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PREAr.tBULO 

El desarrollo del presente trabajo no fue tarea fácil, pues aparte de 
las dificultades inherentes a la investigación de campo realizado no siempre 
en las mejores condicione& por la falta de recursos, hay que agregar le 
carencia casi absoluta de estudios sobre la actividad pesquera en el Estado 
de Veracruz. 

Ho obstante lo anterior, nuestros esfuerzos fueron realizados y dirigidos 
con el f'in de que el trabajo aporte el conocimiento real del sector pesquero, 
para que los interesados en le actividad puedan colegir e inf'erir sus 
propias conclusiones; esto no signif'ica que el estudio sea la piedra angular 
para programar planes pesqueros de la Entidad; nada más alejado de la 
verdad, puesto que aún subsisten .Callas en la elaboración del documento, 
e ineficiencias sectoriales que no pudimos detectar. 

La estructuraci6n de la investigación obedece a la necesidad que tiene 
la economía veracruzana de encontrar alternativas para su crecimiento, 
en eete sentido se encuentra ubicado el sector pesquero. Así, en la introduc
ción de eate · documento resal tamos la importancia que puede ilegar a tener 
la actividad pesquera si se le planif'ica adecuadamente, porque Veracruz, 
por eu riqueza 1ctiol6¡1ca puede y debe llegar a ser una potencia pesquera 
logrando con ello reactivar la economía estatal, y porque no, la economía 
nacional. Asimismo, para conocer el potencial pesquero de la Entidad se 
incluye un apartado de los aspectos físicos con que ésta cuenta, haciendo 
particular 6nf'asis en el sistema hidrol6aico y las especies existentes 
en sus aauas. 

En el . primer capítulo se hace uha resefta, de los antecedentes hist6ricos 
de la pesca tanto en el contexto nacional, como en el ámbito estatal. 
Es importante sel'lalar que para el desarrollo del capítulo tuvimos grandes 
dificultades, ya que existe poca informeci6n disponible, lo cual no logr6 
a pesar de nuestra intenci6n, que plasmaramos en su totalidad y claramente 
el desarrollo histórico de la actividad como nosotros hubi6ramos querido; 
las consecuencias de este hecho 1 ustedes las padrAn sentir al momento 
de la lectura de este apartado; en donde además, podremos situar a grandes 
rasgos la evolución del sector y la importancia de éste en el conjunto 
de la economía, conoceremos la participación de la actividad en el producto 
Interno Bruto a partir de la d6cada de los cincuenta hasta f'echas más 
recientes; la Población Económicamente Activa participante en el sector, 
entre otras variables. 

La formulación del segundo capítulo estuvo menos problemAtica, ya que 
contamos con excelente material que nos hicieron llegar de SEPESCA y• 
principalmente, de PRODUCTOS PESQUEROS MEXICANOS, dicho material consistió 
bleicamente en los Anuarios Estadísticos que a partir de 1978 publica 
la Secretaría Coordinadora del sector, y algunos otros documentos; tambi6n, 
recurrimos a la Deleaaci6n de Pesca en el Estado de Veracruz. 



Extraer los datos que consideramos adecuados para nuestra investigaciOn 
.fue relativamente sencillo. Asl • tratamos de analizar todos los renglones 
que componen el sector, abarcando desde la infraestructura pesquera, 
pasando por los medios de captura. la producciOn. los recursos humanos 
le industrializaciOn, hasta le acuacultura 0 entre otros puntos; todo 
ello durante el periodo de 1976 a 1985. Todo el universo de nUmeros. 
datos y cifras que se signan en este capl tu lo nos permiten visualizar 
con realismo la situaciOn actual del sector. 

Para desarrollar el tercer capitulo de este trabajo, la cosa se nos puso 
dif'lcil; y es que identif'icar la problemi\tica sectorial subyacente es 
tArea nada agradable. Asi que pera conocerla tuvimos que hacer trabajo 
de campo visitando varios puertos y comunidades pesqueras sobre todo 
de la zona norte de le entidad; entrevistamos pescadores de Tuxpan, Tamiahua 
Cazones. Tecolutla y Nautla 0 que consideramos los puertos mA.s representativos 

Lo anterior nos permitiO conocer la infinidad de ineficiencias, f'allae, 
def'iciencias y demas cosas a los que se enf'renton loe que se dedican 
a la actividad, loe resultados de este hecho se-ven ref'lejados en el 
capitulo III de este documento. Aqul, es dable eeftalar que por ser tan 
pocos loa "lugares encuestados no pudimos detectar la problemAtica que 
suf'ren otras comunidades pesqueras aunque pensemos que son mas o menos 
similareo, y es que aunque la problemltica general del sector pesquero 
a nivel nacional esta plenamente identif'icada, en Verac::ru.z tiene sus 
propias particularic!ades y matices qce la sustraen del contexto nacional. 

Al concluir los primeros tres capitules nos encontramos con un Panorama 
bastante desolador, pero a la vez se nos ref'orzO la idea que teniamos 
de que la actividad puede llegar a ser muy importante para nuestro Estado, 
y es que los problemas aon muchoa y de diverso. lndole, pero absolutamente 
todo:i se derivan de la nula organizaciOn y proaramacilm pesquera. Es 
decir. los problemas se van a empezar a resolver cuando loe Gobiernos 
Federal y Estatal empiezan a preocuparse seriamente por resolverlos mediante 
una planeaciOn adecuada de la pesca, entendi8ndola como una actidad 
integrada que abarque desde la captura del recurso hasta su comercializaciOn 

En este morco. se encuentran ubicadas las propuestas que f'ormulamos en 
los capltuloa finales de la investigaciOn. Ael, primero e•tablecemos 
los objetivos a alcanzar, las estrategias para conseguir istos y las 
metas que aon f'octibles de loarar; en aeKUOdo lugar, aeftalamos la poli tics 
pesquera que se propone seguir para tener el desarrollo permanente del 
sector y la canalizaciOn de los recursos que debe realizarse. 

En este sentido, los autores no solamente enjuiciamos las deficiencias 
que subyacen en el sector, sino que proponemos medidas concreta• para 
que los veracruzanos alcancemos el bienestar social, ese bienestar que 
el cielo nos tiene prometido, pero que nunca acaba de llegar. 

Mltxico, no es ningiln secreto, atraviesa una arave crisis estructural, 
criaie recurrente y muy propia del aiatema de producciOn capi tali•ta 
dependiente que padecemos les habitantes de este pala. Ante este hecho, 
surge la imperiosa necesidad de impulsar el crecimiento de otros sectores 
econOmicoa, aparte 1e los en que tradicionalmente ee ha asentado la econcmla 
nacional, que coadyuven a subsanar la eituaci6n. Ael, la actividad pesquera 
se transforma en renglOn estratenico para satief'acer las necesidades 



de un mercado pobre por el carllcter alimentario de sus productos, y, 
porque particularmente, en este trabajo buscamos encontrar el camino 
para que prospere ln of'erta de alimentos, que aumente la productividad 
y el bienestar a bajo costo y a corto plazo. Todo ello, estamos c.iertos, 
harB de Veracruz un gran polo de desarrollo que nin duda alguna, 
revi taliznrlt" la ecor¡omla regional. 



INTRODUCCION 

La pesca constituye una actividad prioritaria que puede responder a los 
grandes objetivos nacionales. Por pesca se eñtiende el acto de extraer 
capturar o cultivar por cualquier procedimiento, especie o elementos 
biológicos cuyo medio de vida es el aaua. es! como los actos previos 

o posteriores relacionados con la actividad. (1) 

Ahora bien, el cart\cter prioritario de la actividad pesquera se entiende 
al evaluar su capacidad para aenerer alimentos; por su contribuci6n al 
incremento del empleo, principalmente en las zonas rurales, por su capacidad 
para general capital y divisas, porque si se le planifica adecuadamente 
puede y debe promover el desarrollo reaional descentralizado, as1 como, 
su contribución al desenvolvimiento de otros sectores de la economía, 
y por su influencia en la mejoría del nivel de vida de uan parte de la 
pobleci6n, especialmente del sector social cooperativo, de los pescadores 

. riberei'l.os y de eguas interiores. 

En este marco, le pesca y sus actividades derivadas pueden contribuir 
de manera decisiva a mejorar los niveles nutricionales de la poblaci6n 
veracruzana, crear numerosos empleos, realizar aportes de sianificaci6n 
al Producto Interno Bruto (PIB), y proporcionar montos considerables 
de divises al Estado, en aeneral puede loararse con una inversión 
relativamente baja, comparada con la que se requeriría para alcanzar 
efectoa similares en otros sectores. 

Esta actividad es relativamente nueva, incluso a nivel nacional, si se 
torna en cuenta que apenas en la década de loe ai\os treinta incorpor6 
tecnoloatas modernas para la captura del camarón y que solo a partir 
de los afio cincuenta las embarcaciones nacionales comenzaron a competir 
verdaderamente con los barcos extranjeros que operaban cerca de los 
litorales del Estado. 

El nivel de producción alcanzado en el ai\o de 1985 fue de 103,350 toneladas 
(el 9.0 del total nacional), sin embar¡¡o, esta captura es un loara que 
no trasciende de manera apreciable loa aspectos meramente cuanti tativoe 
ya que el aumento de la producci6n se ha alcanzado sin mejorar 
sustancialmente la estructura de la producci6n pesquera. Por ello, la 
actividad no ha podido asumir la poaici6n que de acuerdo a su potencial 
le corresponde, como promotora del deaarrollo económico y aocial. 

•'.1) Ley Federal de Peaca, M'xico, 1986. 



El aporte potencial tiene singular importancia, pues se estima que los 
recursos pesqueros de Veracruz racionalmente explotables son muchas veces 
superiores a los actuales montos de captura y que la acuacul tura se 
encuentr:e poco menos que inexplotada, pues las 116,600 hectQreas de aguas 
dulces y salobres con que cuenta la Entidad producen sOlo 22,830 toneladas 
del recurso. El desarrollo del Estado puede, en consecuencia, recibir 
un fuerte impulso de un a.rea que por su estrecha relaciOn con la fabricaciOn 
de alimentos, ea fundamental para alcanzar niveles superiores de vida; 
todo ello con un incremento considerable en la entrada de divisas que 
podrla aportar esta actividad no sOlo al Estado, sino tambien al pala 
y con los ef'ectos multiplicadores sobre los servicios e industrias 

. relacionados con el sector pesquero. 

La arave coYuntura . por la que atraviesa actualmente MOxico, ofrece la 
oportunidad para replantear la poli ticn econOmica y buscar caminos para 
desarrollar los sectores potencialmente mAs ricos con que cuenta la neciOn · 
y que tradicionalmente han sido descuidados. En este contexto se encuentra 
inmerso el sector pesca y particularmente la actividad pesquera veracruzana 
.A.al, se vuelve imperativo formular respuestas viables que lo¡¡ren hacer 
crecer la pesca, entendida como una acti vided integrada que comprenda 
la capture: la industrializacilm; la comercielizaciOn y el consumo. De 
esta suerte, una adecuada planif'icaciOn de lo actividad puede maximizar 
loa benef'icioe' de la inversiOn que se realice y orientar las nuevas 
inversiones, a f'in de lo¡¡rar resultados que se enmarquen dentro de los 
objetivos estatales de buscar opciones idOnees de crear f'uentes nuevas 
e importantes de reservas de alimentos, de empleos y divisas. 

Para ello, la explotaciOn del recurso debe hacerse de manera simultAnea 
con las laborea de inveatigaciOn, lo cual e su vez permi tirl establecer 
una estrecha liga entre ambas actividades. Todo el sistema fundamental 
de aprovechamiento de f'rutos marinos esta cambiando actualmente, las 
tecnoloalaa estln cesl el alcance de la mano y lo que puede loararse 
e!l este terreno en beneficio de la poblaciOn es de suma importancia. 

Para mostrar las posibilidades de eota actividad, cada vez: m&e compleja 
en au desarrollo y efectos econOmicos, puede coneiderarse que de acuerdo 
con recientes estudios, ai tan sOlo una dltcima parte de los 2.8 millones 
de hectAreas de aauaa dulces y salobres existentes en Mi\xico se destinara. 
al desarrollo de le acuacultura, utilizando m~todos mejorados de producciOn, 
el rendimiento serla de 700 mil toneladas de productos pesqueros. Un 
c&lculo aemejante para el Estado de .Veracruz indica que el cultivo de 
le d&cima parte de las 116,600 has. 1 de superficie de lagunas litorales 
con que cuenta la Entidad, permitirla obtener 29,150 toneladas de diversas 
eepeciea aculcolae, cllculo grueso que sin embarao, ilustra las enormes 
potencialidades de esta actividad. 

Es pues, uraente que Veracruz (y M1'xico) pesque, pero es importante que 
lo haaa procurando acrecentar sus recursos en vez: de disminuirlos, para 
lo cual se debe cambiar el criterio de recoleccil.in o extraccii!in por el 
de cultivo y cosecha, con todo lo que esto significa, esto se puede hacer 
loarando que ae mantenae a la vez el equilibrio ecolO¡¡ico. 

Sin embargo, al mencionar las potencialidades existentes, deben considerarse 
loa mü.ltiples elementos naturales y · econOmicos quo intervienen en la 



actividad pesquera y que han de comprenderse y administrarse, en lugar 
de contraponer sus usos. En nuestro Estado se requieren ademas de capitales, 
mano de obra cada vez 

1 
mejor calif'icada, conocimientos y conjunci&n de 

esf'uerzos, para que los programas que se emprendan en este sector cuenten 
con el mBximo apoyo de los diversos grupos que concurren a 01 y para 
que los otros sectores respondan a los requerimientos que tendrO. el sector 
pesquero, a f'in de preveer y evitar cuellos de botella que nos conduzcan 
a si tuacionee de dependencia respecto de los bienes de capital e insumos 
que se demanden. 

Ho obstante, el logro de los objetivos eei'\alados sOlo sera posible si 
las politices que el ·Ejecutivo Estatal y el Gobierno Federal instrumenten 
para lograr el crecimiento sectorial, se encuentran enmarcadas dentro 
de la realidad que presenta en la actualidad la actividad y, sobre todo, 
si se implementan con criterios uniformes que conlleven el esfuerzo 
transformador necesario y ademas se obtiene la respue~ta adecuada de 
loe sectores participantes. Todo lo cual demandaril partir de un conocimiento 
acertado de la re9lidad econbmica estatal a fin de estar en posibilidad 
de inferir conclusiones verdaderas, que sirvan de base para f'ormular 
programas viables que alcancen a lograr el desarrollo del sector. 

En este ilmbi to, el diaan&stico que se incluye ensea;uida busca satiaf'acer 
este imperativo y servir de plataf'orma a la elaboraciOO de la polltica 
pesquera que consideramos mils adecuada y a su traducciOn en las propuestas 
de desarrollo que se incluyen. en los capltulos IV y V de esta investia;aciOn. 
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ASPECTOS FISICOS 

Ubicado en la parte central, meridional de MCxico, el Estado de Vera.cruz 
tiene una configuracic!ln curva y alargada, delineada por el litoral del 
Golf' o de Mexico y la Sierra Madre Oriental. Su long! tud mibima se aproxime 
a los 800 kilOmetros, y su anchura varia entre 156 Km. la mBxima en la 
parte media y 47 Km. en el extremo Norte. 

Geogr&f'icamente la entidad esta situada entre los paralelos 17º18' 'y 
22º29 1 de latitud Norte y 93º36' y 98º39' de longitud Oeste del meridiano 
de Greenwich¡ tiene una superficie de 72 1 015 Km2., que constituye el 
3.7" del territorio nacional y por su extensiOn ocupa el octavo luear 
en el pals. Su extensiOn territorial se encuentra delimitada al Norte 
por los Rlos Timos! y Plnuco; al Sur por el Rlo Tanela, al Oeste por 
loo estados de San Luis Potosi, Hidalgo, Puebla y oaxaca, al Este por 
el Golfo de Me~ico y al Sureste por Chiapas. 

El 11 toral veracruzano cuenta con una oxtensibn de 745.14 kilOmetros 
(2); asimismo, tiene una plataforma continental de 22,935 Km2.; 116,600 
hectltreas de lagunas litorales; cuenta ademiis con 14,488 Km2. de superf'icie 
de mar territorial y 4,484 hectiireas de aguas continentales divididas 
en 46 cuerpos de agua. 

El sistema hidrogri\f'ico del Estado de Verecruz, pertenece integrumente 
a la vertiente del Golf'o do Mexico y, ademas de las lagunas litorales 
cuya superf'icie total ya se ha mencionado, cuenta con lagos, esteros 
y presas, los cuales tienen una superficie de mAs de 13,000 hectAreas; 
la entidad cuenta con mUltiples y caudalosas corrientes f'luviales, milo 
de 40 rlos cruzan el territorio veracruzano, con una extensiOn de 1,118 
Kms. y los mi\s importantea por su longitud y caudal son: el Pinuca y 
sus principales afluentes; el TBmesi, el Moctezurna y el Tempoal, el Rlo 
TUxpan con el Vinazco y el Pantepec; los Rlos Cazones, Tecolutla, Nautla, 
Actopan, Antigua y Jamapa; ademas la reglOn centro cuenta con los Rlos 
Bobo, Misantla y Cotaxtla; en la parte Sur so tiene el Papnloapan, cuya 
cuenca esta ubicada entre los diez mi\s importantes del mundo, con nus 
caudalosos ef'luentes los Rlos Blanco, San Juan, Obispo y Tesochoacñn. 
En esta mioma Aren se encuentra el Coatzacoalcos y sus af'luentes los 
Rlos Jaltepec, Uxpanapa y Calzadas. Finalmente en los llmites con Tabasco 
se encuentra el Tonal¡} y su ef'luente ol Rlo Playas. 

Entre los cuerpos de agua situados en el ter:-1 torio veracruzano, destacan 
las lagunas de Tamiahua con 82,600 hect8reas; la Laguna de Pueblo Viejo, 
Laguna Verde, Laguna del FarellOn. Laguna de Santa Ana, Mandinga, Alvarado, 
Camaronera, Chairel, Tortugas, Catcmaco, Tampamachoco, La Mancha y la 
Laguna del OstiCn. 

El mar adyacente es de poca prof'undidad, cuyo fondo arenoso forma crecientes 
bancos de arena. El tipo de mareas en el litoral veracruzano es diurno 

(2) Carta Nacional de lnf'onnaciCn Pesquera 1984. 
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o mixto y la amplitud fluctúa entre 50 y 70 Cms., la salinidad es de 
34 e 36 o/00 en la desembocadura de los Ríos Túxpnn, Papaloapan y 
Coatzacoa1cos. La temperatura de las · aguas del Golfo de México es más 
bien alta, ya que se han reportado temperaturas de 20°C. y más, en las 
meses de verano. Verecruz es uno de los estados de la República Mexicana 
con más climas variables que oscilan desde el cálido húmedo a f'r!o 
(por la inf"luencia de los nortea), siendo el dominante el cálido 
sub-húmedo a lo largo de la llanura costera con una precipi taci6n pluvial 
y ter.iperaturaa medias anuales de 1,500_ mm. y 25 11 c. respectivamente. 

A lo largo del litoral de nuestro Estado, en Blanquilla e Isla de Lobos 
ol Norte, se encuentran varias f'ormaciones de arrecif'es coralinos. En 
las lagunas de Tarniahua, Pueblo Viejo, Tampamachoco y Alvarndo, el sustrato 
originalmente lodoao ha sido sueti tu!do por un arreci:re, mismo que procura 
condiciones :favorables para la f'ijac16n de algas. Estas lagunas en su 
mayoría están sujetas a variaciones tanto en salinidad como en temperatura. 
Loe arroecifes ostrícolas no son propicios para que sobrevivan diversas 
variedades de la :flora marina y en las reglones costeras de Tecolutla, 
Nautla y Barra de Chachalacas, las costeras presentan características 
de sustratos arenosos muy inestables para el desarrollo de cualquier 
tipo de algas y en atrae regiones, los sustratos marinos están formados 
por lavo., como en las playas de Balzapote, en la zona de los Tuxtlas, 
resultado del afloramiento de rocas ígneas del Volcán de San Martín, 
al igual que en Punta Delgada, que es parte de la saliente volcánica 
de Xalapa. 

Por las características del sistema hidrogr6f'ico, y del propio litoral 
veracruzano, loe recursos de le flora y f'auna acuáticos, son vastos y 
variados; en la parte Norte del Estado, en los arrecif'ee coralinos de 
Blanquilla e Isla de Lobos, existe una flora muy rica y variada, y aún 
es de mayor importancia la que se localiza en las islas de Enrnedio, 
Sacrificios y en Ant6n Lizarda. Ea notable en estas zonas, y en e•pecial 
cercana a la costa, la abundancia de alaas litorales de Enteromorpha, 
Clarophora, Chaetomorpa, y Amphlrra, sobre toda clase de objetos duros 
como rocas y maderas. 

Por debajo de la zona intercontinental abundan las especies Penlcillus, 
Phipocephllue, ~. ~' f!!!!!!! y Sargaeum. ----

En aguas poco protúndas existen ~· Hzynea, ~· ~. 
~,etc. 

La f'lora marina, en la rea16n de Punta D•laada, se localiza especialmente 
sobre rocas basil ticaa que se encuentran diapueetaa a un oleaje violento 
La riqueza de la :flora en estas zonu, eet6 sujeta en ~or medida a 
los cambios cíclicos en la temperatura de las -auas, puee aquellos •on 
detenninantes en los períodos de reproducc16n, as! como en loa cambios 
de salinidad: y as! ocurre sobre todo en los meses de mayo, junio, julio 
y parte de aaosto. 

Por lo que hace a las especies de f'aune marina, estas, son caracterl•ticas 
del litoral del Golf'o de *x.ico, Yt según estudios realizados por 
investiaadores diversos, alrededor de 290 especies se localizan en ese 
litoral, incluyendo las del Mar Caribe. Entre las principal•• .e•peciea 
que existen en aauas marinas del Estado de Veracruz as! como en zonu 
adyacentes, se encuentran las eisuientes: 



Lisas y Lebranchas, que se localizun deade la Laguna Madre en el Estado 
de Tamaulipas hasta el Estado de Campeche. 

Robalos, que se encuentran desde Tüxpan haE.ta la Laguna Mecoacnn en 
Tabasco: y otras variedades desde la Laguna Medre en el estado de Tamnulipas 
haata la Laguna de Tinninos en Campeche. 

Chernas, Sierra, Mero, Cabrillas y Garropas, se localizan en Bahlns 
profundas y en arrecifes. 

Nearillo, Abadejo y Aguaje, habitan desde las costas de Tamaulipas hasta 
Tecolutla, Ver. 

PAmpanos, Jureles, Esmedreaales y Cojinudas, habitan 
comprendida desde Tampico, Tamps. hasta Campeche. 

la regiOn 

Banderilla, Caballo y Cocinero, se capturen desde la parte Norte del 
Estado de Veracruz, hasta la Laguna de T~rminos en Campeche. 

i~~~~n~~~ra~~:~s, Rubias Y Cuberos, existen, en le parte Norte del 

Las mojarras, desde los llmites 
sonda de Campeche. 

el estado de Tamaulipee hasta la 

Burritos, Mojarronea y Boquillas, localizan en aguas del Estado do 
Veracruz, hasta Quintana Roo. 

Los peces cartileainosos (tiburones), son abundantes en eguas verecruzanas, 
especialmente desde Tamalln, Tamiahua, hasta mAs allA de Tecolutla. 

La zona Centro del Estado, tiene como limites las eguas a la altura del 
municipio de Martlnez de la Torre y del de Boca del Rlo: En esta zona 
se local.izan el ostiOn y camerOn en Nautla; y tiburOn, cazOn, almeja 
y pulpo, f'rente al municipio de Veracruz. 

En la :Zona Sur, que abarca las aguas situadas frente al municipio do 
Alvaredo haata el de MinatitlAn, existen camarOn, (Tlacotalpan) y ostiOn 
y jaiba (S. Andri\s Twr.tla y Coatzacoalcos). 

Las especies de agua dulce que en mayor medida se localizan en rlos, 
laaos, lagunas y barras del Estado de Veracruz, son: camarOn, jaiba, 
ostiOn, almeja, mojarras, lisa, robalo, jurel, chucumite, bobo y langostino 
las tortuaas se localizan en Boca Andrea, Laguna Verde, Barra de la i.tanchn 
y Rlo de la Antigua. 

En quae adyacentes a les islas, habitan el coral, las tortugao y la 
langosta, en especial en la Isla de Lobos. En las aguas que baftan la 
Isla de Sacrificios, existen la villajaiba, almejas y el negrillo. 

Por otra parte y conf'orme a las investigaciones realizadas por diferentes 
Instituciones Nacionales e Internacionales, se estima que las existencias 
pesqueras del Golfo de Mi!:xico y Mar Caribe mexicano son de 1'306,400 
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toneladas, de las cuales el potencial de captura pesquero del Estado 
de Veracroz es el siguiente y que se presenta a nivel de especies 
slgni1'1cativas por su captura en el Estado, siendo estas: atún, camarón 
de estero, almeja, lebrancha, guachinango, sierra, peto, lisa, mojarra 
tilapia, rebelo, jaiba, langostino, caracol, ostión y otras. Cabe sef'l.alar 
que estas cifras son preliminares y de acuerdo al comportamiento de lo 
actividad pesquera y su registro mismas que fueron sancionadas por los 
Jef'es de las áreas técnicas correspondientes al primero de enero de 
1987, como se observa en el cuadro siguiente: 

~ 

ATUN 

CAMARON DE ESTERO 

ALMEJA 

LEBRANCHA 

GUACHINANGO 

SIERRA 

PETO 

LISA 

MOJARRA TILAPIA 

ROBALO 

JAIBA 

LANGOSTINO 

CARACOL 

OSTION 

CAPTURAS POTENCIALES EN PESO VIVO 

FAUNA DE ACOMPAflAMIENTO 

ESCAMA 

CAPTURA SIN REGISTRO OFICIAL 

. !...Q...!..ll 

3,000 

5,000 

1,500 

10,000 

2,000 

4,500 

4,000 

3,000 

25,000 

2.000 

7,000 

s,ooo 

3,000 

35,000 

15,000 

42,804 

~ 
200,000 

FUENTE: CompUaci6n directa de loa J'ef'es de las Areas T6cnicas da la 
Delegac16n Federal de Pesca. 
Enero lo. de 198?. 
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CAPITULO 1 

LOS ANTECEDENTES 

Para explicar y entender los antecedentes de un sector determinado de 
la economla de un pala como M8xico, identif'icar su papel en el proceso 
de desarrollo nacional y encontrar las causas que mantienen el atraso 
de dicha actividad, es obvio que debemos buscar las causas en el 
subdesarrollo, en que se debate nuestro pala y por ende, en la comprensiOn 
de esto bajo el ani\lisia del sistema de producciOn copi tal is ta. 

La historia del subdesarrollo latinoamericano, Ml!xico incluido, es lo 
historia del desarrollo del sistema capitalista mundial. Su estudio es 
indispensable para quien quiera que desee comprender la situaciOn a la 
que se enfrenta la economla mexicana, los sectores que la componen y 
las perspectivas de listos \iltimos. 

La Bituacilm del subdesarrollo se produjo histOricamente cuando la expaneiOn 
del capitalismo comercial y luego el capitalismo industrial. vinculo a 
U.'l mismo mercado economlas que, edemils de presentar grados diversos de 
diferenciaciOn del sistema productivo, pasaron a ocupar posiciones distintas 
en l.s estructura global del sistema capitalista (1). Bajo esta premisa 
se puede entender el subdesarrollo como a la estructura de un tipo de 
sistema econl>mico con predominio del sector primario, ruerte concentraciOn 
de la renta, poca dif'erenciaciOn del sistema productivo y, sobre todo, 
predominio del mercado externo sobre el interno~ 

El desarrollo econOmico de nuestro pals, inscrito en este contexto, 
ha tenido un proceso de evoluciOn mBs o menos continuo durante el perlado 
denominado "Desarrollo Estabilizador", y discontinUo, a partir de la 
dltcada de los setenta, cuando se oriento la economla hacia otros derroteros 
y Luis Echeverrla pretendiO que M~xico tuviera un "Desarrollo Compartido"; 
orientacibn que por fallar en le planeacilm se ha traducido en dos grandes 
crisis eetructuralea, la sufrida durante el afl.o de 1976 1 la cual fue 
controlada en sus aspectos exteriores, permaneciendo las causas mi\s 
lnt1mamente vinculadas al problema; por los hallazaos de nuevos yacimientos 
de hidrocarburos que ya explotados generaron divisas que permitieron 
un crecimiento al to de la economla; y la ocurrida a partir del af\o de 
1982 que es una arave coyuntura nacional por el carActer estructural 
de eu problemltica. 

Bajo esta lJptica, el sector pesquero he tenido un desarrollo paralelo 
a la de la economla mexicana en su conjunto, con todas sus caracterleticas 
incl.uldas, en una rhpida retrospecciOn, se puede a.firmar que como todos 
sabemos, MCxico en un riguroso sentido histbrico no es un pala al que 
se le pueda considerar con una vasta. experiencia pesquera. Si bien es 
cierto que los mismos Aztecas, aeaUn se sabe, tralan pesi:ado .fresco 
al emperador lloctezuma, los hlbi toa alimenticios de la poblaciOn estaban 
muy lejos de la cultura pesquera. No descartamos a esta actividad 
prehiaplnica en los litorales mexicanos, pero no podemos, obviamente 

{ 1) Dependencia y Desarrollo en Amitrica Latina. 
Ed. Siglo XXI, Editores PP-22-28. 

.. ~ ' 
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generalizar el consumo del altiplano y mucho menos en el Bmbi t.o general 
de lo que hoy se concibe como nacionalidad mexicana. 

Las primeras disposiciones relativas al aprovechamiento de la riqueza 
pesquera se dan durante el siglo XIX. En este siglo se iniciO el proceso 
normativo que estableciO los primeros criterios para la explotaciOn y 
rcgulaciOn de las Pesquerlas. 

La C:mstituci?m Politice de 1917 establece les primeras normas que regulan 
la conservaciOn de los derechos de la naciOn para la cxplotaciOn de los 
recursos ictiolOgicos que le son propios y en la dcf'iniciOn y le forma 
::l.e su utilizaciOn en beneficio de sus habitantes. Para ello, elevO a 
norma fundamental el estado regulatorio de las aguas y los recursos que 
contiene en su Articulo 27. 

Este texto de ley constituye el f'undamento jurldico a partir del cual 
Mexico dispone de los instrumentos necesarios y suf'icientes para otorgar 
loai timidad su soberanlo frente a otras naciones y para regular el uoo 
de les aguas nacir:>no.les y su explotaciOn productiva. 

Durante 1925 1 Plutarco Ellas Calles, expide la primera Ley de Pesca. 
En la administraciOn del General Llzaro ·cll.rdenas el cooperativismo pesquero 
recibiO un apoyo decisivo al reservlrsele la explotaciOn de determinadas 
especies 1 ademAs de la expediciOn de la Ley General de Sociedades 
Coopera ti vas. 

Asl las coses, la historia de le actividad pesquera en M6xico.puede 
resumirse como una constante sucesiOn de cambios cuantitativos que no 
se han logrado modificar en forma suficiente la infraestructura pesquera 
y por ende, el nivel de vida de la poblaciOn que se dedica a esta tarea. 

Sin embargo 1 es menester señalar que la participaciOn del Estado Mexicano 
en el desarrollo pesquero a Ultimas fechas ha sido dinWnico 1 pues ha 
sido fundamental para la conservacilm, administraciOn, regulacil.in y fomento 
del recurso. 

Para dar mayor claridad a lo equl expuesto, enseguida se incluyen los 
antecedentes del sector pesquero tanto en el contexto nacional como en 
el Wnbito de nuestra entidad, esto no ayudarl, sin duda alauna, a 
explicarnos la situaciOn que presenta la actividad pesquera en nuestros 
dlas. 
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l. EL PAPEL DE LA PESCA EU EL PROCESO DE DESAR.':IOLLO MEXICANO 

Con mBs de 11 mil kilOmetros de litorales, una plataforma continental 
de 357,795 Km2; 1.5 millones de hecU.rcas de lagunas litorales y una 
euperf'icie de mar territorial de mBs de 231 mil Km2; asl como una riqueza 
ictiolOgica extraordinaria, MEixico no es, sin embargo, un pala pesquero. 
La· industria pesquera nacional es def'iciente, con tecnicas atrasadas, 
con u.na flota en su mayor parte artesanal y una producciOn tan baja que 
apenas penni te un consumo promedio de productos merinos per ci\pi ta cerceno 
a los 14 kilogramos al afio, frente a otros palses con menores extensiones 
de costas que tienen, como Jap?m, consumos de hasta 75 Kgs., por habi tente. 

No obstante lo anterior, para que Mex!co lograra alcanzar el desarrollo 
q:Je laa pesquerlas presentan actualmente, debiO pasar por muchos esf'uerzos 
que se han hecho durante las Ultimas dCcadas por "La Conquista del Mar". 
Esf'uerzos que sin embargo, no han sido suficientes para lograrlo, y la 
vasta riqueza de las aguas mexicanas, de 12 millas como ºMar Territorial" 
y 200 como 01f.1ar Patrimonial" 1 aUn pcnnanece desaprovechada por loa 
nacionales, mientras es objeto de saqueo por pescadores de otros palees. 

La pesca en nuestro pala es una actividad compleja cuya configuraciOn 
se ha visto inf'lulda por los principales· f'enOmenoe econOmicos nacionales 
e internacionales de la epoca contemporBnea. Por esto se explica que 
tradicionalmente la pesca ha sido una de lee ramas de la actividad econOmica 
mi\e rezaaadas en el desarrollo nacional. Como ref'lejo adicional de la 
poca atencUmque ha recibido esta actividad, se encuentra la limitada 
inf'ormaciOn disponible sobre la evolucilm seguida por dicho sector. Ello, 
evidentemente constituye un serio obstAculo para estudiar su desarrollo 
histOrico y su si tuaciOn actual. 

Los datos existentes, sin embargo, demuestran que el desarrollo del sector 
pesquero ha estado marcado por una contradicciOn que de no resolverse 
podrl perjudicar eu evoluciOn f'utura; por un lado, la eubexplotaciOn 
de muchos de sus recursos; y por otro, una producciOn decreciente debida 
a la excesiva explotaciOn de determinadas especies. 

En este Ambi to, a continuaciOn ee esquematizara el desarrollo de la 
actividad en las diferentes etapas por las que ha atravesado y que ae 
han traducido en la estructura que presenta actualmente las pesquerlae. 

Durante el porf'irieto el modo de desarrollo capi talieta dependiente 
impuesto por el dictador, pennitiO que el capital extranjero encontrara 
un clima apropiado para su rlpida expaneiC'm. La poli ti ca econOmica se¡¡uida 
por Olaz busco dar al pala una cohesiOn entre loa sectores y las regiones, 
comunici\ndolas y h.ociendo aparecer un mercado interno importante para 
estimular una mayor producci~n diversificada. Al mismo tiempo que surgla 
eate mercado interno, una inf'raeatructura paralela a las comunicaciones 
ae iba f'ormando en beneficio de las actividades industriales, sobre todo 
de aquellas orientadas a la exportaciOn. Esta polltica f'ue ue¡¡uida con 
el. claro propOsito de acrecentar la acumulaciOn de capital de la burguesla 
local y extranjera. A este f'enOmeno contribuyO el acondicionamiento de 
varios puertos como Veracruz, Tarnpico, MazatlAn, Manzanillo y Salina 
Cruz, y el· crecimiento de otras ciudades portuarias. 

La importancia de eeftalar estos hechos, radica en que a partir de la 
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creaciOn de un mercado interno por medio de la infraestructura mencionada, 
surgieron las primeras manif'estaciones pesqueras de relativa importnncio. 
Actividades dirigidas a satisfacer las necesidades alimentarias de una 
parte importante de la poblaciOn. sobre todo local y regional, ocurriendo 
un proceso de difcrenciaciOn entre el pescador eventual, campesino de 
ribera que complementaba su subsistencia con la pesca, y el que privado 
de tierra, la gran mayorla, comenzO a centrar sus esfuerzos en las 
pesquerlas. Durante esta epoca, la elevaciOn de los niveles de produccibn 
del recurso se realiza mAs por el del trabajo individual y cooperativo 
intenso, que por la incorporaciOn de equipo y tf!cnicas. 

?ara el final del porfiriato ya se distingulan claramente loe rasgos 
que iban a estructurar el car.lcter y la orientaciOn posterior de las 
peequerlas en los dos litorales. Pues para esas fechas, el Pacifico Norte 
ya se perfÜaba como la columna vertebral de la industria pesquera nacional, 
merced a la abundancia de sus recursos, a las inversiones y a la 
introducciOn de tecnologla; pero sobre todo, a un aran mercado cercano, 
allende la frontera: el de los Estados Unidos de Norteamirica. 

Al triunfo de la revoluciOn maderista y con la intervenciOn del Estado 
de acuerdo con la ConstituciOn de 1917 1 se le da una orientaciOn 
nacionaliata a la explotaciOn de los recursos naturales, aal, comienza 
a formarne paulatinamente una industria pesquera mexicana. 

No obstante, es hasta 1925 cuando se da el primer paso significativo 
de atenciOn a la actividad al promulgarse la primera Ley de Pesca. En 
ella se inclulan disposiciones que denotaban ya una preocupaciOn por 
el establecimiento de vedas para algunas especies, asl como la detenninacHm 
de las artes de pesca que se deblan usar y por el seflalamiento de las 
zonas de captura y de refugios marinos. 

En este punto es importante mencionar que al quedar incorporado el pala 
al esquema clBaico de la divisiOn internacional del trabajo, impuesto 
por loe palees centrales a los pala perifSricos, entre loe productos 
que exportaba no se encontraban los pesqueros 1 bAsicamente debido a que 
la pesca no producla las atractivas tasas de ganancia que otros sectores. 

La actividad pesquera exigla conocimiento sobre su potencialidad, cierta 
especializaciOn de la mano de obra, medios de conservaciOn y de captura 
para desarrollar explotaciones masivas, grandes inversiones, inf'raestn.actura 
etc. 1 que en este Spoca no existlan. Esto, aunado a un mayor grado de 
incertidumbre econOmica que en cualq"uier otra actividad, hacla que la 
pesca no interesara a loa palees hegemOnicos de esos tiempos. 

Asl, las pesquerlas se van desarrollando como una economla de enclave, 
como una actividad de autoconswno a la zaaa del desarrollo de otras 
actividades similares y, por tanto, de la economla nacional. 

La importancia de la actividad pesquera empieza a crecer cunndo el mercado 
externo asl la estimula, esto ocurre a partir de la dacada de los treinta. 
En ef'ecto, la pesca sur1e cuando de Estados Unidoe ae defftandan productos 
como el camarlln y en menor medida el abul&i; para el deaarrollo de la 
primera peaquerla ae otoraaron Cacilidadea (sobre todo al sector privado) 
;:>ara la capaci taci(!)n del personal. y ae proporcionO la tecnoloala adecuada 
para le explotaciOn del recurso. De esta manera se explica y ae entiende 
el principal cuello de botella que ha aCectado el crecimiento del sector, 
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pues la estructura sectorial prBcticamente no ha cambiado en cuanto a 
su orientac!On desde aquellos años hasta el presente¡ de hecho, las 
politices pesqueras internas han ido modificñndose de acuerdo con las 
variaciones registradas en la demanda externa. 

Esta dependencia explica por que la mayor parte de los recursos humanos, 
tecnolilgicos y financieros del pala se han encaminado fundamentalmente 
hacia el camarOn; asimismo, explica la monoexplotac!On de dichos recursos 
hasta la dBcada de los setenta y muestra una muy baja diversif"icaciOn 
de productos exportados, como consecuencia de una diflcil penetraciOn 
a loe mercados externos. 

Todo lo anterior se entiende cuando se logra discernir el enroque que 
loe gobiernos de la (!poca deban a la politice pesquera. pues esta Be 
orientaba a favorecer plenamente a los particulares que controlaban la 
actividad. siendo la meta de estos la acumulnciOn de cnpi tal mediante 
la apropiaciOn de divisas que se originaban por la exportaciOn del cnmarOn 
y el abulOn. Este hecho. constituyO el principal obstBculo para alcanzar 
el crecimiento del sector puesto que la pesca se dirigia Unicamentc a 
la explotacilm de los mencionados recursos con el consiguiente peligro 
de sobree>cplotarlos, treduci6ndose todo ello en el consecuente descuido 
de las demBs especies, g6neros ictiolOgicos qlle eran y son importantes 
para el consumo de los mexicanos. Sin embargo, es imperativo puntualizar 
que con la intervenciOn directa que el Estado Mexicano realiza en los 
illtimos años, le da una orientaciOn netamente nacionalista a la polltica 
econOmica que afecta a la actividad pugnando principalmente por la 
diversificaciOn de la explotaciOn do los recursos pesqueroa. 

