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INTRODUCCION 

Dentro de la Reoublica Mexicana existen una diversidad de recursos que w a 3 

cConsecuencia de {a localizacian geografica de sus entidades. Existe una 

explotacion de los recurses cuantitativa y cualitativamente desarrollada gue son 

la razdn de ser del estado socic-econémico de los mexicanos. Ei desarrollo en 

Mexico esta condicionado cde tal forma, que trae provecho econdmico a los 

intereses transnacionaies y burguesia afiliada, resultando ser los generadores 

principales de las candicionantes que rigen en la practica a tos llamedos "nolos 

ce desarrollo". Actualmente se han tomado a ias zonas Marginadas coms 

instrumente para la implementacion de los objetives gubernamentales, tales como 

ei desarrollo turistica en el Estado de Quintana Roo, que trae como consecuencia 

que alto porcentaje de la poblacidén economicamente activa en ias actividades 

primarias pase a las actividades terciarias gonde se concentran los servicios, y 

: fe poblacian se convierta de productora a servilista, sin obtener ningda 

beneficio a cambic, ya que per cada peso invertioo en turismo, w o wh oe a we 2 cince 

Pesos aproximadamente en forma de materias prima 

  

deforestacion de las Zonas 

madereras, en fin un saqueo total de todo lo que representa el potencial 

economico de las comunidades. 

Hesatros, estudiantes de wu m A. UTG GOSIERNG Geoemos dar prisridad a a>
 

la prigridad, a la problematica de tas zon S sobre-explotadas, sarticipande en 

    ai proceso de transfomacian fa realidad (praxis? a io onos naemos 

  

Partiends de un analisis general en las zonzs posiples para desarrollar e} 

tradazo de fin Ge carrera, concivimos particulerizar en ¢i Estado ge uintana 

Roo, en donde detectamos indicadores de & Gemandas de     

  

arquitectonicos,. Teniendo recursos materiales contructivos en abundancia



pero sin ia utilizacion a mayor estala para satisfacer las demandas, nas ha 

interesado profundizar en la problematica del sector pesquerv, comprendido entre 

jas actividaces primarias de fa entidad. siento estas las que concentran mayor 

fuerza de trabajo. £1 sector pesquero es explotado para beneficio de la 

burquesia dominante dadas las relaciones de oproduccion, qengrando grandes 

ganancias que no son oistribuidas en 1J& goblacion sroductorsa dadas 1 a w 

tandiciones politicas, econdmicas ¥ sociales. 

Existiendo ta posibilidad que ias5 comunidades pesqueras sobre-explotadas 

puedan mejorar su posicion colectivamente en ef campo de la produccion. mos 

hemos avocado al estudio de la prcoblematica pesaquera en Quintana foo: 

investigado todas sus variables gue seran bésicas para plantear um gprovecta 

arguitecténico en una ooblacion pesquera del litoral. Su ohietive sera ei dae 

proponer espacios en donde el sector nesquera pueda lievar 4a cabo ba 

transftormacion dé su producto. 

Lae posibilidades de ancremento de la oroduccion Gesquera se encuentra 

precisamente en todo el litoral dei caribe, donde se iocalizan coblaciones como 

Isla Nujeres, Cozumel, Vigia Chico. Boca Paila. Majahual, Xcalak, Uhetumal, etc. 

que oor ia falta de organizacion comunitaria, mo explotan adecuadamente tos 

grandes recursos marinos de que se disponen en sus perimetros costeros 

inmediatos: detido tambien a ia falta de instalaciones que permitanm aimacenar y¥ 

procesar el producto, los pescadores solo lo explotan actualmente en carta 

escala a nivel artesanal. 

—l caudal de recursos pesqueros e5 practicamente inagotadle dada su 

caracterisitica de renovacién de los recursos etectuados por la propia 

naturaleza v Significaria pre-eminencia ecanomica a mivel regional. debido a ia



importancia que van adquiriendo los productos pesquercs en e} mercado. 

Quintana Roo no alcanza la medida pesquera que puede obtener de sug costas que 

forman un litoral de 600 kms de iongitud, concluyendo en la explotaciodn 

ingperante de sus recursos marinos, que son los mas relevantes de dicha entidad. 

El 30% de la poblacién es econdmicamente activa (en su totalidad son hombres! 

alcanzando un salario de 3 a 4 mii pesos mensuales. Dado que la pesca es Ja 

unica fuente de explotacién (la que genera empleo}, se acata su realizacién un 

promedio de 7 meses anuaies que son de mayo a diciembre; el restante se declara 

en veda. 

La capacidad de ahorro de los habitantes de Funts Allen es alta, 

aproximadamente el 30% de los ingresos mensuales, y han logrado una inversion 

propia en un centro de conservacion y almacenamiento de la captura 4 una mavor 

escala. Esta ha sido la unica inversidn realizada en Punta Allen. Actualmente 

la conservacién y almacenamiento en pequehas casas con hielo. 

Existe una escuela primaria con capacidad de ZO alumnos con primer ¥ Segunda 

grado atendida por una maestra. Ne existe servicio medico de ningun tips, ni 

sistemas de transportes collectives para transportarse a Tulum y Felipe Carriilo 

Puerto. 

En la actualidad Punta Allen tiene un subdelegado municipal que es elegido 

en una asamblea pienaria integrada por sus nabitantes. Ademas hay miembros del 

batalldén de marina para casos en que se crea conveniente actuar. No existe un 

plan de sesarrolle estatal federal para apiicarse en Funta Allen.



Conciusion 

Punta Allen goza de una posicion ideal para incrementar su proouccion, pera 

sus condiciones de explotacidn satisfacen por el momento ios intereses de ics 

pescadores. Por su cercania a jos polos de crecimiento vy de merctada na 

mantenido su poplacién un ingreso reditable mediante la actividad pesquera 

Punta Allen no puede desarrollar centros de procesamientos de productos 

pesqueros a fivel industrial por la falta de infraestrutura que es determinants 

por ta falta del equipe necesario y porque ja produccion satisface 

  

necesidades de vida de los poblacores.



ALTANCES 

Dotar «a ios nuclees vesqueros con elementos necesarios para tiev 

una adecuada practica de su actividad, que les oermita incrementar ei volumen de 

Bu produccion. 

Wejorar las condiciones de vida comunitaria de los pescadores. mediante 

obras de intraestructura general que permitan la integracidn socisceconemica de 

estos grupos al desarrolio dei pais. 

implementacion de tecnicas y artes de wcesca, asi como cursos de 

mantenimiento v reparaciGn de embarcaciones, a traves de una Escueia oe Técnicas 

y y Ciencias Marinas. 

El icgre de los objetivos requeriria ce una coordinatidn interdisciplinaria 

& mivel de las areas inherentes ai proceso, tanto en las fases de estudio como 

en la realizacion de dichas obras. 

MARCO DE INVESTIGACION 

mEDIGO FISICO: 

LOCALIZACION 

TOPOGRAFIA Estudio barometrico 

Curvas de nivel 

CLIMATOLOGIA Temperatura 

Ascleamientos 

Frecipitacion pluvial 

Vientos dominantes 

Mareas



RECURSOS Usos del suelo 

NATURALES Usos del mar 

Uso votencial 

Hidrografia 

Ecologia marina 
comestibles 

Esoecies marinas - industriales 

mo aprovecnabtles 

INFRAESTRUCTURA YVias de comunicacion 

Carreteras 

Aeropuertos 

Vias maritimas 

Transportes 

Equipamiento 

MEDIO SOCIAL 

Frocese Historico Poblacion y piramide de edades 

del Estada: Caracteristicas fisicas 

Densidades 

Miaracion 

Crecimiento 

Clases sociales 

Organizaciones 

Marco ideologico 

Divisidn social del trabajo 

Participacian de la poblacion 

en la produccién estatal 

Tenencia de la tierra 

Produccien social del espacio 

MEDIO ECONOMICO 

Actividades Agricultura 

Primarias: Ganaderia 

Silvicultura 

Apicultura 

Pesca 

Actividades Industria 

Secundarias: ConstrucciGn (vivienda)



Actividades 

Terciarias 

NEDIO POLITICO 

Estado: 

Planeacion Suber- 

nNamental del 

Desarrollo: 

Dependencias 

Juridicas: 

La reqlamentacion 

Pesquera en México. 

Comercio 

Transporte 

Turismo 

Otros Servicios 

Exportacioén 

Importacion 

Poblacion economicamente activa 

Fuentes de produccion 

Relaciones de produccicn 

Emplec 

Ingresos 

Recursos economicos 

Eqresos 
Intercambioc 

Capacidad de ahorrs 

Inversiones 

Salud 

Vivienda 

Dependencias ~- acciones 

por qué se dan vy como? 

Estatal 

Costero 

Rural



OBJETIVOS 

ACADEMICGS: 

En base a una problemdtica real, proponer un proceso que produzcan espacios 

donde se desarrollen las actividedes primarias de la comunidad. 

