P'" ""'" 'º do "" ~ '"' FI "''" d• , , " ""; '" ''"'" 1 ,, p cow« '" 

pesquera de la SEPESCA. 



CU/\DRO 11.20 

GASTOS FIN/\NCIEROS 

(Mil lon~s de Pf'sos) 

MIO 11mno 

G77. 7 

2 623 . 11 

(,23 ,1, 

/¡ 727 .s 
5 623 .6 

6 519.7 

7 11lS.7 

8 311 ,8 

9 207. 9 

10 l 03. 9 

Elaboración Personal 
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CU1\0RO 11. 2 1 

ESTADO N. RESllLTADOS AL TERllAT 1 VI\ CUL T 1 VO 

(Mi 1 lcmc'.; ck Pesos) 

COtlCEPTO/ANO 1 2 3 1, 5 (, 7 8 9 
Ingresos por vcnla 2173. ~ 2173,11 2173.4 21 73 · '' 2173, 11 2173.1, 2173.11 2173 .4 2173.4 

Costos v.:iriablcs 506.9 506.9 506.9 506.9 506.9 506.9 506.9 506.9 506.9 

Margen lol;il 1666.5 1666.5 1666.S 1666.S 1666.S 1(,66.5 1666. 5 1666.S 1666. s 
Costos fijos 260. o 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 

Utilidad de operación 1406.5 11106. 5 11106. s 1406. 5 11106. 5 1406.5 ¡l¡Q(,. 5 11106. 5 1406. 5 

Gastos financieros 677. 7 623.4 623 .11 72 7. 5 623 .6 519.7 1115. 7 311 .8 207. ;J 

Utilidad gavable 728. 8 783. l 783. 1 679,0 782.9 886.B 990.8 1091,, 7 1198. 6 

Impuesto sobre la Renti1(1) 

Rep<irto de ul i l id,1des a (2) 

los trabajadores 

Utilidad ncl<> 728.8 783. 1 783. 1 679,0 782.9 886.8 990.8 10911. 7 1198.6 

(1) Las Soc iedadcs Coopcrat ivas, por ley, están exentas del lmpµesto .sobre la Renta. 

(2) El total de las utilidades generadas se reparte entre los socios, ~en partes proporcionales. 

Elaboración Personal. 

10 
2 1 73, I¡ 

506. 9 

1666. 5 

260.0 

11106. 5 

l 03. 9 

1302. 6 

1302.6 



CUAOf\0 11. 22 

OET[ RH 1tlf\C:I011 OEL FLUJO OE !'RODUCCIOll 
ALTEf\tl1\TIVA OE CULTIVO 

(Mi 1 loncs de re sos) 

MIO UT 1L1 OAO 
O[PRECIAC IOilES Y 

GViTOS 
FLUJO O( 

llETA 
i\'IOHI 1Z¡,e1 OllE S 

F 1:11\11c1 rnos 
rRODUCC 1 Otl 

72R.8 155.2 
íi77. 7 

t 561. 7 

62 3 ,!1 
1561. 7 

2 783. 1 
155.2 

3 
781. 1 

155.2 
62 ~ .11 

1561. 7 

!¡ 6 7~1. o 
155.2 

72 7. 5 
1561. 7 

5 
782.') 

155.2 
62 3. ¡,• 1561. 7 

6 Bf\6.8 
155.2 

51 'l. 7 
1561. 7 

7 
')')O.B 

155.2 
l¡J 5. 7 

156 l. 7 

B 10911. 7 
155.2 

311.8 
1561. 7 

9 
1 l ')8 .6 

155.2 
207.9 

1561. 7 

10 1302.6 
155 .2 

103.9 
1561. 7 

Elaboración Personal 
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"' O> 

COtlCE PTO/ AÑO 

lnvers ión fija 

Estanqucri,1 

E qui po e<:, t ac ion ar í o 

Equipo portiítil 

Equipo oficina 

Equipos diversos )' 

artes de pesca 

Equipo trnnsporte 

lr1vcrsi611 tlifcrilia 

Estudio 

Puestu en march,1 

Capac i tac i6n 

Intereses diferidos 

Capital de trabnjo 

T O T A l 

Elaboración Personal 

o 

( 11 51. O) 

(750. O) 

(297.7) 

(5.0) 

( 1. 9) 

( 10.6) 

(86.5) 

(2115. 9) 

( 11. 5) 

(25. 1) 

( l .6) 

(207. 7) 

(97,8) 

( 111911, 7) 

CUADRO /i. 2 3 

lllVERSIOllES Y RElt/VERSIONES ALTEf\t/,\TIVf1 DE CULTIVO 

(Mil loncs de Pesos) 

l 2 3 l, 5 6 7 8 9 10 L l QU 1 DAC 1 ON 

- - - 382.0 

- - - - - - 375.0 

- - - (297. 7) 

- (5.0) 

- - (10.6) ( 10. 6) - ( 10.6) 7.0 

- - - - - (86.5) 