En este contexto, la intervenciOn del Estado ha sido Uno de loa factores 
detenninantes del crecimiento de las capturas y de los rasgos cualitativos 
de su desarrollo que distinguen a esta actividad de otros sectores de 
la economla nacional; a 61 se debe la confonnaciOn del modo como oe utiliza 
la fuerza de trabajo en la explotaciOn de los recursos pesqueros, mediante 
la adopciOn de medidas para fomentar la constituciOn de empresas privadao 
y sociedades cooperativas de producciOn, asl como para incorporar pescadores 
independientes a la pesca comercial, ademas, durante los iU timo:J aíloo 
el gobierno ha emprendido acciones tendientes a integrar la industria 
pesquera y adecuar el sistema de comercializaciOn a la necesidad do 
distribuir volilmenea crecientes del producto para satisfacer las necesidades 
de una poblnciOn en aumento, aunque no ha nido del todo suficiente. · 

De esta suerte, la funciOn que ha jugado el estado se observa claramente 
dividiendola en 3 etapas que a continuaciOn se sefialan: 

De 1925 a 1950 se def"ino el regimen de producciOn que . se sostiene 
actualmente, aunque t'n esta etapa 6ilo eran meramente esbozos las sociedades 
cooperativas, ee reserva la explotaciOn de algunas especies a ese sector 
social, sin cumplirse cabalmente, y se precisa la participaciOn en esta 
actividad de las empresas privadas y los .Pescadores independientes. 

De 1950 a 1973, periodo en el que se logra un crecimiento sostenido de 
las capturas; se organiza la industria pesquera, que dirige sus esfuerzos 
hacia unas cuantas pequerias (camarOn, langosta y abullm}. De esta manero 
se agudi~a su dependencia de mercado y de tecnolC'gia que marcan, en lo 
.fundamental, las formas de desarrollo del sector. En la segunda mitad 
de este perlado comienza a diversificarse le pesca con baae en peequerles 
~orno el ntUn, la sardina, el tiburOn y el ostiOn. 
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De 1973 a 1985 se aprecio. un impulso importante al sector pesquero, como 
<:onsecuencia de un mayor esfuerzo del Estado, que se caracteriza por 
una mayor aportación de recursos f'inancieros, el incremento de la flota, 
el aumento de las ventas en un mercado concentrado, la ejecución de 
programas de educación pesquera y el establecimiento de una zona económica 
exclusiva de 2.00 millas. Todo ello a través de un aparato administrativo 
Y empresarial de amplias proporciones. 

Empero, no se puede ocultar que otros sectores econ6micos oe han 
desarrollado más aceleradamente, pues los esfuerzos realizados en la 
actividad, por alguna causa o por otra, han carecido de la profUndidad 
necesaria para producir cambios más signif'icativos, además de que no 
han rendido lo suf'iciente por def'ectos de orientaci6n y organizativos. 
Esto ee ha traducido en una penetración menor que lo potencial en loe 
mercados internacionales y en una participación débil en el consumo nacional 
de alimentos. 

De lo anteriormente expuesto se desprende, a manera de resef'la, que a 
partir de la década de los setenta, la práctica de la actividad pesquera 
ha venido cobi-ando relevancia dentro de la estructura productiva nacional 
debido e le creciente pert1cipaci6n del Estado como ente productivo y 
como oraanizedor global. 

Durante los af\os anteriores a los cincuenta, le actividad pesquera se 
caracteriza por una importante presencia de la inversión extranjera. 
En loe af'loa posteriores, los sectores de le poblaci6n que vivían aislados 
en comunidades rurales pesqueras a lo larao de las costas, se fueron 
incorporando de manera organizada al amparo de los esquemas cooperativistas. 
A su vez, sectores de inversionistas privados se fueron uniendo a la 
actividad con mayores inversiones canalizadas en la adquisición de flotas 
para realizar pesquerías de mediana altura (camar6n, sardina, anchoveta, 
etc.). Con todo, pese a loe intentos de oraanizaci6n e impulso del sector, 
se han aenerado hoy día innumerables problemas que han venido en detrimento 
de una exploteci6n racional y de una oraanizaci6n planificada de la 
producci6n. 

Como elemento traacedental en la explicaci6n del escaso desarrollo 
capitalista del sector, se puede mencionar la limitada formación de un 
mercado interno lo suf'icientemente demandante de este tipo de productos 
y a la existencia de un cambiante mercado internacional sujeto n constantes 
modificaciones en el nivel de precios y de demanda, y expuesto a poU:ticas 
que afectan el desenvolvimiento de la producc16n interna del sector. 

En estudios que se han realizado sobre el ef'ecto reaional del desarrollo 
econ6mico de M6xico (2), se ha evaluado la participación del sector pesquero 
dentro del contexto nacional y del estado, y en ellos se define la 
intervención del mismo dentro del sector pri-l"io y del producto intemo 
bruto (P.I.B.), en loa niveles antes citados. Y -1, dicen, en el periodo 
1930-1977 el sector pesquero ha tenido una participaci6n de poca importancia 
ya absoluta como relativa. 

En 1930, au participaci6n representó el 0.1• P .. I.B. equivalente eate 
porcentaje a 44 millones de peaoa, y ref'lejo que ae mantiene c-i durante 

(2) Roberto Bravo Garz6n. Teaia Universidad Veracni&ana 1972. 
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toda esa década. En 1940, su participaci6n pas6 de 44 a 72 millones de 
pesos, siendo la taa·a de crecimi~nto dentro del sector primario del 5.1% .• 

Es conveniente hacer menci6n que, en la década de los 40 1 el nivel de 
crecimiento fue mayor que el observado dentro del P.I.B. en todas las 
deflliB ramas del sector primario, excepci6n hecha de la silvicultura. 

Esa situaci6n, preva"l.eci6 hasta el inicio de los al'!.os 50'; sin embargo, 
aqu!, se nota 4tl crecimiento respecto a la década anterior, pues al 
aienifica.r el o.3% de la variable mencionada respecto al sector primario, 
la pesca represent6 el 1.6", pero no obstante vuelve a ocupar el último 
lugar en el rengl6n de aportaciones f'inancieras a la econorn!a del Estado. 
La tasa de crecimiento de la rama pesquera en la d6cada 1950/40 fue del 
12.0%, superior en mAs de1 doble al observado en la década anterior. 

En 1951, y con ia aparici6n de la rama petroqulmica básica, la actividad 
pesquera deja a esa naciente actividad en el pata, el lugar que habla 
tenido hasta entonces 1 como el de menor aportaci6n al P. t. B. con una 
tasa promedio anual de crecimiento del 32. 1" para la década 1960/50 1 

la pesca aport6 al P.I.B. nacional, en términos absolutos 332 millones 
de pesos, pero en t6rminos relativos dicha variable solo repreeent6 el 
o.a, que es un porcentaje menor que el obtenido en la década precedente. 

En el lustro 1965/60 la tasa de crecimiento de la actividad pesquera 
desciende y se sitúa en o.4"; sin embargo, su aportaci6n al producto 
interno bruto permanece igual a la década anterior (0.2%) ¡ y su posici6n 
ante el sector primario sigue siendo la misma. 

Una posible causa que explica la irml terabilidad de la aportaci6n al 
produbto interno bruto, es que posiblemente los precios de los productos 
pesqueros se hayan incrementado aignif'icativamente. 

En el aiauiente luatro, 1970/65, la tasa de crecimiento promedio anual 
de la rama pesquera se recupera al llegar al 3.3" y en términos absolutos 
aporta 398 millonea de pesos al p.1.e. nacional. Esto en téminos relntivoe 
representa solo el 0.1" de esa variable, volviendo a ser la actividad 
que menor aportaci6n hizo a1 sector primario en su conjunto. 

En 1970 y huta 1975, la participaci6n de la rama pesquera al P.t.e. 
pennanece inalterable (O.l") para todos los aftos hasta el periodo 1930/1975; 
loe estudios reali~adoa definen que el papel del sector pesquero en el 
contexto nacional es por demAs obvia, y concluye que para un pala que 
posee vastos recut'Sos aculcolaa, extensos litorales y abundante dotaci6n 
de recursos de flota y fauna acuática, que la actividad pesquera no se 
habla contemplado de manera concreta como una rama econ6mica importante 
que pudiera aenerar empleos, d!·.•iaas y sobretodo alimento. Cabe seftalar 
que huta este periodo (1930-75) la actividad peaquera se encontraba 
totalmente dispersa en el apnrato amtnistrativo público y es por eso 
que- en el afto 1977 la pesca inicia su despeaue formal y normativo con 
13 implementaci6n de un plan nacional de desarrollo pesquero con objetivos, 
metas y acciones proaram&ticae bien definidos. 

Para el periodo 1975/80, en tanto el P.I.8. (3) f'ue de 4,276'490,000 

(3) Secretarla de proaramaci6n y Presupuesto. 

" 
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pesos, la aportación del Estado en dicho periodo fue del 5.8% en todas 
las ramas sectoriales, pero significándose la actividad primaria dentro 
del P.I.B. a nivel nacional con el 12.3%. 

Por lo que ,se refiere a la participación estatal del sector. esta se 
dispar6 significativamente ya que particip6 dentro del P.I.B. estatal, 
con 1,092.4 . millones corriente lo cual represent6 el 0.44% 1 lo que pennite 
deducir Que la actividad pesquera se destraba y empieza a ascender en 
su eportaci6n al propio P.I.B. estatal. 

Para concluir, se puede decir que es en la presente década (affos 80 1 ) 

particularmente, cuando la actividad pesquera tanto en el nivel nacional 
como estatal, impulsa su desarrollo a través del fortalecimiento de los 
programas 'alimentarios y de generación de empleos, divisas y desarrollo 
comunitario ,regional. 
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2. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD EN EL ESTADO. 

La actividad pesquera en el Estado do Veracruz tiene raíces hist6ricas. 
Los pueblos indígenas que vivían en la entidad antes de la conquista 
de México f"ueron los primeros pescadores vcraruzanos que registre la 
historia. Se han encontrado anzuelos, nasas y atarrayas, en le zona 
arqueológica del Taj!n 1 13 kilómetros al suroeste de Poza Rica, que 
demuestran que las especies marinas f'ormaban parte importante de la dieta 
de los nativos. 

Asimismo, se sabe por diversas cr6nices que a Moctezuma le gustaba el 
pescado tra!do especialmente desde las costas del Golfo de México por 
veloces emisarios que se relevaban constantemente para hacer llegar cuanto 
antes el pescado f'resco al emperador. Este hecho era una form11 de pagar 
tributo que los Aztecas exigían a los Totonacas. 

Sin embargo, fue haata la primera mitad del Siglo XIX en el que se 
establecieron las primeras ordenanzas. decretos y disposiciones relativas 
al aprovechamiento do los recursos existentes en las aguas nacionnles 
y por ende, a las veracruzanas. Tales disposiciones estuvieron referidas 
principalmente a los aspectos más elementales do su producción primaria 
y a la tributación fiscal asociada a su autorización, iniciándose de 
esta suerte un proceso normativo que aunque discontinuo, estableci6 los 
primeros criterios para la explotación y regulación de las pesquerías 
en la entidad. 

Durante el período comprendido entre 1925 y 1950 se puede afirmar que 
qued6 conformado el régimen actual de la producción pesquera que padece 
el Estado con la participación de las sociedades cooperativas, de las 
empresas pertenecientes al sector privado y do los pescadores independientes 
De 1950 a 1970 lapso en el que se origina un crecimiento discontinuo 
de las capturas, tiene lugar un esbozo de organización de le industrie 
pesquera. En los siguientes seis ai'los, se inicia un tibio impulso al 
Sector Pesquero que se identif'ica con un incremento de los recursos 
f'inancieros y de la flota en correspondencia con el establecimiento do 
l.a Zona Econ6mica Exclusiva de 200 millas. 

La historia de la actividad pesquera en Veracruz puede resumirse como 
W1a constante sucesión de cambios cuantitativos y cualitativos que no 
han logrado un desarrollo significativo para el sector. En 1922, fecha 
de la que se tienen los primeros registros sobre las capturas pesqueras 
(4), se coneigui6 una cif'rn de 3,BOO toneladas en todo el país, 
contribuyendo la entidad con 228 toneladas, lo que ropresent6 el 6% del 
total nacional. Ocho aHos después se registraron 11, 000 toneladas, tocando 
a Veracruz participar con s6lo 495 toneladas, que significó apenas el 
4.5% de esa producción. En 1940, el volumen ascendió en todo el país 
a 71,000 toneladas correspondiendo al Estado participar con 7,242 toneladas, 
aumentando su participación al 10.2% del total nacional. Durante estos 
ai'ios se inici6 la pesca de camar6n organizada por mexicanos, con el empleo 
de embarcaciones de 10 a 15 metros de eslora con autonomía de una semana, 
hasta entonces el recursos era explotado casi exclusivamente por extranjeros 
De manera tal, se iniciaba la actividad pesquera propiamente dicha., pueoto 
que estas embarcaciones eran no sólo camaroneras oino que podían capt_urar 

(4). Datos proporcionados por la Secretaría de Pesca. 
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otras especies importantes. 

~ producción pesquera nacional tuvo entre los años de 1960-1980 variaciones 
ascendentes y descendentes, manif'estándose entre los aifos 1960 (206 1 370 
toneladas) y 1965 (199,760 toneladas) una variación negativa de 6,571 
toneladas, volv:f.éndose a incrementar hacia el año 1970 (273,511 toneladas), 
lo que signif'icó un aumento del 32.5% respecto al affo de 1960. 

La producción estatal ha sido completamente irregular desde que se inici6 
la pesca propiamente como tal. En ef'ecto, mientras la producción pesquera 
tUe ascendente en los años 1960, 19651 1970 y 1984, con un volumen 
respectivo de 21,690 toneladas¡ 32,122 toneladas; 43,798 toneladas y 
142,262 toneladas para decrecer sensiblemente en los años siguientes 
a los mencionados. 

La participaci6n del Estado de Veracruz en el contexto pesquero nacional 
represent6 en cuanto a su volumen una aportaci6n del 10. 5% en 1960¡ del 
15.6% en 1965; del 16% en 1970¡ del 7% en 1975; del B.8% en 1980 Y en 
1985 f'ue de 9.41%. Estos porcentajes nos indican una diamunici6n en cuanto 
a la aportaci6n estatal a la pesca nacional a partir del afio de 1960. 

De lo anterior se desprende que la actividad pesquera veracruzana e pesar 
de tener cierta importancia dentro del sector a nivel nacional, su 
aportaci6n a la economía estatal es poco relevante, tal y como puede 
observarse a través de su comportamiento hist6rico más reciente.· Para 
la d6cada de los cuarenta la aportaci6n del sector al Producto Intenio 
Bruto Estatal (PIB) fue del o.38%, en tanto que a nivel nacional particip6 
con el 37 .18% del total sectorial¡ en la década de los cincuenta su· 
participaci6n a nivel estatal descendi6 levemente, (0.37%) ¡ sin embargo, 
su participaci6n en el contexto sectorial nacional se redujo al 13.39%. 
Para las décadas de los sesenta y setenta su comportamiento es similar 
a las d6cadas anteriores dentro del Estado, (0.48% en 1960 y 0.27% en 
1970), 

Sin embargo, el comportamiento que presenta la actividad pesquera 
veracruzana, la entidad se ha considerado como uno de los polos m4s 
importantes en el desarrollo de le pesca, debido a la magnitud de su 
producci6n de especies para consumo humano y por ser el principal 
abastecedor de los centros de consumo mis importantes ubicados en el 
altiplano de la naci6n. 

La inversi6n que se ha realizado en el sector pesca tanto a nivel nacional 
como estatal, ha sido poco stanif'icativa en relaci6n al total de la 
inversi6n pública Cederel. En aeneral la mayor parte de las inversiones 
se ha ef"ectuado en embarcaciones y equipos de pesca; advirtifndose una 
canalizaci6n def'iciente, sobre todo en instalaciones para conaervaci6n 
y transf'onnaci6n de los productos explotado•, -í como en equipos 
y vehículos de transporte. 

con relaci6n a la Poblaei6n Econ6micamente Activa (PEA) que abeorve el 
sector podemos seftal.ar que para 1960 la PEA era de 32,043 personas en 
la república; habiendo tenido en 1965 un aumento a 39,885 personas, de 
las cuales 7,230 correspondían al Estado de Vel'll.cruz, lo que represent6 
un 18.1% de la PEA del sector a nivel l\BCional. Para 1970 la PEA del 
sector a nivel nacional era de 48,967 correspondiente 9,151 a Veracniz 
(18.6%) y siendo esta última cantidad el o.~ de la poblac16n econ6micamente 
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active total en el Esto.do. 

En 1975 esa misma PEA, ascendi6 a 73,921 personas de las cuales 12,764 
correspondian a Veracruz lo que represent6 una participación del 17.3% 
del total del sector. 

La tasa de empleo del sector en el período 1965-1975 creció a razón do 
un 6.07%. En 1968 el 36.1% eran pescadores agrupados en cooperativas 
Y el 63.9% eran permisionarios y asalariados; en 1975 se redujo el número 
ele cooperativas, representando el 30.8%, incrementlndoae así el número 
de penllisionarios y asalariados alcanzando la cifra del 69.2%. 

La nota pesquera del Estado en 1975 contaba con 5.650 embarcaciones, 
el 80.27% era de una tonelada neta y s61o 5 embarcaciones eran de 80 
a 100 toneladas netas, además del total de las embarcaciones el 98.57% 
de ellas sus· cascos Cueron construídoa con madera; el 67.49% de éstas 
naves eran de remos y el 32. 5% restante de motor. 

El presente apartado oe puede concluir af'irmando que la participaci6n 
del Gobierno Estatal en el proceso de desarrollo pesquero regional hasta 
el afio de conclusi6n de esta investigación, no ha sido lo su.ficientemente. 
importante a pesar de que éste constituye en una necesidad fundamental 
no a6lo porque puede ref'eriree a la conservaci6n 1 administra ti va, regulación 
Y f'omento de un recurso renovable que pertenece al patrimonio de la 
entidad, aino porque no ha logrado conjugar su impulso a las actividades 
productivas y establecer los mecanismos mediante los cuales se eviten 
vicios derivados del libre juego de la of'erta y la demanda, respaldando 
de esta manera la operación de productores y protegiendo a los consumidores. 
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CAPITULO II 

LA SITUACION ACTUAL 

Hasta los añoR setenta, para millones de habi tantas de la República 
Mexicana, Veracruz era el Estado pesquero por excelencia, pues de él 
procedían muchas de las más conocidas especies para consumo humano que 
se distribulan principalmente en el Distl"ito Federal y áreas circunvecinas. 

No obstnnte, como ya se ha explicado, por diversas causas su peso especifico 
era y es aún hoy d!.a poco relevante. Sin embargo, durante el lapso que 
abarca este estudio concurren condiciones dentro de las cuales la actividad 
pesquera en la entidad alcanza una etapa en la cual se puede afirmar 
se inicia su desarrollo. La ampliaci6n del limbito geográfico de la pesca; 
la organizaci6n de las instituciones rectoras y el uso más frecuente 
de algunas tecnologías modernas para el aprovechamiento de los recursos, 
tanto en aguas marinas como continentales. constituyen los factores de 
dicho fenómeno. 

En el ai'l.o de 19B51 10 1 725 embarcaciones integraban la flota estatal¡ 
de ellas s6lo 239 eran mayores y las 11,486 restantes eran menores. La 
estructura de la mencionada f'lota estaba compuesta por 4,326 que 
correspondieron al sector social, 7,336 al sector privado y 63 al sector 
público. Sin duda, la magnitud del conjunto de estas embarcaciones 
constituyen el principal motivo para alentar WJ.O de los principales 
problemas que tiene el Estado, la operaci6n de barcos extranjeros piratas 
en las costas veracruzanas. 

De la manera en que estaba formada dicha flota resal tan dos hechos •que 
explican por sí mismos el atraso cr6nico del sector en la entidad. Pues 
por un lado se desprende que la pesca que se realiza en el Estado es 
básicamente riberei\a, lo que trae como consecuencia a corto plazo un 
serio obstáculo para lograr la producción a aran escala y, por otra parte, 
es significativo que de esta flota el 63% se encuentre en manos del capital 
privado con la consiguiente inadecuada planeaci6n en la captura, por 
preferir las pesquerías m6s rentables 1 y todos los vicios que 
sistemtiticamente concurren con el r6gimen capitalista de producci6n; 
búsqueda afanosa n cualquier precio de incrementar incensantemente la 
tasa de acumulación de capital¡ nula reinversi6n de las ganancias obtenidas 
en la actividad, def"iciencias en el pr-oceso de distribuci6n y 
comercialización; especulaci6n con el producto y el encarecimiento de 
éste, etc. 

Los pocos cambios, cuantitativos y cualitativos, que ha habido en materia 
de inf"raestructura, en el conocimiento de los reCUN1os, en las unidades 
y métodos de pesca, y en la organizaci6n de los pescadores, se han reflejado 
principalmente en no poder alcanzar niveles de producci6n en gran escala. 
El hecho de haber producido en 1985, 103 mil toneladas de capturas, no 
si&nif'ica que Veracruz cuente aún con los rttquiaitos para ser un Estado 
Pesquero. 

En el renglón de la acuacultura muy poco se ha loarado increl'!lentar el 
potencial de los recursos, al no intervenir directamente el Estado en 
la producci6n y cultivo de especies pesqueras y al no repoblar- sus quas • 
.\ pesar de esto, algunos avances se han alcanzado en la materia, en el 
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desarrollo tecnol6gico orientado al conocimiento biológico de las especies, 
a su reproducción, conservaci6n y crecimiento en condiciones naturales 
y artificiales. 

Ello no significa en forma alguna que la acuacul tura y toda la actividad 
pesquera en su conjunto haya alcanzado o cubrir las demandas que se le 
plantean, tanto internamente como por parte de otros sectores y de la 
pobleci6n misma. En este sentido, la presente indagación busca identificar 
con precisi6n, todas aquellas cuestiones que constituyen trabas, obstáculos 
y• def'iciencias que en alguna fonna afectan la operación adecuada del 
Sector. 

Como ejemplo de lo anterior basta citar el escaso aprovechamiento que 
se da a la fauna de acompefiamiento del camarón; le insuficiente producción 
de crías para difundir la acuacultura; la limitada diversificación de 
los procesos industriales pesqueros; el modesto avance en la fabricación 
de algunos equipos y la falta de suficiente apoyo f'inanciero, entre otros. 

Esta problemlitica deriva, en parte, de las dificultades inherentes en 
el desenvolvimiento estructural del Estado en su conjunto, también en 
loe f'en6menoe conyunturales que impactan, en lo interno y desde el exterior, 
el conjunto de actividades que forman la pesca. Empero, la problemfi.tica 
actual de la pesca resulta de su incipiente desarrollo y no de su involución 
o estancamiento. 

En r't!Spuesta a las deficiencias citadas y con el propósito de ordenar 
adecuadamente el funcionamiento sectorial, los autores formulamos una 
propuesta de desarrollo en el Sector con cuya rectoría se presta le atención 
correspondiente en el mediano plazo, procurando sentar beses pare dar 
continuidad a las soluciones en el período más amplio. Para ello empezaremos 
por dar el diagnóstico de la actividad en el lapso que abarca este estudio 
y que es de 1976 a 1985, cosa que iniciamos a continuación. 



24 

1. IUFRAESTRUCTURA PESQUERA, 

Por iníra.estructura se conoce al conjunto de condiciones materiales que 
:iacen posible la producción del recurso. Es decir. la inf"raestructuro 
la constituyen los elementos materiales necesarios para lograr en f'orma 
eficiente la explotaci6n de recursos pesquertJs, partiendo del conocimiento 
de éste y su distribución geográfica tanto en el mo.r, rios y lagos como 
en aquellos lugares con características adecuadas para realizar cu1tivos 
de diversas especiea. 

La actividad pesquera veracruz:ana requiere el a.poyo de las obras de 
infraestructura que al of'recer- uervicios básicos, contribuyen directa 
•:> 1.ndirectar.iente a la integrac16n del proceso productivo pesquero a la 
economía estatal y con ello a la incorporaci6n de los diversos sectores 
sociales que p1u•ticipan en dicha actividad, 

La importancia d~ la.e. obras de infraestructura reside en la vinculación 
que establecen entre todas las operaciones relacionadas con la actividad 
extro.ctiva de la pesca. sea ésta costera. de altura o de cultivo, integrando 
el proceso pt'oductivo las comunidades y el sistema de terminales para 
pesca marina exiatenten a lo largo del litoral de la entidad. 

Actualmente existen en Veracruz. 166 comunidadee pesqueras que qrupan 
al 74.3% de la poblaci6n dedicada a la peaca (21,586 en 1985). y que 
capturan el .42X. de la producci6n total. En general carecen de servicios 
básico:¡ de inf'raeatructura. de medios materiales y asistencia técn:lca 
para desarrollar su actividad, lo que propicie su reducida productividad, 
elevadas mermas. la imposibilidad de acudir oportunamente y con calidad 
adecuada a los mercados y, en consecuencla. un bajo nivel de vida. 

Dentro del extenso 11. toral del Eatado de Veracruz, se locali2an dos ¡¡randes 
puertos t'luviaJ.es que son Tulq:lan y Coatzacoalcoa. un puerto lquno.rto 
que es el de Alvarado y un puerto marítimo que es Veracf'U~, por lo que 
puede afirmarse sin reservas que la entidad posee una aran inrraestt"uctura 
portuaria comercial que ocupa, comparativamente el pri1ner luaar entre 
las entidades ribereHas de la República Mexicana. No suceda aa! a1 observar 
au inf'r&estructura portuaria pesquera. 

Los puertos anteriores mencionados junto con los de Tam1.ahua y Tecolutla 
se pueden agrupar en la siguiente f'onna: 

TUXPAN 

VERACRUZ 

ALVARADO 

COATZACOALCOS 

'l'AMIAHUA 

TECOLUTLA 

COMERClAL Y PESQUERO 

COMERCtAL 

PESQUERO 

C()NJ¡RClAL INDUSTRIAL 

PESQUERO 

PESQUERO 

Entre los principales prabl_,,maa que conf'ronta la actividad peac¡uu1t del 
Estado se tiene la apertura d& barras para comunicar la lt.aunet. de Tamiahua 
<tn el Golf"o de Máxico, la construcci6n de carnlnoa da ecceso a lo• centros 
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pesqueros aislados, apertura de barrns en la deserr.bocadura de r!oe: obras 
que &e consideran necesarias para incrementar el desarrollo pesq'..lero 
de la entidad. 

Las obras de inf"raestructurn con que cuenta actualmente el estado se 
describen a continuaci6n: 

TAMIAHUA: Es un centro pesquero localizado al sur de la laguna del misma 
nombre y comunicado con el Golfo de México por la Barra de Corazones 
localizada a 4 ki16metros al Sur de la población. Este puerto cuenta 
con una zona de atraque tipo marginal de 161 metros de longitud y 2. 5 
metros de prof'undidad lo cual sólo penni te lit. operación de embarcaciones 
menores pesqueras y algunas de turismo. 

Cuenta también con 2 escolleras de enrocamiento que aseguran la estabilidad 
de la Boca¡ la riorte con 350 metros de longitud y la sur con 468 metros. 
Asimismo, el canal de navegación desde le Barra de corazones hasta el 
muelle f'iscal es de 4 kilómetros de longitud con prof'undidad media de 
2. 7 metros y algunas pozas localiZadas a lo largo del mismo con 
prof'undidadee de 4 a 5 metros. Cabe sei'\alar que el puerto no contaba 
con la infraestructura btísica y pesquera necesaria en dicho sitio, es 
a partir de 1979 cuando se empieza la construcci6n de un centro de recepci6n 
otro de procesamiento, y uila fábrica de hielo • Ademtís de las obro.e 
exteriores (rompeolas y escolleras) y del canal de acceso faltando aún 
la ddrsena y el sei'\alamiento marítimo. 

Por lo que se refiere a los servicios de agua potable, suministro de 
combustible, energía eléctrico. y drenaje, para el .último afta de este 
estudio se encontraban ya en construcción. Para la construcción de lo 
inf'raeatructura de 1976 a 1980 se invirtieron 6 millones de pesos y de 
1981 a 1985 se canalizaron 12 millones de pesos. 

TUXPAN: Este puerto cuenta con dos escolleras en lo desembocadura del 
r!o del mismo nombro; el lado sur tiene 600 metros y lo norte 800 metros 
de longitud. Su canal fluvial de navegaci6n tiene una profundidad de 
6 metros en la barra. 

La población tiene, asimismo, una Escuela Secundaria Técnica Pesquero 
que imparte cursos de especialización pesqueros y que tiene fuerte 
influencia entre las comunidades rurales que se dedican a la actividad 
de la zona norte de la entidad. También posee el antiguo muelle fiscal 
en la margen izquierdo del río, de 60 rr.etros de longitud, anchura de 
13.4 metros y profundidad de 4 metros. La nueva zona de atraque de tipo 
marginal es de 145 metros de longitud y 4.50 metros de profundidad, contando 
ademls con 6 tramos de atraque. Todo ello permite recibir de una sola 
ve%. 48 embarcacionea camaroneras. Es importante mencionar que la SCT 
con inversión de SEPESCA trabaja en la ampliación del muelle (108 mts.). 

En cuanto a la infraestructura blisica cabe mencionar que se tiene servicios 
de agua potable, energía eléctrica y el combustible que se transporta 
desde la ref'inería de Poza Rico 56 ki16metros al suroeste, por medio 
de pipas. 

La planta congeladora tiene una capacidad do 40 toneladas por día¡ ubicada 
junto al puerto, río abajo en la margen derecha. En las obras de 
infraestructura realizada.a de 1976 a 1960 han sido ·invertidos 10.6 millones 
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millones de pesos y en el lapso de 1981 a 1985 se canalizaron 28. 7 millones 
de pesos (1). 

TECOLUTLA; El puerto posee únicamento una zona de atraque de 10 metros 
de longitud y 2.7 metros de profundidad, lo cual permite sólo la operación 
de embarcaciones menores, la inf'roestructura en lo que se ref'iere a los 
servicios de agua potable, energ!a eléctrica, combustible, as! como la 
urbanización de 7 has. se encuentran en proyecto y se construyen las 
escolleras, rompeolas y el señalamiento mar!timo. Existe una escollera 
al. norte de 427 mte. y un muelle marginal. de 140 mts. 

En este lugar se explotan principalmente especies de escama y tiburón, 
operando 30 bardbs escameros de corto calado que aprovechan las condiciones 
f'tsicae naturales del río Tocolutla, que en época de estiaje mantiene 
U.'lB profundidad en 10 barra suficiente para que operen embarcaciones 
de hasta 5 pies de calado. 

En el puerto se invirtieron durante el período de 1976 a 1980 20.5 millones 
de pesos y 24 millones de pesos, de 1981 a 1985 en los proyectos 
anteriormente sef\alados (1). 

VERACRUZ: (Playa de Hemos) Se aprovecha la infraestructura del puerto 
comercial. Las embarcaciones escamaras de poco calado usan el muelle 
localizado en el play6n de hornos, próximo a la escuela náutica. Este 
muelle es de concreto tipo T, con longitud útil de atraque de 70 metros 
de longitud y calado de 3 metros en promedio. También cuentan con 4 tramos 
que se utilizan como muelles; estas obras permiten la operación de 24 
barcos escameros de una sola vez. 

Es dable seftalar que la infraestructura pesquera es suficiente para la 
operación de la flota que desembarca en ese sitio. El producto de la 
pesca se entreaa directamente por los pescadores a los mayoristas encargados 
de su distribución en los mercados de lo ciudad. 

Asimismo, es interesante mencionar que en la desembocadura del río Jamapa, 
junto a la población de Boca del Río, la Secretaría de Pesca construye 
obras con el fin de mantener una comunicaci6n permanente entre la Laguna 
de Mandinga y el mar. Estas obras consisten en 2 escolleras paralelas 
de enrocamiento de 545 metros la parte norte y 260 metros al sur, con 
profundidad en el morro del 1.80 metros¡ además de un canal de acceso 
a la alguna con 90 metros de plantilla y proCundidad de 2.50 metros. 

Dichas obras permiten considerar este sitio como una alternativo de 
1ocalizaci6n para una terminal pesquera, pr6xima a la ciudad da Veracruz. 

ALVARADO: El puerto cuenta con Jos escolleras una al oeste de 745 metros 
y otra al este de 675 metros coronadas con bloques de concreto, un canal 
de acceso desde la barra, hasta el puerto piloto, con longitud de 4,230 
metros, profundidad de 7 metros y ancho de 100 metros en el tramo Golfo
La&una· El rrruelle marginal es de 850 metros en el malecón formado con 
table11taca de acero y coronamiento de concreto reCorzado, con proCundidad 
media de 3 metros¡ contando con los servicios de energía eléctrica, aaua 
y drenaje. Asimismo, frente a este muelle existe una dársena de 120,000 

·(l) Datos proporcionados por la Delegaci6n Federal de Pesca en la Entidad. 
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r.ietros cuadradoo. También se cuenta con muelles marginales en el puerto 
piloto, do tablestaca metálica con longitud totol de 344 metros. repartidos 
de la siguiente manera: 86 metros de descarga: 44 metros de avituall.amiento; 
10 metroS para hielo y 172 metros para el área de mantenimiento. Todo 
ello con servicias agua, combustible y energía eléctrica. La dársena 
en el puerto piloto es de 88 X 226 metros y prof'undidad medie do 4 metros. 

Asimismo, los varaderos y astilleros que detenta el puerto están repartidos 
como sigue: Alvarado, con capacidad para operar 5 embarcaciones de 300 
toneladas, Carmena, con capacidad para operar 2 embarcaciones de 200 
toneladas, Ruiz · Valerio, con capacidad para operal" 4 embarcaciones de 
300 toneladas, Productos Pesqueros do Alvarado, tipo transversal para 
~perar 7 er:ibarcaciones de 220 toneladas, y que cuenta con sala de gálibos, 
cnrpinteria, soldadura, fundición y taller mecánico, 

COATZACOALCOS; Cuenta para el desembarque de los productos pesqueros, 
con· ".lna línea de atraque de 164 metros de longitud cuya profundidad es 
de 4 metros en promedio, además tiene 4 tramos de atraque, lo cual permite 
la operaci6n .de 24 embarcaciones escameras al mismo tiempo. 

· El puerto cuenta con escolleras, rompeolas, canal de acceso, dársena 
y seílalamiento maritimo¡ también con los servicios de agua potable, 
combustible y electricidad, para el buen Cuncionamiento de la flota que 
ahi opera. 

I¡¡ualmente disCruta de una fábrica de hielo con capacidad de 30 toneladas 
por día. Sus astilleros y varaderos son principalciente para embarcaciones 
con casco do acero y 1:1adera y están provistos de un taller mecánico para 
reparaciones y mantenimiento preventivo de las naves. 

En todo el Estado existen 4 áreas utilizadas como ref"ugio de embarcaciones 
(Túxpan, Verncruz, Al varado y Coatzacoalcos), número excesivamente reducida 
si se toma en cuenta que la entidad tiene 745.14 k116metroe de litoral. 

Dentro de los trabajos de infraestructura pesquera de la entidad, también 
se realizaron en Boca del Río y La.auna Camaronera obras de mejoramiento 
ocol6gico para crear, restituir y/o mejorar las condiciones bioecol6&1cae 
Óptimas a base de escolleras, obras de conexi6n, canalizaciones y dragados, 

En el Estado existe alred~dor de 166 comunidades pesqueras distribuidas 
a lo largo del cordón litoral, rice y leaunas. aunque el mayor número 
de ellos se concentra en la zona norte de la entidad. Aún sin información 
precisa, se puede concluir que la ma,yor parte de dichas comunidades 
presentan serias deficiencias en materia de infraestructura, tanto bAaica 
como pesquera. Sin er.ibargo, en base a la inveatigaci6n directa realizada, 
de algunas de ellas se pudo precisar lo siguiente: 

CATEAACO: Esta car.iunidad se encuentra situada en las r:uir¡:enes de la laauna 
del mismo nombre, cuenta con eneraia el6ctrica, qua potable y carretera 
de acceso en buenas condiciones¡ su inf'raestructura pesquera se inteara 
por 3 muelles pequef'ios de diferente• medidas, uno de 10 X 3 metros, otro 
de 15 X 2.s metros y el rndD grande de 20 X 3 metros, con proCUndidad 
media de 2 metroD en su ;:ona de atraque. Lo que 16¡:icamente s6lo permito 
la actividad de embarcaciones muy pequei\aa y de pocO calado. 

SONTECOr.tAPAl'J: Situada en el t1araen del estero del l!liamo nombre, su 
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infraestructua b§sica se reduce a la electricidad y ngua potable, aunque 
esta última no satisf'ace las necesidades, de le poblaci6n. No cuenta 
con inf'raestructura pesquera. 

PUEBLO VIEJO: Comunidad ubicada en el linde de la laguna del mismo nombre 
cuenta con la inf'raestructura básica necesaria (caminos, electricidad, 
agua potable y centro de salud) y como apoyo a la actividad pesquera 
dispone de un centro de recepci6n y otro de procesamiento • .. 
LA RIBERA DE TAMPICO ALTO: Dispone de un muelle de 8 metros de long! tud 
y 2 metros de protundidad, as! como de un centro de recepción y Wla fábrica 
de hielo, además de la inf'raestructura básica suficiente que pennite 
la operaci6n de l~chones y lanchas. 

LA LAJA: Se ubica en el municipio de Ozuluama y dispone de atracadero, 
camino en buenas condiciones la mayor parte del afio, energía eléctrica 
y agua de pozo. Recientemente se concluyeron las obras que consisten 
en una bodega de hielo, un atracadero y una fábrica de hielo con capacidad 
do 10 toneladas por d!a. Asimismo, cuenta con un centro de recepci6n. 

CUCHARAS; También situada en el municipio de Ozuluwna; cuenta con camino 
de terracer!a' electricidad, aaua potable (de pozo) y dispone adem6s 
de un muelle, un centro de procesamiento primario y comercializaci6n 
de pescados y mariscos, as! como una cámara de conservaci6n. 

SALADERO: Localizada en el municipio de Tamal.In¡ su inCraeatructura b6sica 
está determinada por un camino de terracerla, ener¡;!a e16ctrica y qua 
de pozo. En lo que se ref'iere a la inf'raestructura peequera posee un 
muelle, una cámara de conservaci6n un centro de recepci6n y se encuentra 
en construcci6n una f'ábrica de hielo en período de prueba y un atracadero. 

CAZONES:Poblado localizado en la ribera derecha del rlo del mismo nombre, 
dispone de un pequeffo muelle y centro de recepci6n, además de electricidad 
Y una carretera en excelentes condiciones que lo sitúa a escasos 39 
ki16metros de la ciudad industrial de Poza Rica. Dicha carretera se concluy6 
durante la administraci6n del Lic. A,austtn Acoata Laawtes. 

CASITAS: Población localizada en el m4raen del estero Tree Bocas, cuentn 
con camino, energía eltSctrica, qua potable y centro de salud, as! como 
de un muelle, centro de recepción y una c4mara de con•ervaci6n pequeffa. 

NAUTLA: So ubica en la máraen del. r!o del mismo nombre, dispone de similar 
infraestructura pesquera que Caaitaa, as! como loa servicio• b6aicos 
necesarios para la población. Su muelle tiene capacidad para atracar 
2 embarcaciones escameraa y un cuarto de recepción rerriaerado, 
iMtalacioneo que no operan como debieran porque la barra del r!o pemanece 
azolvada y solamente permite, aún en marea alta, la naveaaci6n de 
embarcaciones menores que en la reai6n se denomina pira,auas. 

EJIDO DE CALENTADORES V LA CORTADURA: Estos poblados disponen cada uno 
de un centro de recepción y nevera& de conaervaci6n, carecieado de los 
servicios de infraestructura básica. En calentadore• exi•te una f'Abrica 
de hielo. 