Tema de servicio social hacia las mayorias deprimidas gue oretenaen organizarse 

Comunitariamente. 

Lograr una mejor preparacion nuestra, al aplicar los conocimientos obtenides en 

la escuela, integralmente en la comunidad. 

  

Que la proposicién arquitecténica pueda llevarse a cabo con la partici-cvacidn 

conjunta de la comunidad. 

Yincular a la £.N.A. con las clases deorimidas-pesqueras en Quintana Roo. 

TECNICQS: 

Coordinacién de las actividades en diversas zonas pesqueras 

Coordinacién de ila pesca de especies segtin las temporadas de veda o de 

captura.



Mejoramiento en los sistemas de captura. 

Aprovechamiento de la investigacion bidlagica. 

Fromocién del cultivo de especies.



ALCANCES 

Dotar a los nucleos sesqueres con elementos necesarios para llevar a caso 

una adecuada practica de su actividad, que les permita incrementar el voiumen ¥ 

el valor de su produccidn. 

Mejorar lias condiciones de vida comunmitaria de !os pescadores, mediante 

obras dé intraestructura general de permitan la integrac:on socivecondmica ce 

estos grupos al desarrollo del pais. 

Implementacisn de tecnicas y artes de pesca, asl como curs de cr ur 

mantenimientoa y reparacian dé embarcaciones, a través de una Escuela de Técnicas 

y Ciencias Marinas. 

E1 loore de ios objetivos requerira de una coordinacién interdisciplinaria a 

nivel de las areas inherentes al proceso, tanto en las fases de estudio como en 

la realizacion de dichas obras. 

MARCO DE INVESTIGACION 

MEDIO FISICO: 

LOCALIZACION 

TOPOGRAFIA Estudio barométrico 

Curvas de nivel 

CLIMATOLOGIA Temperatura 

Ascleamientos 

Precipitacion pluvial 

Vientos dominantes 

Mareas





LOCALIZACION 

parte oriental de la Peninsula de Yucatan. 

Al norte limita con el Golfo de México, al 

noreste con el estado de Yucatan, al oeste 

con el estado de Campeche, al este con e} mar 

Caribe, al sur con Belice y al suroeste con 

la republica de Guatemala. 

Toda la Peninsula es una gran loza caliza, 

desprovista de elevaciones y corrientes su- 

perficiales. Su costa es baja y accidentada 

con esteros, bahias e islas. Su clima es 

tropical. Geoldgicamente, la Peninsula es 

relativamente reciente, surgiends de las 

aguas en el periodo geoldgico neolitico. 

Quintana Roo esta localizade en la latitud de   2 33°27" Nail? 50' N y en la longitud 86 

48°14" a 89 24° oeste de Greenwich. 

CLIMATOLOSIA 

Temperatura: existen 3 tipos de climas en el estado de Quintana Roo. 

£1 primer tipo es subecuatorial sudanés (Amw del sistema de Koppen). 

Alcanza una temperatura maxima de 35 C y una minima de 20 C. Este clima 

Sudanes existe en Chetumal y la parte sur del estado.



El segundo tipo de clima es tropical, tipo senegalés (Awg del sistema de 

Koppen). Alcanza una temperatura maxima de 31.1 C y una minima de 21.9 C, con 

una media de 25.4 C. Este tipo de clima se da en la isla de Cozumel y en ila 

regién de Playas del Carmen. 

El tercer tipo es mozdnico tropical (Awg). Su tempratura mdxima es de 30.5 

C, minima de 24.5 C3; tiene una media anual de 7.5 C. Existe en la regién de 

Isla Mujeres y Cancun. 

La variacidn de la temperatura es muy pequefla durante todo el aflo; siendo 

enero, el mes menos caliente y abril y mayo, los meses de mas calor. 

PRECIPITACION PLUVIAL 

Existen 6 meses de lluvias mdximas con un promedio de 139 dias de lluvias al 

alto. Los meses con mas intensidad de lluvias son mayo, junio, juilio , agosto, 

septiembre y octubre. La precipitacion pluvial minima es de 800 mm y la maxima 

de 1,600 mm anuales con una media de 1,200 om, 

Tal cantidad de agua genera 3 necesidades que son las siquientes: 

1. Riego por la sequia a principios del afta. 

2. Almacenamiento artificial del agua. 

3. Drenar algunas zonas suceptibles de aprovechamiento agricola, 

Existe, por lo menos observado, un contraste notable entre la precipitacidn 

minima y maxima. 

La precipitacién pluvial es mas marcada desde las costas de litoral hacia el 

centro del estado de Quintana Roo (1,400 mm) durante la época de illuvias. La



demas Peninsula de Yucatan no alcanza ila precipitacidon que tiene esta particular 

zona en el litoral del mar Caribe. 

VIENTOS DOMINANTES 

Existen 3 tipos de vientos que anualmente se presentan en la zona. Los 

vientos alisios se presentan casi todo el aio, pero sobre todo e] verano en toda 

la Peninsula. Su velocidad es moderada y alcanza hasta 30 mts. por segundo. 

Los alisios provienen del este y del sureste y tienen una frecuencia de 61.59. 

£l régimen de los alisios es peculiar de las regiones intertropicales con 

vientos moderados provenientes casi exclusivamente de oriente. 

Los nortes surgen e} otofo e invierno y vienen del norte~noreste. Azotan 

con mas frecuencia en ja parte norte del estado adyacente al Golfo de México. 

Los ciclones tienen posibilidades climaticas de presentarse solamente des 

meses, agosto y septiembre, alcanzando una velocidad maxima de 160 kms/hora. Se 

originan en el mar Caribe y azotan las costas del Jitoral con un promedio de ia 

2 por afio. 

RECURSOS NATURALES 

Quintana Roo tiene un area de 50.350 kilometros cuadrados. La extensidn de 

su territorio es de 2.56% del area total de la Republica Mexicana que es de 

1,969,269 kilometros cuadrados. 

La superficie del estado se compone de las siguientes caracteristicas:



Superficie Total 

Superficie Agricola 

Superficie de Pastos 

Superficie Forestal 

Superficies Acuiferas 
(Esteros y Lagunas) 

Tierras Incultas Productivas 

Superficies Improductivas 

Agricolamente 

5,189,000 hectareas 

31,548 hectareas 

28,900 hectdreas 

1,800,000 hectdareas 

87,000 hectéreas 

2,878,522 hectdreas 

$63,230 hectdreas 

Existe un potencial para tierras de pastizales de 2,678,522 hectareas; 

200,006 hectareas para la agricultura. 

y



SUELQS 

  

TIFOS Y CARACTERISTICAS DE LOS SUELOS 

CARACTERISTICA TECNICA SUPERFICIE 

i i 

{. Tzekels suelo ligero calca- t i 

reo con lamina. i Aprox: 1,000,006 hac? 

2. Tzekel Kankab: suelo profundo : ' 

rajo claro, t 

3. Tzekel Kancab Akalche suelo ; 

Aprox: 3,006,006 ha. 

humifero negrs. 

4. Calizas postpliocenicas y arena. 

Aprox: 800,000, hat 

Apraxs 200,000 halt 
: 

{ DEFINICION POR SU 

OBSERVACIONES { COMFOSICION ORGANICA 

1. Mancha en el] NE v E de 

de Frontera con Champeche. 

1. Imposible de mecanizar! {t. Litosols, Rendzinas 

Cambisols liticas o 

éutricos. 

Zz. Textura arcillosa ¥ 

granulada. 
2. Centro del Territorio 2 y 3 permiten la intro- 

duccién de maquinas. 

3. Franja costera de Vigia 

Chicoa Botes. 

Luvisols y vertisels WwW 

4. Litoral 4. Buenos para zacatales 4, Litosols 

heneguén, cocos.



OBJETIVO: 

I 

COMUNICACIONES TERRESTRES 

Integracién del Territorio de Guintana Roo a través de una red 

caminera que comunique todos los poblados existentes y las zonas 

con posiblildades de desarrollo. 

PROGRAMA DE CAMINGS DE MANO DE OBRA: 

INVERSION 1974: 

It. FROGRAMA DE 

INVERSION: 

1 

El Pregrama de Caminos de mano de obra se lleva a cabo mediante 

el empleo de campesinos y en general de toda la Poblacion Rural 

que sufre desempleo o disfruta de un empleo eventual durante 

algunos meses del aio, recibiendo a cambio de su trabajo el 

salario minimo de la Regién, con la cual se logra por una parte 

la comunicaci6n de una Localidad y por otra, una derrama 

considerable de Ingresos al Sector Rural 

$6'066,000.00 

f& la presente fecha se estan trabajando 17 Ejidos con un 

convenio de $4'°000,000.00 y se esta promovienda este programa en 

todos ios Poblados del Territorio para construir caminos o 

arreglar brechas que conecten con la red troncal existente. 