- - - - - - - - - - 97 .8 

- - (10.6) - (389.2) (10,6) - - ( 10.6) ~79.8 



CUl\DRD 11. 211 

FLUJO tlETO DE lllVERSIOtl l\LTERlll\TIVI\ OE CULTIVO 

l\tlO 

o 

5 

6 

R 

9 

10 

11 

El .1bor.-ic ión p,. rson¡¡ 1 

(Mi 1 Iones de Pesos) 

lllVERS 1011 
TOTAL 

( 11•'14. 71 

( 10.6) 

(389. 2) 

(10.6) 

(10.6) 

479,8 

FLUJO tlETO 
DE lllVERSIOll 

( 10.6) 

(389.2) 

( 10.6) 

( 10. 6) 

479.8 

169 



CUADRO l¡ .25 

FLUJO llETO DE EFECTIVO ALTERNATIVA OE CULTIVO 

(Mil Iones de Pesos) 

MIO FLUJO :JETO DE FLUJO DE FLUJO llETO DE 
lllVERSIOll PRODUCCIOll EFECT 1 VO 

o (1494.7) ( 11191¡. 7) 

1561. 7 1561. 7 

2 1561. 7 1561. 7 

1561. 7 1561. 7 
I¡ (10.6) 1561. 7 1551 .1 

5 1561. 7 1561. 7 

6 (389.2) 1561. 7 1172. 5 

7 ( 10.6) 1561. 7 1551. 1 

8 1561. 7 1561. 7 

9 1561. 7 1561. 7 

10 (10.6) 1561. 7 1551.1 

11 479.8 479.8 

E 1 abo rae i 6n Persona 1 
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CUADRO 4.26 

TASA Pl\OMEOIO rouoEl\ADI\ ALTEP.llATIVA OE CULTIVO 

1101110 
T,\SA 

PROOUCTO 

CO!ICEPTO 

Recursos propios 
11'.)5. ~ 

88. \ !13653.6 

Crédito 
reL1ccior,ario 

920.S 
83.5 (1) 76886.B 

Cr(!d i 1 o de avin 
7!3.2 

6'J.S 
51,311. 9 

125975.3 
\l¡'J'• · 7 

125975,3 TPP "' 84.3 
TPP ,,, -----

, 1,9!1. 7 

~· •••••••• ,,,,,,. ••''''" ••• ••••• , •••• •·' ••• l ,, l ,, •••••• d• 

67.7 y del 4 al 10 de 'J0.3 . .... ·•····· .. ·~·····'~· .. ~··'•'''' ..... '"' ... ,, •......• ,. 
q•• •••''''"'' •• ol olm••• 'º''' do ''º' y ombo• ••••''''º' •• ••~•••· 

Elaboración Personal 
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CUADP.0 l¡. 28 

1 tlCREMEllTO Efl LA trlVERS 1011 Al TERtlAT 1 VA DE CAPTURA 

(tli 1 loncs de Pesos) 

AÑO 1llVEf\S1 Oll illc:REMEHTO INVERS 1011 

ORIC.lllAL 
(20'.í,) SEllSIBILIZAM 

o (L1S2 .O) (90. li) (542. 4) 

2 

3 

4 (56.0l ( 11.2) (67.2) 

s 
6 

7 (56.0) ( 11 .2) (67.2) 
¡~' 

8 

9 

10 (56.0) ( 11.2) 
(67 ,2) 

11 2119. 3 49.9 299.2 

Elaboración Personal 
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CUADRO 4.29 

DETERl\ltlACION DEL FLUJO NETO DE [FECTIVO SEllSIBILIZ/\DO ALTERllATIVA 

DE CAPTURA 

(lli !Iones de Pesos) 

AflO FLUJO DE FLUJO NETO OE FLUJO DE l llVERS 1 Oll 
srns 1111L1 Z1\M f'ROOUCCIDll EFECTIVO SEllSIDILli:/\00 

o 

2 

5 

6 

7 
B 

9 

10 

11 

Elaboración Personal 

(67.2) 

(67.2) 

(67 .2) 

299.2 

251. 6 

251. 6 

251. 6 

251 ,6 

251. 6 

251 .6 

251. 6 

251 .6 

251 .6 

251. 6 

(5112 .4) 

251 .6 

251. 6 

251 .6 

1811,11 

251. 6 

251.6 

1811.4 

251. 6 

251.6 

1811,4 

299.2 
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CUADRO I¡. 31 

llJC REMEllTO EN LA IHVCRSIOll ALTERllATIVA DE CULTIVO 

(Mi 11 ones de Pesos) 

Ali O 1llVERS1 ori INCREMtrlTO f!iVEflS 1011 
ORIGJllAL (20~) srns 1B1L1 ZADA 

o ( 11,91,. 7) (299. 5) (17911,2) 

2 

3 
1¡ ( 10.6) (2. 1) ( 12. 7) 

5 
6 (389.2) (77.8) (1167.0) 

7 ( 1o.6) (2. 1) ( 12. 7) 

8 

9 
10 (10.6) (2. 1) ( 12. 7) 