VILLA CUAUHTEMOC: Dispone de un centro de recepción, bodeaa reCriaerada 
7 un centro de puraado de osti6n. 
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En las comunidades de Tampachiche, Bnrrn de Gal indo y Berra de Chachalacas 
de 1976 a 1980 se invirtieron un total de 28.1 millones de pesos en obras 
de infraestructura portuariá para 1981 - 1985 se han canalizado 10.3 
millones en este rengl6n (2). 

Del resto de las comunidades no se tiene información de sus servicios 
de inf"raestn.actura o de la carencia de ellos, motivo por el ·cual es urgente 
subsanar esta def"iciencia, ·para poder estar en posibilidades de programar 
laa obras requeridas. 

(2) Informaci6n proporcionada por la Delegaci6n Federal de Pesca. 
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2. MEDIOS DE CAPTURA 

Verncruz cuenta fundamentalmente con una :flota: I.a camaronera. Al iniciar 
el ní'io de 1976, la situac16n de la f'lota del Estado era de 5 1 650 
embarcaciones el 80. 27% de ellas eran de una tonelada neta y sólo S 
embarcaciones eran de 80 a 100 toneladas netas; ademé.s, del total de 
las embarcaciones el 98.57% de ellas sus cascos f\Jeron construidos con 
madera, el 67.49% de éstas eran de remos y el 32.5% restantes de motor. 

El volumen de l~ producción obtenida en dicho ai\o fue de 32, 572 toneladas 
(3) representando el 6.71. de la producci6n pesquera nacional, el valor 
de la producción estatal fue de 300 millones de pesos, lo que significó 
el 10. 76% del valor a nivel nacional. Esta participación del sector eatata~ 
lo situó en el 5° y 4º lu¡¡ar en cullZlto a volumen y valor, respectivamente. 

Aquí cabe aclarar que debido a la falta de infraestructura pesquera adecuada 
y de embarcaciones de gran calado, la pesca que se realiza en la entidad, 
en orden de importancia, es ribereña, costera y de mediana altura. 
Ef'ectulindose la primera en los sistemas laaunarios mlis importantes ( La&una 
de Tarniahua y él sistema que comprende la cuenca baja del Papaloapan); 
la segunda se ejecuta a lo largo del litoral veracruzano y la última 
es le pesca de arrastre tanto de escama como de camar6n que se hace en 
aauas relativamente alejadas de la costa. 

Es menester sef\alar que debido a que la mayor parte de la pesca ea artesanal 
existe una aran variedad de artes de pesca en el Estado cuya utilizaci6n 
es de origen tradicional. Por lo aeneral, los pescadores artesanales 
construyen y operan sus artes de pesca en Cunci6n de su experiencia, 
como 6stas son limitadas, la tecnoloata de captura tiene un nivel bajo, 
a lo cual debe agre¡¡arse la insuficien·c1a de inveatiaaciones que permiten 
evaluar la eituaci6n actual en tecnología de captura para cada pesquerla 
establecida y menos aún optimizar la efic;¡,encia técnico-econ6mico de 
cada medio de producc16n. 

As!, las artes de pesca comerciales en uso en la entidad son: arte de 
arl"astre camaronero, arte de arrastre para escama, redes de cerca de 
jareta, redes aaalleraa y de enmalle, atarrayae, palanarea o cimbras. 
líneo.a de mano con anzuelos, tapas, atravesadas y palizada&. Tambi6n 
se realiza la pesca por buceo o pulm6n libre. 

En 1979 la flota registrada en la entidad era de 6,357 embarcaciones, 
integradas a su vez por 185 camaroneras, 112 eacameroa-arraetreroe y 
6, 060 embarcaciones menores, concentr6ndose en Al varado la mayor parte 
de lo. nota de mediana altura. 

Para el af\o de 1985 la flota estaba constituida por 11,725 embarcaciones 
de las cuales 138 eran camaroneras,101 eacameraa y 11,486 eran etnbarcaciones 
menores propias para la pesca riberei\a. De ellas 4,236 perteneclan al 
sector social, 7,336 al sector privado y tan s6lo 63 eran del. sector público. 
De la flota estatal 9,607 embarcaciones tenlan un tonelaje neto de hasta 
1 tonelada y 1,768 de 2 a 3 toneladas. Adefnla,9.840 naves fUeron conatruldaa 
de madera (material del casco), 1,777 con f'ibra de vidrio y 105 de hierro. 
En cuanto a los medios de propulsi6n 5, 798 f'uel"Cll\ de motor Y. 5,926 de 

( 3) Peso desembarcado. 
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remos, siendo construidas la mayoría a partir de 1979 lo que representa 
una antigiledad promedio de 7 af'ios. 

Entre los factores que detenninaron los bajos rendimientos de este tipo 
de embarcaciones, destacan la falta de créditos para la oportuna y adecuada 
reparaci6n, mantenimiento y avituallamiento de la flota, lo que da por 
resultado largos tiempos de estad{a en puerto, la de.ficiente capacitación 
de las tripulaciones, que se refleja en el mal uso del equipo pesquero, 
la inadecuada adminiatraci6n de las cooperativas y los malos manejos 
Ce sus recursos, ae! como la venta ileaal de una parte importante del 
producto capturado. 

Conviene eeffalar que de los 138 barcos camaroneros registrados en le 
entidad, 137 son propiedad del sector social y uno del sector público. 
te las 96 embarcaciones escameras consignadas en 1985, 34 poseía el sector 
social, 54 el sector público y 14 el sector privado •. 

Por iÍltimo, las embarcaciones menores (hasta de 10 toneladas netas) fueron 
11,486, de las cuales 4 1 155 eran operadas por cooperativas, 9 por el 
sector público y 7,322 por pequeftoe pescadores privados. Estas no fueron 
suficientemente aprovechadas, debido a def'icienciae en la preparac16n 
de un buen número de pescadores y como consecuencia de la falta de apoyo 
crediticio que no lee permite operar con regularidad en la actividad. 

De acuerdo con inrorniaci6n recabada por la Deleaaci6n Federal de Pesca 
en el Estado, las artes de pesca utilizadas en 1985 f\&eron las siauientes: 
640 cimbras tiburoneraa, 149,162 nasas, 394 chinchorros, 10,591 atarrayas, 
633 palanares, 7,201 tendales 834 redes de arrastre eecameras, 1,811 
redes aa;allerae, 4, 736 col"delea de prof'undidad, 2,388 charanaas, 26 redes 
de traamallo 179,410 aros jaiberoa, 2 1 482 aarae ostioneraa, 170 curricanea, 
86 redes carrucha, 271 calas y 2 almadrabas. 
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3. PRODUCCION 

De 1976 &. 1985 el volumen total capturado (4) en la entidad pasó de 39,502 
a 103,350 toneladas. El comportamiento anual de la producci6n es el 
siguiente: 1976, 39,502 toneladas¡ 1977, 35,324 toneladas; 1978, 51,112 
toneladas, 1979, 60, 552 toneladas; 1980, 71,450 toneladas¡ 1981, 82,684 
toneladas¡ 1982, 134,982 toneladas; 1983 122 1 542 toneladas¡ 1984, 142,262 
toneladas¡ 1985, 103,350 toneladas. En este lapso de tiempo se observan 
constantes aumentos y disminuciones que indican el comportamiento irregular 
de las capturas realizadas. En cuanto al destino de la producción pesquera, 
ésta se utiliza casi en su totalidad para el consumo humano, ya sea directo 
o indirecto, y un porcentaje mtnimo para uso industrial. 

La producci6n registrada en 1985 1 por cada una de las oficinas locales 
de pesca fue de; Villa Cuauhtémoc 20,401 toneladas que signific6 el 20% 
del total estatal; Alvarado 9,844 toneladas y 10%; Catemaco 7,215 y 7%; 
Veracruz 9,004 y 9%, Tamiahua 4 1 138 y 5"¡ Tecolutla 2 1 307 y 3%; La Laja 
4 1 291 y 3. 50%, Nautla 2,917 y 3%¡ Tlacotalpan 1 1 933 y 2%; Naranjos 1,803 
toneladas y 2%¡ Coatz.acoalcos 2 1 848 toneladas y 2. 76% y Tuxpan 2 1 540 
toneladas y 2.46% del. total registrado. 

Las especies más representativas capturadas en el ano de estudio inici~ 
de· este trabajo (1976) son el 'osti6n con el 42.17% del volumen total 
y la jaiba con el. 5.82". En cuanto al val.ar de producci6n sobresalen 
el camar6n con el 51..3~ y el robalo con el 9.91"· Es importante resaltar 
que en el caso del camar6n a pesar de aportar solamente el 5. 53% del 
volumen producido tiene la participaci6n m6s alta en el val.or, en tanto 
que el osti6n particip6 con el volumen mla elevado, con relación a su 
participaci6n al valor de la producc16n f'ue s6lo el 9.16"; esto puede 
explicarse por la diferencia en el precio de mercado de eatas eepeciee. 

Para el afto en que concluye este diqn6etico ( 1985) lu e•peciee m6s 
eignif'icativae capturadas son el ostión con 23,112 toneladaa que repl"ttllenta 
el 16.24" del total del volumen capturado en el Estado, mojarra 18,058 
toneladas que eian,if'ic6 el 12.6~; lebranctia 5 1 708 y el 4.01%; jaiba 
3,640 toneladas y 2.56"; tibur6n 13,133 tonelada8 y 2.2°": cau.r6n 2,779 
toneladas que aport6 el 1.95" del total. Por todas eataa npecie11 •e 
signific6 el 39.65~ del total de captura reaiatrada (5). 

El valor de la producci6n total plU"& eae miamo afto, fue de mú de 20 
mil millones de pesos, lo que sianific6 el 9.41~ del valor a nivel nacional 
(contra 330 millones y el 10.76" en 1976). Eata participación del sector 
estatal sitúa a Veracruz en el 411 lupr en cuanto a volumen de la producci6n 
y el 4v. lugar en cuanto al valor de dicha producci6n. 

En cuanto al valor de la producción que por especie se ref'iere, aobnnsale 
el carnar6n que sport6 el 30. 7~ del total eetatal, la mojarra con el 
16.97%, el osti6n con el 16.9~, el tiburón con el 5.34", la jaiba que 
contribuyó con el 5.~. y la lebrancha que pvticip6 con el 4.73". 

(4) En peso vivo. 

(5). Datos tomados del Anuario Estadístico de Pesca 1985. 
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La mayor cantidad de captura por especie se registr6 de la siguiente 
forma: osti6n en Villa Cuauhtémoc y la Loja, mojarra, peto y sierra en 
Alvarado y Veracruz, jaiba en Naranjos, camar6n en Villa Cuauhtémoc y 
Tuxpan, tiburón en Tecolutla y Nautla y finalmente la lebrancha en Tamiahua. 

La mayoría de las especies señaladas y el resto de las que se capturan 
en el Estado (84 especies aproxim6damente), se extraen en su mayor parte 
de aguas ribereñas, lagunas litorales y aguas continentales, por lo que 
la presi6n sobre estas zonas es considera.ble, descuidándose notablemente 
las posibilidades de practicar la pesca en aguas m&s alejadas de la costa. 

Por otra parte, aunque se carece de cifras precisas acerca de la captura 
realizada por embarcaciones extranjeros en aguas patrimoniales veracruzanas, 
aa! como del contrabando que realizan embarcaciones mexicanas, se sabe 
que su cuantía es considerable, en especial de camarón y algunas otras 
especies. Esto era as! aún antes de que se reivindicaran para México 
los recursos comprendidoe en el límite de la Zona Económica Exclus.,iva. 
El hecho mismo de que varios pa!ses que cuentan con flotas importantes, 
y seguramente con estudios acerca de esos recursos, manifiesten su deseo 
de celebrar operaciones con nuestro pa!s para explotarlos, puede dar 
su indicio acerca de su cuantía. Ante estos hechos, las acciones más 
eficaces deben consistir en explotar adecuadamente los recursos del Estado, 
solución que adicionalmente brinda la mejor oportunidad de vigilarlos. 

En otro lmbito, en 1985 se expidieron 322 permisos para ejercer la peses 
comercial, de los cuales 123 fueron otorgados al sector social y 199 
al sector privado, pero absolutamente todos fueron expedidos a loe 
pescadores nacionales. El total de permisos para la explotación o gran 
escala se distribuyeron en las siguientes eapecies: 155 de escama, 85 
de tiburón, 18 para langostino, 15 para osti6n, 10 de lanaosta, 10 de 
almeja, 7 para pulpo. 5 para camar6n, 3 de calamar, 1 de tortuga de r!o 
y 13 para otras especies. 

Del total de la producci6n registrada en 1985 {103 1 350 toneladas), 37,781 
toneladas de producto terminado se distribuyeron 1, 193 toneladas en los 
Estados del litoral del Pacífico, 6 1 634 toneladas a las entidades del 
Golfo de Mixico y del Caribe y 20,100 toneladas para entidades sin litoral. 
Asimismo, se exportaron solamente 42 toneladas de productos pesqueros 
(búicamente de productos no comestibles) aianificándose en este rubro 
Alemania e Italia. De los Estados de la República Mexicana a donde se 
diriai6 la producci6n veracruzana sobresalen el Distrito Federal (20,105 
toneladas); Puebla (2,097 toneladas); Tamaulipae (2,617 toneladas)¡ 
Guanajuato {l,489 toneladaa) ¡ y Oaxaca {627 toneladas). Adem6s, al propio 
Estado de Veracruz se canalizaron 7 1 497 toneladas de dicho producto, 
correspondiendo 5,989 a frescos, congelados y secos; 1,478 toneladas 
de enlatados; 13 toneladas de harina, 11 toneladas de aceite y s6lo 6 
toneladas de productos no comestibles { 6). 

Por otra parte, los muestreos efectuados reflejaron una captura no 
reaiatrada de 45, 194 toneladas aproximAdamente, compuesta por pesca para 
autoconsumo, pesca deportiva y producci6n que no se reaiatra por no existir 
oficinas de peeca cercanas a los lugares de captura. 

(6) Anuario Estad.!stico de Pesca 1985. 

Secretaría de Pesca. 
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4. RECURSOS HUMANOS 

En Veracruz. la incorporación de mnno de obra a la pesen no es tarea 
f'ácil, ya que las planicies costeras ofrecen en general buenas condiciones 
para el desarrollo de la ngricultura. En otras entidades, la aridez de 
las costas ha obligado a sus hnbi tan tes a convertirse en pescadores, 
tal hecho sucede sobre todo en Baja Calif'ornia Sur y Sonora. 

Esto implica que actualmente la actividad contribuya de manera importante 
al sustento de apenas unos 110 mil personas. En 1979 el número de habitantes 
en el Estado ~de Veracruz era de aproxlmádamente 5 millones 383 mil y 
su población econ6micamente activa~ fue de 1 millón 468 mil, de los que 
141 1.41 estaban registrados en la actividad pesquera, la cifra anterior 
ubic6 a la entidad como la segunda actividad generadora de empleos a 
nivel nacional dentro del sector pesquero. 

De la poblaci6n pesquera señalada 8,620 trabajadores desempei\aban funciones 
de captura, 2,412 en acuacultura, 807 se encontraban ocupados en las 
diferentes faces del proceso de industrialización, 1, 221 en las funciones 
relacionadas con la comercialización y el transporte, 112 en laboree 
administrativas y 969 personas trabajan en las obras de inf'raestructura. 
Ea importante mencionar que 5,668 peiecadores estaban oraanizados en 64 
cooperativas, de ellas 43 eran de ribera, 11 mixtas y 10 de altura. 

Para el ai\o de 1985 la población dedicada a las diversas peaquer!ae había 
ascendido a 24,077 personas que representó el 17.29% del total nacional 
ubicando al Estado en el primer lugar en todo el pa!s, en este n.ibro. 
De esta poblaci6n 6,698 pertenecieron al sector social; 112 eran 
trabajadores del sector público y 17, 267 eran trabajadores del sector 
privado, destacándose dentro de ellos loe que f'ormaban parte de uniones 
de pescadores y loe particulares. En 1979 fue el primer ai\o en el que 
se obtuvieron registros de la poblaci6n dedicada a la pesca. 

En cuanto a la población pesquera por rama de actividad o e•pecialidad, 
23, 345 f'ueron pescadores, 540 técnicos peaqueros prácticos, 22 ~cnicoe 
pesqueros calificados, 6 t6cnicos industriales, 19 obreros, 133 empleados 
administrativos, 2 pertenectan a la población acadEmica, 1 era inveatiaador 
científico y 9 no eapecif"icados. De estos el 29. 73% tenían una edad de 
entre 21 y 30 ai\oe, el 24.72" estaban comprendidos entre 31 y 40 ai'ios, 
y el 18.44% ten!an una edad que f'luctuaba de 41 a 50 aftos. Asimismo, 
de loa 24,077 trabajadores dedicados a la activido.d en la entidad 20,512 
sabían leer y esé:ribir, y 3,565 eran analfabetas. 

En Veracruz, había 95 sociedades cooperativ- de producci6n pesquera 
aarupando a 6,633 socios y a 65 asalariados. La ocupaci6n aenerada por 
los cooperativistas descansa en aran medida sobre las especies reaervadaa, 
especialmente el camar6n. 

El inareso medio anual por trabajador en las pesquerías del c~6n, 
lanaosta y otras especies f'ue auperior a 400 mil pesos, pero el nivel 
de vida de loa pequeH.oa peacadores ea en aeneral muy bajo, (aunque no 
se tienen cif'raa se estima que en muchas comunidades pesquera de la entidad 
no sobrepase los 100 mil pesos por trabajador al ai\o), esto es debido 
sobre todo a que hasta muy recientemente loe proaramas realizados han 
dado pref'erencia a las especies de ma,yor volumen comercial. 
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Finalmente, es importante mencionar que para el año de 1985 no se encontró 
con ninguna estadistica que proporcJonare el número de pe:-son3s de'1icado~ 
al transporte y distribución de proauctos de la pesca, además de que 
existieron diversas circunstancias qu~ limitaron l.e posibilidad de efectuar 
Cf:ltimuciones confiables (corno !.a variabilidad en el volumen transportado 
o distribuido, la heterogeneidad de los productos, su presentación, la 
dispersión geográfica de lot1 punto.;;; d:! o:-igen y oest2no, etc.). Sin embarao, 
con base en la expedición ae las guí.ns de pesen que ampararon el t.ransporte 
de los productos, pur.ae estimnrsi: que ex1ste un mín1mo de mil pcrsunas 
ocupadas en esta rase de la actividad pesquera, con lo cual las personas 
dependientes del ingreso respectivo se estiman en 5 mil aproximádamente. 
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5. ORGANIZACION '{ CAPAClTACiotl PESQUERA 

Para lograr una organización eficiente y dinámica del trabajo, co necesario 
capacitar adecuadamente a todos los que participan en la actividad pesquera 
y para capacitar, resulta indispensable organizar adecuadamente el esfuerzo 
individual y colectivo de los pescadores, del personal administrativo 
y de los trabajadores que laboran en la industrialización y comerci8lizaci6n 
de los productos pesqueros. La orgnnizaci6n y la capaci taci6n constituyen 
funciones indispensables que deben realizarse tanto en el sector privado, 
como en el público, y principalmente, en el social. Así, la capacitaci6n 
pesctuera se concibe como un proceso de transmisi6n de conocimientos y 
experiencias en convivencia directa y permanente de los organizados con 
los instrumentos de producción. Por ello, una de las bases principales 
para incrementar la producción y la explotación pesquera en la entidad, 
es la organizo.ci6n de pescadores bajo un régimen legal de asociación, 
de acuerdo con los principios básicos de la Ley General de Sociedades 
Cooperativas. 

El sector priv"ado y el público en el Estádo enmarcan su forma de 
organización de acuerdo en lo prescrito en la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. El primero ha dedicado eu esfuerzo e:icclusivamente a la 
producción, industrializaci6n y comercialización de productos pesqueros. 
El segundo, tiene como principal objetivo incidir en la regulaci6n del 
mercado interno y garantizar el abasto regular de dichos productos. 

En el Estado de Veracruz, exist!an en el año de 1905, 95 sociedades 
cooperativas de producción pesquera reaistradas que &¡¡M.Jparon a 6,633 
socios y 12 en proceso de registro con 600 socios, para las cuales se 
han simplificado de 11 a 4 los pasos necesarios para cona ti tu{ree en 
cooperativas pesqueras, agilizando notablemente los trimitea administrativos 

Estas a¡¡,rupaciones presentan un rico mosaico de t6cnicas y m6todos de 
captura, de situaciones de bonanza y pobreza, de hibitoe y formas de 
vida y de trabajo. Pese a que genéricamente todos los cooperativistas 
del eoctor son pescadores, aus vidas no transcurren de igual manera. 
Las dif'erencias existentes entre loe cooperativistas no e6lo se refieren 
a los recursos econ6micos con que cuentan ellos y l!IUB •Ociedades, sino 
al medio en que trabajan (en las riberas y en altamar) y a las especies 
que capturan. 

Por otro lado, para las tareas de capacitaci6n de la poblaci6n pesquera, 
Veracruz cuenta con 3 Eacuelas Tecnol6aicaa Pesqueras, ubicadas en Alvarado, 
Tuxpan y San Gregorio, en las cuales se desarrollan acciones espectf'icas 
orientadas s6lo a elevar loa niveles de calif'icaci6n laboral de los 
pescadores, trabajadores y empleados pesqueros, en loe aspectos productivo, 
organizativo y administrativo, y ademis, promueve, aunque no suficientemente 
la vinculaci6n de t6cnicoe y profesionales egresados del aparato educativo 
fonnal cuyas especialidades se relacionan con la actividad pesquera, 
a f'in de que estos participen de manera activa en el f'omento del sector 
social de la pesca. Asimismo, en estos centros de capacitaci6n las acciones 
ea orientan hacia todas aquellas laborea que ae realizan en la actividad 
pesquera, ya aea en la pesca riberei\a como en la de altura e, incluso 
en la acuacultura. Desde lo ensef!:anz:a en artes y m6todos da pesca, hasta 
la conservaci6n y transporte del producto. 

Durante 1905 se emprendieron acciones en diversas comunidades que 
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respondieron al imperativo de mejorar las condiciones sociales y económicas 
de los pescadores y elevar los Indices de captura y comercialización 
Con la .f!no.lidad de que la actividad se practique en condiciones más 
favorables, se proporciona asesoría continua a las cooperativas y 
pennisionarios libres en programas de administración interna y contable, 
comercializaci6n y apoyo técnico, con lo que se pueden subsanar detenninadas 
deficiencias, así como obtener capacidad de ofrecer mayor volumen de 
alimentos y mejores oportunidades de ocupaci6n. 

La necesidad de capacitar en pesca riberefia y la sensibilización sobre 
el manejo de tl!cnlcns de acuacultura a los pescadores de varias comunidades 
pesqueras del Estado, sirvió de base para implementar en 1985 un programa 
de capacitaci6n intensiva, adaptado en su contenido al nivel de 
conocimientos técnicos pesqueros que poseen los pescadores de nuestro 
litoral. 

Su objetivo consistió en proporcionar al pescador mayores elementos que 
le pennitan explotar en fonna sistemática los recursos pesqueros disponibles 
en los cuerpos de aaus en su lugar de residencia, trad.ndoso de .fomentar 
el desarrollo integral de la actividad pesquera artesanal. Asimismo, 
los objetivos espec!1'icos f'ueron: En primer lugar, mejorar y en su caso, 
reaf'innar los conocimientos técnicos pesqueros y de organizaci6n de los 
pescadores relacionados con su actividad Y• en segundo lugar, lograr 
la introducci6n de tecnolo¡¡:ías y orientaci6n de artes y mtStodos de pesca, 
motores f'uera de borda, embarcaciones de 1'ibra de vidrio, cooperativismo, 
manejo y conservaci6n de los productos pesqueros. 
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6. CO!otERCIALIZACION Y CONSUMO 

Para la producción pesquera que se realiza en el Estado de Veracruz, 
los principales centros de consumo están constituidos por el Distrito 
Federal, que participa con el 53. 21% y por otros Estados de importancia 
poblacional y capacidad adquisitiva; Puebla que consume el 5.55% del 
total de productos pesqueros transportados de la entidad, Tamaulipas 
con el 7.46% y Guanajuato con el 3.94% del total. Este hecho, sin duda 
so debe en gran parte a la cercan!a con la capital de la República, a 
las excelentes vías de comunicaci6n que hay hacia los estados mencionados, 
y a que el Estado tiene capturas principalmente para el consumo humano 
:iirecto. 

La disparidad del consumo queda manif'iesta por el hecho de que el consumo 
por habitante en el Distrito Federal ha sido, tradicionalmente, 1.6 veces 
mayor que en el resto del país. En 1976, el consumo per-cápita fue de 
e.o kilogramos en el Distrito Federal y de 2.9 en el resto del ptt!s (en 
'il'eracruz .fue de 6.5 kilogramos). Para 1985 ese consumo aument6 nl 8.13 
kilogramos por habitante en la capital, en la entidad f'ue de 14.07 
Y el resto del pa!s consumió 13.30 kilogramos. 

Es importante indicar que 1 independient~mente de loe centros de distribución 
y consumo actuales, se han detectado centros urbanos y zonas rurales 
del Estado que no cuentan con una eficaz red de abasto, que constituyen 
unidades potenciales de consumo que conviene desarrollar. Por otro lado, 
los hábitos de consumo en la entidad poco a poco se han constituido en 
un obstáculo para la adecuada utilización de los recursos de que dispone 
la estructura productiva y de distribución. De esta manera, a la 
subutilizaci6n originada por la estacionabilidad de las capturas (a menudo 
determinada por condiciones ecológicas) 1 se suma el ef'ecto de la 
ustacionalidad en el consumo, que determina dos periodos anuales de alto 
consumo (la cuaresma y la temporada de f'in de ai'ío), mientras que en el 
reato del ai'io se registran c!f'ras de consumo en un nivel sensiblemente 
inferior a la de los periodos seflalados. 

Una de las limitaciones que dif'icultan que loe alimentos provenientes 
de la pesca contribuyan de manera importante a la dieta de los veracruzanos • 
está consti tul da por las deficientes estructuras de consumo de alimentos, 
las cuales tienen un ef'ecto especialmente ne¡¡ati vo en las entidades donde 
la mayor parte de la poblaci6n tiene escasos in¡p-esos. La estructura 
industrial y el aparato productivo en su conjWlto 1 tanto en Veracruz 
como en el resto del pala, muestran lu def'ormacionea caracterlsticaa 
de aquellas economías en lae que la orientación hacia el mercado prevalece 
sobre una utilización racional de loa recursos disponibles para la 
alimentación humana. 

Durante el periodo que abarca este estudio, el consumo aparente y per
clipi ta de productos pesqueros destinados a la alimentación humana en 
nuestro Estado, ha registrado una tendencia •os tenida, aunque lenta 1 

hacia e.i alza (6.5 kiloaramos en 1976 por 14.07 kilogramos en 1985), no 
obstante las oscilaciones que •e han ob•ervado en algunos de esca aftos • 
.'\ pesar de lo anterior, el nivel del eonaumo es sumamente bajo en 
comparaci6n con los estados de Baja Calif'ornia Sur y Sonora, •i se considera 
1191 potencial de captura que se estima c~rreaponde al volumen de nuestros 
recursos pesqueros. 
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En cuanto a la estructura del consumo por forma de presentación, predomina 
el de producto fresco, seguido por el de producto enlatado y, en menor 
medida, el de congelado. 

Para la distribuci6n de productos pesqueros se con taba en 1985 con 30 . 
centros de recepci6n y distribución al mayoreo, de los cuales 3 tenían 
equipo de congelado con una capacidad instalada de 2. B toneladas por 
peso comercializado de materia prima procesada, así como l, 711 toneladas 
en peso neto de producción obtenida; y 6 conservaban el producto con 
hielo; ademiis 20 centros de venta al menudeo, de los que 11 tenían bodega 
¡:ara hielo, 5 equipo de refrigeraci6n, 3 equipo de congelado y 2 contaban 
con bodega mixta. Además, Productos Pesqueros de Alvarado cuenta con 
3 instalaciones para la comercialización del. producto, los cuales tienen 
una capacidad de distribución de 35 toneladas (7). 

Para el transporte y venta de los productos pesqueros de la entidad se 
cuenta con 5 camiones tenno king' s propiedad de Productos Pea que ros de 
Al.varado y 25 camionetas. También dicha paraestatal tiene una, cadena 
de siete tiendas en Veracruz, Xalnpa, Poza Rica, Alvarado y Coatzncoalcos 
y una flotilla de unidades móviles que operan sobre rutas fijas de venta 
en la ciudad de Veracruz y en 42 municipios del Estado. 

De las consideraciones anteriores, se deduce la necesidad de impulsar 
de une .manera decisiva al sector pesquero en todas sus fases, en tanto 
constituye un expediente adecuado para ofrecer a la población veracruzana 
una ruente abundante y barata de alimentos. Lo anterior es posible si 
se divereif'ican las f'onnas tradicionales de consumo y comercializaci6n, 
y se aareaa la búsqueda permanente del aumento de la calidad de los 
productos. Este es en especial el caso de los pescados frescos y congelados, 
para los cueles las f'ormas actuales de transporte, conservaci6n y mercado 
producen deterioros notables de calidad. ast como alzas de precios por 
las elevadas mermas que provocan. 

( 7) Anuario Estadistica de Pesca de 1985. SEPESCA. 
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7. IHVERSION Y FINANCIAMIENTO 

Le participaci6n de la Secretaria de Pesca en el desarrollo de Programas 
Pesqueros, comienza a tener importancia. a partir de lo. década de los 
setenta¡ sin embargo, esta participaci6n cuantificada en términos de 
inversión, es 

0

débil con respecto e las inversiones PIOER realizadas por 
el sector pesca, además de estar caracterizado por una serie de altibajos 
hasta lograr a fines de la mencionada década, una relativa estabilidad 
que se refleja en las tasas de crecimiento de la inversión. 

En 1977 lo. actividad pesquera veracruzana recibió S0.7 millones de pesos 
en créditos, equivalentes al 4% de los que rccibi6 el sector pesquero 
a nivel nacional. Dichos créditos fueron otorgados en su mayor parte 
por la Banca Públt.ca, ya que ~eta otorg6 48 mi.llones de pesos (9.4.7"), 
la Banca Privada proporct.on6 O.nic11111ente los 2.. 7 millones restantes ( 5. 3%); 
por su destt.no, se observa que casi. todo el financiamiento se empleó 
en la fase extractiva (SO.A millones) y s61o 300 mil pesos se destinaron 
a la comercializaci6n. 

Loe créditos concedidos por la Banca Públt.ca (BANFOCO) se omplearon en 
adquirir 10 barcos escameros (13.S millones), 3 barcos camaroneros (14.2 
millones) y loa 20. 3 millones restantes se emplearon básicamente para 
cubrir las necesidades de avituallamiento y opel"aci&n de la flota camaronera 
y eecamero financiada en los últimos af\os por BANFOCO. 

Los beneficiarios de los créditos antes sei\aladoa,· f'ueron las cooperativas 
camaroneras de alta mar y las cooperativas que se dedican a las capturas 
de escama. Estas misase agrupaciones, en los af\oa de 1973 a 1977, dentro 
del programa de construcción de embarcaciones administl"ado pol" BANFOCO 
recibieron financiamiento por 109.2 millones de pesos, cuyo destino fue 
la adquisici6n de 35 barcos camaroneros ( 92. 7 millones de pesos) y 15 
barcos escameros ( 16.S millones de pesos), debe aclararse que las unidades 
financiadas en 1977, se incleyeron o formaron parte de este pro,¡rama. 

En 1978, los créditos vertidos a la actividad fueron de poca importancia 
(a cooperativas camaroneras). Para 1979, el sector pesquero de la entidad 
manifest6 un saldo de 150. 4 millones de pesos en sus operaciones crediticias 
a favor del sistema bancario (principalmente la banca pública). 

A su vez, los adeudos se distribuyeron en las siguientes localidades; 
Alvarado 50.4 millones, Veracruz 37.4 millonea. Twcpan 19.4 millones, 
Coatzacoalcos 15.0 millones y los restante• 28.2 millones de peaoa en 
otras poblaciones. 

Con la nacionalizact.6n de la banca en 1982 y la creaci6n del Banco Nacional 
Pesquero y Portuario (BNPP) el sector pesquero en Veracruz recibe en 
t6rminos cuantitativos un incr"emento notable en financiamiento, sin embat"ao, 
en el contexto nacional dicho incremento ciarece de relevancia, tal y 
cOfllo puede obeel"Varse con el siaui.ente ejemplo: En 1985 el financiamiento 
al sector pesquero a nivel nacional .. cend16 a 66,972.0 millonea de pesos, 
de los cuales correspondi6 a nuesti-a entidad 294.6 millonea (apenas el 
0.44~). A pesar de esto, Veracrua correepondi.6 el 14.C>n del total del 
:financiamiento que ee canaliz6 al litoral del Golf'o de 1Uix.ico y el Caribe; 
ahora bien, de dichos cr6ditoa 478.89 millont1a eort'npondt.6 a loa otoraados 
por la banca comel"cial y 86.11 millonea a la banca de desarrollo. De 
ellos, el. 16. l6S fue para el rubro de la eJq>lotacl6n pnquera; el 59.81" 
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se destinó a la lndustrializaci6n de los productos marinos; 23.90% fue 
dirigida a la canstrucci6n y reparaci6n de embarcaciones y s61o se 
destino.ron 680 mil pesos para apoyar a la industria conexa de la actividad 
pesquera. 

Por otro lado, los puertos que recibieron m6s apoyos crediticios fueron 
Veracruz con 56.2 millones de pesos, Tuxpan 23.6 millones, Coatzacoalcos · 
116 millones, Cazones con 12 millones, Alvarado con 11.3 millones y para 
otras reaiones correspondieron los 12.1 millones restantes (B). 

(8). Infonnaci6n tomada del Anuario Eatadíetico de Pesca 1985. 
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B. LA ACUACULTURA 

La acuacultura constituye una de les ramas principales del sector pesquero 
nacional y estatal, pues incluye en su ejercicio desde la multiplicaci6n 
de los organismos bajo completo control humano, pasando por una serie 
de etapas y manejos previos a la cosecha, hasta la comercializaci6n y/o 
consumo del producto. Estas facetas refuerzan el carácter multidisciplinario 
de la actividad y a la vez, establecen su homología con la agricultura 
y la ganadería. Pues al igual que en la actividad agropecuaria, el objetivo 
sustantivo de la acuacul tura es la producción de alimentos para el consumo 
humano, con una serie de aportes colaterales, concretizados en la generaci6n 
de empleos, el desarrollo regional y el bienestar gradual de los propios 
productores. 

La producción de la pesquería de cultivo a nivel nacional ascendl6 en 
1976 a 75 mil toneladas, de las cuales el 20% se obtuvo en aguas 
continentales y el resto en aguas protegidas. De dicha producci6n 
correspondió a Veracruz a participar con s6lo 2 1 000 toneladas, de éstas, 
las realizadas en aguas continentales se obtuvieron f'Wldwnentalmente 
carpa, mojarra tilapia y bagre; en tanto que en las aguas protegidas 
de la entidad sobresalen el camarón, ostión y alaunas especies de encarne. 
El escaso dinamismo que muestran estas cifras se debe a que s6lo a partir 
de este ai\o se empez6 en el Estado a recibir atenci6n la. acuacultura. 

Sin embargo, debido a diversas fallas del tipo administrativo, 
principalmente la falta de canalización adecuada de recursos a esta 
pesquería, en 1983 se obtuvo apenas una producción de l, 130 toneladas 
en loe centros aculcolas de aguas continentales. Para el Bf'l.o siaulente 
dicha producción se dupllc6 alcanzando una cifra de 2,300 toneladas en 
las mencionadas unidades de producción acuícolaa. LaJJ especies más 
significativas capturadas ese ai\o f"ueron la mojarra con 1,000 toneladas; 
la carpa 300 toneladas; el bagre con 250 toneladas; la lobina con 150 
toneladas; y 320 toneladas que correspondieron al resto de las especies 
cultivadas. 

Para lograr lo anterior, el Estado de Veracruz contaba para el ai\o en 
que f'inallza esta investiaaci6n con 114 unidadea de producción acuicolas 
operadas tanto por el sector social como el privado; de estas 6 unidades 
se dedicaban a la crta de lanaoatino, 12 producían oati6n, B la tilapia, 
27 la trucha y 23 se inclinaban por la carpa. 

Entre los mis importantes centros de producci6n se puede ubicar el de 
La Tortu¡a, Loe Amates y Tebanca que son de aauaa continentales, Tuxpan 
que es de aguas proteaidas; y 2 aranJaa comerciales, la del Real y La 
de Matz inga. 

El centro de La Tortuaa 1 localizado en la Ana:oatura, se encuentra situado 
en un lirea de 4 hect§.reaa, ocupando s.562 m2 de eatanquerl.a divididos 
a su vez en l.074 m2 para críaa y de 4,878 para repr'Oducci6n de tilapia 
principalmente. Dicha 4rea le pennite producir un mill6n de criaa de 
bqre de canal al ano. 

El Centro Loa Amates que se encuentra en Tlacotalpan, cuenta con 30 estanques 
rústicos de 30 X 10 X 1.5 m., de los cuales ·20 se utili&an en la producción 
de mojarra prieta, B para la cría de lanaoetino y 2 para la reproducción 
de Tilapia. 
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El Centro de Tebanca, se ubica cerca de la localidad de Catemnco nl 
Sureste de la entidad, cuenta con 6 estanques de concreto de 30 X 10 
X 1.5 m., y un laboratorio. Ademá~, durante el afio de 1979 se construyeron 
3 estanques de 5,000 m2 y 4 estanques rústicos, todos ellos se emplean 
paro. el cultivo de mojarra prieta. 

El Centro Tuxpan tiene su 6.rea de trabajo comprendida dentro de la provincia 
bi6tica conocida COfllo Veracruzanense Coodman y Meare, en la cual se 
encuentran las la.aunas litorales de Tamiahua, Pueblo Viejo y Tampamachoco, 
consideradas como la zona ostr!cola m6e importante del pata. · 

Por lo antes mencionado, este Centro se dedica bli.sicamente al cultivo 
y desarrollo intearal de los recursos ostricolas localizados en la regi6n, 
siendo la principal pesquería del Estado, ya que aporta el 54" del total 
capturado a nivel nacional. Durante 1977-1978 se construyeron 6 estanques 
para la captaci6n de semilla del recurso obtenida en 783 1 000 colectores, 
miam.a que f\le sembrada en 18 viveros de fondo, cubriendo 36 hectáreas 
de cultivo en total. 

La Granja El Real cuenta las siguientes instalaciones: una casn 
habi taci6n, laboratorio, 2 estanques de almacenamiento de 8 X 7 X 2 m., 
8 estanques de 10 X 2 X 1 m., y en la misma cantidad, tanques de 6 m. 
de diámetro t asimismo, tiene un pozo de agua dulce y estA por concluirse 
la perforaci6n de un pozo de agua de mar, faltando por construir 11 
estanques de engorda para langostino. 

La Granja de Matzina:a, se terminó de construir a f'inales de 1979, con 
una inversi6n de 35.4 millones de pesos, la cual tiene como objetivo 
central incrementar la producci6n de trucha. 

Por último, es importante hacer notar, que el periodo 1976-1984 f'ueron 
sembrados 2 millones de aionofonnos en total; lS0,000 en 1976¡ 633,500 
en 1977; 54,000 en 1978; 35,400 en 1979¡ 165,420 en 1980¡ 210,000 en 
1981; 155,000 en 1982¡ 203,000 en 1983; y 1.73,680 durante 1984. En ente 
mismo lapso se obtuvo una producción de l '065,000 crtae. 

Sin embargo, estos centros, que son los más representativos del Estado, 
se enfrentan a serios problemas que impiden su desarrollo integral. Mismos 
que ser&n identificados durante el desarrollo del pr6ximo capitulo de 
esta inveetigaci6n • 
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9. INVESTIGACION Y TECNOLOGIA 

La investigaci6n científ'ica y tecnol6gica es indispensable para el adecuado 
9.provechamiento de los recursos pesqueros, pues a través de ella puede 
saberse d6nde, cué.ndo y en qué cantidad y situac16n se encuentran, como 
pueden obtenerse con la mlixima eficiencia y el menor esfuerzo, hasta 
qué grado puede explotarse, de qué modo deben protegerse, en que rorma 
procesarlos y otras muchas cuestiones de las que depende el buen éxito 
:le la actividad pesquera. 