CARRETERAS 

Se distinguen tres sectores en este Programa 

PROGRANA COOPERATIVO BIPARTITA ¥ TRIPARTITA con una inversion 

de $28'034,790.00 en 1974, comoartide entre el Gobierno Local y 

ja SOP a través de ta Junta Local de Caminos en el primer caso;



Nm 

€1 Gobierno local, 

segundo. 

Y ja SOP y et Gobierno Federal, 

PROOGRAMA DE CONSERVACION DE LA RED EXISTENTE con una 

de $4'790,000.00. 

en el 

invesidn



NOHBRE Y TIPO UBICACION FLUJO DE PASAJERGS Y CARGA 

Aereopuerto para servicio CHETUNAL 

de largo alcance. Fistas 

con franjas de seguridad. 

2 en tiempo de vacaciones. 

5 Ton, de carga nensual Cozuael 

y { a otras ciudades. 

Aeropuerto de 2 pistas: 

La #05.23 de 2,100 a. ilu- 

pinada y pavinentada y la 

$11-29 que se ha aspliada 

hasta 2,500 a. 

COZUMEL 

fereopuerto con pista de 

1,500 a. x 30 @. servicio 

de corto alcance 

1. MUJERES 30 pasajeros diarios. 

Aereopuerto con pista de CANCUN 4 pasajeros diarics por princi~ 

1,400 2 45. piarse e) transita. 

Fromedio de 15 pasajeros diarios, 

250 pasajeros diarios en propedic. 

YUELGS REALIZACIONES O PROVECTOS 

3 yuelos semanales a tiéridalnversin para 1974 

- Campeche y Ciudad del Car- #1,000,000.00 

acn. 2 vuelos semanales a 

Cancua 

Herida, México, Isla Mu- 

jeres y Miami. 

Jnversidn para 1974 

$1,100,000, 00 
$ 400,000.00 Est. 
$ 706,000.00 Est 

Soaber 

» Tereing 

2 yuelos diarios a Meerida Las pistas carecen tooavia de 

y Cozumel. ilusinacidn y de franjas de se- 

quridad. 

2 vuplos de Aercaéxico Dentro del =o prograa = de 

INFRATUR se esta construyends 

Chetusal-Hérida-México 2 an aeropuerte internacien 

yuelos semanales de Néxica- con una inversidn 

na de Aviacion a México. «$125,000, 

‘ costo fue de: § 

en 1974 sera de 

  

    

 



Taapac-Valle Hermose 

Chacchoben. 

Ucia-A. Daregdn, 

La Unién 

Bacalar-Reforna 

Libramiento Chetusal 

Liaones Placer 

Punta Herrero tcalak 

Pio. dJudrez-P. Sas 

P, Arenas-Chiquild 

Talum-Boca Faila- 

Punta Alien 

Puente Boca Paila 

Reforaa G. foo 

San Cristdbal 

Lopez Mateos 

ACABADG 

PAVIMENTACION 
50% 

PAVIMENTACION 

5% 

ACTUALMENTE 

BOR 

PAVIMENTACION 
65% 

Doble Calzada 

10% 

Obra Mano 

00% 

ARREGLO 

50% 

PAVIMENTACION 

5% 

CONSTUCCION ¥ 

PAVIMENTACION 

40% 

PAVINENTACION 

OOF 

PAVIMENTACION 

LONGITUD 

24,8 Kas 

26 Kms 

12 kas 

57 kas 

{30 Kas 

120 Kas 

57 Kas 

115 Nts. 

10 Kas 

15 Kas 

IRVERSTON 

$24 000,000.00 

TOTAL 

st
 

an
 

Fo
 

un
 

Te
 

on
 ad 7.40 

9°07 247,35 
TOTAL 

B50, 000. 00 

1973 

609,000. 00 

1974 

2306, 000.00 

INTERESES 

fesarrolla Agropecuario: Esta 

carretera es vital para el 

Flan Luse-Ha. 

Conunicacicn para el future 

Ingenio e intecracida de los 

poblados del Kia Honds. 

Comunicacion cei drea Centra 

Sur. 

Desarrclic Urbano de ia 

ciudad, 

Integracién ce los 

costeros, 
pobledos 

Carretera Costera en ei Lita~ 

ral del Carine. 

Desarrolis del Literal Norte. 

Turistico 

Coaunicacidn de Zonas 

Agricolas. 

Coaunicacidn de tonas 

Agricolas



POBLACION 

   
Afios 1959 1970 

Poblacién Niwero Nimrod Numero 1 

Total 26,967 106.0 50,169 160.0 8,150 (1) 100.00 

Urbana &,784 25.9 16,054 $2.0 25,211 28.40 

Rural 19,983 74.t 34,115 68.0 62,939 74.40 

Hombres 14,200 52.6 25,594 53.0 43,714 51.80 

Mujeres 12,767 47.4 23,575 47.0 42,436 43.20 

Economicamente 25,262 48.50 (2) 

Activa 

Economicamente 26,788 50,02 
Inactiva 

Desocupados 448 1.20 

Poblacién de 53.56 (3 

Habla Maya 

  

La tasa de variacién media anuai fue de 4.6% en la década 1950-460 y ce 7.5% 

en la década 1940-70 

FUENTE: Censos Generales de Foblacidn de 1950-40 ¥ 1978. 

{l)} £2 censo general de poblacion de 177% subestima ta pobiacidn de 

Quintana foo que era de 72,000 en 1970 y alcanza los 136,0¢0 habitantes 

en 1973. Sin embargo se conservan las cifras oficiales como base ce 

las evaluaciones demograficas ulteriores. 

(2) Porcentaje calculado sobre la poblacion en edad ce trabaier. 

(3) Porcentaje calculado sotre la poblacién mayor de 5 afice.



Concedida la autorizacién, dentro de los dias siguientes Ja Secretaria de la 

Economia National hard escribir el acta constitutiva en el registro cooperativo 

nacional que depende de la propia secretaria. La autorizacién surtira sus 

efectos a partir de la fecha en que la inscripcion se efectue,.
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La densidad es un término que se emplea como una medida de ntmero de 

personas, de viviendas y de elementos que ocupan o pueden ocupar una determinada 

d4rea de terreno. Resulta un factor clave en la planificacion y su proposito es 

para establecer un equilibrio entre los servicios y el terreno. 

Con una extensidn de 50,350 kilometros cuadrados, Quintana Roo alcanza una 

poblacidén de 131,770 habitantes rindiendo una densidad neta de poblacién de 2.2 

habitantes por kilometros cuadrados. Esta densidad es un rapido factor 

cambiante porque el estado tiene un crecimiento anual de poblacién del 5.8% que 

esw superior al crecimiento observado en el resto del pais. 

Quintana Roo es una area de atraccién de poblacién, proviniendo el 47% de la 

poblacién de otras regiones del pais.



CRECIMIENTO DE POBLACION ESTATATAL 

MILES DE HABITANTES 

  

  

  

40   

                  
1430 qo 1950 19G0 1990



MOVIMIENTO MIGRATORIO 

El movimiento migratorio en Quintana Roo es alto ya que el 47% de la 

poblacién es inmigrada. Aproximadamente, el 80% de tos migrantes son de 

Yucatan, y el demés 20% es de Champeche Tabasco y demds estados de la Republica 

existen imigrantes de Belice y Guatemala. 

MOVIMIENTO MIGRATORIO CON RELACION AL EXTERIOR 

  

MOVIMIENTO MIGRATORLO CON RELACION AL EXTERIOR 

Tasas por Mil Habitantes 

=| Entrada 

Salida 

25 

iS 

0. Q            
{THO TANS asm ges 1985 1960 IG IMS 1990     
 



  

MIGRACIONES AL ESTADO DE QUINTANA ROG 

PROCEDENTES DE TOTAL «ENDS DE ODE LA ODES A ODE BA OBE $1 ANOS FERTOOO 
LAND 2 ANGS = ANOS ~=—«10 ANOS Y MAS NB INDICADG 

AGUASCALIENTES 3t q 6 8 é $ t 
BAJA CALIFORNIA NORTE = 28 4 2 3 12 5 Z 
BAdA CALIFORNIA SUR 23 { 3 6 tL Z - 
CHANPECHE 1,919 367 338 350 444 387 3% 
COARUILA a4 10 12 12 13 4 3 
COLINA 14 1! 3 6 Z ! 
CHIAPAS 256 3s 35 3 3k 32 8 
CHIHUAHUA 44 14 9 13 3 3 2 
DISTRITO FEDERAL 708 495 148 lol 410 78 16 
DURANGO 49 1G 10 2 5 1 re] 
GUANAJUATO 2ul 16 34 19 63 56 19 
GUERRERO 180 uf 29 28 4 4 4 
HIDALGO 57 13 i a 5 24 2 