11 1,79,8 96.0 575 .8 

Elaboración Personal 

174 



CUADRO I¡. 32 

DETERtl 1tlAC1 011 DEL FLUJO llETO OE [ FECT 1 vo srns 1B1 LI ZAOO AL TE RNAT 1 VA 

DE CULTIVO 

(lli l lone<; de Per,os) 

AílO FLUJO DE lllVERS 1011 FLUJO OE FLUJO llETO OE 
SEllS 1B1 l l Z1\00 PRODUCC 1011 EFECTIVO SENSIDILIZADO 

o ( 17911. 2} ( 1794. 2) 

1561. 7 1561. 7 

2 1561. 7 1561 . 7 

1561. 7 1561. 7 

( 12. 7) 1561. 7 1549.0 

1561. 7 1561. 7 

6 (467. O) 1561. 7 1091¡ .I¡ 

7 ( 12. 7) 1561. 7 151,9. o 
8 1561. 7 1561. 7 

9 1561. 7 1561. 7 

10 ( 12. 7) 1561. 7 151¡9. o 
11 (575. 8) 575.8 

E 1 abo rae i ón Persona 1 
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CUllORO 4. 31, 

INCREMEtlTO rn EL COSTO DE OPEMCIOtl f1LTEl\il1\TIVl1 DE CAPTURll 

(Mil lonc• de Pesos) 

AflO COSTOS FIJOS 1 llrnEMENTO COSIOS FIJOS COSTOS VARIAí,LES 1 llCREHEtlTO COSTOS VARIABLES 

ORIGlllALES (zoi¡ SENSIBILIZADOS ORI Glll1\LES (20'.c) SENSIBILIZADOS 

179. 7 35. 9 215.6 231 .6 ~6.3 277. 9 

1 79. 7 35.9 215.6 231.6 46.3 277. 9 

3 179. 7 35.9 215.6 231 .6 ~6.3 277. 9 

4 179. 7 35.9 215.6 231 .6 116. 3 277.9 

5 179. 7 35.9 215.6 231. 6 116. 3 277. 9 

6 179. 7 35.9 215.6 231 .6 46.3 277. 9 

7 179.7 35.9 215.6 2 31. 6 46.3 277.9 

8 179. 7 35.9 215.6 2 31. & l¡(,. 3 277. 9 

9 179.7 35.9 215.& 2 31. 6 1¡6. 3 277. 9 

10 179.7 35.9 215.6 2 31. 6 46.3 277. 9 

Elaboración Personal 



..... ..... 

cur,oRO 1,. 35 
·ESTADO DE RESlJLTi\DOS S(llSIBILIZt\DD i\LTERll/\TIV1\ DE CAPTURA 

( M i 1 1 "'"" de Pe :, u s ) 

CONCEPTO/ AflO l - 3 :, 5 o 1 8 9 
Ingresos por ventJ (, 15. o ("! \ 5. o !) 1 5. ) (. 15 .() (11 5. ¡·, ,:., J '.).o 615 .o 615. o (, 15. o 
Costos vilriJbles 277. 9 2 77. 9 2 77. ') 2 77. 9 2 77. 9 ~ 77. 9 2 77. 9 2 77. 9 2 77. 9 

Murnen total 337. 1 337. l 3 3 7. l 3 37. 1 337. l 337. 1 3 3 7. 1 3 3 7. l 33 7. l 

Costo~ fijo' 2 15. 6 :: 15. 6 215.6 J 15. 6 215.6 215.6 215.6 215.6 215.6 

Ut i } i d.:id dt! (lpc r.1c i <)ll 12 l . 5 12 l. 5 1" 1. 5 12 1. 5 l 2 1. 5 121 . ) 12 l. 5 l 2 1. 5 121. 5 

Ga~tos fi11a11cicros 3 3 7. I¡ 316. s 316.5 2 7ó. 9 237. 4 197. 8 153.2 11 ti. 7 79. 1 

Uti 1 idad qravable (215.9) (1'35.0) ( 195. O) ( 155, 1!) ( 115. 9) ( 76. 3) ( 36. 7) 2.8 42, l¡ 

Impuesto subre l.1 Renta (1) -

Reparto de ul i 1 idades (2) 

a los trabajadores 

Ut i 1 idiJd Neta \215. 9) ( 195. O) ( 195. O) ( 155.4) ( 115. 9) ( 76. 3) (36. 7) 2.8 42.4 

(1) Las Sociedades Cooperativas, por ley, están exentas del Impuesto sobre la Renta. 

(2) El total de las uti 1 idades generadas se reporten entre los socios en partes proporcionales. 