Por ello, es un hecho bien cierto que les enormes riquezas pesqueras 
del mar adyacente, lagunas costeras, estuarios y aguas interiores de 
·11erecruz e6lo pueden explotarse en forma eficiente y racional, con menores 
riesgos e incertidumbre, si se desarrollan permanentemente la inveatipci6n 
y la tecnologio relacionadas con el aprovechamiento de loe recursos 
acutlticos. Todas las ventajas, usos y recursos eianificarlan muy poco 
sin una apropiada y ordenada investigaci6n científica y tecnol6gica. 

Durante los años que abarca este estudio, la producción pesquera del 
Estado ha experimentado un crecimiento discontinuo, esto es debido a 
las graves ineficiencias que se han eianificado en el sector. Por ello 
es que se puede considerar que la etapa de transición entre la pesca 
artesanal y la industrial aún no ha comenzado. 

En estas condiciones se aprecia que el dest:trt'Ollo alcanzado por ·la 
investigación relacionado con la pesca en la entidad no corresponde aún 
a los requerimientos actuales de la actividad. Los objetivos p1anteados 
en esta área se podrain alc~ar en la medida en que se proporcionen los 
requerimientos necesarios para el desempei\o de sus funciones. 

En las investigaciones oceanoar6.ficas, limnol6gicas y biol6¡¡icas que 
ae han realizado en el Estado, han participado diversas instituciones 
entre las que se pueden ubicar el Instituto Nacional de la Peeca, el 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnoloaia de la Univer'Bidad Nacional 
Autónoma de México, la Secretaria de Marina y el Centro de Investigaciones 
Pesqueras, este último ubicado en el Puerto de Alvarado, aai como el 
Instituto Superior de Ciencia y Tecnología del Mar. 

A partir del af\o de 1978, el Centro de Inveatiaacionee Pesqueras ha venido 
rclizando investigaciones en las laaunas costeras y el litoral del Estado 
aenerando una serie de estudios que abarcan aspectos di versos como 
ictiof'auna y ecologl.a de la¡¡unas coaterae, dinlmica poblacional de especies 
de interés comercial, eficiencia de artes de pesca, distribuci6n y biolo¡la 
de moluscos de importancia comercial, entre otros. 

Asimismo, dicho centro realiza los pro¡ramas denominados Camarón del 
Golfo de M6xico, Pesca Experimental y Exploratoria de Recursos Demersalee, 
Pesca Experimental de Tibur6n/Caz6n y Pesca Experimental con Almadrabas.Cabe 
advertir que la ejecuci6n de loe mismos estl considerada ¡¡eoar.6.ficamente 
a nivel regional, y no s6lo para el Estado de Veracru:r.. 

De las acciones realizadas en el desarrollo de cada uno de loa pro¡¡ralt'laa 
sei\aladoa, destacan loa trabajos sobre marcado de ejeenplarea para deterninnr 
la migraci6n de la sierra y peto, en coordinación con peraonal de 
universidades norteamericanas de acuerdo con loe convenios establecidos 
al respecto, y locali:r.aci6n de zonas factible• para· lnstalac16n de 
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almadrabas. También se ei"ectua.ron varios cruceros de 1nvestigaci6n en 
el barco ONJUHU • relacionados con la pesca exploratoria y experimental 
de recursos demersales, tibur6n/cezón, camarón y muestreos de carácter 
oceanogr6.fico. 

En coordinaci6n con el Centro de Investigaciones Pesqueras de Tampico, 
Tamps., se realizaron prospecciones pesqueras y un estudio tecno16gico 
en la laguna de Catemaco, prospección hidrobiológica del Sistema lagunario 
de M:mdinga y prospección recurso almejero del Sistema lo.gunario de 
Al varado. 

?or otra parte, el desarrollo tecnológico en el sector de la entidad, 
se caracteriza por una gran heterogeneidad, pues junto al subsector 
avanzado de captura y procesamiento del camarón y otros productos de 
exportaci6n1 la mayoría de los pescadores. atenidos a sus medios técnicos 
tradicionales, no han desarrollado significativamente medios de producci6n 
modernos - embarcaciones y plantas procesadores - que se concentran en 
los sectores privado y público. 

Por lo demás, aún no se logra ligar la actividad extractiva, en sus 
distintas fases y modalidades, con la investigaci6n científica y tecnol6gica 
de tal manera que la explotaci6n del recurso aporte experiencias y 
conocimientos que pennitan, simultáneamente, incrementar las capturas 
y cuidar la renovación de las especies. Esto exigirte la colaboraci6n 
de los sectores que intervienen en la pesca en las tareas de inveetiaaci6n, 
de manera tal de que se cumpla con el principio de que la mejor manera 
de conocer y acrecentar un recurso natural renovable es explotándolo. 

Asi, se vuelve conveniente que adem6s se preste especial atenci6n a la 
investigaci6n científica en loe aspectos de biolog!e pesquera, oceanoaráf!a 
pesquera, limnologia y acuacultura extensiva e intensiva, as{ como a 
los desarrollos experimentales en relación con nuevos procesos y productos 
alimenticios, en función de la planta industrial, y a inveeti¡aciones 
de preser'Vaci6n y manejo de productos pesqueros, que son indispensables 
para fortalecer y creer la tecnología de alimentos. 

Los servicios científicos y técnicos, como el control de calidad, la 
investigación de mercado y la selección e identificación de tecnoloaia 
se requieren urgentemente en la entidad, tanto para loe equipos y artes 
de pesco, como para las embarcaciones y plantas industriales. 

Otro Ber'Vicio científico t6cnico que el eector demanda cada vez más 
claramente es el exteneionismo pesquero, dicho servicio ha corrido a 
cargo muchas veces del personal de inveetiaaci6n que al miemo tietnpo 
proporciona asistencia técnica. 
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10. REGULACION Y PROMOCION PESQUERA 

En Veracruz, como en todo el país, la pesca surge en gran medida como 
una decisión política de fomento a una actividad econ6mica de elevada 
potencialidad. • 

Ae.I'., durante el sexenio de López Portillo la pesca cobra una nueva dimensión 
en México entero, pues al entrar en funciones su administración el pnts 
se encontraba con serios problemas econ6micoe estructurales, ya quo el 
aobierno anter1or le había heredado la devaluación de la moneda nacional, 
inflación, y un gran déficit fiscal que hacia urgente la toma de medidas 
de poU.tica econ6mica que ayudaran a salir del trance. A partir de esto, 
se vuelve ineludible e inexorable la explotación pesquera como parte 
auatancial del quehacer econ6mico del pata. 

En este contexto. la administración del Lic. Agustín Acosta Lagunes propicia 
un crecimiento importnnte de la f'lota del Estado y en menor medida do 
in:fraestructura pesquera lo que conlleva un crecimiento en las capturas 
y que pennite el arranque de la actividad como sector importante do la 
economía estatal. 

Por ello, los problemas que a partir de 1980 subyacen en la actividad 
son f'undamentalmente derivados de la política de promoción pesquera que 
logra el crecimiento seilalado; es decir. al haberse promovido la acci6n 
pesquera, no todas las promociones f'ueron suf'icientes, no todas las 
promociones siguieron igualmente para dar esa escala y esa relaci6n armónica 
entre cada uno de los factores que intervienen en un proceso integral. 
Por lo tanto, hacia 1982 y 1983 se pueden percibir con claridad loe cuellos 
de botella aenerados a lo largo de la cadena captura-comercializaci6n. 

Por otra parte, se ha reglamentado la expedición de permisos para ejercer 
la pesca comercial y pesca deportiva, que limitan las poblaciones do 
determinadas especies en 'poca do reproducción a aquellos que debido 
a la sobreexplotacHin quedan en peligro de extinción. 

Así, durante el afio de 1985 en ol Estado de Veracruz se concedieron 322 
permisos para ejercer la pesca comercial, de los cuales 123 fueron para 
los integrantes del sector social (cooperativistas) y 199 para el sector 
privado. Dichos pennisos son básicamente para la extracci6n del camarón, 
caracol y peces de escama. 

Asimismo, con el objeto de conservar y preservar los recursos pesqueros. 
ee han implantado cuadros de veda y su respectiva supervisi6n, cuyo 
cumplimiento corre a cargo de 12 of'icinas reaionales de pesca ubicadas 
a lo largo del Estado, las cuales debido a la falta de recursos son 
insuficientes para controlar el litoral veracruzano y cuerpos de aaua 
interiores. 

Con el fin de que los aaentes productivos tenaan mayor seguridad e inter's 
p<)r la exploteci6n racional de la penen, so hn dndo un cambio de en.foque 
a la .regulación de una vigilancia tradicional aplico.da con carácter 
restrictivo a una orientación centrada prim.ordialmente en la promoci6n 
econ6mica, industrial y comercial. 

En conclusión, se puede a:firmar que la política de fomento y regulaci6n 
del aector durante el período de análisis de esta investigación se ha 
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concertado e grandes rasgos en el aumento de la producción y no en la 
consolidaci6n de lo antes logrado, lo cual no ha pennitido mantener un 
ritmo de crecimiento del sector, del empleo, del abasto y de la generación 
de divisas por encima del promedio general de la economía. 

Juatif'icándose erl la época de crisis que vive el país 1 no se ha logrado 
promover mayores volúmenes de inversión f'resca a la pesca que el que 
se ha otorgado a otros sectores de la economía; tampoco se ha logrado 
seaulr modernizando la actividad y mantener racionalidad económica en 
la explotaci6n del." recurso. 
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11. IUDUSTRIA.LIZACIQfl, 

La industrio pesquera veracruzana, al igual que la de la mayor!a de los 
::atados pesqueroo de la República Mexicana, se ha desarrollado 
principalmente en !Unci6n de la pesca del camarón, lo cual ha ocasionado 
toda la serie de problemas que este hecho conlleva. 

La industrialización de los productos marinos capturados en las aguas 
de la entidad, arranca de hecho al mismo tiempo de la cteaci6n de la 
Empresa Paraestntal Productos Pesqueros de Alvarado, S.A. de C.V. Dicha 
empresa demostró que era posible la transformaci6n del recurso para el 
beneficio de la población veracruzana e impulsó, con su ejemplo, la creación 
de di versas plantas industriales que se han venido consolidando durante 
los ai'los subsecuentes. 

Asi para 1980 el Estado contaba con 4 establecimientos que se dedicaban 
a la transformaci6n de productos pesqueros, de los cuales 3 se localizaban 
en el Puerto de Veracruz y uno en el Puerto Piloto de Alvarado. En estos 
establecimientos se disponía para ese año de 3 plantas para enlatado. 
3 para congelado y una planta reductora. 

Dichas plantas contaban con capacidad para procesar 30,208 toneladas 
anuales (9) de las que 4,480 toneladas correspondían al enlatado, 21,288 
toneladas al congelado y 3, 840 a la fabricación de harina. En 1978 
Onicamento se obtuvo informaci6n de 3 enlatadoras, 1 congeladora y 1 
reductora, cuya capacidad instalada era de 24,448 toneladas anuales y 
en el mismo orden anterior 4,480 toneladas, 16,128 toneladas. 43,840 
toneladas respectivamente. Estas plantas recibieron 8,555 toneladas de 
materia prima, lo que signific6 un aprovechamiento del 35%. 

La planta enlatadora recibió 3,636 toneladas de materia prima, de las 
que 839 fueron de túnidos, 280 de pulpo, 1,186 de sardina, 9 de mejill6n 
y 1,320 de otras especies, con lo que el proceso de enlatado se utiliz6 
en un 81. 2% de eu capacidad total. 

La planta congeladora recibi6 2,687 toneladas de materia prima, fonnada. 
por 2,304 toneladas de e6cama, 164 toneladas de camar6n, 39 toneladas 
de tibur6n y 180 toneladas de otras especies. En conjunto estas 
instalaciones se aprovecharon el 16.'l"JC, de su capacidad instalada. 

Para la Cabricaci6n de harina de pescado se emplearon 468 toneladas de 
pescado no apto para consumo humano y 1, 764 de desperdicio de otras especies 
con las que se obtuvieron 445 toneladas de harina de pescado. La capacidad 
utilizada representó el 58.1% de la capacidad instalada para el proceso 
de reducción. 

Además, el Estado contaba para esas !"echas con 2 plantas; una de seco 
salado y otra de ahumado, en laa que ee recibieron 518 toneladas de materia 
prima, obtenU:ndoae 162 toneladas de producto terminado. 

(9) Las capacidades instaladas por cada 24 horas, eran de 67.2 toneladas 
para conaelado, 24 toneladas para la reducción y 28 toneladas cada 
hora para enlatado. Adem6s se consideraban 240 d{as de trabajo para 
el congelado y 160 dias para el enlatado y la reducci6n. ' 



Para el afio de 1985, el Estado de Veracruz ya cuenta con 7 plantas de 
la industria pesquera las cua1es tienen una cap11cida.d .tnstalnda en su 
conjunto de 8.3 toneladas/hora. De éstas, s6lo 5 se encuentran en opcraciOn 
contando con una capacidad total de 6.9 tonelodus/horn. 

Durante dic::ho af\o, se destinaron a procesos industriales un total de 
7,588 tons. de materia' prima del total eapturado (103,350 tona.) de las 
cuales, ya ha suf"rido el procesamiento industrial, quedaron 3, 277 tonn. 
de materias industrialh:adas. Para el congelado ae destin6 3,040 tonn. 
de materia prima resultando 1,711 tona. del producto ya procesado: para 
el enlatado se dir,t.gieron 2.654 tons. de materia prima, quedando 1,123 
tona. procesadas, para la reducei6n ae orientat'On 1,535 tona. de materia 
prima, qUedando 269 toneladas, de harina. de pesca.do y para otros proceaoa 
industriales se destinaron 359 toneladas de materia prima de las que 
quedaron 154 toneladas de produetoa ya induatrialh.adoa. 

Ahora bien, del volumen de materia prima procesada., la producci6n obtenida 
por sectores CUe la siguiente: Al sector público correspondieron 7, 248 
toneladas de materia prima procesada y 3,.111 toneladas de producción 
obtenida en peso neto, csl sector privado participó con 340 y 166 tone. 
respectivamente y s6lo el sector social no tuvo participaci6n en el 
mencionado proceso de industrialización. 

Las principales eapeciea que se destinaron al pr<.meaamiento fueron el 
cama.r6n con 1,148 toneladas; jaiba con 300 tona., mejillón con 250 toneladas 
ostión 320 toneladas, pulpo con 530 toneladas, tiburón y caz6n con 2,200 
toneladas, tanidos con 750 toneladas, sardina con 130 toneladas, pescado 
no apto para empaque con 410 tonelada.a, mariscos y moluscos con 305 
toneladas y l, 245 de otras especies. 

Actualmll!lnte en Veracru2 hay 3 plantas congeladoras con una capacidad 
de 4. 2 toneladas/hora, y de las cuales tan s6lo una se encuentra en 
operación misma que tiene una capacidad instalada de- 2.8 toneladae/horn, 
es necesario subrayar que dicha planta procesó bisicamente productos 
de escama, 1,762 toneladas de M.P. (10) y 862 de P. {11): tibur6n y cazón 
68 M.P. y 22 P. y otras especies con 1,210 M.P. y 827 P. Asimismo, es 
menester mencionar quo dicha planta es del sector público (PROPEA} y 
que en ella hubo 136 turnos trabajados cada 8 hora.a (12). 

En lo que se ref'1ere a plantas enlatadoraa existen en al Esta.do doa (mismas 
que est4n en operaci6n) contando con una capacidad instalada d~ 3.1 
toneladas/hora, en las cuales ne obtuvieron 2 1654 M.P. y l,123 P. siendo 
de ellas 340 M.P .. y 166 P. de sardina y macarelai 1,740 M.P. y 748 P. 
de túnidaa y 574 M.P. y 209 P .. de otros enlatados. De estas plantas una 
era del aector público y la otra pertfJnecta al sector privado .. 

( 10) Toneladas de materia prima procesada en peso comercializado. 

{ll) Toneladas de producci6n obtenida en peso neto. 

(12) Datos recabados del Anuario Estad!etico de Pesca l.985. 

... 
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Por lo que toen e la industria reductora. ln entidad cuenta con una planta 
de cate tipo, le cual tiene capacidad instnleda de 1.0 toneladas/hora 
y en la cual se destinaron 1, 525 de M.P. obteniéndose 289 de P., siendo 
la totalidad de ell~s de desperdicios de o tres especies. 

Por otro l.ado, Verncruz también cuenta con una plante de otros procesos 
industriales (seco-salado principalmente), la cual obtuvo 359 tona. de 
rnater::.a prima pro9esadn en peso comercializado y 154 tona. en peso neto. 
De las cuales 128 M.P. y 64 P. fueron de escama seco-salado y 231 M.P. 
y 90 P. de tibur6n y cazón seco-salado. 

l!n este mismo contexto, como apoyo adicional a la actividad pesquera, 
existen· en el Estado 28 fábricas de hielo; de éstas, 17 se dedican a 
proveer directamente a la actividad pesquero, las cuales cuentan con 
una capacidad para producir 800 toneladas/24 hrs. Para fortalecer esta 
industria, se construyen actualmente otras 4 fábricas de hielo. 

Otra actividad conexo fundamental para la. 6ptima operación de la flota 
pesquera estatal es la de la reparaci6n de embarcaciones; en este marco, 
la entidad cuenta con 9 astilleros-varaderos para la reparnci6n y 
construcci6n de embarcaciones pesqueras. La capacidad de dichas 
instalaciones permite construir anualmente mis de 100 camaroneros y 53 
embarcaciones para escama, sin embargo, en 1978 s6lo f'ueron construidas 
54 embarcaciones camaroneras y 6 escameras y para el af\o de 1984 se 
construyeron 62 embarcaciones camaroneras y 13 escameras incrementando 
con ello la f'lota estatal ( 13). 

Por otra parte, es impol'tante sef\alar que al cerrar sus operaciones la 
empresa Astilleros de Vera.cruz, y al ser creo.da la empresa Astilleros 
Unidos de Veracruz, S.A., la entidad cuenta con una de las instalaciones 
més grande del. pala para la reparaci6n y construcci6n de embarcaciones 
pesqueras de diverso tonelaje. 

El Estado cuenta tambi6n con una fábrica de lanchas, cuya capacidad anual 
es de l, 900 unidades de f'ibra de vidrio y madera. No obstante, en 1978 
f'ueron únicamente construidas 383 de ellas, lo que implic6 utilizar s6lo 
el 20.15% de la capacidad instalada. Este hecho no se ha mejorado 
sustancialmente puesto que para el af\o en que f'inaliza este trabajo (1985) 
apenas se construyeron 671 Wlidades, lo que repreeent6 una utilizaci6n 
del orden de 35.31%, lo cual impide 16aicamente el fortalecimiento de 
la pesca riberei'\a. 

113) Datos proporcionados por Astilleros Unidos de Veracruz, S.A. 
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12. PRINCIPALES ORGANISMQS~QUE OPERAN EH VERACRUZ 

Los organismos públicos conf'orman, al menos en el papel, ol instrumento 
que le pennite al Estado intervenir directamente en el sector pesca y 
pennite ademas. canalizar los apoyos que las pesquerías demandan para 
loarar su crecimiento. siendo la actividad pesquera un área estratégico., 
se hace necesaria la participaci6n del Gobierno Federal por su amplio 
potencial par& contribuir o. alcanzar diversas metas que f'orman parte 
integral del objetivo nacional, como son el logro de la soberanía 
alimentario y ei desarrollo regional equilibrado, así como por la . 
insuf'iciencia de los mecanismos de mercado para propiciar su desarrollo 
completo y racio11al. 

En este marco, Productos Pesqueras de Alvarado,s.A. de C.V., se fundamenta 
como instrumento de la política gubernamental en la actividad pesquera 
en la entidad y por lo tanto, su actuaci6n está definida por los objetivos 
nacionales establecidos en los programas y proyectos del Gobierno Federal.' 

Asimismo, el Banco Nacional Pesquero y Portuario y el Programa Integral 
para el Desarrollo Rural (PIDER) son los instrumentos esenciales de la 
politice econ6mica que busca encauzar el desarrollo de la pesca en el 
mediano plazo mediante la canalizaci6n de recursos f'inancieros que les 
den sustento y otorguen viabilidad al cumplimiento de los objetivos 
señalados. 

La actividad de estos tres organismos públicos en el Estado de Veracruz 
ha sido decisiva para que de manera definitiva se inicie el desarrollo 
del Sector Pesquero en la entidad, este hecho se ha dado muy a pesar 
de los vicios y def'icienciae que arrastra la actividad. Sin embargo, 
para mayor claridad en la explicac16n de este f'en6meno a continuaci6n 
se anal.iza y desglosa cada uno de los mencionados organismos. 

'. 
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12.l PRODUCTOS PESQUEROS DE ALVARADO 

Lo que ahora es productos Pesqueros de Alvarado nació en 1964 como 
Puerto Piloto de Alvarado. Fue el primer puerto pesquero del país planeado 
en forma integral, con muelle propio, astillero, varadero, flota e 
instalaciones industniales y estaba destinado a servir de modelo y campo 
de pruebas para otros establecimientos similares. Pero, debido a diversas 
circunstancias, a lo largo de los ailos trabajó muy por debajo de su 
capacidad teórica de 20 mil toneladas anuales. 

Esta situación persisti6 despu6s de 1971 1 ai'io en que pas6 a formar parte 
a1:11 Productos Peaquel'os Mexicanos (PPM}, ya con su actual nombre. Todavía 
en 1976 manejó menas de 2,400 toneladas, o sea apenas el 12% de su capacidad 

Para sacar e Productos Pesqueros de Al varado ( PROPEA) de ese marasmo, 
a partir de 1977 se puso en marche un plan de acción destinado a revitalizar 
la empresa y elevar sus volúmenes de producci6n. 

Desde entonces, el ascenso ha sido mlis o menos continuo hasta 1981. En 
1977 se manej6 casi 3,000 toneladas (25% más que en 1976), en 1978 mfi.s 
del doble que dos años atrfi.e, para 1981 se alcanzaron 11,000 toneladas; 
es decir, cerca de seis veces la cif'ra de 1976 y cantidad superior en 
mlis de 50% e la mée alta en toda la historia de PROPEA. Sin embargo, 
a partir de este aflo, ya diversos problemas concurren a la planta industrial 
no o6lo en veracruz, sino en todo el pa!s, ae da un retroceso en la materia 
prima procesada y la producción obtenida, que persiste aún ahora en todo 
el Estado. 

PROPEA cuenta en Veracruz con una :f'lota de 60 embarcacionea para pesca 
de mediana altura, de las cuales 34 son buques huachinanaueros que operan 
con lineas de anzuelos, y 26 arrastreros que etnplean redea de barrido 
para captura masiva. 

A f'ines de 1976, cerca del ª°" de la !'lota con que contaba en ese ai'lo 
la paraestatal se encontraba inactiva por dif'erentes razones. En 1984 
ya se habla logrado que s6lo el 4% de la flota estuvieran fuera de servicio 
y el 96% trabajara reaularmente. Esto, sumado a una iqyor eficiencia 
en su operación permi ti6 que de una captura de s6lo 691 toneladas en 
1976 se pasara a más de 6 mil en 1984. 

Por otra parte, esta parae•tatal estableci6 un proaraa pennanente de 
compras aarentizadae a precios prefijados de c0111ún aCU9rdO con loe 
pescadores. Este mecanismo de compra da a los productoreti la •eauridad 
de vender en todo momento •u• capturas, sin Umite de cantidad ni especie. 
Aeimismo, aW'lque la entpreaa no ea una instituci6n de crfdito, mantiene 
un proarama de rinanciamiento a lo• pe•cadorea riberelloa por Mdio de 
la entreaa de embarcaciones motorizadas y equipadas con artu de pe•ca. 
Dichas embarcaciones se awninistran c-i al precio de co•to, ein enaanche 
ni intereses, para aer pqadaa con un porcentaje del valor de las capturas. 
Hasta junio de 1984 ae habla entreaado dentro de este proarama 180 lanchas 
de fibra de vidrio de 25 pies de ••lora y 200 motare• de e caballos, 
con lo cual ae benef'!c16 a mh de 600 pe•cadores. 

Lao mayores disponibilidades de materia prima por la elevaci6n de lu 
capturas, compras y tranarerencias, han hecho alimentar la actividad 
~ procesamiento en PROPEA. De poco mú de l, 700 toneladu de producto 
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terminado que obtuvo la empresa en 1976, 3,900 en 1981 se pas6 a 7,248 
en 1984, lo cua1 representa un incremento de 4. 3 veces. En especial ha 
crecido la producci6n de enlatados pese a que las instalaciones con que 
se cuenta son de limitada capacidad y tienen un bajo grado de automatiznci6n 
De esta materia prirrta. procesada correspondieron 3,040 tona. a la planta 
congeladora, 2,314 el proceso de enlatamiento, 1,535 al proceso de reducci6n 
359 tone. a otros procesos industriales coma son el seco-salado y el 
ahumado. 

También, al contar con mayores volúmenes de producto, PROPEA ha podido 
1ntearar un vasto y creciente sistema de dietribuci6n masiva de alimentos 
a precios oficiales. A la f'echa, la empresa cuenta con una cadena de 
siete tiendas en Veracruz, Xalapa, Po&a Rica, Alvarado y Coatzacoalcos 
y una fiotilla de unidades m6viles que operllt\ sobre rutas f'ijas de venta 
en la ciudad de Veracruz y en 42 municipios del Estado. 

Entre los planes de expansi6n del organismo se ubican los de lograr mayores 
vol6menes de capturas mediante la compra de arandes y modernos arrastreros 
de altura, de los cuales dos ya están en operaci6n; la adquisicl6n de 
doce buques de mediBJla altura para pesca con redes y U:neas de anzuelos 
16 ar.raatreroa medianos; 250 embarcaciones para pesca costanera, de corto 
radio de acci6n. Adem&s se contempla el establecimiento de nuevos centros 
de recepci6n que penni tirA. ampliar las compras en la zona de inf'luencia 
de PROPEA. 

En eate mismo marco, para evitar problemas de saturaci6n e insuficiencia 
debidos al desaaste natural del equipo debido a su antigUedad de casi 
cuatro luatraa, se pondrA en marcha un proarama de am.pliaci6n y mejoramiento 
de laa inatalacionee industriales en Alvarado que b6eicamente busca una 
nueva planta de hielo de 100 tona. y el mejoramiento de las líneas de 
enlatado para ampliar su capacidad. 
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12.2 BANCO NACIONAL PESQUERO Y PORTUARIO. 

Uno de los instrumentos esenciales de la pol!tica econ6mica que busca 
encauzar el desarrollo de la pesca en el mediano plazo en la entidad, 
es el relativo a los recursos f'inancieros. Bajo este enfoque!, la política 
f"inanciera del sector pesquero induce al aprovechamiento pleno de la 
capacidad instalada, tanto en flota y planta industrial como en los aspectos 
de distribuci6n, transporte y abasto, a fin de mantener el ingreso y 
el empleo sectorial, así como un mejor aprovechamiento de la planta 
productiva y generar una mayor oferta de alimentos para la poblaci6n, 

En este contexto, el papel fundamental recae en el Banco Nacional Pesquero 
Y Portuario, S.A. (BANPESCA) quien, como institución financiera 
especializada en le promoci6n de los sectores pesqueros, portuario y 
naviero, tiene como campo de ecci6n el proporcionar loe servicios bancarios, 
de agente financiero y de asesor t6cnico, que resulten necesarios para 
apoyar efectivamente los programas sectoriales de ·desarrollo del Sector 
Pesquero, como por ejemplo el otorgar créditos en condiciones preferenciales 
a proyectos orientados al desarrollo de peaquerlas de consumo popular, 
al impulso de las actividades aculcolae, de transformación y de 
comercializaci6n. 

Así, conforme a los planes de expansi6n del BAHPESCA, y en virtud del 
potencial pesquero del Estado de Veracruz, y de las necesidades que 
representa el impulsar y desarrollar dichos recursos; a partir del. afto 
de 1981 este organismo empieza a ju,aar un papel activo y dinimico en 
la entidad. 

En lo que respecta a los crfditos que han sido otoraado• en el Estado; 
en 1976 aacendieron a la cantidad de 115'750,000 pellos, destinados 
b6aicamente al sector cooperativo y al&wto• pe9cadorn Ubres; en 1977 
al.canzaron la suma de 17 millones, beneficiando, entre otros a la empresa 
Productos Pesqueros de Al varado, S.A.; en 1978 por conducto del Fideicomiso 
para el Fomento y Apoyo del Desarrollo Peequero (PADEP), administrado 
por BANPESCA se otoraaron cr6ditos a diVeNaa aociedadea cooperativas 
para la aclquiaici6n de 5 embarcaciones camaroneras que anteriorwente 
habla venido siendo propiedad de armadorea particulares. Durante los 
aflos siauJ.entes el compol"tazn.iento de la inveN16n canalizada fu• muy 
similar a los af\os mencionados. ha•ta lleaar al afta de 1984 en el cual 
118 canalizaron $22'350,000 peaos, diriaidoa bAai~nte al mejoramiento 
de la infraestructura pesquera y portuaria, aat como para apoyar el proceso 
de comercializaci6n del recurso pe•quero. 

La po11tica econ6mica del Gobiemo federal otoraa una alta prioridad 
a la actividad pesquera, eate hecho se da en f'unci6n de su potencialidad 
para contribuir al loe.ro de la autosuficiencia ali.mentarla; lo que ha 
derivado en que se inatrwnente una poUtica de f'omento a la 1>9•ca que 
le -eaure el apoyo financiero necffario para real.i&ar aquel.loa proyectos 
de desarroll.o pesquero con¡¡ruente con los objetivos nacional•• y •ectorialea 

Dentro de este 6rnbito, lo• cr6ditoa que ae han otoraado en nuestro Estado 
han estado encaminados b&aicamente a re•pal.dar el cumplilliento di loa 
objetivos del Plan Global de DHarrollo (durante la adllin1atrac16n de 
Joal L6pez Portillo) y el Plan Hacional. de De•IU"l"Ollo ( f1Ja4o durante 
el actual aobierno encabezado por •iauel de la lladrid), ul ca.o reforaar 
la participaci6n del sector en loa proar-a pr-.idllncialea de producto. 
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básicos. Para lo anterior, las inversiones se han canalizado a la 
adquieici6n de embarcaciones, el equipamiento industrial y do 
comercializaci6n; siendo los beneficiarios de ellas las sociedades 
cooperativas de producc16n pesquera, las asociaciones y uniones de 
pescadores, otros permisionarios y sociedades del sector privado, así 
como la empresa paraestatal PROPEA para el primer caso, y para el segundo 
fueron, diversas sociedades anónimas, pequei\os empresarios y comerciantes. 
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12.3 PROGRAMA DE INVERSIONES PUBLICAS PARA EL DESARROLLO RURAL. 

En el marco de la acción del financiamiento pnra el desarrollo, la gestión 
del BANPESCA se complementa con la participación de diversos programas 
cuyos objetivos coinciden con algunas áreas o fases de la actividad 
pesquera; tal es el caso del Programa de Inversiones Públicas para el 
Desarrollo Rural {PIDER) que por decreto presidencial expedido el 11 
de marzo de 1977 fue creado, cambiando después (1980) esa nomenclatura 
por la de Programa Integral de Desarrollo Rural, cuya coordinaci6ii. estuvo 
:i cargo de la Secretaría de Progrornaci6n y Presupuesto y del Ejecutivo 
Estatal. 

:.os programas PIDER comprenden diversas obras de carácter social y 
productivo tendientes a mejorar el desarrollo de las áreas rurales y 
el~vnr la capacidad econ6mica para a corto plazo beneficiar al mayor 
número do personas. Para lograr lo anterior, se estableci6 un procedimiento 
ágil parn la dotaci6n de fondos necesarios pera alcanzar sus objetivos 
De aquí la importancia de estas partidas .federales. 

Así, después de conocer la situaci6n en que se encontraban las comunidades 
pesqueras en el Estado, se consider6 la necesidad de implantar dichos 
programas de inversi6n en el medio pesquero, teniendo como dependencia 
ejecutora a la Delegaci6n Federal de Pesca. 

A principios del afto de 1978, se eetableci6 un programa de apoyo a le 
Oelegeci6n, consistente en la asistencia a cooperativas que tenia crfiditoe 
para dotaci6n de equipo y artes de pesca y cuyo objetivo principal consistía 
en la capaci taci6n de los pescadores en el uso y conservaci6n del equipo 
pesquero, as! como su asesoramiento en los aspectos leaal, contable y 
administrativo. Asimismo, se empezaron a construir dos centros de 
recepción con bodega refrigerada: uno en Saladero, y otro en Pueblo Viejo, 
construyendo ahl. mismo un atracadero. La inversi6n total fue de 
$2'861,764.00. Con ello, se cre6 la infraestructura que sirvi6 de apoyo 
a la captura y permiti6 conservar y comercializar el producto marino 
en estado fresco, Sin embarao 1 también se canalizaron crfiditos a otros 
puntos de la actividad, como se muestra a continuaci6n: 

Crédito a cooperativas s 7•000,000.00 

Programa de asistencia cooperativa 2 1 861,764.00 

Centro de recepción Saladero 1 1 000,000.00 

Centro de recepci6n Pueblo Viejo 1 1 250,000.00 

Atracaderos Catemaco 100,000.00 

Indirecto 250,000.00 

To ta 1 $13 1061,764.00 

Pnra el ejercicio de 1982, último ai'lo de existencia del PIDER, f'ue aprobado 
un presupuesto de $20'275 1 000.00 distribuido de la siguiente formo.: 

Ares de Asistencia Técnica 
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Inversión: $5'275,000.00 

Regiones beneficiadas: Tamiahua, Tuxpan, La Lnjn, Tecolutla, 
Sonteccnnapan y Cazones. 

Municipios atendidos: Tuxpan, Tecolutla, Ozuluama ·y Cazones. 

Número de Beneficiados: 3, 280 (incluye e los del área 
investigación). 

de 

Area de Investigación: 

r 
Inversión: s21000,ooo.oo 

Area de Organización y Capacitación: 

Inversión: $1 1 500, ooo. 00 

INFRAESTRUCTURA: 

Const. centro de recepción Saladero 

Const. centro de recepción Pueblo Viejo 

Const. Fábrica de hielo Villa Cuauhtémoc 

Iniciaci6n canal de navegación La&• de 
Mandinaa y el Mar. 

Centro de recepción Cucharas 

Indirectos· 

To ta l 

300,000.00 

900,000.00 

2 1 100,000.00 

3•200,000.00 

3 1000,000.00 

soo,000.00 

su•soo,000.00 
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CAPITULO III 

LA PROBLEMA'I'ICA SECTORIAL 

Veracruz, yn lo hemos dicho, es un Estado con una enorme riqueza ictiológica 
sin embargo, no es una entidad exenta de problemas económicos y sociales; 
su elevada tasa de crecimiento poblacional, los movimientos de f'ectores, 
~1 proceso de urbanizaci6n, las presiones inf'lacionarias que con 
intensidades variables padecen ciertas 6rees de la entidad y el predominio 
de una agricultura de temporal, entre otros elementos, han originado 
~ue la expansión de la actividad econ6tnica (y por ende, la pesquera} 
no alcance su mbimo. 

Debido a lo anterior, Veracruz se presenta como una de las expresiones 
más importantes, dentro del cuadro de la política económica nacional, 
por la riqueza de sus recursos naturales. Manif'iesta as.l una estrecha 
vinculect6n con el acontecer nacional, sobre todo cuando revisamos las 
cifras correspondientes al desarrollo de su actividad pesquera, al ~olumen 
de mano de obra ocupada por las pesquer.las y a los montos de invei-si6n 
pública canalizada al sector. 

En una retrospecci6n rápida, puede afirmarse que la pesca en el Estado 
ofrece la imA¡;en de una actividad que si bien ha crecido cuantitativamente, 
lo ha hecho dirigiendo su producci6n hacia los demls Estados de la República 
y ha descuidado el mercado interno en un arado tal que casi podrta 
confiaurarse como un enclave canalizador del recurso con d6biles 
vinculaciones con el resto de la econom.la eatatal. El aumento de loe 
voll1menes de producción soslaya serias def'iciencias en cuanto a su 
estructura limitada a la explotaci6n oelectiva de pocas especies. El 
valor de la producción se obtiene por el costo de unas cuantas especies 
(camar6n principalmente). Loe mayores rezaaoe se revelan en aquellas 
especies destinadas al consumo dom6stico, en particular 1- que podr.lan 
estar al alcance popular. 

Esto obedece, en buena parte, a la inauf'iciente inveni6n pública que 
alcanz6 0.9 y 10.6 por ciento de la total, en los periodos 1976-1980 
y 1981-1984, respectivamente: as.l como a la reducida asianaci6n de cr6dito 
bancario pues durante el lapao que abarca eeta trabajo, recibió menea 
de 10.°" del financiamiento &lobal al sector. A peaar de ello, as! como 
del uso de tecnoloa.la atrasada y del al to arado de abaoleacencia de loe 
equipos disponibles, la pesca ea la sexta actividad en orden de importancia 
de la econom!a estatal. Tambi,n, el sector proporciona tanta o mis ocupaci6n 
directa que actividadea como la del petr6leo y la petroqu.lmica búica 
y la aeneraci6n y diatribuci6n de electricidad, adefnú de au aran ef'ecto 
multiplicador. 

Desde el punto de vista de la existencia y diatribuci6n de loa recursos 
pesqueroa ae cuenta con un amplio potencial para mejorar cuantitativa 
y cu&li tativamente la aJ.imentaci6n del pueblo y para aumentar en f'orma 
sustancial la ocupaci6n y 1- exportaciones, todo ello mediante inversiones 
modeataa cuya redituabilidad, en tEnninos relativos y &lobalea, diCJ:cilmente 
podrl •er superada por otros sectores. 

No obatante, para loarar el crecimiento aostenido de la peeca •• nec-lta 
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además de buenas intensiones. eliminar toda la problemática que subsiste 
en los diversos renglones que la componen¡ la cual se identificará a 
continuaci6n. 

;. 
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l. EVALUACION DE LA PROBLEMATICA QUE ENFRENTA LA PESCA. 

Las peculiares características que conf'orman a la actividad pesquera 
en nuestro Estado, han dado por resultado el re:1aao de su desarrollo 
no obstante que cuenta con recursos naturales susceptibles de explotarse 
en mayor escala, esto si¡nif'ica que la pesca puede y debe llegar a ser 
la principal actividad econ6mica de la entidad, esto deberi ocurrir siempre 
y cuando se promueva la implantaci6n de programas y proyectos que coadyuven 
a incrementar la explotaci6n racional de loa recursos y ae resuelvan 
los problemas que subyacen en el sector y que para mayor claridad en 
la identif'icaci6n se expondrA.n por separado. 

1.1. INFRAESTRUCTURA PESQUERA. 

Las comunidades rurales del Estado que aarupan al 60S de la poblaci6n 
dedicada a la pesca y que capturan el 4°" de la producci6n total, carecen 
de servicios bhicos de infraestructura, de medios materia.lea y asistencia 
t6cnica para desarrollar su actividad, lo que propicia su reducida 
productividad, elevadas mermas; la imposibilidad de acudir oportun9nente 
y con claridad adecuada a los mercados y, en conaecuencia, un bajo nivel 
de vida. 

El restante 60% de la producci6n total estatal se maneja a travh del 
sistema de terminales pesqueras cona ti tuido por 5 puertos que aon T•illhua, 
Tuxpan, Alvarado, Tecolutla y Veracruz (Playa de Hornos), Clqa importancia 
varia de acuerdo con el volumen anual de capturas, que a •u vez ••t6 
asociado con otros factores ccmo tipo de instalaciones, f".c1lidad9a 
portuari- y embarcaciones. 

Eatoa puertos, a excepci6n de Alvarado, ae han caracteriZado por f"alta 
de planeaci6n adecuada, acorde• con loa requerimiento• de la indu8tria, 
aiendo notorio el hecho de que ae cuenta con obras inconclusu, nalizadaa 
sin un concepto de intearaci6n de aervicioa, o bien incoepletae por f'al ta 
de al.Pn elemento en la cadena productiva, entre otros las inatalacione9 
y aervicio• que deben apoyar la operaci6n de lu emt>arcaciones. 