JALISCO 22 28 29 7 49 23 4 
MEXICO 176 41 32 3 33 3 & 
NICHGACAN 308 % 52 8 i 7 42 
MORELOS 106 {5 27 10 34 4 3 
NAVARIT 4 { 3 12 24 8 - 
NUEVO LEON 22 6 $ 3 3 3 2 
GAXATA 189 29 28 30 62 32 5 
PUEBLA 132 36 26 14 26 24 4 
QUERETARO 28 M1 2 5 3 5 - 
SAN LUIS POTOSI 43 13 2 8 é 2 - 
SINALGA 34 7 6 i5 1 4 i 
SONORA 45 6 3 10 20 é - 
TABASCO 486 35 103 16 168 123 el 
TAMAULIPAS 138 30 38 B 28 14 5 
TLAXCALA 25 8 4 8 I 3 4 
VERACRUZ 861 233 123 132 130 233 ié 
YUCATAN 32,110 4,293 5,817 3,822 7,868 7323 987 
TACATECAS ss 9 4 2 Mi 5 - 
PAISES EXT. 1,088 36 64 37 HL az 2 

TOTAL 39,678 5,736 = 7,028 6,589 5,381 9,632 1,212 

 



  

MIGRACIONES A LA DELEGACION DE COZUMEL PROCEDENTES DE: 

PROCEDENTES DE JOTAL «= MENDS DE GE LA OE 3 A DE 6A GE LL ANOS  ©PERIORG 

PANO 2 ANGS SANDS = 10 ANDS Y HAS NO INDICASO 

AGUASCALIENTES 4 1 - 1 2 i - 
BAJA CALIFORNIA NORTE = 7 ' 1 : 1 4 - 
BAJA CALIFORNIA SUR 4 - : 3 ! - 
CHAKPECHE 136 2 30 35 2% 2 3 
COAHUILA 1 - - - - 1 - 
COLIMA 1 t - - : - - 
CHIAPAS 17 5 2 ! 2 3 3 
CHIHUAHUA 9 4 1 4 - - - 
DISTRITO FEDERAL 210 58 38 55 35 16 8 
BURANEO t - - - - t - 
GUANAJUATO 4 i - 2 1 8 2 
GUERRERG 10 4 2 ' - \ z 
HIDALGO q 1 - 1 2 5 - 
JALISCO 4 B 3 14 1 4 4 
NEXICO 5 10 7 3 19 4 1 
HICHOACAN 15 g - 2 2 - 3 
MORELOS 14 2 2 4 3 3 - 
WAVARIT 4 - t - - 3 - 
NUEVO LEON b 4 i 1 - - : 
DAKACA 2 2 4 5 a 3 - 
PUEBLA 19 5 3 4 4 2 - 
QUERETARO t - 1 - - - - 
SINALOA ? 1 3 2 - - - 
SONDRA 5 1 - - 4 - - 
TABASCO 42 7 5 8 16 il ! 
TAMAULIPAS 4 - - 2 - 2 - 
“TLAKCALA 2 i - - - 1 - 
VERACRUZ 89 17 3 15 12 3 i 
YUCATAN 6422? 658 1,127 1,080 1,418 1,745 199 
ZALATECAS 2 1 - - - i - 
PAISES EXTRANJEROS 29 - 4 3 1 14 5 

TOTAL 8,980 922 1,252 1,243 1,545 1,886 232 

 



  
MIGRACIONES A LA DELEGACION DE FELIPE CARRILLO PUERTO PROCEDENTES DE: 

PROCEDENTES BE TOTAL «= MENOS DE DE LA OE A DE 6A GE li ANOS © PERIODO 

£ANO 2 ANOS = ANDS = 1G ANOS Y RAS WO INDICADG 

ABUASCALIENTES 

BAdA CALIFORNIA NORTE 

BAGA CALIFORNIA SUR 

CHANPECHE 

COAHUILA 

COLINA 

CHIAPAS 

CHIHUAHUA 

DISTRITO FEDERAL 

QURANSO 

GUANAJUATO 

SUERRERO 

HEDALBD 

JALISCO 

MEXICO 

MICHOACAN 7 

HORELOS 4 

NAYARIT Z 

OAXACA 38 

PUEBLA 6 

QUERETARG 3 

SINALGA { 

SONORA 3 
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PAISES EXTRANJERDS 36 Ch

 
e
e
 
O
e
 

o
>



  

MIGRACIGNES A LA DELEGACION DE PAYO OBISPO PROCEDENTES DE: 

PROCEDENTES OE TOTAL «=o MENOS DE DE 1 Ah ODES) ©6ODE 6A ODE 14 ANOS = - PERIGDO 
. 1 ANG 2 ANOS SANDS 10 ANOS YaRS = NO INDICADG 

AGUASCALIENTES 18 

   

2 z i 2 4 t 
BAJA CALIFORNIA NORTE = 19 3 - 3 10 { 2 
BAJA CALIFORNIA SUR ul - - 4 & t . 
CAHPECHE 1,386 266 241 244 413 294 26 
COAHUILA 4t ; 10 3 12 3 1 

COLIMA 4 - 3 2 [ 2 1 
CHIAPAS 212 6 37 Zb ai 21 t 
CHIHUAHUA 3 19 3 a 3 ! 1 
DISTRITO FEDERAL 423 105 106 58 68 6 4 
OURANGG 35 10 6 i 3 4 4 
GUANAJUATO 148 i 36 16 bu 32 14 
GUERRERD 137 31 22 él 5 3 Zz 
HIDALGO 4 Li - Ki 3 7 2 
JALISCO lal ? 2 ub 43 7 é 
MEXICO 1g 2 2B Zi ee a 4 
NICHOATAN 270 77 aT ra 94 14 4 

MORELOS £3 43 25 3 3% 5 a 

HAYARIT 41 t 1 4h 23 5 - 
NUEVO LEON te 2 4 2 3 3 2 
OAXACA 136 to 21 i? 44 2 4 
PUEBLA 93 25 18 i 3 3 
QUERETARG 16 i - - 5 “ 
SAN LUTS POT051 4 ib 1 § iz 

SINALOA 22 4 ! {2 4 

SONORA 23 z 2 - . 

TABASCO 376 46 fi 54 {6 

VERACRUZ 539 Lo ai % 5 

YUCATAN 19,623 1,484 2,066 2,182 fil 

ZACATECAS 25 4 . i . 

PAISES EXTRANGEROS 1,016 2 aS 34 22 

TOTAL 16,282 2.439 2,967 2,986 404d 3,474 36h 

 



  

MIGRACIONES A LA DELEGACION DE [SLA MUJERES PROCEDENTES DE: 

PROCEDENTES DE TOTAL «= NENOS DE «ODE LA | 6ODE DA BEd A DE 11 ANOS «= PERIODG 

1 AND 2 ANOS = =S ANOS =«10 ANOS Y MAS = -NO INDICADG 

AGUASTALIENTES 3 

BAUA CALIFORNIA SUR ! 
CHAMPECHE 155 
COAHUILA 3 
COLIKA 3 
CHIAPAS 4 
CHIHUAHUA i 
DISTRITO FEDERAL 65 
DURANGO 3 

GUANAJUATO 1G 

GUERRERO 24 i 
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TABASCO 38 
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CRECIMIENTO NATURAL 

Tasas por Mil Habitantes 

QM Excluye Rentas Civiles 
extempordneas 

So 

fo 

30 

20 

  

a0 (4s $0 ‘Ato (N65 1a0   
  

Natalidad General. 

& Mortalidad General



NATALIDAD GENERAL 

habitantes, y el de mortaiidad general de 9.6 por cada mil navitantes. 

  

NATALIDAD GENERAL 

Tasas por Mil Habitantes 

Durante 1960 - 1970 Bl indice promecic oe natalidad fue de Z7 por cada mi: 

  

1940 igs «1950 «1955 AGO 1k Ato       

  

  

Hombres 

Excluye Netas Civiles 7 
Extemporaneas 

   



Mortalidad Intantil 

La mortalidad infantil en Quintana Roo es primordialmente causada 96 

infecciones qastro-intestinales. €n 1950 la mortalidad infantil ascendia a 70.6 

defunciones por millar de nifios menores de un afio. 

Entre i950 y 1960 disminuyd un 26% y en 19706 un 49,6 % registrandase una 

mortalidad infantil de 26.6 nifos por cada mil nifios. 