Elaboraci6n Personal . 
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615.D 

277. 9 

33 7. 1 

215.6 

121. 5 

39.6 

81. 9 

81,9 



CUADRO l¡. 36 

FLUJO DE PRDOllCC 1 Otl SEHSIOILIZADO ALTERNATIVA DE CAPTURA 

(Mi 11 enes de Pesos) 

AilO UT IL 1 DAD UETA DEPREC 1AC1 ONES G•\STOS FLUJO DE PRODUCCION 
SEtlSllllLIZADA Y AHORTIZAC IOtlES FlllANCIEROS SEUS 1B1L1 ZAOO 

(215. 9) 47. 'J 33 7 •11 169.4 

2 ( 195. O) 47.9 316.5 169.4 

( 195 .O) 1,7. 9 316.5 169.1, 

4 ( 155. I¡) ,, 7. 9 276. 9 169.4 

( 115. ,, ) 1•7. 9 2 3 7. ,, 169.4 

6 (76. 3) 47.9 197 .8 169 • '' 

7 (36. 7) 47.9 158.2 169.4 

8 2.8 47.9 118. 7 169.1, 

9 112.11 47.9 79. 1 169.11 

10 81. 9 l¡]. 9 39;6 169.4 

Elaboraci6n Personal 
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CUADRO 4. 3 7 

DETERHINACION DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO SENSIBILIZADO 

ALTERNATIVA DE CAPTURA 

(Mil Iones de Pesos) 

AllO FLUJO DE FLUJO DE PRODUCC 1 011 FLUJO NETO DE EFECTIVO 
l llVERS 1 011 SEflSlfilL IZl\00 SEtlSIBILIZAOO 

o (1152.0) (1152.0) 

169. 4 169.4 

2 169, 1, 169.4 

169.4 169.4 

I¡ (56.0) 169.4 113. 4 

5 169, 1, 169.1, 

6 169. '• 169.4 

7 (56. O) 169.4 113, I¡ 

8 169. I¡ 169.1, 

9 169.4 169.4 

10 (56.0) 169. 4 113. 4 

11 249. 3 2119. 3 

El abo rae ión Persona 1 
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°" o 

AílO COSTOS FIJOS 
ORIGltlALES 

260.0 

2 260. o 
260 .o 

4 260. o 

5 260. o 

6 260. o 
7 260.0 

8 260.0 

9 260.0 

10 260. o 

Elaboración Personal 

CUADRO 11, 39 

lllCREMEIHO Etl EL COSTO OE OPERACION ALTERtl1\TIVA DE CULTIVO 

(Mi 1 Iones de Pesos) 

ltlCRUl[tlTO COSTOS FIJOS COSTOS VAR 1 ADOS 1 NCREMEtlTO COSTOS VARIABLES 

(20::) SEtlSIBILIZAOOS ORIGINALES (20~) srns 1llIL1 ZADOS 

52. o 312. o 506.9 101 · '· 608.3 

52.0 312.0 506.9 101.11 608.3 

52.0 312.0 506.9 lo l. 4 608.3 

52.0 3 l 2. o 506.9 101 ,11 608.J 

52.0 312.0 506.9 101 .11 608.3 

52.0 312.0 506. 9 l 01.11 608.3 

52. o 312 .O 506.9 l 01.1• 608.3 

52.0 312.0 506.9 l 01 .4 608.3 

52. o 312. o 506.9 101 .4 608.3 

52.0 312.0 506.9 101.11 608. 3 



-~ 

COtJCEPTO/AtlO 

Ingresos cor venta 

Costos v.:iriables 

Margen total 

Costos fijos 

Ut i 1 id,1d de operac it)n 

Gastos financieros 

Ut i 1 i dad 9r.ivab1 e 

Impuesto sobre la Rent.1( 1) 

Reparto de utilidades (2) 

a los trabajadores 

Utilidad neta 

CU1iORO 4. 40 

ESTADO DE RESULTADOS SENSIBILIZADO ALTERNATIVA DE CULTIVO 

(Mi 1 lt>íles de Pesos) 

1 2 l 1, 5 6 7 

21 73 .11 2173.4 2 173. 4 2173 .11 2173, 11 2 1 73, I¡ 2 1 73 .11 

608.3 608.3 608. 3 608. 3 608.3 608.3 608.3 

1565. l 1565. 1 1565. l 1565. 1 1565. 1 1565. 1 1565. 1 

312.0 31 ¿.o 312.0 312.0 11 e. o )12.0 312.0 

1¿53.1 12') 3. 1 12 5 3. 1 125 3. 1 12 ~). 1 12 53. 1 12 5 3. 1 

617. 7 623. !, ,;z 3. 1, 727. ~ 62 3 .ú 519, 7 1• 1 5. 7 

5 75. 1• 629. 7 629.7 525.6 62').5 73 3 . 11 837 .11 

575 ,11 629.7 62'). 7 525.6 629.5 73 3, 11 837.4 

(1) Las Sociedades Cooperativas por ley, est5n exentas de 1 Impuesto sobre la Renta. 

(2) Las utilidades generadas se reparten entre los socios en purtes proporcionules. 

Elaboración Personal 

B 9 10 

2 1 73 .11 2173 .11 2173, 11 

608.3 608.3 608.) 