Uno de los problemas mla comunea en todo• loa puertoa peaqueroa ea el 
que tiene que ver con el manejo eficiente de loa producto. desde el 
punto de vieta de las condicione• hi&i6nicaa para au cOnHrv•ci6n, tanto 
para el almacenamiento como para el tarwporte. En parte, ello .. debe 
a la inadecuada ubicaci6n de las planta11 productoras de hielo, que aunado 
a 1- nociva11 prictic- de manejo de lom proctu.ctoa, provocan el derroche 
de recuraoa, ya aea por el exc••ivo derretimiento de hielo o por -rwaa 
elevada debidaa a la insuficiencia del miuo. 

Ante una aituac16n de esta naturaleza, reeulta evidente que el arado 
de intearaci6n que existe entre lu •ctividadea peaquerm11 y lu operacione• 
portuarias, preaenta diferenciu aia;niflcativaa, dif'icult6ndoae tMlb16n 
la incorporación a la economta eatatal de 1• poblaci6n rural dedicada 
a la pesca. 

1.2 CAPTURA 

:.a captura se hace predominantemente a nivel artesanal, eato •• debido 
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a la f'alta de equipos y de cepacitaci6n técnica que permita mejorar las 
técnicas actualmente utilizadas para obtener una mayor productividad. 
El adiestramiento de los pescadores casi siempre se realiza empíricamente, 
en base a la experiencia transtni ti da y por la práctica cotidiana. Por 
otra parte, las especies capturadas se extraen en su mayor parte de aguas 
ribereftas, lagunas litorales y aauas continentales, por lo que la prcsi6n 
sobre estas zonas es considerable, descuidó.ndoae notablemente las 
posibilidades de practicar la pesca en eguas más alejadas de la costn. 

Todos loa elementos anteriormente eei\alados, son la causa de que ln 
productividad por pescador sea una de las m§s bajas de la República. 
En efecto, si dividimos el número total de pescadores (23,345) entre 
la captura registrada en el ai'\o de 1985. 103,350 tone. o.rroja un promedio 
de 4.43 tons./pescador/ai\o, que comparada con la de otros estados pesqueros 
como Sonora (34 tone-pescador-año) o Baja California (64 tons.-pescador
afto) nos demuestra palpablemente la baja productividad de los pescadores 
vera.cn.aza.nos. 

Aaimismo, la captura de los recursos pesqueros se obstaculiza por la 
dearadaci6n del sistema hidrológico lagunario, debido a la contaminaci6n 
industrio.! y a las descargas de loe asentamientos humanos en los cuerpos 
de aaua señalados, asi como por la explotaci6n desproporcionada en relación 
a la reaeneración natural del recurso pesquero, lo cual se puede evitar 
mediante cultivos que perm.i tan fortalecer el recurso existente y no 
dimainuya su aprovechamiento; también se deaconoce el comportasniento 
potencial de una aran cantidad de eepecies que se capturan en el Estado; 
no existe, ademla un mecanismo jurtdico que permita leaislar con rapidez. 
la to.a de medidas normativas y re¡¡ulativae, como son: la implantación 
de veda, prohibici6n de ciertas artes de pesca. Por último, no se tiene 
capacidad a~iniatrativa, como para evitar la utilizaci6n de artes y 
Mtodo• de pesca prohibidos en la explotación de la riqueza ictiol6aica. 

1..3 ORGANIZACION Y CAPACITACION 

Uno de loa principal.e• problemas que enfrentan loa pescadores es la sobre 
explotación que se hace de ellos. El 90X de los pescadorea de toda la 
zona coatera del Eatado son explotados debido al desconocimiento que 
estos tienen en el f'uncionamiento de lea sociedades cooperativas; pues 
aunque '8t:aa ae encuentran debidamente requiai tadas en cuanto a aus 
f'uncionee leaaJ.ea, t1en manej adaa en su gran mayoría por a ente que nada 
tiene que ver en dichaa aarupaciones. 

Loa eares•doa del aiatema educativo rormal no han sido absorbidos por 
las actividadee productivas, siendo raquítico el mercado de trabajo 
proreaional que lea abra laa perspectivas para una canalizaci6n adecuada 
de su aprendizaje. Esto se debe a que la educación misma no ha podido 
adecuanse a las necesidades reales de los productores y a los modalidades 
q'.le aswne la producci6n. 

1.4 INVESTIGACION 

La investiaación pesquera ea una actividad que influye en la lnstrumcntaci6n 
de loa avances tecnol6&icos que permitan el conocimiento racional de 
ls existencia 7 explotac16n de loa rei;:uraos marinos del Estado, es declr, 
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• la investigaci6n proporciona las demandas de información del sector pesquero 
en el sentido' de evaluar los recursos narinos desde antes de su captura 
hasta el momento en que se industrializan y/o comercializan. A pesar 
de que existen varias instituciones que desarrollan actividades educativas, 
científicas y tecnol6gicas en el sector ninguno se ha incorporado de 
lleno n la actividad pesquera a fin de lograr una mayor productividad 
en el área desarrollando técnicas apropiadas para proteger las especies, 
evaluar los recursos, optimizar las captures y procesar los productos. 

Entre los principales problemas y campos no abarcados por la investigaci6n 
deben señalar.se las carencias en materia de estudios y soluciones n la 
contaminaci6n aculitica 1 conocer la dinámica poblacional para la obtenci6n 
de datos respecto a la cuanti!'icaci6n y ubicaci6n del recurso, a fin 
de establecer la metodologla y artes adecuadas para su correcto 
aprovechamiento y lo tecnologla indicado para ·su industrialh:aci6n 6ptima 
No existe la coordinación requerida en las diveras instituciones federales, 
estatales, paraestatales y educativas que realizan trabajos de inveetigaci6n 
lo que motiva duplicidad de esfuerzos y falta de coniunicaci6n en los 
resul tadoa obtenidos, dando origen a un deficiente aprovechamiento de 
la capacidad instalada y recursos destinados a la investigación pesquera. 

Finalmente es necesario seftalar que la ausencia de políticas coherentes 
con respecto o.1 disefto y construcci6n de embarcaciones pesqueras y 
construcci6n de partes y equipos básicos de pesca explica que se hayan 
soslayado in¡,entes necesidades de investiaaci6n y desarrollo experimental 
en la materia. 

l. 5 FINANCIAMIENTO 

Se puede afirmar, sin embajes, que la canalizaci6n de recursos econ6micos 
hacia la actividad pesquera ha sido escaso en relación a las necesidades 
de los mismos en el sector, y que cuando se otoraan aeneralmente se hacen 
con criter.ios poco homoa6neos y sin visi6n en lo que realmente ae necesita. 
Adem,s, en Veracruz. ha crecido en forma alarmante la corrupci6n. pues 
para otoraar cr6di tos loe f'uncionarios bancarios solicitan su "comisl6n" 
por ayudar a que se qllice el trimite y lleaue oportuno el dinero f'reaco 
para quien lo neceai ta. este hecho loa autores lo conocimos por boca 
de aJ.aunoa cooperativiatas del Estado. 

De hecho se dice que la quda crisis que padece la industria pesquera 
local es causada por BANPESCA. el cual no otoraa crfditos oportunos y 
cuando los concede, descuenta hasta el 40S de la producción bruta, acci6n 
que descapitaliza a las cooperativas y les impide reparar la flota. 

1. 6 LA INDUSTRIA PESQUERA 

Como ya ae mencion6 en el apartado aobre inf"raeatructura, la carencia 
de bodeaaa o plantas de recepci6n, en la ma,yorta de los puertos pesqueros, 
afecta a obre todo a los pescadores de corta e•cala, qui enea en aenaral 
quedan a merced de loa intennediarioa. Esto detemina en cierta medlda, 
el car6cter complementario que dan a eata actividad e irapiden la 
proaramaci6n de sus capturas, las cualea cobran u! un car&cter aleatorio 
o estacional. Tampoco se han ensayado proarama• para captar la producci6n 
.de este arupo, orientlndola a empresas que manufacturen el producto. 
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Estos hechos se traducen en la baja utilización de la capacidad instalada 
de les plantes industriales que hay en la entidad. 

Otras razones que explican el principal problema que afecta a la industria 
pesquera son: la falta de coordinaci6n entre captura y procesamiento 
industrial; la ausencia de programas coordinados de procesamientos 
complementarios de productos agrícolas y la deficiente localización de 
algunas plantas procesadores con respecto a las zonas de captura.Estos 
fenómenos aumentan considerablemente los costos de producci6n y encarecen 
el producto final. 

Asimismo, el bajo nivel de aprovechamiento de la planta industrial pesquera 
se debe también a la falta de coordinaci6n que existe entre ésta y las 
industrias que la proveen de insumos, tales como pasta para tomate, aceites, 
envases y refacciones, así como los problemas' en le comercialización, 
la falta de coordinaci6n sobre la potencialidad del mercado y la escasa 
investiaaci6n de recursos _ marinos que impido la planificación efectiva 
de les empresas. 

1.7 FLOTA 

El problema principal que enfrenta le f"lota en la entid
0

ad veracruzana 
radica en la composici6n de ésta, pues por un lado tenemos que el 58.33% 
es propiedad del sector privado, el 14.12% del sector social y s6lo el 
.9~ del sector público. Lo cual origina que no se pueda planear la 
producción pues con ese porcentaje el sector público no puede incidir 
sensiblemente en el total de la producci6n. La otra cera de la moneda 
se encuentra en que la mayoría de la flota ea de poca capacidad de 
poca capacidad de producción pues es artesanal. 

Adem6s, en este rubro convergen todos los demAe problemas que subrayen 
en el sector como la f'alta de cr6ditos oportunos para el avituallamiento, 
reparación y adquisición de embarcaciones; la subutilizaci6n de éstas, 
la apoca capacidad tAcnica del personal que las opera, la utilización 
de artes y equipoe de pesca no recomendables, etc. 

1.8 ACUACULTURA 

La acuacultura, como una de las ramas principales de la pesca y el empleo 
por parte del sector público para f'ortalecerla y desarrollarla, enfrenta 
tambiiAn 11eri- deficiencias en su operación, siendo las mis sianif'icativaa 
(al menos en el Estado) la carencia de f'inanciamiento oportuno y suf'iciente 
para cumplir las metas de producci6n programadas; insuf'iciencia de equipo 
para la realizaci6n de estudio~ b6sicos y de certificaci6n sanitaria, 
este problema requiere de urgente soluci6n ya que el proyecto oetrtcola 
de la entidad contempla la exportación de oati6n a Estados Unidos y eate 
pata exiae para la compra, certif'icar la calidad de las aauaa productoras; 
asi1niamo 1 se observa una deficiente preparación de los pescadores para 
administrar adecuadamente los beneficios generados por el cultivo del 
o'Jti6n, f'renando los mecanismos de autof'inanciamiento de alguno• 
C;)operativistaa, falta tambi6n adecuada vigilancia en loa bancos del 
rscurao y exiate mercado clandestino da molusco. 

A todo lo anterior habr!a que agregar la contaminación de algunos cuerpos 
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interiores de agua como el de Pueblo Viejo, provocada por las descargas 
de la ciudad de Tampico, as! como l.as instalaciones mlnimas requeridas 
para granjas como la de Tebanca a la que le hace falta estanquer!a, luz 
eléctrica, egua potable y laboratorio. 
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2. PDSIBILIDADES DE EXPANSIOH, REESTRUCTUNACION Y/O MEJORAMIENTO DEL 
PROCESO PRODUCTIVO. 

Sin duda alguna, la escosa participación del sector pesquero a nivel 
estatal; se encuentra en Cunci6n de las actuales técnicas de producción 
empleadas. Este hecho se refUerza al saberse que ha dado origen, en 
comparación a otros sectores de la actividad productiva estatal, a una 
pobre participaci6n en el Estado por ser esta actividad controlada casi 
en au totalidad por el Gobierno Federal a trav6s de su delegación. No 
cabe duda que serta risible, si no f'uera tan tr6,gico, que Veracruz siendo 
un Estado que cuenta con 745.14 Kms. de litoral, no tenga siquiera en 
el Gobierno Estatal una Direcci6n de Pesen. Independiente en sus funciones 
óe la Oelegaci6n Federal. 

Como aspecto complementario a este f"en6meno, destaca el hecho de la 
deficiente y mal utilizada infraestructura con que cuenta la actividad, 
ya que el personal que la opera y disfruta originalmente no ha sido pesquero 
sino que se ha ido intearando paulatinamente a la peses. por la necesidad 
apremiante de subsistir; por ello, loe esf'uerzos que se dirijan he.cia 
el mejoramiento del proceso productivo deben empezarse por enfocar la 
atenci6n al uso adecuado de loe equipos y artes de peses., as! como a 
la capacitaci6n y adiestramiento que el pescador requiere. 

Otro factor importante es que la si tuaci6n econ6mica de los pescadores 
y au. f'amiU.. es bastante precaria lo que naturalmente incide en la 
productividad, para subsanar lo anterior, ae debe buscar el que dominen 
adecuadamente loa equipoa primarios de pesca, para poder de esta suerte 
incuNionar en nuevas f'ormas de extracción, como son la operación de 
embarcaciones de pesca múltiple y camaroneras con la canalizaci6n de 
NCUl"tloa f'inancieroa hacia ellos. 56lo de esta manera y mediante la 
lmplantaci6n de estrategiu que permitan cambioa simuLtAneoa en laa 
variables blaica; recuraoa naturales, tecnoloala, inf'raestructura de 
apoyo, oraaniuc16n de los pescadores cooperativas y otros, la actividad 
peaquera en la entidad tiene oportunidad de loarar una expansión y 
consolidar su estructura productiva. 

Lo• problemas c¡ue enfrenta el proceso productivo en su conjunto son la 
poca cool"dinaci6n y oraanización en la adrtiinistraci6n portuaria, las 
def'iciencias en el control del movimiento de la flota, en el mantenimiento 
en loa tiempos de espera en puerto y en la ~ontaminaci6n de las aauae 
de estos. 

1U proceso productivo 11e ve afectado tambUin por la f'alta de capacidad 
Portuaria para la descaraa, recepci6n y almacenamiento en f'rlo de las 
especies pesqueras captu.radu, asl COftlo la lnsuf'iciencia de infraestructura 
búica; de caminos, atracaderos, centros de recepci6n, obras de dra&ado, 
COftlbustible, electricidad, f'&bricaa de hielo, etc. 

'· 
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'3. LOS EFECTOS SOCIALES DE LA ESTRUCTURA ACTUAL DEL PROCESO PRODUCTIVO. 
1 

La pesca como actividad generadora de empleos en el Estado d8 Veracruz 
no ha podido elevar el nivel nutricional y el ingreso de los que se 
dedican a ella, ni por consiguiente elevar el nivel de vida de ellos 
y de sus f'amilias. 

Pues por un lado, la pesca no ha conseguido contribuir a la eoluci6n 
de escasea de alimentos pues a pesar de que se piensa lo contrario, no 
ha logrado convertirse en un elemento f'undamental para enfrentar los 
cr6nicoe problemas de desnutrici6n del pueblo veracruzano, mismos que 
se ven agravados en épocas de crisis como la que atravesamos actualmente. 
Zete hecho tiene su origen en varios f'actorea entre los que pueden ubicarse 
el que la pesca que se realiza en la entidad es básicamente riberefla, 
para el consumo local de los pescadores; a la excesiva intermediación 
que existe en la comercializaci6n lo que ocasiona el encarecimiento brutal 
del producto, lo que hace di.f!cU la adquisición de tliste por la ¡¡ente 
de pocos recursos (el 65% de la población total del Estado). 

Por otro lado, es notorio que en poco ha contribu!do el aector en la 
absorción de mano de obra y con ello, ha sido poco relevante au 
participación en la eoluci6n de los problemas miaratorios y desempleo 
que su.fre la entidad, este .fenómeno se ha oriainado porque la peaca como 
actividad. al maraen del crecimiento que tienen otroa sectores de la econom!a 
no ha podido absorber mucho personal, eato ae debe tambi'n al -caso 
inareso de los pescadores y de 1011 que intervienen en todo el proceao 
productivo e industrial 'lo que hace poco atractivo el inteararse a lo 
actividad, que por lo canaiauiente no ha l.oarado f'renar la inmiaraci6n 
de los veracruzanoa hacia otros eatadoa. 

En tlminoa ¡¡enerales, se puede af"irmar que aólo al.rededor del l.4X de 
la población económicamente activa del Estado ae encuentra en el aector 
pesca. Lo que explica por a! rniamo la participaci6n irrelevante de la 
actividad corno aeneradora de empleos. Ademis, la incorporación de la 
mano de obra a la actividad pesquera no ea una tarea f'&cil ya que la 
entidad ee tradicionalmente aar1cola y aanadera. 

En cuanto a loa niveles de vida de las comuni:Jadea pesqueras, ea neceeario 
subrayar que los niveles de vida de la población eatAn 1ntimamente liaadcs 
con lu condiciones de comunicaci6n que tenaan con loa centros urbano•, 
ya que ai existen carreteras, el incret11ento de las v.ntaa del producto 
es con11iderable y con '•to el inare110 de los pescadores. 

La intearaci6n social no existe en la mayor1a de loe núcleos pesqueros, 
debido a la alta mi¡r;raci6n que se preaenta, cauaada por la abundancia 
o carencia de peaca de alto valor comercial. Conjuntamente con '1ato, 
debe destacarse que loa peacadorea mi¡r;rantea no eon loe miP08 aflo con 
afta, ni se asientan en el mismo núcleo peaquero. A esto •e le aareaa 
que loa peecadores no miaran con sus Camlliu, lo que implica au 
deaintearaci6n social. Los pocos núcleos establea presentan un cierto 
¡¡rada de intearaci6n 1 pero no def'initivo, ya que au condici6n de pescador 
libre o de cooperativa .fomenta divisiones. 

En el aspecto poUtico no existen intereaes en las comunidadea pesqueras 
a excepción del poder y control de lu cooperativas y sus mercados, 
condiciones pol1ticae que ae manejan alejadas de dichas comunidades y 
Bin la partic1paci6n de loe pescadores. 
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4. LOS MECANISJtOS DE COMERCIALIZACION. 

La insuficiente integraci6n y complementariedad desde la captura hasta 
el consumidor f"inal, es uno de los problemas más importantes del sector 
en el Estado. La incapacidad de le infraestructura de comercio interno. 
impide la adecuada atención a la demanda de productos pesqueros de consumo 
popular y se vuelve más severa en los frescos y conaelados que soportan 
wia intermediaci6n excesiva. 

En muchos casos• un s6lo comprador del producto en la playa, f'ija su 
&:;.recio. lo que propicia bajos ingresos de los pescadores, concentración 
de la captura en las especies más rentables con baja oferta, que se traduce 
en precios elevados inhibidores del consumo masivo; ahora bien, este 
f"en6meno ocurre por carecer los pescadores de medios do transporte e 
1dentif'icac16n de mercados, as! corno de centros de recepci6n y almacenajes, 
que lea pennitieran comercializar directamente lo que capturan, originando 
con ello que la mayor parte del valor agregado del producto pesquero 
no quetde en manos de loe pescadores, a los cuales el intermediario lee 
f'ija un precio muy bajo, aceptdndolo por no tener otra opción de venta, 
debido a lo perecedero del producto. 

Por el.lo, se puede af'innar que el sistema de comercialización de Veracruz, 
es típico del que se presenta en varios Estados pesqueros de la República, 
eeto es: pocos individuos controlan la comercializaci6n causando así 
bajo• precios de compra del producto en pl113a y altos precios de venta 
al detalle; asimismo, loe canales son en varias ocasiones laraoa y 
complicados; no exiute una planta b4eica para recepci6n y procesamiento 
del producto, 11obre todo de escama, que sea auficiente. 

Por otra parte, la distribución de productos al detalle dentro de Veracruz 
ee inequitativa, as! por ejemplo la of'erta de productos en las comunidades 
nJralea alejadall de las costas ea pr4cticamente nula comparlndoae con 
las de loa municipioa con mayor capacidad econ6mica como Poza Rica, Xalapa 
llinatitl4n, C6rdoba, Orizaba, etc. 

Con excepci6n del camar6n y de la escama de aaua dulce, la cual es el 
l'.inico producto vendido directamente del productor al consumidor f'inal, 
probablemente debido 11 que la pesquería ea incipiente no logr6ndoee integrar 
aún los •i•tem- de comerc1alizaci6n comunee a las dem4s especies, 
e.l mercado de todos los productos pesqueros en nutistro Estado, como en 
e.l resto del pata, ea oliaop6lico; ea decir, pocas personas controlan 
.l.a oCerta y la demanda, y en consecuencia, los precios de loa productos. 

El sistema funciona s trav6s de un aran intennediariamo, colocando el 
producto al consumidor final deapufs de muchas transacciones y a precios 
mucho m4a altos que los pqadoa oriainalmente al productor primario. 
Y esto funciona de manera tal por f'alta de inf'raeatructura pesquera en 
.los centros de producci6n, por tener los mayoristas y acaparadores mayores 
medios econ&nicoa, de transporte y de almacenamiento adem§.e de que en 
muchoa caeos, ellos mismos funcionan como f"uentes de financiamiento a 
pescadores sin recursos o con nulo poder crediticio. 

En sum.a, en la comercializaci6n de loe productos pesqueros se tiene un 
al to arado de intermediac16n que hace crecer los precios hasta un ~ 
porque los pescadores tienen una escasa capacidad organizativa y econ6mica 
que no les pennite poseer medios de transporte, centros de recepci6n, 
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hielo, ni informaci6n de la demanda y precios de su producto, lo que 
aunado a la lejanla de los centros de producc16n respecto de los centros 
de consumo, hace del intermediarismo un negocio recl.ondo, que afecta tanto 
a productores como a consumidores. 

Todo ello limita en gran medida y hace difícil la implantación de un 
sistema de comercializaci6n que les permita a los pescadores obtener 
mayores beneficios econ6micos, reduciendo o eliminando el intennediarismo 
como f"actor principal del desajuste, y rescatar los canales de venta, 
!"armando una red que reduzca el encarecimiento del producto y la marginación 
de mercados. 
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5. LA ARTICULACION SECTORIAL. 

Es de todos sabidos que una de las condiciones primordiales para lograr 
el desarrollo autoeostenidc de un determinado sector económico dentro 
del contexto de la economía en su conjunto. es sin duda alguna. el apoyo 
que se le preste a eso rama de actividad por las diversas Instituciones, 
Dependencias, Entidades y Organismos Públicos que tengan contactos directos 
o indirectos con ella. Esto eigni_!"ica que el crecimiento sectorial sólo 
será posible si recibe el apoyo que dicho.e instituciones pueden otorgar. 

Así, se identif'ica que entre las ramas econ6micae deberá exintir el apoyo 
necesario y su.ficiente para que se creen las condiciones para e1 desarrollo 
coherente del Sector Pesca. O sea, las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal y las que pertenezcan al Estado deben 
fomentar el desarrollo de la industria conexa mediante su poder de compra 
para que se produzcan loa materiales• refacciones y equipO que requieren 
los sectores privado, social y el minmo sector público. en cada una de 
las fases de la actividad pesquera. 

Desafortunadamente. el apoyo otorgado al sector por parte de las Entidades 
y Dependencias tales como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
{S.C.T.); Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE. antes SAHOP} ¡ 
Comisi6n Federal de Electricidad (C.F.E.}; Secretaría de Salud (S.S. 
antes S.S.A.) y la Secretaría de Educaci6n Pública (S.E.P.) entre otras 
ha dejado muchísimo que desear. 

En efecto, actualmente se carece de vías de comunicación adecuadas a 
algunos ·centros de producción como son: Saladero, Sontecomapan, le Ribera 
de Tampico Alto, Cucharas. Casitas, Ejido de Calentadores y la Cortadura, 
así como el de Villa Cuauhtémoc¡ dif'icultándose con ello el 
aprovisionamiento de insumos necesarios para el desarrollo de la actividad 
tales como la gasolina y el hielo. Adicionalmente, la f'alta o estado 
deplorable de estos caminos complica seriamente el proceso de 
comercialización de los productos, a rectando con ello a loe pescadores 
de esas comarcas en suo ingresos, al no poder tener acceso sus productos 
a los grandes centros de consumo, obligándolos a realizar capturas 
únicamente para autoconsumo. 

La educaci6n. !'"actor que lleva la f'uncionalidad de toda la actividad 
productiva presenta deficiencias en lo relativo a los programas de estudios, 
al no tener éstos una adecuada estructuraci6n acorde a las necesidades 
actuales que tienen las diversas Cases pesqueras¡ porque a pesar de contar 
en el Estado con Escuelas Técnicas Pesqueras, un Centro de Investigaciones 
Pesqueras y diversas insti tucionee de educación superior con carreras 
pesqueras, de las cuales egresan técnicos y profesionistaa metodológica.ente 
bien preparados pero que, sin embargo. no conocen la situaci6n real del 
sector a no estar vinculados con él como debería de desearse¡ además. 
es problemática su incorporación al campo productivo por e1 escaso dinamiamo 
de la actividad. Lo anterior ocasiona un círculo vicioso ya que las 
pesquerías necesitan de ellos para alcanzar su desarrollo permanente. 

Otro problema que en!'"renta el sector es el ref'erente a la energía elEctrica, 
pues varias comunidades pesqueras que se encuentran ai tundas a lo lar¡¡o 
de la costa voracruzana no cuentan con este valioa10 insumo, lo que lea 
ocaaiona pi!rdidaa en el producto por ser éste altamente perecedero. Este 
hecho impide además que los pescadores incrementen su producci6n pues 

.- . 
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ante el riesgo de no tener refrigeradores para su conservación solo pescan 
en poca escala, casi siempre pera el consumo propio y el de sus familias 
y acaso el de sus localidades. 

Asimismo. la atención médica de las cot:1unidades pesqueras de la entidad 
más alejadas de les v{as de comunicación prácticamente no existe. Es 
de todos sabido que la Secretaría de Salud no ha sido capaz de implementar 
programas de salud que lleguen a los lugares más apartados, este hecho 
se ve tristemente reforzado al no alcanzar a los pescadores los beneCicios 
que otorga la salud pública del Gobierno del Estado. As!, al no tener 
atención m&dica la poblac16n de estas localidades sufren problemas de 
insalubridad como lee inf'ecciones virales, gastroenteritis, enfermedades 
infecciosas y otras que limitan seriamente la actividad de los pescadores. 

Empero, quizás el problema que mAs afecta a la actividad pesquera en 
el Estado sea el de la contaminaci6n de las aguas que pertenecen a éste. 
Realmente es alarmante el grado de poluci6n que existe en loe diversos 
cuerpos de agua como son loe ríos cazones, Coatzacoalcos y alaunos otros, 
aaí como las lagunas del Pueblo Viejo, Tamiahua y Mandinga, lo cual ha 
ocasionado que la reproducci6n natural del recurso ae vea afectada 
sensiblemente lo que se traduce de mermas en la captura. Pero ese no 
es todo el problema, lo peor se ha detectado en algunos pescados capturados 
en dichos cuerpos de aaua, que al ser analizados se ha comprobado que 
tenían un al to contenido de plomo, suficiente para af'ectar gravemente 
al ser humano. Ante estos hechos, la SEDUE y PEMEX, este último e1 principal 
causante de la contaminaci6n, han mostrado total indiferencia no 
preocuplndose por resolver este problema. 



71 

Cl\PITULO IV 

LAS PERSrECTIVAS 

U:1r;tn repetitivo, es decir, que de seguir la tendencia nctunl del sector 
pesquero veracruzano, llegará el momento, a muy corto plazo, en que su 
dmmrticulnci6n traerá un grave ·conflicto para la economía .local y oobre 
t:otlo para los vcrncruzanos. 

La cnptura tenderá a decrecer en sus montos y, en el mejor de loo cnsos, 
n cstocionarso en su producci6n puesto que la .floto no dará para más, 
:; nyudnndo o este fenómeno estará la infraestructura pesquera tan d<?f!ciente 
en todos suo aspectos que tiene el Estado de Veracruz¡ los medico do 
cnpturo y los rC?cursos humanos seguirán siendo def"icientcmente utilizados 
consiguiendo con ésto no aumentar la productividad¡ la organización y 
cnpacltaci6n pesquera seguirá bajo el mismo cwnino que sigue alior:l, con 
cooperativas pesqueras de membrete, vistas como un botín político por 
aun 1 {deres e inef"icientcs en su operaci6n: la inversi6n y el f'inanciamiento 
si t:iAUe su tendencin actual que es mal aplicado no ayudará eu nada R 

ln actividad; la acuacultura, de muy poca relevancia en el Estac.lo, no 
crecerá de acuerdo a su altísimo potencial y la producci6n de 6sta no 
ayudará en casi nada a la alimentaci6n de los habitantes de la rcgi6n; 
la investigación pesquera pennanecer4 igual o más desvinculada a las 
necesidades rcnlea de la actividad; la f'aae de induetriaUzac16n permanecerá 
en un alto porcentaje desaprovechada y la poca utilizada será mal canalizada 
a la poblaci6n; y f'inalmente, la f'ase de comercinli-zac16n y consumo tenderá 
a ser. más problemática, pues por un lado loa productos pesqueros seguiran 
siendo especulados por los acaparadores, ttncareciendo 6ste al máximo 
posible, y por otro lado, lo anterior ocasionarA el deealient.o en el 
connumo del producto, no pudiendo este último, contribuir en una mejor 
alimentaci6n del pueblo veracn.i.zano. En suma, si las tendencias actuales 
permanecen, a corto plazo tendremos un panorama negro, sin aviaos de 
cambio. 

Parn revertir lo anterior, será menester que el Ejecutivo Federal so 
preocupe por instrumentar programas peaqueros acordes con la re11lid.-id 
oectorial do nuestro Estado, y que, sobre todo, el Gobierno Estatnl 
participe activamente en esos programas y vig:f le de cerca el cwnplimiento 
de las metas que se impongan. 

Ho obstanle lo anterior y a f'uerza de ser optimista, uno ruede af'irmnr 
sin tapujos que el sector pesquero de Veracruz representa amplina 
perspectivas de desarrollo intf!aral 1 por 11u acceso a arnndps extC'ncii:-nc~ 
de Utoral con arandes recursos que eon •u•r.ept'iblee dft ttxplotaci6n, 
que debe ser racional y ef'iciente, teniendo COft\O baee un programa sectorial 
que presente objetivos claros, estr•teaiaa bien def'inidoa y acciones 
conRtantea bajo una supervisi6n bien estructurada. 

As! se evitaría uno de los vicios mAa arande• de la actividad, la f'uerte 
conccntrac16n de la explotaci6n de unas cuantas especies ( camar6n 
principalmente) bajo el riesgo de eliminarlu o rnel'llllr su cnptur11. 
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llo obstnnte que el Estado ocupa el tercer lugnr en la RPp1íhl len ~n vol1i111f•n 
pesquero, GU pnrticipnci6n rclntiva en el valor de la prnducción nncionnl 
es baja para su potencinlidnd, comparado con otras 1mtidadP.s,. porc¡ul? 
las especies que explotan tienen un bajo valor comercinl: tal es el caso 
del ostlún y la jaiba, cuyo volúmen total rebasa n lns 26 mil toneladas 

.Y. su vnlor es apenas mli.s de la mitad del de las 2 1 '/79 tonelndns de cnmnrón 
extroidae en 1984. 

1.o anterior, abre un excelente pnnornmn parn buscar mercrulos naciuuales 
donde se pueda ofrecer producto3 de calidad y a bnjo costo, esto rs, 

.. productos accesibles a ln poblac16n do ingresos bajos d~l pn{n, porque 
una. gran parte de lo producción pesquera se destinn n ln fnbricnci6n 
de harina de pescado que sirve como fertilizante y forraje. 

Oc lo expuesto durante el desarrollo de esta investignci6n se d('t•ivn 
el hecho do que para lograr una adecuada progremaci6n de la pesen, i!stn 
debo considerarse como une actividad integrada que abarque df'sdo ln cnptura 
o cultivo hasta la comercializnci6n y conaumo, pesando por la 
lndustriiilizaci6n y transporte de los productos. 

Esto se debo hacer considerando que los recurAoe pesqueros de VerncrÜz 
preeentan un apreciable potencial para mejorar cuantitativa y 
cuali tntivamente la alimentaci6n popular y para aumentar los niveleG 
de ocupaci6n. La platnf'orma continental que correaponde a nuestro Estado, 
en general favorable en cuanto o su amplitud, y la Zona Econ6mica Exclusiva, 
poseen recursos que, aún ain eetnr cuentif"icados con t:mln prPch~H111 1 
pueden considerarae abundantes y permiten emprender acciones pare aumentar 
de manera sustancial la producc16n pesquera estatal, ein olvidar que 
ademá.s de contar con importantea pesquerías como Ja del co.m11r6n y la 
incipiente d8 atún, tiene peequer!as propias de los marea tropicales, 
caracterizados por una aran variedad de especies de escama, las especies 
cuya captura se puede incrementar conr;iderablemente es la de ln trucha, 
t.ilápia, bagre, mojarra. y caz6n; se puede impulsar nueves peequcrlna 
basadas en loa lana;ostinos, el pulpo y loa calamares¡ y eA poRlblo aumentar 
la recolecc i6n de •la as. 

En suma, paro lograr el desarrollo pesquero en el Estado; es nccosnrlo 
que lo ejecuci6n de les medidaa de pollticR econ6mico se reoliee11 dentro 
de un marco de coherencia entre los planteamientos de tipo te6rir.o y 
las acciones, medidas e inatrumentos a implementarae. Para ello se requiero 
de un marco legal adecuado. Por esto, se debe empezar por la revini6n 
general de todos los ordenamientos vigentes que directa o indirectamente 
regulan la actividad pesquera, algunos de los cualen genftr11n conflicton 
entre lmi sectores que concurren en la actividad. 

Desde nuestra muy modesta posici6n, y ain creer que nueetrns propue11tas 
eer6n la panacea, a cnnt.tmmriñn rlnnt:PAmnA ln qt1P A nllPRtro 11nrtlcular 
juicio, se debe realizar para alcanzar e1 crecimiento intoc.ral Aect:orlnl, 
inlcinndo por los objetivos que se deben perseguir, lnn f!ntrntnp,lcrn qun 
se deben inatrumeritar y lea motas a cumplir; entre estao últiinao tionf!n 
especial relevancia la del empleo que serd del orden de 25,000 emplt>oft 
generados; la de producci6n que olc11nznrá la cifra record de más 235 
mil · toneladas del recurso pesquero en 1992, de las cualeg la nctmcultura 
aportará el 3G.4% del total¡ el consumo del producto alcauzarJi pnr1' 1992 
la cantl.dad de 38.16 kilogramos por habitante al af\o; en materia de flota 
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se requcrirún para cubrir la producci6n programndn 9,038 embarcacionP.R 
que o.unnda a la actual se compondrá dt! 19,517 nnvrR de las cuales fJ87 
Rcrlin cmbnrcacloncc de altura, propias paro operar en 7.onas dP JIO hrnzas 
de profundidad; otra meta importante será la de logrnr un volumen de 
35,265 toneladas de productos pesqueros para la exportac.i6n. 

Para. la conRecusi6n de tales fines, será necesario un finnncinmlento, 
ncordo con lo plu111::dJu; asi ec requerirún u1ve1·1:>1011t!s pu1· ~·1,u.-1 ... ¡¡_¡_...,,.l...l 
ria posos, do los cuRlea 31.93% será de inversión pública federal, 56.86% 
aportará BANPl':SCA y sólo 4.07% cannlizarfi ol Gobiornn del Eetm.lo; aspectos 
éstos últimos que serán tratados ya en el último cap!tulo do eetn 
lnvcstignción. ' 
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l. OBJETIVOS 

Los autores pensamos que lüs ul>j~tivos Hl'llernleG que 8•t LJuli••u f.i.j;u· tu 
toda propuesta de desarrollo sectorial pci;;qucro que SP. respete drben 
do ser: 

- Mejorar la nlimentaci6n de In población 

- Dar oportunidad de empleo 

- Captllr divisas 

- Contribuir a alcanzar el desarrollo estatal 

- Elevar el nivel de vida 

ObJ.ctivos que por otra parte, ee han establecido en los programas de 
desarrollo pesquero, emanados de las administraciones de Jos" L6pez Portillo 
y Miguel de la Madrid Hurtado; que por cierto, jom6s oc han alcnnzndo 
por no partir de un conocimiento acertado do la real idnd en que se debate 
el sector. Ernpero, no por coincidir loe objetivoa de nuestrn propuPat.a 
de dcsarr1'llo y los de los programns of'iciales se vaylll a pcnsnr que somos 
panegiristas guLt:t'11bluH11Lttles, sino que, como lo me11c1u11Hmu~ u11 iun, ~ • .:.n 
los f'ines supremos que deben buscarse a toda costa. Est.nmos ciertos que 
de alcanzarse éstos, Veracruz se transf'onnar6 por si s6la en una potencio 
pesquera que ayudará en mucho al país o snlir de la crisis cnpt ta Unta 
en que vi vimos y que los veracruzanos tendremos e>ccclen tes grados de 
bienestar. 

En seguida hacemos una resoiia de cada uno de los objetivos generales 
y lo que pueden signiricar' (de lograrse) • 

- ALIMJ.:NTACION 

En estP. terreno deben buucarse asegurnr la autosuriclrncin nllmcr1tnrio 
por medio de productos básicos provenientes de la pesca; lo anterior 
pcrmJ tirt'i atender las necesidades aliment1 ci as que r:c orlglnm1 por 
el Alto ·crecimiento demográfico de la entidad y snt.J:;facer los 

requeriminntos nutricionales de las clases tradlcionalm(>nte explotadas. 

Para ello, es urgente que so realicen acciones en Jo que so refiero 
a lo protección, conservnci6n, mejoramiento y aprovechamiento rnclortal 
de los recursos naturales relacionados con la actividad, como non 
el mnr, el agua, el suelo y lo& recursos bióticos. 

- EMPLEO 

Creor oportunidades de ocupnci6n razonablemente remunerali vns pnra 
los verncruzRnos que deseen trabajar en el sector pesquero, au111ent11ndo 
a la voz los días de trabajo productivo de cada persona or.up11du. 
Además de los beneficios directos, eato contribuJrfi a f'Vit:ar 1mo 
de los mayores problemas que suf're el Estado, la migrnc16n a lnn 
arandes ·ciudades. 
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La acuacultura of'recc, sin duda alguna, la mejor oportunidad de crear 
empleos en forma directa a la vez que sienta las bases para el 
establecimiento de diversos tipos de plnntns industriales, las cuales 
también generan ocupación. 

- DIVISAS 

El. sector pesquero veracruzano está en posibilidad de contribuir 
en mayor o menor medida e reducir el déficit de país con el exterior 
(no como algunos pensnn, n pngnr de la deuda) 1 financiar les 
importaciones que la actividad demande y expandir la capacidad de 
autosostenimicnto del sector, mediante la exportaci6n de productos 
pesqueros. 

Cabe subrayar que los recursos que por este concepto genere ln pesca 
tienen dos ventajas importantes sobre otras fuentes de divisas¡ por 
une parte coadyuvarán a que nuestro pala diversirique sus productos 
de exportaci6n; y por otra, las divisas provendrán de recursos naturales 
renovables que en ninguna forma comprometerAn el futuro de la actividad 
pesquera, sino que, en cambio, lo harán más fuerte. 

- DESARROLLO ESTATAL 

Este objetivo se destaca si se considera que los productos pesqueros 
para su aprovechamiento integral deben industrializarse y tener un 
¡¡rado de elaboración cada vez mayor y que para ello debe tenerse 
asegurado el suministro de materias primas que demandan las plantos 
industriales del ramo. Lo que el efecto multiplicador, que desarrollarñ 
la pesca, puede hacer con la economía estatal, es muy importante, 
pues contribuirá a reactivar la econom!a estatal., sacándola de su 
largo letargo en la quo eetti por la dependencia absoluta que tiene 
de la industria petrolera y en menor medida en que la actividad pesquera 
se erija en estimulo permanente de la dinamizaci6n de la economla 
estatal y especialmente do la industriali:z.aci6n. 

- NIVEL DE VIDA 

Lo importante dentro de este objetivo radica en loarar que los sectores 
que concurren en esta actividad se organicen, con lo cual podrán 
elevar su capacidad de generaci6n e inversión, productiva dol excedente 
econ6cnico, lo que a su vez lee permitir& asegurar elevados niveles 
de ocupaci6n y alcanzar un crecimiento autosostenido basado en sus 
propios recursos. 