  

MORTALIDAD INFANTIL 

Tasas por Mil Nacidos Vivos 

Excluye las netas 

ou Civiles Extemporaneas 
CI Mujeres 

3 Hombres 

  

   

100 

    

AYO jays §=1INSD 1955 G6 1QGS 1090      



  

LOCALIDADES 

Chetumal 

Resto de la Delegacidén 

Felipe Carrillo Fuerto 

Resto de la Delegacion 

Isla de Cozumel 

Resto de la Belegacién 

POBLACION 1974 

  

Isla Mujeres 3.410 

Resto de la Gelegacian 9,296 

POBLACION TOTAL 144.449 

FUENTE: Direccion Federal de Educacion CAFFCE. Servicios 
Salubridad y Asistencia, Campafia Nacional de la 
Paludismo. 

de Educaci6n. 
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Coordinados de 

Erradicacidén sei 
Gerencia de Recursos Hidrdulicos en Quinta Koo. Secretaria 

 



Quintana Roo presenta ingresos adecuados para el bienestar y las necesidades 

de vida; su falta mas grande esta en la falta de infraestructura y de servicios, 

NUMERO DE FAMILIAS £ INGRESGS PROMEDIOS MENSUALES 

FAMILIAS CON RESIDENCIA EN LOCALIDADES DE 

2500 y mas Habitantes Menos de 2500 Habitantes 
  

  

   

       

   
[lingresos 

FE] Familias 

            
  

  

de Be ve te +06 
BO! WEI ROD! 2001 3.009 

a a a a 
%50 woop 2.000 3,000 

  

3,000 3,000 o



RAMAS 0 ACTIVIDAD 

PERSONAS ECONOMICAMENTE ACTIVAS FOR 

RAMA DE ACTIVIDAD NUHEERO & 

  

29.942 53.45 

4,86? 11.8 

Extractivas 41 Oe ku 

fe transtormacion 2.66% 0. 46 

Construccidn 1,970 4.280 

Electricidad, Gas, etc. 197 0.48 

SERVICIOS 12,500 20.45 

Comercio 2,545 6.30 

Transportes 747 1.82 

Servicios $.135 12.51 

Gtras (Gobierno} 4,672 G.F2 

FUENTE: Direccidn Federal de Educacion, C.A.F.F.C.E. Servicios Coordinaaos ds 

Salubridad y Asistencia, Campaha Nacional de tla Erradication dei 

Faludismo, Secretaria de Recursos Hidréulicos en Quintana Roo.
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ACTIVIDADES PRIMARIAS 
en QUINTANA ROO 

PRODUCTO TERRITORIAL 
BRUTO 

(en millones de Pesos) 

1970 a 

1973 

  

  

        

  

  

  

PORCENTAJE TERRITORIAL 

BRUTO 

    : 11.2 

1970 

1973 

  

                          
-~ 38- 

 



  

250.0 
  

s PORCENTAJE DE PRODUCCION BRUTA EN 

PRODUCTO TERRITORIAL QUINTANA ROO 

BRUTO 

EN QUINTANA ROO 

(en millones de Pesos) 

1970 

1973 

150.0 
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TURISMO TRANSPORTE OTROS SERVICIOS 
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ACTIVIDADES TERCIARIAS 

PRODUCCION TERRITORIAL 

BRUTA en QUINTANA ROO 

(en millones de Pesos) 

 



  

YLIURA 

INVIERNG 

750 

1960 

34,000 

4,500 

aw
 

Pl
 

i 

19 7 4e 

IMAVERA-VERAND 

Tons. _Mibs._ 

2.300 35,766 

3,50 9 20,256 

1,000 3,000 

Ay ion 

75 3a0 

75 265 

PRODUCTOS 

aa 

Maiz 27,2 

Arroz 1 

Sova 

Sorga i 

Cacahuate 

Tomate 

Frijol 

Cacahuate 

Ajyanjoli 

27,5 

FUENTE: 

i#) Frogramado 

1973 

PRINAVERA-VERANO 

s. lens: _Mils._ _Ha, 

13. 19,385 21,324 

82 364 536 

og 60 54 

25 38 156 

8 40 109 

15¢ 

25 

5 

28 22,164 186 

Agencia de Agricultura 

Abril de 1974. 

180 

y Ganaderia 

865 

del 

ws
 

we
 

a on
 

tl
 

Territoris de 

  

62,872 

uintiana foo. 

 



  
CONCEPTS SUPER FICIE 

Superficie Total del Territorio 3'189,000 H 

Tierras Susceptibles de Aprovechamiento 

  

Agr{cola 231,348 Has. too. 06 

Grado Actual de Aprovechamiento 59,896 Has. 25.89 

Superficie Cultivada 31,348 Has. 13.55 

En Descanso (1} 26,548 Has. 12.34 

fe Tempcral 56,916 Has. 24.61 

De Riego 2,780 Has. 1.268 

a) Superficial Ninguna o,0 
b) Por Aspeasion 2,180 Has. o.00 
c) Por Humedad (2) B00 Has. 0.34 

FUENTE: S.R.H. 1973 

(1) El sistema de descanso de las tierras de temporal cada 2 5 3 anos 
Origen maya, sigue vigente por <¢er el mas adecuado en tier: 
tropicales. 

(2) Riego natural, ai margen de las lagunas, después ce la temporada ce 

  

liluvias.



  

TIPO 

TOTAL 

BOVINOS (1 

PORCINOS 

EQUINGS 

OVINGS ¥ 

MURAL ¥ A 

AVES 

Fallo’ 

FUENTE: 

GANADERIA 

CANTIDAD VALOR EN PESOS PRODUCC ION LOCALIZACION 

UNIDADES YALOR EX PESOS 

i 20, 000 79° 000,600, 09 600-2, 100,000.00 Norte del Territorio Eje 

Ucus-Lacac, ffidas de 

Baca-iar, Ligcnes, 

Vallehernoso,  Cafetai, 

Chunhuhub, 

47,488 30°867,260.00 33,242 21°607,306.00 ona de F. Carrilie 

Puerto (75a de 

produccidn) v poblados 

del Rio Hondo. 

3.700 L160, 000, 90 370 "400,000.00 Toda ia zona chiciere. 

CAPRINGS 2,060 721,006.00 Toh 245,350.00  Esparcido. 

SNAL 1,80 3,460, 0¢ 180 540,006.00  Esparcide. 

25,000 750,000.06 9,600 2°880,000.00 Basicasente en Chetugal, 

s 3850, 000 

VALOR TOTAL GE LA PRODUCCION GANADERA: 30,662,650,00 

Agencia General de Agricultura y Ganaderia en el Terri:torio de Quintana Reo, Abril 

1974, 

Para los ahos 1975-1976, 5¢ espera un crecimientc de $002, debido al creciatenta 

natural del ganado asi coao a Ja cospra de nuevas crias para tas tierras recientes 

desmontadas (Ver Progama de Desmontes del Banco Nacional da fredito Ejidai}. 

 



  

APICULTURA 

COLHENAS UBICACION PRODUCCION EN KES. ¥ VALOR Cr PES: on
 

197/72 t97Z/1973 47h 

73,000 41 lado de los casinos Produccidn 1'750,000 430,000 Gi 

transitables en todo 

el Territorio. Yalor 3°794,000 16,506,000 39,575,000 

3,505,000 (2) 

  

FUENTE: Sociedad Local de Crédite Apicola Javier Rojo Gomez, $.R.1. 

it} La disminucion de la produccidn con respecto al afe anterior obedeciS al programa de 

incresento de colaenas, que fomentd la produccién de abejas de abejas 

en lugar de ta de aie] y tambien a la intensa sequia sufrida en esta 

teaporada, 

(2) flatos estimados para ja presente tesporada. La procuccién fasta ef amosento Ge 

2,300,050 Kas. y el precio de $11.25 por Kg. 

 



  

    
ESPECIE VOLUMEN VALOR 

KOLLO EN PESG 

CAQBA 35'°143.628 S8'° 113,828, 06 

CEDRO 4°948.465 B'364.725.00 

MADERAS DURAS CORRIENTES s2°514.313 SS 665.175 .00 

MADERAS BLANCAS 350.000 Ld, San. 0G 

CHICLE 648.825 17'344,790.00 

PINTENTA 999,985 2°075,000.00 

HUAKO CHIT 319.000 Palmas $3,000.66 

VALOR TOTAL DE LA FRODUCCION FORESTAL; $i4i°374,822.00 

FUENT Agencia General de Agricultura v Ganaderis en el Territoric de duintana 
Foo, 1974, 

 



ESPECIES 

LANGOSTA ih) 

CANARON 

MERG 

MNOJARRA 

FILETES 

PARES 

MARISCOS 

PESCADO FRESCO 

FESCADO SALPRESO 

TORTUGA DE RIO 

TORTUGA MARINA 

YALOR DE LA PRODUCCIGN 

FUENTE: Jefatura de Pesca del 

PESCA 

441,258 

38,187 

49,489 

33,088 

Territorio de 

1973/74 

VALOR EN FESOS 

26,524, 700.00 

7, 606,960.06 

2? 914,010.06 

wo oF 90,064. 6 

534,618.00 

360,720.00 

264,704.00 

364,473.09 

57,979.00 

$41,9766,420,00 

Quintana Hoo, S.i-C.



  

RAZOR SOCIAL 

Haderas Indusria- 

lizadas de Quin- 

tana Roo M1. 

0.8.0. 