1565. 1 1565. 1 1565. 1 

312.0 312. o 312.0 

125 3. 1 1253. 1 1253. 1 

311. o 207.9 103.9 

9111. 3 1045 .2 1149.2 

9111. 3 1045.2 1149 .2 



AílO 

2 

6 

7 
3 

9 

10 

CUADRO 11.111 

FLUJO DE PRODlJCCIOfl SCflSICllLIZADO 1~LTERflATIVA DE CULTIVO 

(Mil lon,~s de Pesos) 

UTILIDAD tlETA OEPP.EC 1AC1 OflES GAST.JS FLUJO DE PRODUCC 1 Oll 
srns l ll I L 1 ZADA Y AHORTIZACIOflES r1t1ANCIEROS SEflSICllLIZADO 

575 ,I¡ 155.2 677. 7 11108. 3 

629. 7 155. 2 623.4 1408. 3 

629,7 155. 2 G23 ,11 1408. 3 

525.6 155.2 72 7. 5 1408.3 

629.5 155. 2 623,6 11108. 3 

733. 4 155 .2 :> 19. 7 11108. 3 

837 ,11 155. 2 :, 15. 7 11108. 3 

9111. 3 155 .2 311 .s 11108. 3 

1045.2 155.2 207.9 1408 .3 

1!119.2 155.2 103. 9 1408. 3 

Elaboracl6n Personal 
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CU/IORO 11: 112 

OETERHIN/ICIO" OEL 
FLUJO NETO OE EFECTIVO SEtJSIBILIZ/100 

/ILTER"/ITIVA OE CULTIVO 

(lli 1 loncs de Pesos) 

A'lO FLUJO DE 
FLUJO DE PP.OOUCC IOtl 

FLUJO NETO DE EFECTIVO 

1rJVERS1 Oll 
SOISllllLIZ/IDO 

SENSIBILIZADO 

( 111911. 7l 
o ( ¡l1<Jl1. 7) 

1lioB .3 1408.3 

11108. 3 
11108 .3 

2 
11108. 3 

11108 .3 

3 

i1 ( 10.6) 11108 .3 1397. 7 

1110S .3 
11108. 3 

5 
6 (389.2) 1408. 3 

1019 .1 

7 ( 10 .6) 11108 .3 
1397. 7 

a 1L;o6 .3 11108 .3 

1408 .3 1408.3 

9 

10 ( 10.6) 11108. 3 1397.7 

11 1179. 7 
11108. 3 

1179. 7 

Elaboración Personal 
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CUADRO 1¡. 411 

DECREMENTO EN El PRECIO DE VENTA (TALLAS MEDIANAS) ALTERNATIVA 

DE rnPTUR1\ 

TALLAS COllP.OE LA PRECIO KG. JllGRESO DECREMENTO PRECIO lllGRESO 
CAPTURA (COLARES) DOLARES 20.c SENSIBILIZADO SEtlSIBlllZAOO 

U/10 

U/12 

U/15 

16-20 

21 -25 

26-30 

31-110 

4 J -50 

51-60 

61-70 

71-80 

0.6 

6 .11 

21 . 1 

15.6 
12 .11 

11 .2 

16. 1 

10. 3 

J.6 

1 .8 

0.9 

T O T A l 

1 7. 7 

17.0 

16.8 

16 .1 

lli. I 

1 2 ,i¡ 

10.6 

9.5 
8.2 

6.5 

5. 3 

Ingreso camarón • 12.35 x 1 600 

0.1 

1.1 

) . 5 

2.5 

1 • 7 

1 11 

1 . 7 

1 .o 
0.3 

o. 1 

0.05 

Ingreso camarón = 19 760 x 28 000 (1) 

Ingreso camarón= 553.3 Mil Iones de pesos 

Ingreso escama= 12.5 Millones de pesos (1) 

2.8 

2.5 

2. 1 

1 .9 

Ingreso total sensibilizado• 565.3 Mil Iones de pesos 

(1) Ver cuadro 4.4 

Elaboración Personal 

DOLARES DOLARES 

17.7 

17.0 

16 .8 

16 .1 

11 .3 

9.9 

8.5 

7.6 

8.2 

6.5 

5.3 

1).1 

1.1 

3.5 

2.5 

1./1 

1.1 

1.11 

o.8 
0.3 

o .1 

0.05 

12.35 
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CUi\ORO 1._1,5 

ESTADO DE RESULTADOS SENSIUILIZADO ALTERNATl~A DE CAPTURA 

(Mí! Iones de Pesos) 

COtlCEPTO/AflO 1 2 J l¡ ) 6 ¡ 8 9 

Ingreso por venta 565.3 565. 3 565.3 565.3 )65.3 565. 3 565.3 565.3 565. 3 

Costos vilriables 231 .6 231 . 6 23 1 . 6 231 .6 2 31 .6 :'31 .6 23 1 . 6 231 .6 231 . 6 

Margen tot a 1 33 3. 7 333. 7 333.7 333.7 333.7 333.7 333.7 333.7 333.7 

Costos fijos 179.7 1 79. 7 1 l'J. 7 17'). 7 1 ?'). 7 179.7 179.7 179.7 179.7 

Utilidad de operación 151, ·º 154. o 1511 .o 151<.0 151,. o 154.o 1511 .O 151,. o 1511 .o 

Gastos finilncíeros 33 7 ,11 316.5 316.S 276.9 23 7 ,l1 197 .8 158 .2 118. 7 79 .1 

Utíl ídad gr<lvJblc (183.11) (162.5) (162.5) (122.9) ( il 3. 4) u. 3 .a J ( 1¡. 2) 35.3 711. 9 

Impuesto sobre la Renta(!) 