Las relaciones sociales de producción deben asentarse sobre baees 
que otorauen a los sectores que participan en la actividad la parte 
de lo que en justicia les corresponde. Esto permitirA elevar el nivel 
de vida de Wl importante aector de la población y encontrar en las 
peaquerlaa un f'actor que, al propiciar e1 desarrollo regional, sea 
un instrumento seauro para el nivel de vida de amplios grupos de 
población, muchos de los cuales viven en ireas rurales. 
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Los cinco objetivos mencionados se ref'ieren a un estado de cosas por 
alcanzar en el menor tiempo posible. De estos fines del desarrollo pesquero 
se desprend"en las estrategias de nuestra propuesta en las cuales se enmarcan 
las metas y medidas de política pesquera. 
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2. ES'rRA TEGIAS 

La consecuencia annónica de los objetivos expuestos en el apartado anterior, 
demando la participación y sobre todo, el apoyo de todos los sectores 
oficiales, así como los directamente involucrados. Sólo de esta manera 
se logrará convertir el Sector Pesen en el dínamo que la economía 
veracruzana requiere pare salir de la grave crisis por la que atrnviesa, 
al igual que el resto de la economía nacional. 

Así, paro. el cumplimiento de los objetivos mencionados resulta necesario 
(a juicio nuestro), emprender· una serie de acciones que conllevan a una 
estrategia global integrada que permita la antes posible ·el logro de 
tales fines. Estas estrategias serían: 

- INFRAESTRUCTURA 

En este rengl6n es urgente que se abran vías de comunicación hacia 
todas las comunidades pesqueras que se encuentran alejadas de ellas¡ 
se incrementen loe servicios como el agua potable y la energía eléctrica¡ 
asimismo, se requiere que se terminen las escolleras o rompeolas que 
han quedado inconclusas en diversos lugares (Twniahua, Catemaco, etc.), 
se realicen deeazolves en loe ríos que lo requieran (Tecolutla y el 
Cazones), para que puedan operar en estos puertos embarcaciones de 
mayor calado. Se necesita también ' dotar a los centros pesqueros de 
servicios indispensables de dra,gado, muelles y atracaderos, de 
instalaciones auxiliares para la recepc16n y conservación de los 
productos peaqueroe y de otros servicios como educacicSn, drenaje y 
aalud acordes con laa necesidades de la población. 

- RECURSOS PESQUEROS Y SU CAPTURA 

Se debe promover la 1nvestigac16n cient!f'ica, a !'in de precisar con 
mayor claridad c6mo, cuindo y d6nde aplicar la captura, asegurando 
rendimientoa máximos sostenibles en cada pesquería. Esto permi tir4 
r'acionalizar la explotación pesquera. 

Tomando en cuenta que el Sector pesca es la mejor opción para generar 
volúmenes importantes de prote!nas 1 para hacer frente a las necesidades 
alimenticias de una población en constante aumento se debe prestar 
especial énf'aaia a la evaluación y determinación del potencial pesquero 
del Estado con el objeto de estimular el desarrollo de la pesca da 
las especies que habitan la zona litoral del norte de la entidad (de 
rico potencial}; as! como elaborar un inventario global de especies 
y sus cardúmenes, que habit:An las aguas oceánicas y estuarinas a !'in 
de asignar prioridades al desarrollo pesquero. En este contexto, se 
procurará poner especial interés en la captura de especies de escama 
de consumo popular de bajo valor comercial, para hacerlas llegar a 
la gente de escasos recursos •. 
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Ader.iás, después de haber levantado el inventario pesquero, se podrón 
diseñar sistemas de captura, embarcaciones, procesos de industrializaci6n 
y políticas de comercialización y distribución rnás rentables desde 
el punto de vista econ6mico y social. Igualmente, será posible orientar 
la inversión destinada a la rcalizaci6n de obras hidraúlicaa de 
mejoramiento ecológico, de inf'raestructura en general, necesarias 
para el desarrollo pesquero. 

La captura se deberá efectuar con artes y equipos de pesca, cuyas 
características permitan explotar los estratos que aseguren rendimientos 
estables con el máximo de bene.ficio a los pescadores, preservando 
las poblaciones de recorsos pesqueros. Así, deben ser incorporndas 
artes de pesca y métodos de captura que incrementen la oferta de especies 
destinadas al co'nsumo humano. 

Asimismo, se d~be mejorar y conservar el habitat en las lagunas costeras, 
como base para incrementar su productividad y las de las especies 
de alternar que dependen de ellas. Para ellb, se debe conservar el 
medio ecológico y la población pesquera explotable de loe lagos, presas, 
bordos y otros cuerpos de agua del Estado, a través de una administración 
racional del ecosistema, as! como la siembra de cr!as dentro de la 
acci6n de la acuacul tura. 

También ea necesario ampliar el A.rea de pesca del camar6n a profundidades 
mayores a las 30 brazas y desarrollar granjas acu!colae y cultivos 
de este recurso, el ostión y bagre ya que cuentan con mercado exterior. 

- FLOTA 

En la actividad pesquera las embarcaciones, la maquinaria y el equipo, 
constituyen f'actores importantes para la eficiencia productiva. Al 
respecto, ea necesario utilizar y mantenerlas en forma adecuada: procurar 
que su utilización no signifique un desplazamiento de mano de obra; 
racionalizar la compra de embarcaciones para minimizar el costo de 
divisas y acelerar la pol!tica de sustitución de importaciones, procurando 
seleccionar las naves mA.e adecuadas a las condiciones de la pesca 
en el Estado e intensificar las tareas de disefto propio en los astilleros 
de la entidad. Conviene asimismo, profundizar el desarrollo de la 
capacidad de estos astilleros orientándolos, incluso, hacia la 
exportación. Aqu! cabe aclarar que no es conveniente sujetar a la 
actividad pesquera a la capacidad de producción de listos. porque se 
correría el riesgo de limitar su crecimiento. 

Cuando se realice la datación de embarcaciones deberá hacerse tomando 
en cuenta los siguientes factores: 

El grado y tipo de organización de los pescadores 

La experiencia actual de listos y el arado de capacitación que pueden -
alcanzar. 

Los volúmenes y especies que pretenden explotar 

Los m6todos de pesca que utilizan 

Ocupaci6n de mano de obra 



• Rentabilidad de la or.eración 
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Todos estos elementos deberán considerarse a f'in de asegurarse de 
que la producción del recurso se haga adecuadamente. 

- EDUCACION E IHVESTJGltCION 

En el Estado de Veracruz es urgente ampliar y adecuar la educación 
relacionada este sector, tanto la ya establecida, como la 
extraescolar. 

La educación debe estar más vinculada a lea prácticas productivas 
y comerciales, desarrollando el interés por el dominio tecnológico, 
la comprensión de que se puede aprovechar mejor los recursos y mejorar 
sus condiciones de producción y de vida. La educación debe vincularse 
miis estrechamente u la investigación, la divulgación, la producción 
y la comercialización. 

Para alcanzar lo anterior, se deberán destinar los recursos necesarios 
que permitan cuantif'icar el pqtencial pesquero de la entidad, 
principalmente de las especies de consumo popular, sin que esto implique 
mai-ainar las especies que en ténninos econ6micoa tiene gran importancia 
para el Estado. 

Es importante que la Secretaría de Pesca formule una carta de recursos 
pesqueras del Estado de Veracruz, que contenga la infonnaci6n básica 
plasmada en un lenguaje accesible para ubicar al pescador en la 
localizaci6n geográfica de detenninadas especies y pueda planificar 
su producción. 

Los cuerpos de aaua protegidas y continentales, deberán ser objeto
-de una inveati¡¡aci6n constante para determinar le dinámica de la 

población y el manejo mlis recomendable para obtener el máximo de 
beno.f'icios a través del uso de artes de pesca adecuadas. 

La realización de la investigación básica pesquera debe estar enfocada 
a tres aspectos principales; 

1. La evaluaci6n de la distribución y abundancia de los recursos 
pesqueros de explotación actual y potencial. 

2. El desarrollo de tecnologías de captura e industrialización 

3. La realizac16n de estudios permanentes que aporten cri torios objetivos 
para la reaulaci6n y optimizdción de los recursos pesqueros. 

Por íiltimo, ser4 de singular importancia el estrechar relaciones con - -
otras instituciones educativas nacionales y extranjeras, que desarrollen 
trabajos de investigación para captar in.f'ormación de todos aquellos 
adelantos cient!.f'icos que tengan alguna aplicación en materia pesquera 
en la entidad. 
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- ORGANIZACION Y CAPACITACION 

Ln estrategía que al debe seguir en este renglón, tomando en cuenta 
el régimen de organizaci6n social que priva en el Estado, seguirá en 
tres direcciones: 

l. Revisar lo legislación pesquera y las demás disposiciones que lo 
afectan, - para adecuarlos a los requerimientos de una política que 
fomente el desarrollo equitativo del sector. 

2. Propiciar la organizaci6n en cooperativas de los productores con 
el f'in de reforzar sus posibilidades de acumulaci6n de capital 
con el objeto de que eleven su nivel técnico y de eficiencia. 

3, . Las Entidades Públicas del sector pesquero deberán operar en forma 
coordinada para que con un mínimo de gasto, se promueva el desarrollo. 

Así los esfuerzo's se deben dirigir a f'ortalecer la cooperativa que es 
la unidad económica y social básica del sector social y la que mayores 
bencf'icios reporta o los productores, poniendo especial atención a la 
consolidación de este tipo de grupos, controlando el crecimiento anárquico; 
se dará atención única y exclusivamente a aquellos grupos que demuestren 
su total dedicación a la actividad pesquera. 

Lo anterior deberá permitir controlar la atomización que de estos grupos 
sociales pudiera llegar a existir en un f'uturo cercano, provocando la 
competencia desleal entre ellos¡ las solicitudes de registro de nuevas 
cooperativas se canalizarán anexando estoa grupos a los ya registrados, 
cuidando la afinidad y cer~an!a geogrAfica. 

Loe grupos de ejidos y comuneros que se interesen y tengan los 
requerimientos para cultivar o capturar productos pesqueros, se les dará 
el régimen de asociación que dentro del marco jur!dico vigente lee reporte 
mayores beneficios, dándoles oportunidad de Conseguir créditos euf'icientes 
y ágiles pra le compra de embarcaciones e insumos para lo. producción, 
así como ~a capacitación que requieran. 

En este último renglón se debe fomentar la formación de personal 
especializado en la conducción de proaramas locales de capaci taci6n y 
adiestramiento administrativo¡ adicionalmente se abrirán oportunidades 
pref'erentes de capacitación a trabajadores locales en cado. región o 
municipio. 

Ademtis, so dat'6. prioridad a la alfabetización de los pe11cadorea que lo 
requieran y se impulsartm los recursos de capaci taci6n que 11atief'aaan 
sus requerimietos mas apremiantes, utilizando para ello los recursos 
con que se cuenta actualmente. 

Finalmente se promoverá la formación de peraonal a nivel t'cnico medio 
y superior para apoyar el desarrollo de la acuacultura que necesita el 
Estado. Estos proaramas serían en conjunción con las instituciones 
educativas de la entidad. 
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- REGULÁCION PESQUERA 

Esta se llevará a cabo basado en la orientaci6n y divulgación sobre 
cada una de las normas de carácter restrictivo que rigen actualmente 
la actividad pesquera, y en particular, de aquellas que se desarrollen 
e implementen para el Estado. 

En fama secundaria y s6lo para loo casos en que la aplicación de\. 
primer criterio no haya sido suficiente, se presionarli utilizando las 
sanciones extremas que la norma señala. 

Las normas de carácter particular que so desarrollen e instr-umenten 
en el Estado, estarlín basadas en la investigación del recurso pesquero 
y deberán tomar en cuenta las opiniones de los grupos social y privado, 
sin que esto implique que se d6 una orientaci6n determinada; cuidando 
en cualquier caso la preservaci6n del recurso y la obtenci6n del mlixi 
mo beneficio posible. - -

- FINANCIAMIENTO 

Para la gran mayor!a de los pescadores, la posibilidad de ampliar y 
mejorar su producci6n dependen del acceso al crédito. As!, debe aumentarse 
el cr6di to a loa pescadores veracruzanos y modif'icarse los términos 
y modalidades en que actualmente se concede. El BANPESCA debe hacer 
un esfuerzo supremo por saneal" y agilizar los trámites que actualmente 
ahí imperan, ademla sien~o Verocruz un Estado potencialmente rico en 
este recurso natural renovable, es necesario destinar mayores volúmenes 
de f'inanciamiento al aector; esto a pesar de las restricciones al crédito 
que se vive hoy die por la crisis estructural que nuestro sistema 
capitalista de producción atraviesa. 

Es indispensable articular las medidas de pol!.ticn _crediticia junto 
con las de oraanizaci6n pesquera y cambio tecnol6aico, así como canalizar 
recursos a la comercialización y transformaci6n que lleven a cabo 
directamente loa productores, con el prop6eito de evitar que la producci6n 
pesquera, por su naturaleza estacional, se vea afectada por bajos precios. 

Sin embargo, el crédito se debe destinar a beneficiar a los grupos 
sociales hasta ahora marginados de él y a las cooperativas, permisionarios 
Y pescadores libres, s6lo cuando se trate de proyectos rentables o 
rec;:uperables en t6nninos financieros. · 

Por otra parte, los recursos fiscales deberán destinarse a financiar 
obras de infraestructura y proyectos de corta escala y podrán 

·eventualmente destinarse a proyectos de dotaci6n de embarcaciones menores 
y equipos, siempre y cuando se trate de pescadores que estén iniciando 
operaciones y que tengan dificultades para consolidar su posición en 
la actividad. 

Además, es necesario que el Gobierno del Estado coordine la formulaci6n 
y ejecución de los programas de construcci6n d8 embarcaciones, plantas 
Y equipos de pesca, con BANPESCA. y astilleros del Estado a f'in de planear 
la construcci6n de ellos de acuerdo a las necesidades del. sector. 
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- ltlDUSTRIALIZACION 

La estrateg!a inrtustrial del sector se orientar6. al fomento de la 
producci6n industrial masiva de alimentos principalmente de frescongelado, 
seco-salado y ahumados enlatados. 

En el casa' de la planta industrial de Productos Pesqueros de Alvarado, 
S.A., se tendrá que utilizar al máximo de su capacid11d instalada y 
se proporcionará el procedimiento de especies abundantes en las coRtas 
de la 1:rntidad, tomando en cuenta factores como las facil!('lades en la 
~apf;ura y la comercializaci6n y que tengan por su bajo precio y al to 
contenido proteínico ·gran demando entre las clases desprotegidas del 
Estado. Así como, aprovechar industrialmente su fauna de ar:ompaf\amiento 

·y la rlota y fauna marinas. 

Para ello es necesario promover la integración de la actividad pesquera, 
desde la fabricación interna de materias primas y equipos, hasta t-1 
procesamiento interno de los productos pesqueros, esto eetimular6 a 
su \'eZ un ef'ecto multiplicador sobre el empleo. 

Adem4s, Veracruz requiere que se r~a'.:&.ice la investiaac16n de formas 
para la preparación de alimontoc para apoyar la producci6n de concentrados 
proteínicos. 

En este marco, se necesita procurar la incorporación creciente de valor 
aareaado a los productos que ec destinen a la exportación, por que 
ea uraente promover la industris de ac::ut!lrdo tl ltt disponibilidad de 
loa recursos para elevar su 111,rado de competitividad. 

En iaual f'..:.rma, se debert\ f'ortalecer la industrializac16n y procesamiento 
de aquellas especies que tradicionalmente han cona ti tul do fuente 
importante de divisas, como es el caso del camarón, cuyo precio, reaido 
por las cotizaciones internacionales y por loa especuladores, lo hace 
accesible solo a un escaso grupo de consumidores, los que tienen dinero 
suficiente para adquirirlo (el 15% de la poblaci6n de la entidad). 

La industria enlatadora ofrece buenas perspeCtivaa para abastecer el 
mercado local, en virtud de que ofrece productos de consumo masivo 
de alto valor nutritivo y precios razonables como el atún, el calamar 
y el pulpo. Los que ademle tienen la ventaja de eer de fácil 
almacenamiento y transporte. 

En suma, la estrateaía de la política industrial pesquera deberl 
considerar medidas que estAn diriaidaa a loarar un ma,.or aprovechamiento 
de la capacidad instalada de las plantas, orientando su localizaci6n, 
procurando el aprovechamiento de materia prima, ampliando su• Uneas 
de riroducción y dirigiendo la coordinaci6n entrit la disponibilid•d 
y operaci6n de las embarcaciones y la ubicación de las plantas. Al 
re•pecto debe cuidarse que exieta un mínimo de movilidad en lJtB Clotaa, 
Y que sus condiciones de trabajo sean las mejores poaiblea. Asimismo, 
ee tendrt\n que diseftar e implementar mecanismos para loa controle• 
de calidad y sanitario de loa productos de la pesca y se implementarin 
proaramaa de mantenimiento a los bienes y equipoa de las plantas. 
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- INtlDVACIOU TECNOLOGICA 

En este terreno está todo por haccrt.e, yu que la tecnología avanzada 
en materia pesquera no se ha utilizado en Veracruz. Por ello, es 
imperativo incorporar a la pesca vcracruznnn, los métodos y sistemas 
de captura probados en otros paises. 

Se . requiere también, programar los recursos pesqueros para utilizarlos 
eficientemente y ampliarlos para incrementar la capacidad productiva, asi
mismo es necesario transformar la tecnología misma. La innovación 
tecnol6gica permitiré producir r.lás con los mismos recursos. El cambio 
tecnol6gico que se promueva deberá incluir tanto a las técnicas de 
producci6n como o la ·organización de la producción. Haciendo especial 
énf'aeis en esta iíltima. 

Pera evitar posibles errores en le promoción del cambio tecnológico, 
se implementarán estudios sobre el funcionamiento de la· unidad econ6mica 
pesquera. de la racionalidad económico, sin que ello implique detener 
las acciones que se tomen en otros rubros, 

Así, es necesario incorporar nuevos sistemas para la pesca de altura del -
camarón, incorporar embarcaciones y plante industrial adecuadas para 
el aprovechamiento de éste recurso. 

Otra prActica cj,ue se requiere es la referente a desarrollar más 
ampliamente le tecnología pnrn le producción de concentrados y pulpa 
de carne de pescado e través de la utilización de la fauna de 
acompaf\amiento y subproductos de fileteado. 

otras estrategias que se pueden implementar en este rubro son las de: 
Promover la creación de unidadea productivas integradas con turismo; 
realizar estudios de prospocci6n y de análisis del comportamiento do 
las pesquerías de mayor interés comet·cial; establecer un sistema integrado 
de información que apoye los fines científicos en las pesquer.tns más 
desarrolladas; promover la absorción siatemtitica. del conocimiento empírico 
del pescador para la innovación y mejoramiento de los procesos productivos 

El cambio tecnol6gico debe apoyar especialmente a los pescadores 
artesanales cuya tecnología es nula, seleccionando, edaptu.nao y 
dif'undiendo tecnologías que permitan elevar su nivel de vide y aumentar 
la producción. 

En las fases de industrialización y comercializaci6n también deberá 
hacerse todo lo posible n fin de desarrollar nuevos y más baratos 
procedimientos que mejoren la presentación, hagan más fluida la 
distribución y el!!Ven el consumu de productos pesqueros. 

Asimismo, es necesario poner en práctica métodos de procesamiento y 
consorvnci6n de dichos productos, baratos y noncillos, que pongan al 
al.canee de la mano de la población productos en condiciones sani tnria.s 
adecuadas y permitan a loe pequef'ioa productores organizados transformar 
su producto, rompiendo asi la dependencia y explotación por parte del 
gran capital que E'f! oroya en el caráctel' al tl:ill\ente perecedero del producto · 
pera obli::;er al productor a malbaratarlo•. 
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- COMERCIALIZACION 

La comercializaci6n de los productos pesauerol:! eJC.traidos de las aguas 
veracruzanas deberá estar encaminada como fin primordial a satisfacer 
la demande interna de la entidad, principalmente en los municipios 
más olvidados, as{ como de las áreas marginadas rurales y urbanas pues 
en éstas se encuentra. la poblaci6n con mayores grados de desnutrici6n. 

Para lograr lo anterior, es indispensable transformar la comercializaci6n 
y hacerla un instrumento égil y efectivo que promueva un consumo en 
todos los rincones de la entidad, lo cual requerirá integrar loe sistemas 
que la conforman C-'O la ttCtividad econ6mica general. 

Emp.ero, se debe iniciar esta transformaci6n con la reducci6n del precio 
al consumidor que es absorvida por el aparato comercial, lo cual pcrmi tirá 
suavizar el conflicto que, en materia de precios, se plantee entre 
productores y consumidores¡ además de implementarse la~ siguientes 
medidas: 

Organizar un sistema &gil de comercialización interna en lo.e municipios 
asociados a medidas de estímulo al consumo de productos pesqueros. 

La política comercial debe orientarse a utilizar la mano de obra 
en servicios comerciales como selección, 'conservación y envasado. 

Actualizar el C6digo de Comercio viaente. 

La participación del Sector PUblico en la comercialización debe 
buscarse que esté íntimamente liaada con la compra de capturas 
provenientes de las comunidades rurales y la industrialización del. 
recurso para el consumo popular. 

Propiciar la expansión del comercio final de productos pesqueros 
sobre la base de estimular pref'erentemonte la of'erta, v!a precios 
y calidad. 

Fomentar el comercio de productos pesqueros conaelados, fileteados 
y preparados. 

Organizar mercados, puestos y centros de consumo de productos pesqueros 

Intearar y oraanizar la red interna de distribuci6n, dotada de medios 
adecuados de conservación y transporte. 

Estimular la participación directa de productos y reaular la 
intermediación comercial para mejorar las condiciones de oferta 
interna. 

Forraali&ar arreglo• de distribución COlllercial para aprovecllar al 
mlximo las instalaciones de que diaponen loa •ectorea social, privado 
y pGblico. 

Establecer convenio• de trabajo entre DIF-COOPERATIVAS PESQUERAS 
y ·Sector Peaca de la entidad, para apoyar la comercializaci6n e 
inducir al consumo a las poblacionee marainadaa del E~tado. 
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Fomentar le creación de una asociación de unión de exportadores de 
productos pesqueros de VeraCT"UZ por especies estimulándola para rnejorar 
su ccmpetitividad en el mercado internacional. 

Estimular los servicios de transportación refrigerada de empresas 
nacionales. 

Con ref'erencia a las instalaciones de comercializaci6n, es importante 
f'omentar una red de frío que s8.tisfaga las necesidad.es que para el 
manejo de productos pesqueros se requiere en la entidad, para lo cual, 
se deberán construir centros de recepción, fábricas de hielo, neveras 
modulares, centnos distribuidores, centros de almacenamiento y bodegas 
regionales. 

Promover la compra de vehículos que permitan el transporte oportuno 
y adecuado de los productos pesqueros. 

Sancionar severamente a los comerciantes sin escrúpulos que especulen 
con el. producto. 

- ACUACULTURA 

Esta irea representa la principal rama del sector que por su potencial 
es mis susceptible de desQrrollarse en gran escala. Por ello, la 
acuacultura deberá impulsarse en dos !'rentes; el primero destinado 
a loarar el mhimo de benef'icio de los cuerpos de qua protegidas, 
saladas y salobres; el segundo deberá estar encaminada a la explotaci6n 
de los cuerpos de aaua continentales, lénticos y 16ticos. 

Para ambos !'rentes se procuraré incrementar la produccit.n a través 
del uso de t6cnicas acuacul tura les tales como encierros rústicos y 
jaulas para la enaorda de las especies, principalmente las de consumo 
popular. 

La actividad deberá principalmente encaminarse a benef'iciar a las 
cooperativas, grupos ejidales y comunales, así como a otro tipo de 
asociaciones que busquen el benef'icio en común; adicionalmente y s6lo 
después de apoyar a los grupos mencionados, se dará el apoyo que demande 
el sector privado paro. implementar proyectos de acuacultura. 

Asimismo, por les condiciones particulares del Estado, se buscará realizar 
el trasplante de tecnología adecuada social y econ6micamente para el 
deearrollo del cultivo del bagre y langostino en aaua dulce, y camarón 
y ost16n en aaua salobre. 

Para alcanzar el desarrollo acuacultural es indispensable promover 
la _Connaci6n del personal a nivel t'cnico medio y superior. 

E•tos progl"amas serio en conjunción con las instituciones educativas 
del Estado. 

Tambi6n, deber6 propiciarse la canalizaci6n adecuada de loe cdditos 
blandos para apoyar deciaivamente la promoción al desarrollo acuacultul"al 
en el Estado, tanto en loa sectores social y privaJo. 
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Finalmente, será indispensable realizar los trabajos científicos y técnicos 
para apoyar el crecimiento pesquero a tro.vés de los centros acuicolas. 

- COORDINAC:IOH INTERSECTORIAL 

Como ya se vi6 durante el desarrollo de este trabajo la inexistencia 
de una articulaci6n intcrsectorial con el sector pesquero ha Sido y· 
es una de las causas f'undamentales del rezago en su crecimiento. Partiendo 
de este hecho, se vuelve indispensable poner especial énfasis en la 
estrategia particular que se seguirá en este aspecto. 

Al concurrir los diferentes sectores administrativos en forma simultánea 
y en suS respectivos 6.mbitos de competencia en la realizaci6n de éstos, 
se suscitarán las lacciones y medidas de política econ&nica necesario.a 
que requiere la actividad pesquera para iniciar su crecimiento permanente 
y autosostenido. 

' En este contexto, se describe a continuaci6n las acciones que deberán 
implementarse entre el Sector Pesquero y el resto del Gobierno Federal, 
para alcanzar una· armónica interacción entre ellos. 

- SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 

Deber& buscar el establecimiento de condiciones favorables para el 
desenvolvimiento adecuado de la pesca internacional. Por otra parte, 
debe promover convenios de cooperación e intercambio con diferentes 
paises, para el f'ortalecimiento de las investigaciones tecnol6gicas 
y científicas del mar. TMbUn a esta Dependencia le toca participar 
en la protocolizaci6n de convenios financieros internacionales que suscriba 
el Gobierno Federal para impulsar la actividad pesquera. 

- SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARI .. 

Debor6 intervenir en el reconocimiento y t{tulos de las tierras y a¡,uas 
comunales, aei como en la solución de los problemas de tenencia de las 
tierras y aguo.e, y regular la ejecuci6n de los programas de organizaci6n 
ejidal. Asimismo, debe activar su participaci6n en la creaci6n de centros 
ojidales de explotación pesquera. 

- SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED.ITO PUBLICO 

Deberá destinar ndecuadamente los estímulos fiscales y políticas crediticia 
al incremento de embarcaciones, tanto por parte del sector social como 
del privado. Indirectamente. a trav6e de instituciones bancarias como 
BANPESCA, para la ·cwutlizac1.6n acertada de los recursos hacia qrupaciones 
penqueras que realmente lo requieren. Mediante estos cr6ditos se lograr6. 
la ampliaci6n de la capacidad operativa de· la f'lota estatal y del 6rea 
administrativa de la actividad pesquera en todas sus fases. Asimismo, 
esta Dependencia inc1.dir6. en el desarrollo de la induatrial1zaei6n de 
los productos pesqueros a trav6s de los instnamentos mencionados lineas 
arriba (estimulas f'iscalee y politicas crediticias), para el 
establecimiento y operación de industrias conexas. TambUin intervendrAn 
en el establecimiento y operaci6n de servicios aduana.les y de inspecci6n 



87 

fiscal Fin aduanas portuarias e interiores para evitar el contrabando 
de la riqueza ictiol6gica. 

- SECRET,ARIA DE COMutlICAClONES Y TRANSPORTES 

Esta Dependencia tendrá que participar més activamente con el sector 
pesquero; sobro todo en lo referente n la construcci6n de faros y 
sei\alamientos marítimos para la navegación que tanta falta hacen en 
la entidad¡ además, es de vital importancia que so concluyan las obras 
portuarias que han quedado inconclusas en diversos puertos (concluai6n 
de escolleras y dragado de r!os entre otras). 

Por otra parte, este organismo está en posici6n de estimular, cstnblecor 
y desarrollar sistemas de comunicaci6n eléctrica y clectr6nica y de 
transportes en zonas geográf'ices estratégicas de la entidad. Esto 
signi:fica abrir vías de ' comunicación a comunidades rurnles pesqueras 
que tradicionalmente han ponnanecido marginadas del desarrollo estatal. 

- SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 

Deberá participar mediante políticas de prevención de la contamina.ci6n 
de las aguas nnciona.lcs que eventualmente a través de los ríos se 
descargan en el mar. Asimismo, apoyará a la actividad pesquera., en 
su rase de explotación. por conducto de las investigaciones y servicios 
que realiza referente a las condiciones meteorológicas, as! como a 
travlis de la f'onnulación del inventario de aguas estatales. 

En este mismo marco, será necesario su participación en la planeaci6n 
y construcción de nuevos centros acuacul turalcs que deberán estar 
si tuadoe en las zonas mejor dotadas para tal fin. Se recomienden lugares 
como Cazones, Tecolutla y Nautla entre otros. También deberfi realizar 
las obras de infraestructura básica para el suministro y control del 
aaua en todas sus modalidades, sobre todo a las comunidades pesqueras 
que carecen de este importante elemento. 

- SECRETARIA DE MARINA 

Esta institución tendrá que realiznr por una parte invostigncionen 
oceanogrfi:ficae y topohidrográficae que son tan necesarias para conocer 
el tipo de aguas y suelos que Veracruz tiene en su mar patrimonial; 
y por otra, será importante que intensifique sus labores de protccci6n 
de los recursos merinos y pesqueros n través de le vigilancia de la 
costa y mar patrimonial, parn impedir en lo posible el saqueo que 
su:fre nuestra riqueza ictiol6gica por parte de embarcaciones piratas 
extranjeras. 

- SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO 

Por medio de los estudios que realiza del territorio nacional, y por 
lo tanto del veracruznno, puede proporcionar in:formaci6n muy útil 
para el establecimiento de nuevos centros pesqueros; además, debe 
coadyuvar al desarrollo pesquero mediante la asignación del presupuesto 
de gasto corriente y de inversión requerido por et secto.r administrativo 
pesquero. 

\ 
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La Dependencia puede participar también a través de la programac16n 
del desarrollo regional, lo que perrni tirá la mejor planeaci6n del 
establecimiento y desarrollo de comunidades pesqueras en el territorio 
verncruzano. Finalmente en materia de plnneaci6n económica y social 
coordinará la rormulaci6n de los planes estatales, sectoriales y 
regionales de desarrollo pesquero. 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

En el rubro de la investigaci6n científica y tecnol6gica la SEP puede 
apoyar más activamente a través de la creación de más centros de· 
investigac16n pesquera. Ademlís debe coadyuvar a promover y realizar 
programas de cnpacitnci6n en las diferentes escuelas y el tecnol6gico 
pesquero, para por medio de la capaci taci6n se incremente ln optimiznci6n 
en el uso de artes y equipos de pesca, lo que permitirá elevar la 
¡:roducci6n y la productividad. En este mismo marco, por conducto de 
sus programas educativos y culturales y mediante el establecimiento 
de escuelas de enscfianza básica, ln SEP puede incrementar el nivel 
educativo y cultural de los pescadores y de sus familias. 

SECRETARIA DE PESCA 

Este organismo público deberá coordinar, en función de sus atribuciones 
legales, la capnci taci6n pesquera median to programas de intercnmbio 
tecnol6gico, as! como, el otorgamiento de becas, la organización de 
seminarios, y cursos en la materia. 

Además, en cumplimiento del Progrwna Nacional de Pesen y Recursos 
del Mar, tiene dentro del ámbito de su competencia, normar y regular 
la actividad pesquera, ns! como generar bienes y servicios y, en especial 
f'omentar en todos sus aspectos dicha actividad. Asimismo, para la 
eficaz planeación de actividades SEPESCA y las entidades paraestatales 
coordinadaa por ésta (PROPEMEX principalmente), deben hacer uso de 
la informaci6n y estadísticas nacionales integradas por SPP para real izar 
mlis odecundwnente las funciones que llevan a cabo. 

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

La STPS contribuirá en la promoción de la capacitación do los 
trabajadores para el logro de su superaci6n profesional y personal. 
Asimismo, deberá dinamizar su participnci6n en el registro, vigilancia 
y orgnnizaci6n de las aociedades cooperativas en general, tratando 
ante todo de simplificar sus trámites administrativos, para hacer 
más ágil y expedito la gestión de dichos registros. 

En otro contexto, esta Dependencia debe intervenir para poder g~rantizar 
las condiciones de seguridad e higiene industriales para protección 
de los trabajadores que intervienen en la fase de la transf'ormaci6n 
de los recursos pesqueros y de todos los demás recursos humanos que 
laboran en el sector pesquero. -

SECRETARIA DE ENERGIA, MINAS E INDUSTRIA PARAESTATAL 

Deberá coadyuvar con la politice de construcción naval y la producción 
de barcos pesqueros en los Astilleros Unidos de Veracruz, S.A., para 



incrcmentnr la capacidad de producción de le flota pesquera veracruzann; 
edcmlis de promover y fomentar el desarrollo y prolif'ernci6n de las 
industrias de bienes de capital, que provea de los equipos, redes, 
artes de pesca, ref'acciones y otros elementos indispensables pa.ra 
el desarrollo pesquero de Veracruz. 

Asimismo, la SEMIP en su calidad de coordinadora de la Comisión Federal 
de Electricidad y de Petr6leos Mexicanos, tiene la atribución estratégica 
de abastecer de energln a la industria, a la !'lota y a aquellas 
comunidades pesqueras que lo requieran; por otro lado, esta Dependencia 
tiene la obligación de requerir a estas Entidades (principales causantes 
de la contaminación que suf'ren loa aguas veracruianas) tm la 
implcmentaci6n de programa.e que eviten la polución quo sus desechos 
industriales causan. 

En materia de industrialización, a le SEMIP le toca fomentar la 
integración horizontal y vertical de la industria pesquera, as! como 
regular la transferencia de tecnologías y de inversiones extranjeras 
y, promover y desarrollar la industria pequeña y la rural. 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBAltO Y ECOLOGIA 

La SEDUE puede contribuir decisivamente con el sector pesquero mediante 
las obras de infraestructura de aeropuerto, pistas de aterrizaje, 
caminos caminos de acceso, drenaje, alcantarillado, viviendas 1 

urbanizeci6n, agua poto.ble y servicios de mejoras materiales; factores, 
todos ellos, indispensables para el establecimiento y fortalecimiento 
de las comunidades pcoqucrns y a la adecuada transportación de los 
productos pesqueros. Ademtis debe vigilar m6s estrechamente a las Entidade 
Pilblicns quo causan la contaminación de los aguas. 

SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL 

A SECOFI le toca fomentar lo organización de sociedades cooperativas 
de distrihuci6n y consumo de productos pesqueros, además de apoyar 
ol desarrollo de las comunidades mediante el nbastecimiEinto oportuno 
(a través de CONASUPO) d:e alimentos. ' 

Un !'actor primordial que debe aplicarse es el de la regulnci6n de 
los precios de los productos pesqueros, sancionando severamente a 
loa especuladores, y en el establecimiento de canales de distribuci6n 
estatales, nacionales e internacionales. 

SECTOR SALUD 

Este sector a través de la Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, debe 
proporCionar ef'icazmente servicios do seguridad médica de la cual 
carecen los pescadores y sus famil.ias de la entidad: ndemtis de realizar 
estudios nutricionalea y suministrar servicios de higiene y de asistencia 
social para estos. 

Por otro lado, deberá participar activamente en el control higiénico 
y sanitario de los procesos de industrialización de los productos 
pesqueros. ast como en lo distribución y comercializaci6n de estos 
últimos. 



90 

- SECRETARIA DE GOBERUACION 

Este organismo mediante ln coordinaci6n que ejerce sobre las Juntas 
de Mejoramiento Moral, Cívico y Material, puede contribuir al mejoramiento 
de las comunidades de trabajadores pesqueros; además de realizar campaf\as 
de difusi6n y orientaci6n de la actividad pesquera y contribuir al 
incremento del consumo de los productos pesqueros mediante campaftas 
para ello en los medios masivos de comunicaci6n. 

En suma, para alcanzar un sano crecimiento del sector pesquero de la 
entidad, se requiere la coordinaci6n y el apoyo decidido tanto de las 
Dependencias como de las Entidades de la J\dminietraci6n Pública Federal. 
En la medida en que se coordine y se apoye el funcionamiento de la 
actividad pesquera por todos los sectores administrativos del Gobierno 
Federal• se lo¡rarA. Comentar y obtener la consolidaci6n do este sector 
econ6mico, estrat6gico para el desarrollo nacional. 

- REFORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS 

Para loarar alcanzar los cinco ararides objetivos que se eata~lecen al 
inicio de este capitulo, ademis de implementarse y llevarse a cabo 
cabalmente · todas y cada una de las estrateaiaa particulare• hasta ahora 
mencionadas, ea necesario tambi'n que el sector pesquero nacional, y 
el veracruz;ano en particular, cuenten con un marco leaal y a~inistrativo 
adecuado a su realidad, para lo cual deben instrumentarse una serie 
de raedldas que es uraente de adoptar para eliminar loa vicios e 
inef'icienciaa que 11ub11isten en este rubro. Esta acciones deben encaminarse 
en lu aiauientes direcciones: 

.. P'Ollentar la creación del marco leaal jurídico y administrativo para 
evitar la explotaci6n del trabajador pesquero, empleado y no asociado 
an cooperativas .. 

Crear el marco leaal y administrativo, para prevenir y solucionar 
conf'lictoa que impiden una mayor incorporación al trabajo pesquero. 

Acentuar la capacidad promotora de las of'icinas de pesca • 

• Promover el marco leaal para liaar la explotación de loe recursos 
de alto valor comercial, al aprovechamiento eimultA.neo de especies 
de consumo interno. 

Intearar un sistema de inf'ormaci6n que apoye la reaulaci6n leaal del 
eat'uerzo pesquero y la diatribuci6n interna de loa productos pesqueros • 

• Fomentar la creación del marco leaal, Jurídico y administrativo para 
apoyar el desarrollo del proyecto de acuacultura mediante la 
a&linietrac16n de recursos naturales como laaos, laaunaa y embaaes 
a trav&a de sociedades cooperativas creando de esta f'orma distritos 
de acuacul tura extenai va de ag:uas interiores. 

'.. Promover la estructuración de mecanismos legales para apoyar la 
incorporaci6n plena de loa pescadores a loa sistemas de seauridad, 
social, educac16n y vivienda. 
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Promover la estructura legal adecuadu paro interrelacionar los 
objetivos del incremento de le producción acu!coln en cuanto al 
uso del agua, la explotaci6n ecuicola en granjas y sobre la 
protccci6n de impactos ecol6gicos adversos en los ecosistemas 
lagunarios costeros. 

Asegurar el derecho nl trabajo y del trabajo para el pescador. 

Simplificaci6n de trámites administrativos. 

Actualizar y modif'icar en lo que sea necesario las disposiciones 
legales. 

Promover lo crcoci6n de normas sanitarias para ol manojo adecuado 
de los productos pesqueros en .el mercado interno. 
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3, METAS 

Para lograr que los objetivos mencionados en el primer apartado de este 
capítulo sean cumplidos cabalmente se requieren de planes de acci6n o 
motas bien definida\) que coadyuven en su conjunto al desarrollo integral 
de las propuestas aqu! hechas. En . los incisos que eiRuen a continuaci6n 
se detallan las metas que será imprescindible alcanzar. 

3. l. METAS DE CONSUMO 

Con el f'in de poder determinar el consumo de productos pesqueros en la 
entidad durante el ai'io de 1986 se reaUz6 una encuesta (lo hizo SEPESCA), 
on loe municipios de Villa Cuauhtemoc, Tuxpan, Tecolutla, Nautla, veracruz 
y Coatzacoalcos; que son los más representativos del Estado. Esta encuesta 
di6 .:amo resultado que el consumo percápi ta de productos pesqueros frescos 
entre los vcracruZanos era de 12.46 kgs. cif'ra que se encuentra por arriba 
del consumo nactonal y por debajo, aún del recomendado por las diferentes 
organizaciones nutricionales del pais e internacionales. 

Asimismo, se calculó el consumo de pescados y mariscos enlatados y seco
saladoa, que arrojó un valor de 9.10 kas./persona/año. 'fa que loa valores 
que resultaran de la encuesta anterior podrían haber dejado puntos obscuros 
o !'alta de información, poca variedad en los encuestados, falta de 
establecimiento a encuestar, imponderables, etc. El valor resultante 

fue de 21.56% kgs./persona/afio, que se tomó como base para el desarrollo 
de la meta estatal de consumo. 