Fabrica de Hielo 

60) 

Electropurifica- 

dora de Chetusal, 

S.A. de CV, 

THDUSTRIAS EXISTENTES 

UBICACION 

Subtte, 

Lopez 

Chetumal 

Chetuaai 

Eapacadora Cozuael Cozuael 

§.A. 

Alisentos del 

Caribe, S.A. 

Eapacadora Ro- 

aero 5.8. 

Fabrica de Mate- 

riales de Cons- 

truccion 

Fabrica de Cal 

Hidratada 

Granjas Milagros 

y Chetugal 

Hol box 

i. Mujeres 

Chetusal 

F. Carrillo 

Fuerte 

Chetusal 

LINEAS DE PRODUCTION VOLUNEN DE PROSUCCION CAPITAL 

- Triplay de caoba, cedro = 1971s 

aaderas trepicales. 36,757,088 3 rolio $12°060.000.00 

de cacba 

Chapa de caoba para 7,049,181 43 rello 

venta. de cedro 

- Madera aserrada de caoba, 32,562,472 3 maderas 

cedrc, y aaderas tropi- duras 
cales. 

« Subproductos. - 25,000 83 saderas 

blandas 

Hielo. 15 toneladas 1° 200.000.06 

  Agua purificada y hielo 3,000 dotaciones de aguz 

en cubitos. nencuales 

130 Kgs, de hiels diarios 

200,000.00 

Empaque y congelacion de 8% tons. colas de 2,000,000. 06 

colas de langosta y pes- Langosta 

cade. 

Colas de langosta, file- 50 tons. colas ce 2,700 800, 08 

tes de mero, pargo y e5- langesta 

casa en generai. 

Colas de langosta, caaa~ 160 tons. colas de a4 

ron, pescado y tortuga. langosta 

196 tons, de cagaron 

  

   
Cal, grava, poivo, blo- 500 M3 diaros 60,000 12.000, 400.00 

ques y taBiques gosaicos. bloques diarics 

fal. 5,406 900,00 

Huevos y pollo. 10,000 huevos diarios 3, 500,000.06 

§,000 pollos aensuales  



INDUSTRIAS EXISTENTES 

RAZON SOCIAL UBICACION © LINEAS DE PRODUCCION © VOLUMEN DE FRODUCCION CAPITAL 

Seis Aserraderos Bacalar Nadera acerrada 

Ka. 56 
Nuevo Scan. 

Laguna Gcon 

N. Bravo 

Dziuche 

Fabrica Proce- Chetumal Niel, 3,000 tons. Regigen de Sociedad 

sadoras de Nel de Credito Asicola 

Enlatadora ce Chetumal Lapinas de carton. 1,000 diarias 560, 000.00 

pescados, maris- 

riscos, frutas y 

lequetres 

(1) La Copperativa de pescadores ce X-calac tiene su propia planta de hielo y esas 

Cooperativas van a instalar las suyas proxiaanente.



INDUSTRIAS 

RAZON SOCIAL 

Ingenio Azucarero 

Planta de Aceites 

Fabrice de Nuebles 

Fabrica de Cal y 

UBICACION 

&. Obregon 

P, Morelos 

Chetumal 

» Carrillo 

Materiales de Cons- Puerte 

truccion 

Fabrica de fuelas  Chetueal 

y Farket. 

Fabrica de Ropa Chetumal 

Frigorifico Chiquila 

PROYECTOS EW 

Eeboteliadora de re- Chetueal 

frescos {Coca-Cola} 

Fabrica de Ceaento 

értesanias Coral 

Negra. 

Enlatadora de 

Frutas y dugos 

laminadora de 

Nareol. 

Fabrica de hielo 

Electropurificadora 

de Agua 

Hotel 

P. Morelos 

Cozumel 

Chacchaben 

thetumal 

Cancun 

Cancin 

Chetunal 

EN PROCESO 

LINEAS DE PRODUCCI 

Azucar. 

Aceites de coco y 

oleaginosas. 

Quelas y parket de 

padera. 

Cal. 

Quelas ¥ parket de 

@aderas preciosas. 

Ropa fina de dana. 

Productos del mar 

congeladps. 

ESTUDIO PA 

Refresces emdote- 

llados. 

Cementa. 

Agua Electropuri-~ 

ficada. 

OW 

50 

DE INSTALACION 

VOLUMEN DE PRODUCE ION CAPITAL 

300° 060,080, 00 

6°00, 000.00 

1000, 000.00 

17600, 000.06 

300,000, 09 

600, 000.06 

A $w 

5 $00,000.00 

17500, 000.06 

600, 000.00 

oe
 “O00 U0. 00



PRESUPUESTO DE QUINTANA RDO 

  

a 

bi 

a 

d} 

& 

fi 

h 

i} 

  

Predial 

Sobre trasiacion 

de dorinia. 

Sobre Comercis e 

Industria. 

Sobre proguccion y 

Coaerciaiizacidn 

ae productos agri- 

tolas y ganaderos 

Sobre productos de 

capital. 

Herencias, legados 

y donaciones. 

Sobre el ejercicio 

de actividades lu- 

crativas y profe- 

slones, 

Instrumentos publi- 

cos. 

Sobre ta explota- 

cion de recursos 

naturales. 

Diversiones,espec- 

taculos y juegos. 

1972 1973 

F184 SAL.00 11°844,057.00 

2056, 178.60 

256,172.00 

3 482,755, 00 

137,258.00 

15,006.00 

4, 006,00 

19,060.00 

3,000.00 

56,000. 00 

196,340.00 

2°081, 176,00 

1°516,416. 00 

4°B82, 755.00 

1°376, 255.00 

15,000.00 

4,000, 00 

16,000.00 

50,500.00 

a) Ejecuts ve. 

b) Gobernacion 

Min, Publice 

ch del F. Comin 

d) Hacienda 

@
 

2) Gbras Pablicas 

#) Trabajo 

q) Agrario 

h) Asistencia 

i} dudicial 

972 

“103,600,015 °403.000, 00 

“TG, 300.00 1662, 00.06 

“212,426.00 6°77, 000.00 

194,340.08 257,000.00 

"06,920.00 27344, 000.06 

36,060.00 822,000.06 

76,080.00 96,000.00 

525,600.00 341,000.00 

300,540.00 544,000.00 

257,340.00  363,000,00 

SERVICIOS 
GENERALES 

a 

3,090.90 

bi 

c 
198,340.00 

Servicios 

personales 

Compra de 

bienes para 

Ya Adwén. 

bastes de 

Adan. 

ns
 “991,700.00 3°460,060.00 

706,000.00 1°052,000. 00 

"075,000.00 1°549,000.90



CONCEPTO LNBRESOS 

L972 1975 

ki -Yehiculos de 

aotor diesel 65,020.00 65,020.06 

1) 15% Adicional 1°40,171.00 1'°640,171.00 

  

6°S45,760.00 3° 

a} 

e) 

} 

qi 

hh 

i} 

CONCEPTS EGRESHS 

1972 £973 

Transferencias 3'274, 784.00 5'718, 000.00 

Adqussicion de 

bienes para fo- 

aento y conser- 

vacion 456,000.00 £072, 009.06 

Obras Puiblicas y 

construcciones 32°600,000.0 34°000,000.00 

” 

Javersiones Fin. 360,000.00 BG, 000.00 

Eregaciones espe- 

ciales 122,716.00 221,000.06 

tancelaciones de 

paciva 1h G00.06 10,000.06 

 



LOCALIZATION YISTTANTES 

1973 
CHETUMAL 165,955 Nacipnales 

19,975 Extranjeros 

TL. MUJERES 37,506 Nacionales 

18,500 Extranjeras 

COZUMEL 43,100 Nacionales 

53,200 Extranjeros 

Asolo 38 ku. de Chetu- 

@ai es visitada por le 

aayor parte del turisac 

que arriba a la capital 

del Territorio. 

OTROS LUGARES 
Incluso toda la 

costa. 8,100 Extranjeros 

36,700 Nacionales 

F CARRILLO PTO. 

TOTAL TERRITORIAL 383,030 285,255 Nales. 
99,773 Extr. 

FUENTE: Departamento de Turisac. 

  

TURISHG 

No GE No BE 

CUARTOS CANAS. 