Reparto oc ut í 1 idadcs a 

los trabajadores (2) 

Ut i 1 ídad neta (183,4) (162.5) (162.5) (122.9) (83 .4) (43 .8) (4 .2) 35.3 74.9 

( 1) Las Sociedades Cooperativas _por ley, están exentas del Impuesto so_brela Renta_ 

(2) El total de las utilidades generadas se reparte entre los socios, en partes proporcionales 

Elaboración Personal 

1 o 

565.3 

231 .6 

333.7 

179.7 

154 ·º 
39 .6 

114 .4 

114 .4 



CUADRO 11,116 

FLUJO DE PRODUCCION 
SENSIBILIZADO ALTERNATIVA DE CAPTURA 

(Millones de Pesos) 

AflO UT 1 LI DAD NETA OEPRECIACION(S Y GASTOS FLUJO DE PRODUCCION 

SEHSIBILIZflM N\Of\T 1ZAC1 OtlES F 1111\tlC 1 EP.OS SENS 1B1L1 ZADO 

( 184 '3) 47. 'l 337,11 201. 9 

2 ( 162. 5) 117 .9 316.S 201 .9 

3 ( 162. 5) 117. 9 316 .5 201 .9 

4 (122. ')) 117. 9 276.9 201. 9 

5 (83 .11) 
117 .9 

237.4 201. 9 

6 (113 .8) 1,7. 9 197 .8 201 .') 

7 
(11. 2) 

117 .9 
158 ,2 201 .9 

8 35.3 
117. 9 118. 7 201. 9 

9 711 .9 117. 9 79 .1 201 .9 

10 1111.4 117 .') 39,6 201.9 

Elaboración Personal 
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CUADRO 11 .117 

DETERH 1tJJ\C1 Oll DEL FLUJO NETO DE EFECTIVO SEllSIBILIZADO 

ALTERNATIVA DE CAPTURA 

(11i11 ones de Pesos) 

MlO FLUJO DE FLUJO DE PRODIJCCIOll rLUJO NETO DE EFECTIVO 

ltlVERS 1 Otl srns1Bll.IZ1\DO SENSIBILIZADO 

o (1152 .O) 
(452 .O) 

201. 9 201. 9 

2 201. 9 201 .9 

3 201. 9 201 .9 

(56 .O) 201. 9 145. 9 

5 201. 9 201 .9 

6 201. 9 201 .9 

7 ( 56 .O) 201. 9 1115 .9 

8 201. 9 201 .9 

9 
201 .9 201.9 

10 (56 .O) 201 .9 145.9 

11 2119 .3 
2119. 3 

Elaboración Personal 
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CU/\DRO 11 .119 

DECREMENTO Etl EL PREC 10 DE VEllT/\ (T/\LLAS MEDl/\N/\S) 
/\LTERtl/\TiV/\ CULTIVO 

C 1 CLO VER/\NO 

TALLAS COMPOSICIOtl PRECIO POR KG. ltlGRESO DECREMEtHO PRECIO SEll lllGRESO SEN 
COSECH/\ (DOL/\RES) ooL,\RES 2oc; SIBILl~ADO.SllJILIZ/\DO-

~ DOLARES DOLARES 

26-30 50.0 12. '1 

31 -35 30.0 11 .2 

36-40 20.0 10.0 

Ingreso= 9.25 x 1 600 

Ingreso a 1~ 800 • 60 000 (1) 

Ingreso• 688.0 Millones de Pesos 

6.2 2.5 9.9 4.95 

3.36 2.2 9.0 2.70 

2.0 2.0 B.o 1 .60 
~.25 

C 1 CLO lllV 1 ERtlO 

TALLAS 
COMPOS 1C1011 PREC 1 O POR KG. 

COSE CH/\ (DOLARES) 

ltlGRESO DECREMENTO PRECIO SEN INGRESO SEN-
DOLARES 20% S 1B1 LI ZADO S 1B1 LI ZADO 

DOLARES DOLARES 

:t 

26-30 30 ·º 12 .11 6.2 2.5 9,9 2.97 

31-35 30.0 11 . 2 3. 36 2.2 9,0 2.70 

36-40 110.0 10 ,O 2.0 2.0 B.o 3.20 

8.87 

Ingreso 8.87 x 600 

1 ng re so = 111 1 92 x 60 000 ( 1 ) 

Ingreso= 851 .5 Millones de Pesos 

Ingreso total scnsibi 1 Izado= 1 739.5 Millones de Pesos 

(1) Ver cuadro 4.17 

Elaboración Personal 
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CUADRO 4.50 