Meta importante e impera ti va del presente trabajo ea la de mejorar 
· sensiblemente esta situación, ya que el of'recer alimentos marinos en 

condiciones ventajosas en calidad y precio en una entidad productora 
de amplias perspectivas de .incrementar su producción es de relativa 
f'acilidad. 

La meta de consumo anual perc4pi ta que se pretende alcanzar en 1992 es 
do 38.18 kgs./persona/ai'lo de producto total., lo que corresponder.ta a un 
incremento de 10% anual. Incremento promedio que no tiene nada que ver 
con los pronósticos inflados establecidos con el PNPRM. 

Las principales especies que se deben destinar al consumo humano son ol 
ostión, cazón, huachinango, pulpo, mojarra, esp,ecies de escama obtenidad 
mediante acuacul tura, fauna f'ina de acompaflarniento, asi como proporciones 
variables de especiee destinadas f'undamentalmente a la exportación como 
camarón, calamar y la incipiente de att!n. 

A continuación se expone el cuadro de nuestra estimaci6n en este rubro; 
cuadro en el quo se encuentra la población nacional y estatal estiinlndose 
una taza promedio entre otras variables. 



Ailo 

1986 

1967 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

03 

CUADRO UUM. 1 

DEMANDA Y CONSUMO POTENCIAL DE PRODUCTOS PESQUEROS EN EL ESTADO DE 
VERACRUZ EN BASE A LA TENDENCIA 1986 - 1992 

POBLACION NAL. 
l (miles de Hab.} 

75,574.7 

77,766.4 

80,021.6 

82,342. 2 

84,730.l 

87,187.3 

89,715.7 

POBLACION ESTA'J;AL 
2 {milef d~ Hab •. ) 

5,666.9 

6,013.6 

6,163.9 

6,316.0 

6,475.9 

6,637.8 

6,803.7 

CONSUMO 
PER-CAPITA 
PRONOSTICO 

ESTATAL 
3 KG/Hab/ AÑO 

21.56 

23.71 

26.0B 

28.69 

31.56 

34.71 

38.18 

l} Estimada a una taza de crecimiento anual de 2.9% durante el período. 

2) Estimada a una taza de crecimiento anual de 2.5% durante el periodo. 

3) Estimada a una taza de crecimiento anual del 10.0% durante el periodo. 
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3. 2 METAS DE PROOUCCION 

Desde la 6ptica de estos investigadores, es de relevancia establecer una 
meta sumamente ambiciosa en este re~l6n. Así, planteamos como meta global 
un incremento acelerado de la producción a una tasa anual promedio del 
e.13% lo que permi tir!e alcanzar en 1992 un volumen de captura de 235, 127 
tone. 1 cif'ras superiores en 65.28% el volumen de la producci6n pesquera 
registrada en 1984, que fue de 142,262 tona. 

La mete formulada es obviamente ambiciosa pues equivale a colocar· a Verncruz 
en muy superiores niveles de captura que casi todos los demlis Estados 
de la República Mexicana (e6lo superado por Sonora). En consecuencia, 
la meta planteada implica transformarse en una entidad netamente pesquera, 
con el consiguiente desarrollo de la capacidad do organización, 
inf'raeatructura y f'inanciamiento para dar a esta actividad la prioridad 
que se merece. Es dable destacar que con lo anterior se harta un tanto 
de lado a loe sectores petrolero y earopecuario como loe principales dtnamos 
de la cconornra local. 

Ahora bien, la meta de producción se puede subdividir én dos partea que 
contemplen el aumento de la captura en dos &reas principales; 

• PRODUCCION POR CAPWRA Y 

• PRODUCCION POR ACUACULTURA 

La primera 11e realiza en mar abierto, aar cOfllo en lea aauaa interiores 
y la.aunas costeras del litoral; en estas zonas se capturan camarón, caz6n, 
lobina, huachinan&o, jaiba, lisa, tilapia, baare, mojarra de mar, osti6n, 
robalo, tibur6n y f'auna de acompaflamiento. El cumplimiento de esta meta 
contempla incremento del 7" anual de las capturaa, valor que se encuentra 
en concordancia con un Indice de crecimiento realista que puede tener 
el aector pesquero. Para conocer los montos de producci6n ver cuadro número 
2. 

Lall prllcticae de acuacul tura descansarAn en la explotac16n de especies 
como el camar6n, lobina, lanaostino, oati6n, trucha, mojarra, lisa y tilapia 
(para conocer loa montos de la producci6n ver cuadro número 3). El incremento 
que se proyecta en este campo es de 15" anual. 

Aaimiemo, conjuntando la inronnaci6n de las doe Areaa a explotarse, tendremos 
·que el total de la producci6n que ee espera de 1987 a 1992 eerll como siaue: 



AR o 

1967 

1986 

1989 

1990 

1991 

1992 

PROMEDIO 

PRODUCCION TOTAL 
(MILES DE TONELADAS) 

157.3 

170.l 

164.3 

199.6 

216.4 

235.l 

193.8 

De esta producci6n, la acuacultura aportari 36.4% del total, volumen que 
serla suf'iciente para cumplir la meta de consumo que se estableci6 con 
el punto anterior. 
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CUADRO NUM. 2 

ESTADO DE VERACRUZ 

METAS DE PRODUCCION DE CAPTURA POR ESPECIES 

(Cifras en miles de toneladas) 

1987 - 1992 

ESPECIE 1987 1988 1989 1990 1991 •1992 

Total captura 132.9 142.1 152.0 162.5 173.7 186.0 

Osti6n 24.7 26.4 2a.2 30.2 32.3 34.7 

Camarón B.4 9.0 9.7 10.4 11.1 U.9 

'l'ibur6n 3.3 3.5 3.7 3.9 4.2 4.5 

Caz6n 2.6 2.a 3.0 3.2 3.4 3.6 

Mojarra 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 

Jurel 2.4 2.6 2.a 3.0 3.2 3.4 

Sierra 2.1 2.2 2~3 2.s 2.7 2.9 

Lisa 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 

Robalo 1.2 1.3 1.4 1.s 1.6 1.7 

Huachinanao 1.1 1.2 1.3 1.4 1.s 1.6 

"AtGn 1.1 1.2 1.3 1.4 loS 1.6 

Crwst&ceoa • S.4 5.8 6.2 6.6 7.1 7.6 

Molu•co1 •• 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 4.1 

Otl'08 2s.1 26.8 28.7 30.7 32.8 35.1 

eap. 1in rea. ot'icial 48.3 51.7 55.3 59.1 63.2 117.6 

• . .,Jaiba, tarwo1tino, t.anaoata 

'º-
••AJ.Mja, Caracol, P\llpo y otro.. 



CUADRO NUM. 3 

ESTADO DE VERACRUZ 

METAS DE PRODUCCION DE ACUACULTURA • 

(Cifras en toneladas) 

1987-1992 

ESPECIE 1987 1988 1969 1990 

Mojarra 19,322 22,220 25,553 29,386 

Carpa 2,355 2,708 3,114 3,581 

Bqre 107 123 141 162 

Trucha 267 307 353 406 

Tilapia 101 116 133 153 

Otros 2,275 2,616 3,008 3,459 

TOTAL 24,427 . 28,090 32,302 37,147 

• No se contemplan moluscos ni 
crustáceos por estar incluí-
dos en el cuadro núm. 2 
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1991 1992 

33, 794 36,863 

4,118 4,736 

186 214 

467 537 

176 202 

3,978 4,57~ 

42,719 49,127 
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3.3 METAS DE INOUSTRIALIZACION 

En oste campo se contempla la instalaci6n de plantas sencillas de 
procesamiento, congeladora de escama entera y eh f'ilete, la producci6n 
de pasta de pescado, la industrializsci6n de los desperdicios de producci6n 
de harina de pescado, as! como la instalaci6n de plantas productoras de 
hielo y centros de recepci6n, las cuales deben ubicarse principalmente 
en la zona costera del norte de la entidad, lo cual obedece e ser esta 
regi6:i de amplio ,potencial y hasta la fecha ser la más marginada. 

Cabe seftalar que las plantas de pasta deben utilizar como materia prima 
la hasta ahora desperdiciada fauna de acompai\amiento y peces de agua dulce 
de poco valor comercial como la carpa. Las plantas de uso múltiple deben 
utilizar procesos sencil1os como salado, seco y ahumr:tdo con el fin de 
que el produc-to tenaa un mayor tiempo de anaquel, aa.S: como obtener un 
mejor precio por el valor aareaado. En el caso de las enlatadaraa, estas 
ser&n del tipo manual y se procesaran principalmente ostionee ahumados, 
loa cuales tienen aran demanda en el mercado nacional. 

Dentro de este marco, ea recomendable instalar dos plantas móviles en 
Tamiahua y Saladero que se encuentran ubicadas en las orillas de la la.auna 
de Tamiahua, dichas plantas puaden cubrir perf'ect8itlente casi toda la 
producción que se realice en la mencionada la.auna y canalizar la materia 
prima procesada hacia la zona norte de la Entidad. 

Asimismo, es conveniente la instalaci6n de una planta sencilla de 
procesamiento, una conaeladora de escama entera y f'ilete en el puerto 
de Tecolutla, a f'in de cubrir la captura que se realice en Cazones, Boca 
de Li:na, Tecolutla y Nautla, y conseauir con esto hacer lleaar a la Población 
de esta Re&i6n loe productos pesqueros procesados a bajo costo. 

Lo anterior oriainar6 un incremento en el nivel de alimentación de los 
veracruzanoa radicados en esa &rea y sobre todo, aenerar6. un número 
importante de empleos. 

3. 4 METAS DE INFRAESTRUCTURA 

En esta Area, se debe hacer y concluir aquellas instalaciones de auxilio 
a los pescadores (lo que ee llama infraestructura portuaria) y mejoramiento 
ecol6aico de las la.aunas costeras tales como draaados, escolleras, muelles, 
f'aros, puertos, embarcaderos, centros de combustible, etc. 

Ademla, se deben tomar en cuenta la inf'raestructura para comunidades 
pesqueras que son complemento muy importante para el desarrollo pesquero 
del Estado, ya que este tipo de inf'raeetructura loarar§. la permanencia 
de las comunidades asl como elevar su forma de vida, educaci6n y ealud. 
De esta suerta ae deben incluir aqu{ la construcci6n de caminos, de ••cuelas, 
tiendas conasupo, enerata ell!ictrica, drenaje, etc.· 

En los cuadros números 4 y 5 se presentan por separado el número de obras 
que se requieren realizar en infraestructura portuaria y para comunidades 
pesqueras. 

:>e estos cuadros se desprende que en el Estado de Verecruz se requieren 62 -
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obras en total para el buen funcionamiento de todos los renglones que 
intervienen en la actividad pesquera. As!, se necesitan 10 obres en lo 
que respecta a dragados, escolleras, ref'orestaci6n de bocas. 19 obras 
en lo que toca a const"rucci6n de muelles y rampes para el atraque de les 
embarcaciones pesqueras, 15 eet\alamientos marítimos; 13 obras de mantenimiento 
de dragados y escolleras y la construcci6n de 5 canales de nevegaci6n 
lagunarios que tanta f'al ta hacen en lugares tales como Barra de Corazones, 
Tamiahua, Catemaco y Alvarado. 

Estas obras, no es ocioso repetirlo, ayudariin notablemente al despegue 
de la actividad pesquera de la entidad, ya que incidir.Ar\ sensiblemente 
en la producción y transportaci6n de los productos pesqueros capturados 
por los pescadores veracruzanoe. 



CUADRO NUM. 4 

ESTADO DE VERACRUZ 

RELACION GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA 

1987 - 1992 

OBRA 

- DRAGADOS, ESCOLLERAS Y REFORESTACION DE BOCAS 

- MANTENIMIENTO DE DRAGADOS Y ESCOLLERAS 

- CANALES DE NAVEGACION Y LAGUNARIOS 

- MUELLES Y RAMPAS 

- SEAALAMIENTOS MARITIMOS 

TOTAL. 

NUM. DE OBRA 

10 

13 

19 

15 

62 

100 



CUADRO NUM. 5 

ESTADO DE VERACRUZ 

PROGRAMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

POR LOCALIDADES Y REGIONES PESQUERAS 

1987 - 1992 
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3.5 METAS DE ORGANIZACION Y CAPACITACION 

Nuestra propuesta en este rengl6n busca ante todo, el def'inir y promover 
las formas óptimas de orgenizaci6n para la producc16n pesquera y obtener 
el máximo rendimiento posible del uso de los factores que inciden en la 
producci6n. Y por otro lado, se buscarli implementar programas de capacitaci6n 
a pescadores para de esta forma incrementar su productividad. 

Así, se plantea la creaci6n" de unidá.des técnicas de apoyo para las sociedades 
cooperativas que contribuyan a la depuraci6n, reestructuraci6n y 
.fortalecimiento de éstas, a través de procedimientos administrativos 
contables que sean recomendables, el suministro de informaci6n y conocimiento 
t6cnicas, Para ello, se haco necesaria la creaci6n de cuando menos 2 centros 
mlie de capaci taci6n uno en Villa Cuauhtemoc y otro en Cazones, que junto 
a los ya existentes servirán para apoyar ampliamente a loe pescadores 
veracruzanoe. Asimismo, dichos centros deben capacitar un promedio de 
55 personas/año/centro, que en el lapso de 1987-1992 eyudar6 a Connar 
4,000 pescadores del Estado. 

Estos centros deberán incorporar en sus programas de estudios materia.e 
que comprenden aspectos como el uso adecuado de artes y equipos de pesca, 
dinámica poblacional de las especies habi tantee en las aguas veracruzanas, 
reparación de motores fuera de borda, entre algunas otras. 

Todo lo anterior contribuirA en aran medida que el índice de productividad 
del pescador que ahora se encuentra en alrededor de 4.3 toneladas por 
pescador al afto, se incremente y alcance la cantidad de por lo menos 15.0 
toneladas capturadas por cada pescador veracruzano. Esto mismo harl que 
al incrementarse la ot'erta de productos pesqueros se cubra su demanda 
potencial y real e impedirá que se eleve el precio del producto, otros 
efectos colaterales de una buena oraanizaci6n y capaci taci6n pesquera 
serian 18 de elevar el nivel de ingresos perc6.pita de la población dedicada 
a la pesca, meyor aprovechamiento de la capacidad instalada de las fábricas 
pesqueras, mayor porcentaje de valor qre¡¡ado a los productos pesqueros 
entre algunos otros. 

3.6 METAS DE EMPLEO 

Lo. realizaci6n de todas las metas que planteamos en su conjunto, permitirli 
¡¡enerar un mlnimo de 25 mil empleos directos, con lo cual se duplicarti 
la ocupaci6n en esta actividad. Adicionalmente, la mayor integrac16n desde 
las fases de captura hasta la comercializaci6n del producto y con reepecto 
al suministro de insumos, permitiré que el efecto multiplicador del empleo 
pesquero se acentúe. De esta manera, es posible estimar que la ¡¡eneraci6n 
de empleos directos de la pesca . proporcione gran número de empleos 
adicionales en otras actividades estrechamente vinculadas a la pesca. 

La· principal generadora de empleos debe de ser la acuacultura con 12,422 
empleos; Clota con 7,631 y la induatrializaci6n con 2.164. Para mayor 
claridad ver cuadro número 6. 

Es menester subrayar que los empleos propuestos en el rubro de administraci6n 
y reaulaci6n pesquera son los requeridos por las oficinas de pesca para 
cumplir labores de administraci6n, fomento y apoyo que ee suscitarlin como 
respuesta a las metas de producci6n aquí eepecif"icadas (ver cuadro número 
3 y 4). 
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Se hace necesario resaltar, que en cuanto a productividad por pescador, 
Veracruz ocupa un noveno lugar a nivel nacional• pues apenas alcanza en 
promedio una captura de 4.29 tons. del producto por pescador, estando 
muy por debajo de entidades como Baja California, que tiene un promedio 
de 35.91 tons./peacador. Sonora con 26.11 tons./pescador; Campeche con 
10.04 tons./peecador y aún por debajo del promedio de productividad nacional 
que alcanza 9.01 tona. de captura por pescador. 



CUADRO NUM. 6 

ESTADO DE VERACRUZ 

METAS DE EMPLEO 

1987 - 1992 

mlJW4A 1937-1992 1937 l!U3 lllfl9 1!ID 1991 1992 

l. "'1IAaJL'lURA 12,422 2,;m 2,100 3,625 l,!1!2 1,532 9l3 

2.~ -- l,39J 120 023 lZ1 ;ro 

3. ruJTA 7,631 1,535 1,251 2,Xll 700 = l,OOB 

4. l11lE'IRIALIZN:Cfl 2,164 500 617 333 3(2 352 

6. IIM!R:IALI7.ICI 869 121 2!11 Z35 68 l!5 53 

7. CJllANl7.M:IlJI y 
CAPAClTACICJl 211 100 100 11 

e. DMSrIGACICJl Y 
TEIXlOOIA 25'.l 51 ll6 ll6 00 

9. A!llllllSlllACI y 
HXJJIM:I(Jl Pm;tElA 100 00 00 

TOTAL 25,00) 4,US 5,241 7,14> 3,510 2,6oll 2,346 
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3. 7 METAS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 

De la misma forma que la descrita en el Programa Nacional de Pesca y Recursos 
del Mar, nuestras propuestas en este renglón se avocan al desarrollo, 
nplicaci6n y difusión en tecnologías que permitan la adecuada explotaci6n, 
fomento y conservación de la flota y fauna acu6ticns para conocer su 
dietrituci6n, abundancia y disponibilidad, fomento y conservación de los 
recursos pesqueros. La adecuación y desarrollo de tecnología permitirá 
pasar de cultivos precomcrciales piloto a cultivos comerciales. Proteger 
y mejorar los ambientes eculiticos y aguas protegidas y continentales a 
f'in de sustentar e incrementar le producción acuícola; apoyar a este 
actividad mediante la prevención y control de las enfermedades; estudio 
y promoción de la adecuada industrialización de los productos pesqueros 
y el establecimiento de frigoríficos¡ promoción al desarrollo científico 
y tecnológico en materia de comercialización y transporte a fin de apoyar 
los esfuerzos orientados a mejorar la calidad y precio de los productos 
pesqueros¡ difusión de los conocimientos tecnológicos generados por la 
investigación y prestar los servicios de apoyo necesarios para su desarrollo. 

Para lograr lo anterior, la iÓvestigeción deberá cubrir las dimensiones 
biológicas, tecnológicas y económicas de los recursos pesqueros, desde 
su cnptui:-a y cultivo hasta la conservación, transformación y comercialización 
de loe productoi:• 

a.a METAS PARA FLOTA 

Para cumplir les metas de producción propuestas• se neceei ta de la reposición 
modernización y adquisición de embarcaciones de manera tal que se logre 
contar con una f'lota pesquera que cumpla con los objetivos que aquí se 
señalan. En el cuadro número 7 se sei'Salan loe volúmenes e capturar en 
el Estado y además se muestran les necesidades de !'lota para el período 
1987-1992. En este lapso de tiempo se requerirlin 9,308 embarcaciones, 
de les cuales 86 serán de reposición de camarones viejos; 145 camaroneros 
se modernizarán con mejores instrumentos electrónicos y artes de pesca 
para capturar hasta 60 brazas de prof'undidad; 88 embarcaciones nuevas 
para pesen de huachinango y otras especies susceptibles de ser capturadas 
con palangres; 8, 700 lanchas para pesca en lagunas costeras y 19 
embarcaciones pera procesamiento de fauna de acompai'iamiento en al tamar. 

Tomando como base el tonelaje de todas las embarcaciones registradas en 
la entidad en el año de 1984, resulta un total de 27,658 toneladas, tomando 
en consideración que cada embarcación opera en promedio cada 15 días. 
Así, les 27,658 tone. que son el 100 por ciento de capacidad de las neves 
.utilizadas el máximo, ceda 15 días, mul tiplicades por las 24 quincenas 
que tiene un año, arrojaría una producción de 663, 792 tons. de productos 
pesqueros; estimado bajo esta 6ptica el porcentaje de utilizaci6n real 
de la flota, nos da un promedio de 21.43% de utilización de la capacidad 
ds las embarcaciones, porcentaje bastante precario que ilustra de manera 
claro el porque de la baja produccicSn pesquera realizada en le entidad. 
Dicho de otra manera, dividiendo el número total de neves {10,479) entre 
el total de la captura (142 1 262 tone.) apenas alcanza para un promedio 
de 13.57 tone. capturadas por cada embarcación. 
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CUADRO NUM. 7 

ESTADO DE VERACRUZ 

METAS DE FLOTA PESQUERA 

1987 - 1992 

'IUfAL EXlSn'li AtQJISICI<1I Y/O m<EICI!Hll 

= 19B7-l.992 CI1'l 
l!U; nm--l!iB- - -1"i!i- -nro- - -1.001--!9R--

IE1EIOODl11'.ll IE FWrA 9,CXE 12,:m 1,549 1,600 1,671 1,510 1,5ffi 1,033 

-°""""""" (repa¡iciá>) B6 ""' 13 13 "' 3) 3) 

-~ 
(~) lA5 15 3J 3J 3J 3) "' _ _.....,. 

y 
~ ... :ro 1B 15 "' 15 10 10 _......_ 

B,700 11,?00 1,!ID 1,8'.Xl 1,Ero 1,!ID 1,!D) 1,llD 

- Pnxl. FDi\ en al.talar 19 6 2 

\tl.lll1El A CAPI\IW! (TCHl) 132,0CO 142,100 152.(XXJ 162,SXJ 173,?aJ 1B6,CXXJ 

-"""""'1 doalbn>r 8,4D 9,(XXJ 9,?00 10,4'.Xl 11,llD 11,0CO 

- Peoea de ~ y Pal.Eqp1! 2,710 2,418 1,675 2,996 5,(173 e,sn 
-F>uado~ !ID EIXl ?00 !IXl !ID 1,CXXJ 

- Pmca cm laJ:.ha 121,23J 13J,CB2 139,925 lAS,:n; 156,627 164,<m 

. 
ft>\: - c!O~"""'"' alta""" 

- Illb:Je estinai:s 
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3.9 METAS DE COMERCIALIZACION 

Para 1992 se ha fijado la meta de ofertar 2351 100 toneladas de productos 
pesqueros, de los cuales el 55% se comercializará en f'resco, el 5% procesado 
(seco, salado, ahumado, enlatado, pasta, etc.}, el 25% congelado Y el 
15% serA de exportaci6n. 

El cumplimiento de estas metas s6lo será posible con la participeci6n 
del sector público y privado, para los cuales se ha propuesto una 
participaci6n del 40% para el sector público, principalmente a través 
de Productos Pesqueros de Alvarado y del 60% para el sector privado. 

Las acciones de comercializaci6n se proponen sean llevadas a cabo por 
medio de la instalaci6n y adquisici6n de m6duloa frigor!f'icos, con los 
cuales se estará en posibilidad de regular el mercado, manteniendo los 
precios de productos pesqueros a niveles accesibles para la poblac16n 
de escasos recursos econ6micos. 

En el cuadro nWnero 8 se ofrece el programa de comercialización y transporte 
de 1987 a 1992 y para lo cual se dividi6 al Estadq en 3 regiones pesqueras. 

Seaún este cuadro, durante el lapso que abarcan estos años, se necesitan 
construir 21 m6dulos f'rlaor1ficos, de los cuales el 57" deberán estar 
ubicados en la zona norte del Estado. Se construirén 29 centros de f'ileteado 
Y venta de productos pesqueros, de los cuales el 44" se instalarén en 
la zona sur y finalmente se requeriré la adquisición de 33 camiones 
f'rigorU."icos que deberán trasladar con el producto a través de la entidad. 
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CUADRO NUM. 8 

ESTADO DE VERACRUZ 

PROGRAMA DE COMERCIALIZACION Y TRANSPORTE 
1987 - 1992 

TOTAL 
CONCEPTO 1987-1992 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

ltEGION COSTERA NORTE 

-- M6dulos friaor!f'icos 12 5 

- Centros de venta 11 3 

'- Camiones f'riaor!f'icoa 14 5 2 2 

REGION COSTERA CENTRO 

- M6d!iloa f'riaorU'icoa 4 

- Centros de vente 5 2 

- Camiones f'riaor!ticos 9 3 2 

REGION COSTERA SUR 

- M6dulos f'rigor! ficos 5 2 

- Centros de venta 13 5 2 

- Camiones f'riaor!f'icos 10 2 3 

TOTALES 

- M6dulos f'riaor!f'icoe 21 7 3 3 

- Centros de venta 29 10 3 

- Camiones frigor!f'icos 33 10 6 4 
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3.10 METAS DE E:XPORTACION 

Como es natural, a la exportac16n se debe destinar un porcentaje que no 
incida en el consumo local y que no sea ten bajo como para no captar las 
divisas que tanto nt1cesita el país¡ por ello¡ los autores pensamos que 
el 15% del volumen comercializable de productos pesqueros ea un porcentaje 
razonable que se puede destinar a la exportaci6n. 

Tomando como base el ai\o de 1984, cuando se exportaron 34 toneladas con 
valor bruto de 156 mil pesos, se tendrá que en 1992 se exportar&n 35,265 
tonel.adaa de productos pesqueros, con valor bruto a precios actuales de 
74 millones de peaoa. 



CUADRO NUM. 9 

ESTADO DE VERACRUZ 

METAS DE EXPORTACION 

1992 

{VOLUMEN EN TONELADAS: VALOR EN MILES DE PESOS)• 

1984 

ESPECIE VOLUMEN 
TOTAL EXPOR-

TACION 

TOTAL CAPTURA 142,262 34 

- Camarón 2,779 

- Atún 

- No comestibles 31 

- Otros 23 

ACUACULTURA 22,830 

- eBaare 100 

- Mojarra 18,058 

- Carpa 2,201 

- 011t16n 

- .Tilapia 1,471 

4t A precios actuale• 

VALOR 
EXPOR
TACION 

150 

100 

50 

50 

1992 

VOLUMEN 
TOTAL EXPOR-

TACION 

235,100 35,265 

11,900 1,785 

1,600 240 

3,560 534 

29,240 4,386 

49,217 11,807 

214 32 

38,863 5,829 

4,736 710 

34,700 5,205 

202 30 

110 

VALOR 
EXPOR
TACION 

74,331 

58,905 

1,200 

1,068 

13,158 

53,341 

960 

23,316 

2,131 

26,025 

909 
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CAPITULO V 

LA POLITICA PESQUERA Y LA CANALIZACION DE RECURSOS 

Después de haber recorrido a través de este trabajo los antecedentes 
hiat6ricos del sector pesquero tanto a nivel nacional como en el contexto 
estatal, pasando por el análisis del comportamiento de la actividad durante 
los aftas de l.976 hasta el de 1985; conocer la problemitica sectorial y 
sobre todo, saber de las perspectivas reales que tienen las pesquarias 
en nuestro Estado, estableciendo los objetivos, metas y estratea!as que 
es preciso seguir para lograr el desarrollo permanente del sector, se 
hace necesario establecer la politice econ6mica que nos permita delinear 
el camino directo al crecimiento, y la canalizaci6n de loa recursos que 
se requieren en. el mediano plazo para lograr el cabal cumplimiento de 
loe arandes objetivos que noe hemos propuesto. 

En este sentido, una adecuada instrumentaci6n de la política econ6mica 
que afecta a la actividad pesquera, constituye un elemento clave en el 
proceso de desarrollo sectorial, ya que para que la actividad pueda crecer 
y diversificarse en la direcci6n y con el ritmo que demanda las uraentes 
necesidades del Estado, resulta indispensable crear las condiciones 
necesarias para explotar los recursos pesqueros veracruzanoa, ocupar 
productivamente los recursos humanos e inducir y atraer loa financieros 
y tecnológicos que se demanden. 

As!, en el corto plazo, la poUtica eccin&nica debe diriairae en f'unci6n 
de las mis altas prioridades del Estado, por lo que se debe reforzar la 
infraestructura pesquera y al crecimiento cualitativo de la f'lota. En 
el mediano plazo, loe esf'uerzos deben estar orientados a consolidar la 
superaci6n de los problemas de !ndole estructural, a ef'ecto de lograr 
el crecimiento autosostenido, permanente y equilibrado de la actividad; 
dentro de estos lineamientos debe jugar un papel primordial los recursos 
destinados a la inf'raestructura bfi.sica de las comunidades pesqueras y 
loa encaminados a las plantas industriales. 

Asimismo, deben canalizarse recursos f'rescos al desarrollo de programas 
de capaci taci6n e investi¡¡aci6n cient!f'ica y tecnol6gica; tareas que sin 
el apoyo de loe Gobiernos Federal y Estatal 1 dif'!cilmente podrían alcanzar 
el nivel adecuado a la expanei6n prevista de la producci6n. 

En suma, bajo un enfoque global, la poU:tica pesquera y la canalizaci6n 
de recursos que proponemos en este capítulo, busca inducir al aprovechamiento 
mllximo posible de la capacidad instalada, tanto en flota, planta industrial 
C!)f!IO en los aspectos de distribuci6n, transporte y abasto, con el f'in 
de mantener el ingr~so, empleo y un mejor aprovechamiento de la planta 
productiva y aenerar mayor of'erta de alimentos para los veracruzanoB. 
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l. EL FINANCIAMIENTO 

Una adecuada canalizac16n de recursos hacia el sector pesquero veracruzano, 
es imprescindible para llevar a cabo el cumplimiento de las metas propuestas 
en este trtibajo. El total programado para cubrir las necesidades propuestas 
aquí, y que van del afio de 1987 al de 1992 1 asciende a$ 54,027 millones 
de pesos, los cuales se desglosan en el siguiente esquema: 

CONCEPTO INVERSION 87 - 92 PARTICIPACION 
{millones de pesos) (porcentual (%) 

TOTAL 

- INDUSTRIALIZACION 270 0.50 

- ACUACULTURA 6,400 11.84 

- FLOTA 26,229 48.55 

- INFRAESTRUCTURA 20,732 38.37 

- COMERCIALIZACION Y 249 0.46 
TRANSPORTE 

- ORGANIZACION Y 112 0.21 
CAPACITACION 

- INVESTIOACION Y 26 o.os 
TECNOLOGIA 

- ADNINISTRACION Y 9 0.02 
REGULACION PESQUERA 

T O TA L 54,027 100.00 

En este cuadro ee muestra claruente que la invert1i6n en loa rena;lone11 
de f'lota e infraestructura aerA del orden del 86. 92S de la inverai6n total 
proaramada. Asimismo, la acuacultura tendr' una participaci6n del 11.84", 
la comercialización del 0.46" y las otras inversiones, que pueden dominarae 
menórea, como oraanizaci6n y capacitaci6n; investiaaci6n y tecnoloala, 
la administraci6n y reaulaci6n peaquera y la indi.¡atrializaci6n ocupar&n 
el o. 77" restante. 

Lo anterior aianifica que loa recursos son altamente priori tarioa en la 
infraestructura y en la f'lota, ren¡;lonea que actual.Mnte en el Estado 
~ Veracruz adolecen de aerioa problema que e~ preciso reaolverloa. 
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En el cuadro número 10 se muestre el Programa de Inversiones por año para el 
período 1987-1992. Dicho programa prevee unn inversión de 7,915 millones 
(14.65%) para 1987; 8,199 millones (15.17%), para 1988; 11,807 millones 
(21.85%) para 1988; 12,097 millones (24.24%) para 1980; 9,693 millones 
(17.94%) para 1991 y 3,316 millones (6.14%) para 1992. 

El proarama de inVersiones para inf'raestructura portuaria incluye la suma 
de 10,000 millones de pesos por concepto de la construcci6n del puerto 
pesquero de Cazones y la rernodelaci6n y construcci6n de muelles y rampas 
del puerto de Tecolutla. El primero se localizará en la margen sur del 
río Cazones, a 200 mts. de la desembocadura; dicho puerto se encuentra 
situado a 39 kilometros de este de la ciudad industrial de Poza Rica. 
El puerto de Tecolutla se localizará a 500 mts. de la desembocadura del 
río del mismo nombre sobre la margen norte; aquí se contruirán muelles 
y rampas para aumentar su nivel de operaci6n y pueda recibir embarcaciones 
de mayor calado. 

Estos puertos pesqueros se consideran de mayor importancia debido a su 
gran potencial pesquero y porque ayudarán a desconaestionar la f'lota, 
industrias y servicios de loa puertos de Alvarado, Veracruz y Tuxpan. 

Por lo que se ref'iere al f'inanciamiento de los recursos requeridos para 
la implantaci6n de los programas y metas aqu.S: descritos, debe de provenir 
fundamentalmente de 6 fuentes principales a saber: 

l. Inversi6n Pública Federal 

2. Inverei6n Pública Estatal 

3. COPLADE 

4. BANPESCA 

5. Productos Pesqueros Mexicanos (PPM) y 

6. Inversi6n Privada Directa 

Así, la inversi6n total pesquera para la consecusi6n de las metas previstas 
en esta investiaaci6n, asciende a la cantidad de 54 1 027 millones de pesos, 
durante el período de 1987 a 1992, la cual debe ser implementada de acuerdo 
al siguiente cuadro: 



CONCEPTO 

TOTAL 

- IN'J. PUBLICA FEDERAL 

- . INV. PUBLICA ESTA'!AL 

COPLADE 

- BANPESCA 

- PPM 

- INV. PRIVADA 

INVERSION 
millones de pt:sos 

54,027 

19,250 

2,701 

5,328 

·26,229 

319 

200 

114 

PARTICIPACION 
Porcentual (") 

100.00 

35.62 

s.oo 

9.87 

48.55 

o.59 

0.37 

Del cuadro anterior, se resal ta el hecho de que la principal Cuente da 
financiamiento debe de ser la realizada poi" el BANPESCA con una participaci6n 
del orden de 48.5~ que significa de alao menos la mitad en este orden 
de importancia, le siaue la Inversión Pública Federal con el 35.62% y 
que :::onjuntamente con la hecha por el BANPESCA aportardn el 84.17% de 
los f'ondoe requeridos, una de las menores inversiones corresponderi a 
la Inversión Pública Estatal con un S.CK:n' COPLADE con 9.87; Inversión 
Privada con el o. 37'ti y Productos Pesqueros Mexicaños con el o. 59% del 
aran total. 

En el. cuadro número 10 ee muestra el. programa de obras y proyectos con.:. 
el cual se desarroll6 el cuadro anterior. De este proarama se deeprende 
la inf'ormac;:i6n anual de f'inanciamiento por cada sector involucrado, notando 
que el 51.68" de las inversiones se llevar6n a cabo durante los tres primeros 
ai\os de nuestro programa previsto. 
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CUADRO NUM. 10 

ESTADO DE VERACHUZ 

PROGRAMA DE lHVE:RSIONES 

1987 - 1992 

{ Cifras de millones de pesos) 

IN'VERSIONliS 
TOTAL 

CONCEPTO 1987 l9SB 1989 1990 1991 1992 1987-199;? 

INVERSION TOTAL• 7,915 8,199 11,807 13,097 9,693 3,316 54,027 

X. tNOUSTRIALIZACtON 10 151 25 33 15 36 270 

II, PRODUCCION 
(ACUACULTURA) 1,015 1,023 1,059 1,170 l,033 1,100 6,400 

III.FLOTA 4,223 3,250 4,771 5,383 7,d34 1,118 26,229 

IV. INFRAESTRUCTURA 2,S87 3,671 5,902 6,000 1,572. 1,000 20,732 

v. COMERCIALIZACION 58 63 32 32 19 45 249 

VI. ORGANlZACION Y 
CAPACITACION 15 35 11 23 16 12 112 

VII.INVESTIOACION Y 
TECNOLOGIA 5 5 3 26 

VIII.ADMON. Y REGUL!_ 
CION PESQUENA 2 9 

• Cifras estimadas a costos actuales 
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CUADRO NUM. 11 

ESTADO DE VERACRUZ 

PROGRAMA DE OBRAS Y PROYECTOS PARA PROPOSITOS DE FINAHCIAMIENTO 

1987 - 1992 

(Valores en millones de pesos) 

~ TOTAL ~ nMl<m!I 
ca'LAIE BAMe:A -

llMl6Ia< 
IlMRlJCli <ERAS y Pl.l!UCA E<.llLICA FRIVA!>\ 
fflIVA!>\ PRMCl!E fttEIW. = 

ClVII'IIWl !E <ERAS 9,22' 64 8 13 9,<m ,., a:J 

lNf1WSillrlUlA 62 "' fWl'A 9,tm 9,<m 

"'1.WlJL'!U>A 16 10 4 

llllE1l!rALIZIC Zl 

aJECrALI7JICICl y 
'llW«;. 83 

IIN. Y mHXOOIA 2 2 

ADOI.. y R!X1.UCilll 3 

<JllANUACICJ< y 
CN'ACITACICJ< 2 

llMRmHS 54,""7 19,Z<J 2,'lOl 5,328 26,229 319 a:J) 

~ a:J,732 15,863 1,651 3,2'8 

fWl'A 26,229 26,229 

AllllaJL'ltl!A 6,<IJ) 3,Z<J 1,00'.l 2,100 

llllE'llUALI7.ACJ< 210 '.;tJ a:J) 

~y 

T!Wfl. 2A9 2A!l 

I!N. y 'IBMUXllA 26 26 

AIJOI y lE1MClll< 9 

IJIWm'.ICilJi y CN'IC. 112 112 '-
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2. LA POLITICA PESQUERA 

La política pesquera a que haremos mención en este apartado es la que 
se ref'iere a la política de fomento de la pesca seguida por la actual 
adfninietrac16n f'eder~l. 

En consecuencia, nuestro punto de partida se ubica en el Plan Nacional 
de Desarroll.o, en el que se inscribe el Programa Nacional de Pesca y Recursos 
doSl Mar, dado a conocer por Miguel de la Madrid en agosto de 19B4; en 
el que se establecen las politices e instrumentos de .fomento el sector 
pasquero. 

La pesca, se eefiala en el proarama, habrá de contribuir a mejorar la 
alimentación de la población; generar un mayor número de empleos, especialrnen 
te en las zonas y arupoa más rezagados; captar un mayor número de divisai 
y fortalecer el desarrollo regional y comunitario. 

Se indica también que los elementos a utilizar para el fomento y la promoci6n 
de la actividad deben de ser las pol!ticas de precios, de financiamiento, 
de estimulos fiscales, de 1ndustrializaci6n, de abasto y comercializaci6n 
de productos del mar, asi como las poUticas a seguir en materia do 
exportación e importaci6n de insumos y productos del sector. 

Asimismo, otros planteamientos que se circunscriben en el PNPRM, es en 
lo que respecta a la puesta en marcha y consolidación de la flota pesquera, 
la ampliación y mejor ubicaci6n geogr4f'ica de la infraestructura y los 
aervicios portuarios, la localizaci6n y desarrollo de nuevos polos 
induatrialea pesqueros y de manera muy especial, en la promoci6n permanente 
del consumo de pescado en todas sus presentaciones y entre todos loe estratos 
de la poblaci6n. 

De esta retroapecci6n, que de manera muy reducida extraemos del Programa 
Nacional de Pesca, se vislumbran a arandes rasgos la política pesquera 
que la presente administraci6n pretende llevar a cabo en el país. En Veracruz 
por extensi6n, tambi6n se intentará seauirla ¡ sin embargo, para el Estado 
se requiere que estas poUticae tengan una base estructural bien definida. 
Lo anterior signif'ica que al momento de instrumentarse se tomen muy en 
cuenta las peculiares características que presenta la actividad en la 
entidad . y sobre todo, que conlleven la fuerza transf'ormadora necesaria 
para erradicar toda la problem4tica que subyace en el sector. 

Es decir, con adecuadas medidas de política econ6mica que abarquen desde 
la investigaci6n de los recursos, hasta la venta del producto al consumidor 
y que adem4s apoyen de manera importante la pesca riberefta y la acuacultura, 
esta actividad podrá generar numerosos empleos, cuyo car6cter deberá ser 
Cada vez menos aleatorio. 

A Juicio nuestro, en el Estado deben implementarse. las siguientes medidas 
de política pesquera; que para mayor claridad en la exposici6n .fueron 
separadas por áreas. 