20 Hoteles 444 £6 

{5 Restaurantes 

24 Hoteles 360 5250 

{2 Restauantes 

27 Hoteles 355 2380 

2% Restaurantes 

No =o tiene «otedavia) «= infraestructura 

turistica pere cuenta con el (Centro 

Vocacional para empleades de ia C.7.E. ¥ 

el Hotel Bakalal con & Bungalows ¥ 16 

canas, 

0 Hoteles i3h 266 

7 Restaurantes 

{ Hotel 16 RE 

82 Hoteles 1826 47at 

34 Restaurantes 

53 -



TURISHO 

LOCALIZACION PORCENTAJE INCREMENTO ALA PRONEDIO DE  SASTOS PRONE- TOTAL 

OCUPACION  AFLUENCEA TURIS- ESTANCIA. G10 POR TURIS- 

HOTELERA = TICA  {ANUAL) Th (pesos) 

CHETUNAL (1) 82% 17.8% f.2 dias § 1250.00 dia 45 485 506.00 

$ 56.00 dia $8 96! 600.06 

COLUMEL 72h 19.4% 3.5 dias $ 400.00 dia $134 620060.06 

TSLA MUJERES © 0% 12.9% 3.0 dias $ 200.00 dia $33 600 G00,06 

OTROS 6.6% 3.0 dias # 256.00 dia $33 40% 000.00 

Inculye tada is 

costa. 

TOTAL TERRITORIAL 71% 1842 $ 216 467 190.00 

il} El turiseo nacional que visita Chetusal es en 90% producto del Comercio "zona 

libre" que distruta duintana Roo. Consideragos un gasto progedio sinino de US$ 50.06 

diarios para este 90%, independienteaente de las compras en aercancias que ya 

contabilizaags en el sector corercial,



  
OGRA 

Tangac-Valle Heraoso. 

Chacchoben. 

Acua-h. Dbaregon, 

La Union 

Ramales, 

Bacalar-Retoraa 

Libragiento 

Chetuaal 

Liaones Flacer 

Punta Herrers 

Xealak. 

Pts. Juarez-P.Sae 

P.Areras-Chiquila 

Tulua-Boca Paila- 

Punta allen. 

Puente Boca Paila 

Reforna &. Roo 

San Cristobal 

Lépez Mateos 

ACABADO LONGITUD 

PAVIMENTACION 76.7 ke 

36% 

PAVIMENTACION 34.8% 

50% 

ACTUALMENTE 26 ka 

80% 

7 Ka. Terraceria 

PAVINENTACION 2 ka 

65% 

Doble calzad. 

102° 

Obra aano 5? ka 

00% 

ARREGLE 130 ke 

50% 126 ke 

PAVINENTACIGN 

uh 37 kp 

CONSTRUCCION Y 

40% 445 at 

PAVIMENTACION 

PAVIMENTACION 

00% 10 ke 

PAVIMENTACION 15 ka 

INVERSION 

$ 247000000, 00 

TOTAL 

$ 43° 388.060. 00 

TOTAL 

$ 7°524,457.16 

$ 9°107,247,35 
TOTAL 

$ 850,000.00 
1973 

$ 600,600.00 
1974 

¥ 2°U60,000.00 
1974 

$ 2°506, 000.00 

INTERES 

Desarrollo Agrooecuaria: 

Esta carretera es vital 

para el Plan Luun-Ha. 

Conunicacidn para el tu- 

turo Ingenio ¢ integra- 

cron de los poblados de 

el Rio Honde. 

Comunicacion del area 

Centro Sur. 

Besarroilo Urbano de ia 

Ciudad. 

Integracion de ins po- 

Biados costeros 

Carretera Costera en el 

Litoral dei Caribe, 
Desarrolio dei Literai 

Horte. 

Turistico. 

Comunicacién de Zonas 

Agricolas. 

Coaunicacion de ionas 

agricolas.



1974 

REALIZACIONES EN EL PRESENTE SEXENIO DEL PROGARAMA DE CARRETERAS. 

OBRA 

Valladolid 

F, Carrille Pto. 

Pto. Judrez 

F.Carrilio Pta. 

Traao Carrillo 

Puerto Tulus 

E1 ideal 

Chiquild. 

Nuevo Xcan Cobé 

Tulua 

camino Costers 

de Cozusel (tra- 

eo Suri, 

Dziuche Saban y 

Ranaies. 

La Presusida 

Candelaria. 

dose Ma. Morelos 

flaranjal. 

Cd. Turistica 

Tulua. 

PROGRAMA FEDERAL COMPLEMENTARIO con una inversion des 

PROGRAMAS INVERSIONES PUBLICAS RURALES con una inversion de: 

AVANCE ¥ 
ACABADO 

Dh 
PAVIBENTACION 147 Ka 

LONGITUD INVERSION 

16°150,000.00 TOTAL 

100% 

PAVIMENTACION 

15% 

PAVINENTACIGN 95.2 Ka 4°000,000.00 1973 

95% 

PAVIEMENTACION 74.2 Ka 16°308,000.00 TOTAL 

233 ka 55'000.000.00 TOTAL 

of 

FAVIMENTACION 87 ka | 20°879,000.00 TOTAL 

100% 

PAVIMENTACION 48.4 ke 15°383,U89.66 TOTAL 

1974 
on 

PAVIMENTACION 62 ka = 12'465,593.70 1973 

70h 

PAVIMENTACION 25 ke £00.000.00 1974 
50% 

PAVIMENTACION 16 ka 900.000.00 1974 

O05 

PAVINENTACION Bod ka 1°500,000.00 1974 

$7°275,974.45 

F 4°250.000,00 

INTERES 

Integracion de la Zona Neya y 

coaunicacio con fucatan. 

Turistica. 

Turistice, 

Integracio de la isia Holbox 

y copunicacién con Yuratén. 

a) Turistico y Arqueolégico. 

bi Cosunicacién de poblados 

centricos con ia red troncal. 

Taristicc. 

Comunicacion de ios pueblos mayas. 

Zona Agricola. 

ona Agricola. 

Juristica.



  
PORLACTON LOCALIDADES FOBLACION BENEFICIADA DE LA POBLACION TOTAL 

ELECTRIFICADAS ® ELECTRIFICADA 

URBANA 4 58,999 106 

RURAL 78 46,958 oF 

FUENTE: C.F.E. 1974 

LA INVERSION PUBLICA FEDERAL AUTORIZADA EN EL RANQ DE ELECTRICIDAD FARA 1974 £3 

DE # 35°282,877.06



Chicle 

Pimienta 

Hiel 

Langosta 

Camarén 

SUMA: 

ingresos provenientes del 
Turismo Extraniero 

TOTAL INGRESGS: 

7°344,790 

27075 009 

154°868,12¢



IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EXTRANJEROS 
& LA ZONA LIBRE DE @. ROO 

1973 

COMESTIBLES $ B'417.558.92 

APARATOS ELECTRICOS ¥ 

ELECTRONICOS $ 3'481,833.80 

ARTICULOS DE REGALD $ 2°128,952.08 

ARTICULOS DE TOCADOR $  3'570,831.95 

CAMARAS FOTOGRAFICAS : $ 1'632,038.59 

YINOS Y LICORES $ 909 003.25 

TELAS Y ROPA CONFECCIONABA $ S5'107,312.25 

RELOJES $  2°412,615.98 

EQUIFG INDUSTRIAL ¥ AGROPECUARIO £ 14°57 ,4821.65 

EGUIPO PARA ACONDICIONANIENTO 

BE HOTELES $ $8,025.90 

VARTIOS $ 4°O25,906.81 

TOTAL © § 95°908.605.268 

FUENTE: Comité de Promocién Econdémica del Territoria de Guiniana Roo.
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Zona | 

Baja California Norte 
Baja California Sur 
Sonora 

  

Sinaloa 
Nayarit 

  

  
  

Zona 4 

Campeche 

Yucatan 
Quintana Roo 

Tabasco 

  

- 
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REGINEN DE ZONA LIBRE. 

FUENTES JURIDICAS: i.-  Decreto Presidencial del 36 de dunia de 1972 

a) Extiende los perimetros libres a toda la entidad. 
b) Prorroga este régimen por un término de 8 afhos. 

br 

t Decretc Presidencial del 11 de Mayo de 1972, crea is 
Comisién Intersecretarial para el Fomento de la Franija 
Fronteriza Norte y las Zonas y perimetros libres. 
Be acureds con los @rt. 4 y 5, dicha Comision creé, en 
Quintana Koo, un Comité de Fromocién, "funcionande 
como auxiliar y consultivo de la misma". 

3.- Decreto Presidencial del 11 de Agosto de 1972, concede 
“estimulos y facilidades para el establecimiento de 
Centros Comerciales en las Franjas Fronterizas y jas 
Zonas y Ferimetros libres del pais" 

INSTITUCIGNES Sectetaria de Hacienda y Crédito Fublice. 
OPERATIVAS: Secretaria de Industria y¥ Comerciag. 

Secretaria de Acriculture y Ganaderiz 
Gobierno de Quintana Roc. 

Las 4 Dependencias y Representantes de ios sectcres 
econdmicos de la entidad, estan representados en e} 
Comite de Promocidn, encargado de regular el comercis 
de importacidn y exportacidn. 

RESULTADOS: En 1973 la introduccién de mercancias extranjeras fue 
Por un total de 95°908,6003.28 v la exportecion ce 
procductos regionale € ingresos provenientes del 
turismo de 154'°968,120.00 

    

 



INVERSION PUBLICA FEDERAL 
AUTGORIZADA E 

Esta inversidn incluye el Frograma extraordinario 

Federales en el Medio Rurai. 