ESTADO DE RESULTADO SENSIBILIZADO ALTERNATIVA DE CULTIVO 

(Mil l oncs Je Pc:;os) 

CONCEPTO/ AílO 1 2 \ 4 5 (, 7 8 9 

Ingreso por venta 1739.5 1739. 5 1739. 5 1739.5 1739.S 17)'). 5 1739. 5 1739.5 1739.5 
Costos variables 506.9 506.9 506.9 506,9 506.9 506.9 506,9 506. 9 506.9 
Margen t ota 1 1232. 6 1232.6 12 32. 6 1232.6 1232.6 1232.6 12 32. 6 1232.6 1232.6 

Costos fijo~ 260. o 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0 
Ut i 1 idad Je Opcraci,]n 972.6 972.6 972 .6 972 .G 972.6 'J72.6 'J7'2. 6 972.6 972.6 

Gastos fin.1ncieros 677. 7 623.4 &23 ,l1 727.5 623.6 51 '). 7 1115. 7 311 .S 207 .9 

U t i 1 id" d 'I r .w ,1 b l e 291,. 9 349 .2 34 9. 2 2115. 1 31,9. o 1152. 9 556. 'J 660.8 764.7 
lmpuc;to sobre la Renta (1) 

Reparto de uti 1 iJ,1dcs a 

los trabajadores (2) 

Ut i l id<id netil 2911. 9 349.2 349. 2 2115. 1 349.0 1152. 9 556.9 660,8 7611, 7 

(1) Las Sociedwdes Coopcrativas, por ley, estan exentas del Impuesto sobre la Renta, 

(2) El total de las utll ldades generadas se reparte entre los socios, en partes proporcionales 

Elaboración Personal 

10 

1739. 5 

506.9 

1232.6 

260.0 

972 .6 

103.9 

868.7 

868.7 



CUADRO l¡. 51 

FLUJO DE PRODUCCION SENSIBILIZADO AL TERtlAT 1 VA DE CULTIVO 

(Millones dt~ Pesos} 

AílO UTILIDAOllETA DEPRECIACIONES Y GASTOS FLUJO DE PRODUCCION 
srns 1u1L1 ZADA AMORT 1ZAC1 ONES F 1NANC1 EROS SEllSllllLIZADO 

2911. 9 155. 2 677. 7 1127 .3 

2 31¡9. 2 155. 2 623.4 1127 .8 

3 349 .2 155. 2 623 .11 1127 .8 

4 24 5. 1 155.2 727 .s 1127 .8 

s 349 .o 155.2 623.6 1127 .8 

6 1152. 9 155 .2 519.7 1127 .B 

7 556.9 155 .2 1115. 7 1127 .8 

B 660.8 155 .2 311 .8 1127 .B 

9 761t. 7 155.2 207 .9 1127 .8 

10 868. 7 155 .2 103 ,9 1127 ,8 

Elaboración Personal 
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CUADRO l¡. 52 

OETERM lllAC 1 Otl OEL 
FLUJO tiETO DE EFECTIVO 

SE!IS 1B1 LI 7.ADO 

ALTERNATIVA DE CULTIVO 

(lli 1 lon"s de p,,sos) 

AflO FLUJO DE 
FLUJO DE P ROOlJCC 1011 

FLUJO HETD DE EFECTIVO 

lllVfRS 1011 
SEllS 1B1L1 Z1\DO 

SEtlSIBILIZADO 

( 111911. 71 

o ( 1!¡911. 7) 
l 127 .B 

112 7 .B 

1127 .B 

2 

\ \ 27 .8 

3 
\ 127 .6 

1127 .B 

!¡ ( 1 o.6) 
1127 .B 

1117 .2 

s 
1127 .ll 

112 7 .8 

6 (389 .2) 
112 7 .8 

738 .6 

( 1 o.6) 
112 7 .B 

1117 .2 

8 
1127 .!l 

1127.8 

9 
1127 .8 

1127 .3 

10 ( 10 .6) 
1127. B 

1117 .2 

1179 .8 

11 !¡ 79 .8 

Elaboración Personal 



CUl\DRD 4. S3 

llWICE DE Vr.RIACIOll POR UtllDAD l'ORCEllTUAL 

AL TERNAT 1 VA C,\PTllRA 

CONCEPTO 
COSTO-BEHEFICIO COSTD-UEHEFICIO IHOICE DE VARIACION 

ORIGIMl1\L SEtlSIBILIZADO POR CAOA l'.'. 