En el rubro de la inf'raestructura pesquera es necesario que se tome la 
determinaci6n de e.fectuar obras de dr&aado, construcci6n de muelles, 
facilidades de atraque y descarga, entre otros, que sirvan de base al 
deapeaue de la actividad en el Estado y permitan a la poblaci6n de la 
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pesca trabajar el mayor número posible de dias el año. Un f'actor 
importantísimo es el de tenninar las obras portuarias inconclusas y la 
complementaci6n (y adecuación) de las ya terminadas, bajo un criterio 
de integraci6n de los servicios. Además es fundamental el construir centros 
de acuacultura, tanto de eguas dulceS como salobres, para generar ocupaci6n 
en las áreas rurales de la región; para lo cual se deben dotar de caminos 
de acceso, electrificación, instalaciones de recepción y conservación 
de las captures a las comunidades pesqueras dedicadas a la acuacul tura 
y a la pesca artesanal. 

En materia de flota, es urgente que ésta se incremente con embarcaciones 
mayores y dotarles con artes y equipos de pesca de altura: para lograr 
lo anterior, se necesita acelerar los programas de construcci6n de 
embarcaciones, con lo que también se aseaurará el cumplimiento de las 
metas de captura. Asimismo, se requiere .formular e implantar un plan rector 
de construcci6n y operaci6n de embarcaciones pesqueras, que responda a 
las necesidades del sector, dicho plan deberá ser a nivel nacional para 
no descuidar otras regiones pesqueras. 

Por lo que se refiere a la industrializaci6n de los recursos del mar, 
es indispensable la mejor utilización de la capacidad instalada de las 
plantas ubicadas en la entidad y la puesta en marcha de las que no operan 
actualmente, así como la reubicación, de acuerdo a las necesidades de 
la actividad, de aquellas que est6n situadas inadecuadamente. Haciendo 
particular 'nfasis en la Planta de Productos Pesqueros de Alvarado, la 
cual debe impulsar la producci6n de enlatados, secos, ahumados y conaelados; 
de los primeros es preciso que se diversif'iquen a f'in de elevar el nivel 
de aprovechamiento de la planta industrial; asimismo, es necesario elevar 
la calidad de los productos industrializados mediante un riguroso control 
de su manejo, desde que estl fresco hasta su último procesamiento. Por 
último, en Veracruz se vuelve vital el promover la utilizaci6n de plantas 
m6viles para aprovechar los recursos en áreas y ápocas convenientes, 
particularmente en harina de pescado. 

La fase de comercializaci6n y el consumo de los productos pesqueros es 
de las que requieren más atenci6n por presentar serias deficiencias. Así, 
se vuelve ineluctable ampliar los canales de dietribuci6n de los productos 
para el consumo popular. Por otro lado, se necesita establecer una adecuada 
política de precios y distribuci6n a nivel reaional y rural, de acuerdo 
con las metas y reaul tados de los proaramas de producci6n. En este mismo 
ómbi to se requiere que aumente signif'icativamente la participaci6n del 
Estado en la comercializaci6n y distribuci6n de los productos de la pesca 
para consumo popular, protegiendo al productor y al consumidor de menores 
ingresos. En lo que toca al consumo, es importante el aumento de éste, 
reduciendo la participaci6n de los intermediarios, controlando precios 
y diversificando y manteniendo constante la oferta; para ello, es forzoso 
ef'ectuar una campaña permanente de divulaaci6n y propaganda promocional 
a fin de acentuar y crear el hábito de consumo de los productos pesqueros 
en los veracruzanos. 

En el marco de la investigaci6n y capacitaci6n es preciso recolectar y 
difundir la informaci6n relativa a los elementos que determinan la vida 
de las cspccica marinas, tales como corrientes, profundidad de las aguas, 
temperatura, salinidad, etc. TambUn es esencial Comentar la investigación 
aplicada en las Areas de tecnologta de alimentos, biología pesquera, 
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limnología, economía, administraci6n y desarrollo de modelos; además, 
es imprescindible promover el desarrollo experimental de artes y método~ 
de pesca, cultivo de especies nativas, nuevos productos, procesos y sistemas 
lagunarios controlados, así como ampliar los programas de asistencia técnica 
y exteneionismo a pescadores y acuacultores para promover el o.vanee 
tecnol6gico del sector. 

En este mismo contexto, es urgente realizar investigaciones y estudios 
sobre el comportamiento del mercado y sobre la estructura de la demanda¡ 
de sus aspectos de presentaci6n, conservaci6n, distribuci6n, precios, 
inaresos y hábitos del consumidor. Se necesita también implementar poU.ticas 
que para diseñar e instrumentar un programa de capaci taci6n de pescadores 
en sue propias comunidades, promoviendo la organización de productores 
y 1a f'orrnaci6n de personal especializado a nivel medio para e1 manejo 
de equipos de pesca de altura, ribereña y acuacultura. Asimismo, el Gobierno 
Federal debe pugnar por el establecimiento de un programa internacional 
de transferencia y adaptación de tecnología, acorde a los requerimientos 
de desarrollo del sector. 

Por lo que toca al renglón del financiamiento, se precisa incrementar 
y hacer mis oportuno y accesible 6ste para los cooperativistas y pequeños 
pescadores independientes, el crédito debe dirigirse a apoyar la pesca 
de litoral, lagunaria y de acur.cultura, por lo QUE- se debe fina~ciar 
principalmente la adquieici6n de. embarcaciones y artes de pesca que realmente 
sean necesarios para el desarrollo de la actividad. Una parte importante 
del financiamiento que debe tomarse en cuenta es el de adecuar los créditos 
a las necesidades de las distintas peequerias, estableciendo plazos, 
intereses y f'onnas de pago mucho m~s flexibles y apropiados al sujeto 
de cr6dito y al destino de los recursos. 

Por último, en el área legal se requieren diversas políticas entre las 
que déstacan le de asegurar que se tomen medidas adecuadas para evitar 
la contaminac16n de las aauaa continentales y merinas de la entidad, 
concentrar las funcioneo relecionedas con el control y ejecuc16n de lo.a 
actividades de la acuacultura en una Direcci6n de Pesca del Estado de 
Veracruz, esta última deber& ester en contacto permanente con la Secretaria 
de Pesca; simplif'icar aún mAs los trfimites administrativos referentes 
a la explotaci6n y aprovechamiento de los recursos pesqueros; establecer 
cri terioa que permitan determinar los impactos ecol6gicos ocasionados 
por las obras hidreúlicas de las lagunas litorales (principalmente en 
Laauna Verde), pare tomar las medidas necesario.e tcndienteo a evitar el 
deterioro de loa recursos pesqueros. Asimismo, so precisa adecuar el oietema 
de informaci6n pesquera existente a las necesidades de planeaci6n, 
programaci6n y coordinaci6n del sector pesquero y revisar periódicamente 
los precios sobre los cuales se establecen las tasas impositivas • 

• 
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CONCLUSIONES 

l. La mayor parte de las comunidades pesqueras de la entidad se encuentran 
ubicadas en la zona norte; en general, la mayoría de ellas carecen 
de le infraestructura básica . como vías de comunicaci6n, energía 
eléctrica, agua potable, muelles y rampas, dragados y deaazolvea 
P.n sus cuerpos de agua, !'lota de mayor capacidad, lo que incide 
sensiblemente en su producci6n impidiendo que ésta se incremente. 

2. Puede at'irmarse que los 745.14 Km. del litoral veracruzano {el 6.43% 
del totJll nacional) han permanecido subexplotados, si consideramos 
que la captura representa en promedio el 8.2% del total nacional. 
La productivida,d en el año de 1976 fue de 2.1 toneladas por pescador 
'J a nivel nacional de 8.3 tone. Para 1985 este promedio subió a 4.9 
y 11.1 tons. respectivamente. 

3.. El rezago en el desarrollo del sector pesquero en Veracruz se debe 
a multitud de !'actores. Entre los mtis importantes que f'ueron comprobados 
durante esta investigación destacan: 

- Falta de coordinación intersectorial. 

- Flota pesquera de escasa capacidad de las 11, 725 embarcaciones 
pesqueras registradas en 1985, el 97.62% son menores y únicamente 
el 2.38 son embarcaciones mayores. 

- De las 366,974 artes y equipos de pesca existentes en el Estado 
en 1985, el 91.50% está compuesta por equipo rudimentario (l!neas 
de mano y trampas), y solamente el 6.82% está constituido por 
redes de al tura. 

- La investigación científ'ica y tecnológica de la pesca ha dejado 
mucho que desear. 

- Inadecuada canalización de recursos hacia el sector, corrupción 
en el trámite de estos. 

- Fallas en la planeaci6n pesquera y las medidas de ·política económica 
que af'ectan al sector. 

4. La población económicamente activa de la actividad, compuesta por 
23,345 personas (en 1985), la mayoría no estfi oraanizada ni capacitada. 
Además, el 96.7% son propiamente pescadores, el 2.4" son t'cnicos 
pesqueros prácticos y s6lo el o.oas son t6cnicos pesqueros calif'icados 
lo cual demuestra la nula vinculación existente entre el sistema 
de capacitación pesquera y la actividad como tal. Asimismo, de las 
95 cooperativas pesqueras reaistradas en este ai'lo, aproximadamente 
ol 65% operan con def'iciencias y las restantes son en su mayoría 
cooperativas de membrete. 

5. La industrialización no es aprovechada al máximo, s6lo opera al 50% 
de su capacidad de producción instalada y absorve menos del 6% de 
la captura; es decir, más del 90% de la producción se destina al 
consumo humano. 
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6. Los canales de comercializac16n han sido deficientes para llevar el 
producto a precios accesibles hncia la rnnyor!a de ln población 
veracruzana. 

7. El comportamiento de la captura ha sido irregular en los años de 
diagn6stico de esta investigación. En los aiios de 1977, 1983 y 1965 
hubo retrocesos en el monto de las capturas con respecto al aifo inmediato 
anterior. Por otra parte, el f'uerte incremento registrado en el 
año de 1984, se debi6 :fundamentalmente al cómputo de la producción 
sin registro of'icial, cifra equivalente al 55% del total. 

B. Los recursos pesqueros de Veracruz representan un gran potencial para 
mejorar cuantitativa y cualitativamente la alimentación de los 
veracruzanos y para aumentar los niveles de ocupación. La ecua.cultura, 
ya sea en aa;uas protegidas o interiores, puede pennitir explotar 
una aran variedad de especies, entre les que destacarían el camarón, 
el ostión, el bagre, la tilapie y otras. 

9. La política pesquera seguida hasta ahora por .el Estado Mexicano, 
la cual ha Cavorecido al sector privado y se ha orientado únicamente 
a la exportación, se ha visto traducida en la exploteci6n de un 
número reducido de especies lo cual ha mermado su capture y les ha 
puesto en riesgo de eliminarlas. 

10. Los beneficios del incremento de la captura pesquero. no han favorecido 
a la mayoría de las persones que intervienen en elles, las cuales 
tienen un nivel de vida que en ocasiones no supera el de subsistencia, 
debido a que son explotados por intermediarios que se apropian del 
excedente que:!,llos generan. 

11. En algunos de los puertos pesqueros de la entidad ha sido notorio 
el hecho de que existen obras inconclusas 1 otras sin sentido de 
integreci6n de los servicios y algunas mlis incompletas. Tampoco existe 
una concepci6n integrada entre dichos puertos y las demás obres de 
inf'reestructura que son comunes pera el desarrollo de otros sectores 
de actividad, La dotaci6n de obras de infraestructura a le actividad 
pesquera artesanal y n la ecuacultura ha eido muy escasa, hecho que 
se ve agravado porque muchas de las eguas propias pera estas actividades 
han sido gravt:mtmle contaminadas por insecticidas y pesticidas, 
provenientes de los descargas de distritos de riego y por desechos 
industriales. 

12. En materia de educaci6n y capaci taci6n pesquera en Veracruz es notorio 
la carencia de personal cali!'icado no e6lo a nivel de técnicos de 
las industrias conexas, bi6logoe administradores, técnicos pesqueros, 
etc., sino a nivel de patrones de barcos, motoristas, supervisores 
y hasta pescadores capaces de operar los nuevos equipos de captura 
y aún los tradicionales y obtener elevados grados üe productividad 
en sus operaciones. 

13. La investigaci6n pesquera ha sido casi nula, pues los trabajos 
realizados por las diversas institucionco cducotivan han sido 
incompletas y en muchas ocasiones hasta repetitivas. A lo anterior 
debe agregarse que se ha descuidado en todo el país lo producción 
de maquinaria, equipo y artes de pesca, para les pesquer!as tropicales¡ 
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los investigadores de este ramo son muy pocos en f'unci6n de los recursos 
pesqueros del país (en Vera.cruz no hay) y su nivel de preparación 
es bajo. 

14. El consumo estti social y geogrlif'icamente concentrado en las áreas 
urbanas de mayor poder adquisitivo como Poza Rica, Xalapa, Veracruz, 
C6rdoba, erizaba y Coatzacoalcos¡ siendo la mayoría de la población 
de la entidad la que no consume los recursos pesqueros siendo la 
aportac16n nutricional de estos últimos sumamente baja. 
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RECOMENDACIONES 

l. Para lograr una adecuada programación de la pesca, ésta debe considerarse 
como una actividad integrada que abarque desde la capture o cultivo 
hasta la comercialización y consumo, pasando por la industrialización 
y transpor:te de los recursos. 

2. La captura de .los recursos pesqueros debe verif'icarsq procurando captar 
las especie~ de más bajo valor comercial. Esto coadyuvará a descansar 
la explotaci6n del camarón y a elevar el nivel nutricional de los 
veracruzanos. 

3. Es necesario un estudio constante del potencial pesquero veracruzano 
y f'onnular la carta estatal de infonnación pesquera para ubicar al 
pescador sobre la situación de las di versas especies, lo cual ayudará 
a incrementar la productividad de las pesquerías existentes. Asimismo, 
se debe iniciar la pesquería del atún. 

4. Los esfuerzos que se realicen en materia de capaci taci6n y oraanizaci6n 
de los productores, deben de dar especial atención al movimiento 
cooperativista pesquero, para que a la vez que conjunte el eafUerzo 
de sus socios, eleve su productividad y el nivel de vida de los 
cooperativistas. 

s. El. circulo vicioso baja producción-bajo consumo-baja producción, debe 
romperse elevando el nivel de explotación y qilizando el proceso 
de distribución eliminando el intennediarismo comercial, teniendo 
como complemento una polttica educativa que in.fluya sobre loe h6bitoe 
y costumbres de los veracruzanos. 

6. Para el desarrollo de este sector económico es imperativo que se 
concluyan (y se inicien todas las obras propuestas) las obras de 
inf'raestructura pesquera que han quedado inconclusas en diversos 
puertos pesqueros y en las comunidades que se dedican a esta actividad. 

7 • Para aprovechar al máximo posible la capacidad instalada de la planta 
industrial pesquera de la entidad, se deberá aumentar el número de 
-especies a tratar, entre éstas pueden ubicarse el tiburón y el cazón. 

e. Impulsar de manera deciei va la acuacul tura, .financiándola adecuadamente 
para lograr su desarrollo. Lo anterior implicarla un buen número de 
nuevos empleos y aumentar la o.ferta de recursos pesqueros a precios 
accesibles para la poblaci6n rt"'l Estado. 

P. Ea uraente la implementación de medidas que reduzcan o eliminen del 
todo los graves índices de polución que tienen loe r!os Cazones, 
Coatzacoalcos y otros, asl como otros cuerpos de agua. 

10. Eliminar el tortuguismo existente en BANPESCA en el otorgamiento de 
créditos y buscar el camino para que ~atoe lleguen oportunamente a 
quien realmente los requieren. Se debe hacer especial énf'asis en las 
cooperativas pesqueras. 

11. Se vuelve imperativa la creación de una Dirección de Pesca Estatal 
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independientemente en sus funciones de la Uelegación Federnl para 
que se reactive le participación del Gobierno del Estado en los medidas 
de politice econ6mi.ca que se tornen en el centro y que afecten la 
economia regional, así como para fomentar la acuocultura en zonas 
marginadas. 

12. Fomentar el crecimiento y desarrollo de nuevos puertos pesqueros 
sobre todo en la zona norte de la entidad. En este sentido, se proponen 
a Cazones y Tecolutla por su excelente ubicación, su potencial pesquero 
y sus vías de comunicaci6n. La anterior medida originará un sensible 
aumento en la producci6n pesquera y elevar .el nivel de vida de los 
habitantes de dichas comarcas. 

13. Para cumplir cabalmente las metas y políticas pesqueras que implementen 
conjuntamente el Gobierno Federal y Estatal debe contarse con un 
organismo de 'vigilancia entre éstos, el Comité de Planeaci6n de 
Desarrollo Estatal (COPLADE) cubre satisf'actoriamente dicho expediente. 

14. En materia de acuacultul'a, es recomendable la construcci6n de cuando 
r.ienos cuatro centros de producci6n acuicola (piscifactorias), que 
tenaan las instalaciones minimae indispensables para el cultivo 
da especies tales como la mojarra tilapia, carpa, baare y trucha. 
Se proponen para tal fin lugares como Saladero, Nautla, Cazones y 
Al totonga. Dichos centros deberán estar coordinados por al Gobierno 
del Estado a través de su Dirección de Pesca. 
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POBLACION DEDICADA A LA ACTIVIDAD PESQUERA 

ESTADO DE VERACRUZ 

CONCEPTO 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

Tutal nocianal 82,172 "'·~ 94,733 107,31! ll7,016 l2A,700 J.31,63) 139,265 

Lilrral del -
Golfo y Caribe 28,651 32,757 36,591 39,!lJl 42,763 46,25"3 SJ,"'2 

Estatal 14,lAl 15,296 16,31B 17,938 19,799 21,586 2A,rrn 

Plrticipcl&> " 
m el mtal. ra- 16.2 16.l 15.2 15.3 15.9 16.4 17.28 
claBI.. 

Plrticipcl&> " 
"" el 11 lrral - 49.3 46.7 44.6 45.4 46.3 46.7 47.5 
del Golf"o. 

FUENTE: AnuariOs Estadisticas de Pesca. 
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PARTICIPACION DEL SECTOR PESCA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO 

ESTADO DE VERACRUZ 

(Millones de pesos de 1970) 

AROS PIB PESCA PARTICIPACION POR CIENTO PORCENTAJE DE 
DEL SECTOR PES DEL INCRE- INCREMENTO --
QUERO EN EL -= MENTO ANUAL ANUAL DEL SEC 
P.I.B. TOR PESQUERO-

1915 Ell9,975.8 l,27S .21 

l!1l6 635,831.3 1,397.4 .22 4.2 9.6 

II171 6Sl,'121.5 1,548.4 .23 3.4 ro.e 

1978 711,982.3 1,935.4 .22 8.2 2.4 

l9l9 '777,162.6 1,853.2 ·"" 9.l 16.9 

l!llJ 841,854.5 2,000.3 ·"" 8,3 10.6 

l98l OCJB,754.8 2,246.3 .z; 7.9 9.5 

l9l!2 ocn,838.6 2,373.4 .a; -.45 5.6 

ll183 856,173.6 2,151.9 .z; -5.3 -9.3 

J.984 fl35,927.6 2,«J9.7 .Zl 3.5 12.0 

Secretar!a de Programación y Presupuesto. 
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HUMERO, TAMAÑO Y LOCALIZACION DE CUERPOS DE AGUAS INTERIORES 

ESTADO DE VERACRUZ 

NOMBRE MUNICIPIO SUPERFICIE HAS. 

L. ALVARADO ALVARADO 837 

L. CATEMACO CATEMACO 625 

L. MANDINGA GRANDE AL VARADO 220 

L. ENSENADA DEL ORO ALVARADO 250 

P. ALMOLONGA NAOLINCO 200 

L. ARROYO DEL o. ALVARADO 185 

L. T. ARCOSALADA ALVARADO llO 

L. LA OAXAQUENA JESUS CARRANZA 510 

L. EL TEPACHE JESUS CARRANZA 310 

L. LA HERRADURA PANUCO 295 

P. MESILLA IXHUATLAN DE MADERO 30 

L. ORILLA GRANDE PANUCO 30 

P. RINCON DE LAS DONCELLAS NOGALES 45 

L. NOGALES NOGALES 90 

L. DE MAGUILA AL VARADO 70 

L. DE ENTERO GRANDE ALVARADO 50 

L. DE ENSENADA ALVARADO 50 

L. DE POPUYECA ALVARAIJO 25 

L. DE CALANZA ALVARADO 60 

L. DE PLA YEL~.S ALVARADO 49 

L. COLUMBIA JESUS CARRANZA 94 

P. LA TOMA NAOLINCO 80 

P. LORENZO NAOLINCO 18 

L. HONDA NAOLINCO 28 
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NOMBRE MUNICIPIO SUPERFICIE HAS. 

L. DEL MONTE TLACOTALPAN 14 

L. DE LOS RECUERDOS TLACOTALPAN 80 

L. DEL REMOLINO TLACOTALPAN 65 

L. EL RANCHO TEMPO AL 11 

P. LIKEHS COATZACOALCOS 32 

L. NUEVO CENTRO TLALIXCOYAN 33 

p, CASCADA DE TEPOCO XICO 3 

e. CUICHAPA CUICHAPA 5 

e. SANTA ANITA ATOYAC 5 

p, CARLOS CASTRO NAOLINCO 5 

e. S/N. ISLA 

e. HIDALGO TANTOYUCA 

p, SECA TANTOYUCA __ 1_ 

4,484 
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VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCIOH NACIONAL Y ESTATAL 

ESTADO DE VERACRUZ 

1976-1985 

AR os PRODUCCION PRODUCCION VALOR DE PRO VALOR DE PORCENTAJE 
NACIONAL ESTATAL DUCCION NA-= PRODUCCION DEL VALOR DE 
(Tons.) (Tons.) CIONAL. ESTATAL LA PROOUCCION 

(Miles de pesos) (Miles de ESTATAL DEL 
esos} TOTAL 

1976 524,689 35,572 3,064 330 10.76 

1977 562,106 32,089 4,992 488 9.78 

1978 703, 501 51, 112 10,410 846 a.13 

1979 850,525 60,552 14,174 1,206 8.53 

1980 1,257,146 71,449 20,299 1,799 e.es 

1981 1,565,465 82,684 36,766 3,863 10.51 

1982 1,356,305 134,982 55,641 4,946 8.89 

1983 1,075,547 122,542 106,695 12,447 11.67 

1984 1,134,592 142, 262 155, 751 20,116 12.91 

1985 l,255,888 103,350 245,394 23,114 9.41 

FUENTE: Inf'onnes ·anuales 1976 - 1985 y Anuarios Eatadlsticos de Pesca de 1os 

miemos af\os. 
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COMUNIDADES PESQUERAS 

ESTADO DE VERACRUZ 

COMUNIDAD PESQUERA MUNICIPIO POBLACION 

l. llAXACAPAN CATEMACO 1,600 

2, TE BANCA CATEMACO 781 

s. VILLA DE CAZONES DE HERRERA VILLA DE CAZONES DE HERRERA 9,000 

4, BARRA DE CAZONES VILLA DE CAZONES DE HERRERA 750 

5. LA ANTIGUA VERACRUZ JOSE CAROEL 1,100 

6. JOSE INGENIEROS JOSE CARDEL 279 

7. NICOLAS BLANCOA JOSE CARDEL 936 

8. LA POSTA JOSE CARDEL 348 

9. ALLENDE COATZACOALCOS 15,000 

10. LAS BARRILLAS COATZACOALCOS 800 

11. RIO CALZADAS COATZACOALCOS 1,250 

12. EL MUELLE DE ACUA DULCE COATZACOALCOS 7,000 

13. TONALA COATZACOALCOS 1,285 

14. ACTOPAN ACTOPAN 4,500 

15. PALMAS DE ABA.JO ACTOPAN 2,000 

16. EL VIEJON ACTOPAN 1,200 

17. LAS ANIMAS ACTOPAN 1,200 

18. LA MANCHA ACTOPAN 158 

19. OCULA OC U LA 9,000 

20. VILLA TEJADA VILLA TEJADA 4,000 

21. PALMA SOLA ALTO LUCERO 3,000 

22. SANTA ANA ALTO LUCERO 2,200 

~3. SANTANDER ALTO LUCERO 700 

24. HEROICA ALVARADO HEROICA ALVARADO 30,100 

'· 
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COMUNIDAD PESQUERA MUNICIPIO POBLACION 

25. ANTON LIZAROO HEROICA ALVARADO 5,900 

26. ARBOLILLOS HEROICA ALVARAOO 1,008 

27. EL BAYO HEROICA ALVARADO 3,000 

28. COSTA DE LA PALMA HEROICA ALVARADO 200 

29. MANDINGA HEROICA ALVARADO 1,700 

30. EL NANCHAL HEROICA ALVARADO 2,000 

31. RINCON DE LA PALMA HEROICA ALVARADO 20 

32. SALINAS HEROICA ALVARADO 1,497 

33. EL ZAPOTE HEROICA ALVARADO 1,000 

34. BARRANCAS HEROICA ALVARADO 300 

35. BUEN PAIS HEROICA ALVARADO 400 

36. CAMARONERA HEROICA ALVARAOO 240 

37. COSTA DE SAN JUAN HEROICA ALVARADO 190 

38. PUNTA DE TIA PANCHA HEROICA ALVARADO 45 

39. CALA LARGA HEROICA ALVARADO 100 

40. PASO NACIONAL HEROICA ALVARADD 1,950 

41. LA ESCOLLERA HEROICA ALVARADO 700 

42. LA TROCHA HEROICA ALVARADO 760 

43. MATA DE UVA HEROICA ALVARADO 350 

44. AMATITLAN AMATITLAN 2,500 

45. EL CORTE AMATITLAN 1,600 

46. SAN JOSE AMATITLAN 1,000 

47. LOS PINOS AMATITLAN 95 

48. PARAISO NOVILLERO COSAMALOAPAN DEL CARPID 4,300 

49. CHACAL TIANGUIS CHACAL TIANGUIS 8,500 

so. RANCHO NUEVO LAS CHOAPAS 150 

51. GUTIERREZ ZAMORA GUTIERREZ ZAMORA 40,000 
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COMUNIDAD PESQUERA MUNICIPIO POBLACION 

52. HIDALGOTITLAN HIDALGOTITLAN 5,800 

53. LA CAMPANA IGNACIO DE LA LLAVE 400 

54. LA LAJILLA JALTIPAN DE MORELOS 355 

ss. LA NALOTA JALTIPAN DE MORELOS 400 

55. BOQUIAPAN JALTIPAN DE MORELOS 70 

57. JESUS CARRANZA JESUS CARRANZA 4,238 

sa. SUCHILAPAN DEL:.,..RIO JESUS CARRANZA 2,400 

59. FELIPE CARRILLO PUERTO MARTINEZ DE LA TORRE 3,500 

60. PASO DE TELAYA MARTINEZ DE LA TORRE 1,000 

61. EL PITAL MARTINEZ DE LA TORRE 4,500 

62. IGNACIO ZARAGOZA LA POZA MARTINEZ DE LA TORRE 300 

63. SAN RAFAEL MARTINEZ DE LA TORRE 8,860 

64. TRES BOCAS MARTINEZ DE LA TORRE 740 

65. DOS BOCAS MEDELLIN DE BRAVO 76 

65. LA LAGUNA MEDELLIN DE BRAVO 3,040 

67. PLAYA DE VACAS MEDELLIN DE BRAVO 500 

6•. EL TEJAR MEDELLIN DE BRAVO 5,100 

69. ISLA DE CAPOACAN MINATITLAN 3,675 

70. CUBA BONITA MINATITLAN 308 

71. CONCEPCION MINATITLAN 1,000 

72. CHICHIGAPAN MINATITLAN eso 

73. LA VICTORIA MINATITLAN 470 

74. CHANCORRAL MINATITLAN 150 

75. SAN PEDRO MEXCALAPA MINATITLAN 116 

75. SAN CARLOS MINATITLAN 490 

77. ARROYO NEGRO-ESMERALDA MINATITLAN 450 

79. EL RUBI MINATITLAN 200 
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COMUNIDAD PESQUERA MUNICIPIO POBLACION 

79. NAUTLA NAUTLA 3,000 

eo. BARRA DE PALMAS NAUTLA 400 

81. JICALTEPEC NAUTLA 1,200 

82, LA PERA NAUTLA 330 

83. EL RAUDAL NAUTLA 7,000 

84. OTATITLAN OTATITLAN 700 

85. BELISARIO DOMINGUEZ OZULUAMA 250 

86. CSBADILLA OZULUAMA 1,500 

87. ISLA. JUANA RAMIREZ OZULUAMA 4,200 

aa. CUCHARAS OZULUAMA 1,400 

89. SAN LUCIANA OZULUAMA 500 

90, ALTO DEL TIGRE OZULUAMA 4,600 

91. PAJAPAN PAJAPAN 530 

92. ICACAL PAJAPAN 1,300 

93. SAN JUAN VOLADOR PAJAPAN 4,156 

94. AZTLAN PANUCO 510 

95, TAMBO YUQUE Y TOPILA PANUCO 1,456 

96. LA CORTADURA PANUCO 325 

97. CALENTADORES PANUCO 805 

98. EL MORALILLO PANUCO 9,010 

99. BARRA DE TENIXTEPEC PAPANTLA DE OLOARTE 250 

100.EL VOLADOR PAPANTLA DE OLOARTE 4,000 

101 PLATOll SANCHEZ PLATON SANCHEZ 150,000 

102 ANAHUAC PUEBLO VIEJO 15,000 

103 HIDALGO PUEBLO VIEJO 3,000 

104 PRIMERO DE MAYO PUEBLO VIEJO 6,376 

105 EMILIANO ZAPATA PUEBLO VIEJO 357 
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COMUNIDAD PESQUERA MUNICIPIO POBLACION 

106 MAMEY TAMALIN 1,205 

107 SALADERO TAMALIH 3,004 

108 LAS PIEDRAS TAMALIN 118 

109 MONTE PIO SAN ANDRES TUXTLA 250 

110 PLAYA HERMOSA SAN ANDRES TUXTLA 1,300 

111 TAMIAHUA TAMIAHUA 8 1 016 

112 BARRA DE CORAZONES TAMIAHUA 190. 

113 ISLA DEL IDOLO TAMIAHUA 365 

114 MAJAGUAL TAMIAHUA 357 

115 PALO BLANCO TAMIAHUA 1,000 

116 LA PANTILLA TAMIAHUA 170 

117 RAYA OBSCURA TAMIAHUA 640 

118 REFORllA TAMIAHUA 1,550 

119 TANCOCHIN TAMIAHUA 396 

120 TANTALAMOS TAMIAHUA 490 

121 AGUACATAL-ANTONIO ECHEGARAY TAMIAHUA 73 

122 GUASIMAS TAMIAHUA 300 

123 TARABITAS TAMIAHUA 120 

124 ESTERO DE MILPA TAMIAHUA 1,300 

125 FRANCISCO l MADERO TAMIAHUA 98 

126 LA REFORMA TAMIAHUA 1,630 

127 TAMPICO ALTO TAMPICO ALTO 3,500 

128 CABO ROJO TAMPICO ALTO 1,637 

1.29 CHACAS TAMPICO ALTO 330 

130 LA RIBERA TAMPICO ALTO 1,600 

131 LOS JOBOS TAMPICO ALTO 275 

132 POTRERO MATA DE CHAVEZ TAMPICO ALTO 548 
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COMUNIDAD PESQUERA MUNICIPIO POB~CION 

133 ZAPUPERA TAMPICO ALTO 646 

134 GARRAPATA TAMPICO ALTO 522 

135 TECOLUTLA TECOLUTLA s.100 

136 90CA DE LIMA TECOLUTLA 2.000 

137 CASITAS TECOLUTLA 2,000 

138 LA GUADALUPE TECOLUTLA 966 

139 TIERRA BLANCA TIERRA BLANCA 51,000 

140 MAa LIZAMBA MORELOS TIERRA BLANCA 50 

141 LA PIEDRA GORDA TIERRA BLANCA 66 

142 URSULO GALVAN LAS CHARCAS TIERRA BLANCA 600 

143 Tl.A.COTALPAN TLACOTALPAN 15,000 

144 LA CARBONERA TLACOTALPAN 200 

145 LA CAMACHA TLALIXCOYAN 370 

146 LOCUITE EL O LA GUADALUPE TLALIXCOYAN 4,300 

147 PASO CARRETAS TLALIXCOYAN 500 

146 PASO DE LA BOCA TLALIXCOYAN 1,000 

149 TORRECILLAS TLALIXCOYAN 400 

150 TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO 110,000 

151 SANTIAGO DE LA PERA TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO 202 

152 LA MATA DE TAMPAMACHOCO TUXPAN DE RODRIGUEZ CANO 1,900 

153 TUXTILLA 7UXTILLA 3,482 

154 URSULO GALVAN URSULO Gt.LVAN 4,700 

155 BARRA DE CHACHA.LACAS URSULO GALVAN 684 

156 JONAS URSULO GALVAN 112 

157 LA GLORIA URSULO GALVAN 3,500 

lSB PASO DÉ DORA JUANA URSULO GALVAN 876 

!.59 VEGA DE ALATORRE VEGA DE ALATORRE 2,000 
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COMUNIDAD PESQUERA MUNICIPIO POBLACION 

160 EMILIO CARRANZA VEGA DE ALATORRE 4,000 

161 LAS HIGUERAS VEGA DE ALATORRE 1,100 

162 LAS LECHUGUILLAS VEGA DE ALATORRE 275 

163 SANTA FE HEROICA VERACRUZ 2,624 

164 SAN JULIAN HEROICA VERACRUZ 520 

FUENTE: Encuesta de comunidades pesqueras. Veracruz 
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SUPERF~CIE Y EXTENSION DEL LITORAL, AGUAS PROTEGIDAS, INTERIORES Y RIOS EN 
EL ESTADO DE VERACRUZ 

(KM., KM2., HAS.} 

ESTADO DE VERACRUZ 

T o T A L VERACRUZ MEXICO % ESTATAL 

LITORAL (KM) 745.14 11,595.77 6.4 

PLATAFORMA CONTINENTAL (KM2) 22,935 357,795 6.4 

AGUAS PROTEGIDAS (HAS) 116,600 1,567,300 7.4 

AGUAS CONTINENTALES (HAS) 4,484 1,370,099 0.3 

RIOS (KM) 1,116 14,633 7.6 

FUENTE: Carta Nacional de Infonnaci6n Pesquera 198~. 



VOLUMEN COMPARATIVO ENTRE LAS CAPTURAS REALES Y LAS PROGRAMADAS EN EL PLAN 
NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO, TONELADAS EN PESO FRESCO ENTERO 

ESTADO DE VERACRUZ 

CONCEPTO 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 

1l1l'Al. mAIXJ 
(~) 35,3'!4 51,112 00,552 71,45'.l 82,684 134,!112 122,542 1A2,252 

P.N.O,p, 22,UB 27,353 34,522 56,646 741344 99,002 

DmaJCIA 
(MBl.UllB) 13,216 Z3,700 a;,cm 12,tDI 8,3'1) 35,!m 
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TONELAJE HETO DE LAS EMBARCACIONES PESQUERAS 1984 

ESTADO DE VERACRUZ 

TONELAJE NUM. DE EMBARCACIONES 

O A 9,607 

1 A 3 1,768 

3 A 5 88 

5 A 10 23 

10 A 20 25 

20 A 40 72 

40.A 60 90 

60 A 80 36 

80 A 100 13 

MAS DE 100 

TO TA L 11,725 

FUENTE; _Anuario Estadístico 1985 
Secretaría de Pesca 

PORCENTAJE 

81.93 

15.07 

0.75 

0.19 

0.22 

0.62 

0.77 

0.31 

0.12 

100.00 
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ESLORA DE LAS EMBARCACIONES PESQUERAS 1985 

ESTADO DE VERACRUZ 

METROS NUM. DE EMBARCACIONES 

HASTA 4,488 

DEMASDE5Al0 6,978 

DE MAS DE 10 A 15 82 

DE NAS DE 15 A 20 64 

DE NAS DE 20 A 25 101 

DE NAS DE 25 12 

TOTAL 11,725 

F:JENTE: Anuario Estadístico 1985 

Seer-etaria de Pesca 
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PORCENTAJE 

38.27 

59.51 

0.69 

0.54 

0.86 

0.13 

100.00 



CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES PESQUERAS 
POR GRUPO DE AÑOS 1945 - 1985 

ESTADO DE VERACRUZ 

GRUPO DE Af~os NUM. DE EMBARCACIONES 

ANTES DE 1945 13 

1945-49 13 

1950-34 11 

1955-59 103 

1960-64 158 

1965-69 372 

1970-74 1, 148 

1980-84 4,087 

NO ESPECIFICADO l, 157 

TO TAL 11,725 

FUENTE: Anuario Eatadistico 1985 

Secretaria de Pesca 
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PORCENTAJE 

0.11 

0.11 

0.09 

0.87 

1.34 

3.17 

9.79 

39.76 

34.85 

9.86 

100.00 



POBLACION PESQUERA POR ESPECIALIDAD 
1985 

ESTADO DE VERACRUZ 

ESPECIALIDAD POBLACION 

PESCADORES 23,345 

TECNICOS PESQ. PRACTICOS · 540 

TBCNICOS PESQ. CALIFICADOS 22 

TECNICOS INDUSTRIALES 

OBREROS 19 

EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS 133 

POBLACION ACADEMICA 

INVESTIGADORES 

NO ESPECIFICADOS 

TO T A L 24,077 

FIJENTE: Deleaac16n de Pesca en Veracruz. 
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PORCENTAJE 

96.95 

2.24 

0.09 

0.02 

0.01 

0.55 

o.coa 

0.004 

0.04 

100.00 
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ARTES Y EQUIPOS DE PESCA EXISTENTES 1985 

ESTADO DE VERACRUZ 

CONCEPTO TOTALES CANTIDAD POR SECTOR 

SOCIAL PUBLICO PRIVADO 

EMP.Pfuv. PARTICULAR EJIDALES PESCADO 

TOTAL 312,916 86,174 340 92B 193, 796 31,767 

REDES 23,764 7,419 272 10 12,564 3,497 

LINEAS 6,457 407 73 33 15,833 101 

TRAMPAS 331,474 75,203 B75 203, 715 2,160 49,521 

EQUIPOS 34B 60 277 11 

OTRAS ARTES 4,931 4,647 10 223 51 

FUENTE: Deleeac16n de Pesca en Veracruz 
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VOLUMEN DE CAPTURA PRINCIPALES OFICIHAS DE PESCA 19B5 

ESTADO DE VERACHUZ 

(TONELADAS) 

:>FICINA 
VOLUMEN PORCENTAJE VOLUMEN PESO PORCENTAJE 

PESO VIVO DESEMBARCADO 

VILLA CUAUHTEMOC 20,401 19.73 21,~67 20.13 

ALVARADO 9,844 9.52 9,768 9.20 

CATEMACO 7,215 6.98 7,214 6.79 

VEHACRUZ 9.004 B.71 9.012 8.49 

TAMIAHUA 4,138 4.00 558 5.23 

TECOLUTLA 2,307 2.23 2,846 2.68 

LA LAJA 4,291 4.15 4,291 4.04 

NAUTLA 2,917 2.82 2,791 2.62 

TLACOTALPAN 1,933 1.87 1,963 1.84 

NARANJOS 1,803 1.74 1,797 1.69 

COATZACOALCOS 2,848 2.75 2,842 2.67 

TUXPAN 2,540 2.45 2,568 2.41 

CAPTURA SIN REGISTRO 69,241 33.00 72,017 32.14 

OFICIAL 34,109 34,111 

TOTAL 103,350 100.00 106,128 100.00 



ENTIDAD 

s:NJ!A 

lllUA CALIFCmIA 

'l!OWH1L 

S!1;IWI 

CANmE 

VOLUMEN DE CAPTURA, MATERIA PRIMA PROCESADA Y PRODUCCION OBTENIDA EN 

LA INDUSTRIA PESQUERA, POR PROCESOS. PRINCIPALES ESTADOS PESQUEROS 1985. 

ESTADO DE VERACRUZ 

CAPTURAS• 
CONGELADO ENLATADO REDUCCION OTROSPROCESOS TOTALES 

M. P. P, M. P. P. M. P. P. N.P. p, M,P, p, 

an,'125 36,536 "'"""' 15,954 7,720 192,971 37,!IJl "41 122 244,'"'4 m,w; 

24:>,863 3,712 1,918 62,005 a!,CS! 137,110 29,'64 863 ""' a:Il,?00 "'·""' 
106,Jal '·""' 1,225 1,007 ""' 1,521 007 1,336 007 7,255 ...... 
104,:•22 37,406 25,012 34,127 15,7!'9 29,912 7,7.E ""' 115 101,700 ""·""' 
65,..., "'·""' 17,SlB 146 Z1 lll2 .., 23,"96 17,585 
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