1 ne remen to de 1 20'.'. !.!rl 

l.i invcr~ ión 

1 ne remen to del 20'.\ t~ll 

los costos de operaci6n 

Decremento del 20~ en 

el pre e io de \/t~n t .i 

CONCEPTO 

Incremento de zo~. en 

la inversión 

Incremento del 20·: en 

los costos de operaci6n 

Decremento 20'.l" en el 

prcc io de venta 

Elaboración Personal 

FACTOR ABSOLUTO 

o. :.9 0.119 0.10/20 o.oos 0.5 

0.59 o .39 0.20/20 0.010 1 .o 

o. 59 o .4 7 0.12120 0.006 o.6 

l\LTEf\tlATIVA CULTIVO 

COSTO-BENEF IC 10 
ORIGltlAL 

1 .23 

1. 23 

1.23 

COSTO-BEtlEF IC 10 
srns 1B1L1 ZADO 

1 ,02 

1.11 

o.89 

IHDICE DE VARIACION 
POR CADA 1 ~; 

FACTOR ABSOLUTO i 

o .21120 0,0105 1.05 

0.12/20 0.006 o.6 

0.34/20 0.017 1. 7 
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MAPA 2 

PORCENTAJE DE LA PRODUCCION CAMARONERA DE ALTA MAR POR ZONAS PESQUERAS 1985 

tn 
V'I 

Llloral 

Zona 1 1910 

Zona Z :5:5 o/. 

Zona 3 1 º/. 

Zona '4 ~.,.. 

Elaboración Personal 

'q' .., 

Lllorol Golfo y Caribe 38º/• 

Zona O 14 º/• 

Zona 6 2?>% 

Zona 7 1 "/. 

"'º~q".,. 



ANEXOS 



A U E X 0 

REMOll\I E!HO MAXIMO SOSTEN! BLE 

TOT1\L ru,c 1 OllAL 

Partiendo d" la ecu.1ción 2.10 del modelo de Schaefer obtenernos: 

Q/E ~ A- BEt 

A =~y - í:~ 

tl 

B=_...!l__~~--~~---~_:_y_l 
tl:::Ex2 - (~x)2 

Donde: 

x = Esfuerzo de pe~cn 

y• Captura por unidad de e~fuerzo 

B 23 (B3B 73r,) - _1..1:_3.~~~~- B ~ - 0.0099 

23 (90 52(> 517) - \19 02617161) 

A= 483.1 - (-0.0099) (l1J 619) 

23 

39.8 - 0.0099 El 

Despejando Q de la ecuaci6n 

Qt = 39.B E - 0.0099 E~ 

A ,. " 39 .8 

Utilizando las ecuucioncs 2.11 y 2.12 del modelo de Schaefcr podemos encontrar 

E max y por 1 o tan to O max: 

Ernax = A 39,8 2 026 ba reos 

2B 2(0.0099) 

Omax = A2 {39.B) 2 
l!Q 274 tons. ¡¡¡¡- = 

4(0.0099) 

Rendimiento por embarcación o CPUE 

40 274 
2026 

= 19. 9 tons. 
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ANEXO 2 

REHDIMIEHTO HAXIHD SOSTEHIBLE 

LITORAL DEL PACIFICO 

Partiendo de la ecuación 2.10 del modelo de Schaefer obtenemos: 

Q/E = A - BEt 

~y - B::'¿ x B = ri::=xv -_:t.~~y) 
A = 

N 
r1~x2 - t::= ") 2 

Donde: 

x = Esfuerzo de pesca 

y9 Captura por unidad de c•fucrzo 

B = 

A = 

23(535 1192) - (25 71,5) (522 ,6) 

23(31 3117 433) - (662805025) 

522.6 -(-0.0195) (25 7115) 

23 

Despejando Q de la ecuación 

B = -0,0195 

A = 44 .O 

Qt = 44,0 E - D.0195 E~ 
Utilizando las ecuJciones 2.11 y 2.12 del modelo de Schaefcr podemos encontrar 

Ernax y por lo tanto Q,,1ax; 

A = 411.0 

2 
B ~2"'"{ 0,,......,. 0.-.l-':J-, ·-¡ 

11!10 barcos 

Urnax = _i!_ = 
4B 

(li4.0) 2 = 25 1142 tons. 

4 (0.0195) 

Rendimiento por embarcación o CPUE 

25 442 22.3 tons. 

1140 
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f\ ti E X O 3 

REHDIHIEHTO HAXIHO SOSTEHIBLE 

LITORflL DEL GOLFO Y Cf\RIBE 

Partiendo d<' la ecuación ?..10 del modelo de Schaefer obtenemos: 

Q/E = A - BEt 

n = ~ Y - ª::¿" 

" 
fl" _i~::!f.~~~~2'.l 

IJ~x2 _ (::f x)2 

Donde: 

x • Esfuerzo de pesca 

y= Captura pur unidad de esfuerzo 

B 

fl-= 

23(303 2114) - (17 8711)(1132.3) 

23(15 623 11211) - (3191179876) 

432.3 -(-0.0188)(17 87~) 

23 

Despejando Q de la ccu.:ición 

Qt = 33.4 E - 0.0188 E~ 

o= -0.0188 

n = 33 ,1, 

Utll izando las ecuaciones 2.11 y 2.12 del modelo de Schaefer podemos encontrar. 

Emax y por tanto Q,,1ax: 

Emax =_A_ = 33 .4 886 barcos 

2B 2(0.0188) 

= 14 832 tons. 
l¡ (0.0188) 

Rendimiento por embarcación o CPUE 

l11832 
16,7 tons. 

886 
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