Construccién de Escuelas 

Agua potable y alcantarillado 

Gtras obras urbanas y rurales 

Hospitales y Centros Asistenriales 

Indigenismo 

Vivienda 

Turisme 

Flectricidad 

Casinos 

Obras maritimas 

Comunicaciones aéreas 

Telecomunicaciones 

Riego 

Gtras inversiones agricolas 

Ganaderia y Fauna 

Adminitracian 

Zonas arqguelégicas, monumentos coloniales y 

Diversas Inversiones 

Fuente: Secretaria de la Presidencia. 

N 1973 

museos 

63 - 

Inversiones Pubiicas 
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ne
 

t. 

ne
 

un
 

Loa
) 

a
a



EVOLUCION DEL PRESUPUESTO 

1965 

CONCEFTO MILLONES DE PESOS 

Gastos 

Administrativos 

Obras y Desa- 
rrolia Economico ba

 

- 

fimortizacign ae 

la Deuda Publica 

@ imprevistos. n 

tm
 

1973 

4 MILLONES DE FESOS 

73.2 19,56 

7.8 43.69 

19.0 o.01 

160.9 63.26 

- 64 -



Que es una cooperativa? 

Es una sociedad integrada por individuos que aportan a la sociedad =u 

trabajo personal. Esta se define ademas, como cooperativa de productores 

 



aorovisionan 

Esta es una 

0 a oa
 

a awn
 

a través de ella, o que utilizan los 

cooperativa de consume. 

Gtiedad cooperativa es la que ia forman indivicuas gue 

servicios que esia distriguve. 

  
~ 66 

 



  

Como se dieron las cooperativas centro de la pesca? 

Se dieran en base al proceso de la historia de México vy de | ae in 

particularidades de los centros costeras. La necesidad de fuentes de trabais 

mediante la explotacién de las aguas marinas macionales y sus recursos Se {ue 

acentuando dentro del marco de las necesidades de las poblaciones costeras de 

México, hasta el punto en que la pesca formaba ya la actividad fundamental de 

produccidn en diferentes puntos dentro de los 10,000 km del Jlitoral mexicano. 

Es por esto que se decide institucionalizar la explotacién pesquera que realizan 

las clases deprimidas que dependen de tal actividad; y ala vez se pretende 

controlar la explotacion de los recursos concediendo derechos de explotacién. 

 



  

Como funcionan las cooperativas? 

Deben funcionar sobre principios de igualdad en obligacianes y derechos de 

todos sus miembros eliminando asi las clases sociales dadas por la divisign de 

trabajos. Puede funcionar con un numero variable de socies y nunca inferior a 

diez. 

Se debe tener un capital variable y la duracidon dentro de la participacion 

debe ser definida. 

Los miembros de la sociedad no deberan persequir fines de lucro. La 

cooperativa debe ser una sociedad colectiva y contribuira a procurar el 

mejoramiento social y econémica de los socios componentes mediante la accicn 

conjunta en la participacion.



  

 



  

Qué tipo de actividades deberan desarrollar las Cooperativas pesqueras? 

Aquellas a que esten autorizados. fara las actividades comolementarias 

de la pesca, el procesamiento de éste, se necesita autorizacién de la Secretaria 

de Comercic. 

   



  

Como se constituve una sociedad cooperativa? 

Se canstituye mediente una Asamblea General que celebran ios interes 

levantando acta por quintuplicadc, en la cual los fundadores y los nombre wm a th 

las personas que han resultado electas para integrar los consejos y comisiones 

Se insertara con el texto de sus bases constitutivas. La autenticidad de las 

firmas en el acta podra ser certificada por cualquier autoridad, notario publico 

O funcionario federal con jurisdiccién en e) domicilio de la sociedad. 

G@ué tipo de régimen se podrd adontar? 

Los socios de la cooperativa podran adoptar el régimen de responsabilidad 

limitada o suplementada. La suplementada es cuando los socias responden a 

Pprorrata por las operaciones sociales, determinada por acuerdo de la Asamblea o 

en el acta constitutiva. La sociedad debe expresar en su denominacidn el 

régimen adoptado y el numero de registro oficial 

Las sociedades cooperativas seran legalmente validas si funcionan dentro del 

marco deja ley federal de sociedades cooperativas, establecida por Don Lazaro 

Cardenas, siendo Presidente Constitucional de la Republica el 15 de febrero de 

i936, 

Como se organiza la cooperativa? 

La organizacién esta a cargo dela fAsamblea Generai. e€1 Consejo de 

Administracion, el Consejo de Yigilancia y las Comisiones Complementarias que 

designe la Asamblea General. 

 



  

Como se reparten los rendimientos? 

oe 
Se reparten a prorrata entre los s0CiOS, en razén del tiempo trabajade por 

cada uno de ellos mismos. Esto sucede en las Cooperativas de producci6n. En la 

cooperativa de consumo se reparten rendimientos a cada socio en base ai monto Gs 

Operaciones gue cada socio realiza en la sociedad. 

Mae 
: . toy Ty mm 

   



  

La Asamblea General es la autoridad. Los acuerdoe tamados an ella obligan 

bases constitutivas y a la Ley de Sociedades Cocperativas. 

La asamblea resolverd todos los negocios y problemas de importancia gara 

Stciedad v establecerd las reglas que formaran e1 funcionamiento Social 

asamblea general podra generar: 

1. Aceptacién, exclusidén y separacion voluntaria de socios, 

2. Modificacion de las bases constitutivas, 

3. Cambios generales en los sistemas de Broduccion, trabajo, distribucian 

y ventas. 

4, fAumento o disminucian del Capital social. 

“S)  Nombrar y remover con motivo justificado a los miembaros de los Consejos 

Administracién y Vigilancia y Comisiones Especiales. 

6. Examen de cuentas y balances. 

7. Informes de los Consejos y de las Comisiones. 

8. Responsabilidad de los miembros de los consejos y de las misiones para 

a todos los socios, presentes o ausentes, siempre que se havan tomade conform mu 
pee

 
ey 

t a 

el 

efecto de pedir 1a aplicacién de las Sanciones en que incurran o hacer 

la consignacién correspondiente. 

9, Aplicacidn de sanciones disciplinarias a los socics. 

1G, Aplicacion de los fondos sociales y forma de reconstituirlos, 

11. Reparto de rendimientos. 

 



  

Cudi es la funcidon de cada delegacién? 

El Consejo de Administraciaén es el organo ejecutivo de la Aeamblea General ¥ 

tendra representacion de la sociedad y firma social, pudiendo designar gerentes 

con ta facultad y representacion que se les asigne, asi como comisionades 

encargados en administrar las secciones especiales. 

El Consejo de Administracién estard integrado por un ndmero impar de 

miembros no mayor de 9, que desempeharan el cargo de presidente, secretario, 

tesorero y¥ comisionados de educatian ¥ propaganda, organizacton de ia produccidn 

G distribucién . de contabilidad e inventario. 

Si el mimero de miembros es menor de S. desenpeharan los 3 primerss 

  

los que excedan de 5 tendran el caracter de yocales, Les acuerdo: que 

  

tomen para la administracién deberian serlo Por unanimidad o mavoria ae } 

  

mrembros del cansejo de administracidn. El nombramientc de tos mieatros dei 

Consein de Administraciadn lo hace la Asamoles General por medio de la vatacien 

el carqo por e1 cual se esta votando. mO duraran mas de & 

  

mn he uw a 

  

de faitas temporales seran 

  

Pl oorgen progresivo de 

designaciones, 

  

El Consejo de Vigilancia ejercera la supervisiGn de todas las actividades de 

la sociedad y tendrd& derecho a veto para solo el objeto que el Consejo de 

Administracign reconsidere las rescluciones vetadas. La Asamblea deberd 

estudiar e] veto y resolver el conflicto en definitiva. 

Toda resolucian del Consejo de Administracion serd comunicada por escrito al 

Consejo de Vigilancia, £1 Consejo de Vigilancia estaré integrado por un némere 

impar de 3S miembros con igual numero de suplentes que desempenardén los carges de  



  

presidente, secretario y vocales designados en igual forma y con igal dur 

las establecidas, para el Canseio de Administracian. 

Los Consejos de Administracidn y de Vigilancia podran ser elegidos ¢ 

minoria que represente el 25 por ciento de ios miembros de la sociedad. 

Cuales son las bases constitutivas? 

Son las que constituye la sociedad y deberan considerar: 

tL. Denominacién y domiciiic social de ta sociedad 

2. Gbjeto de la sociedad, expresando cencretaments cada una 

actividades que debera desarrollar asi como las reglas a gue 

sujetarse y su posible campo de operaciones. 

3. Régimen de responsabilidad adoptado. 

4, Forma de constituir 9 incrementar el Capital social, expresi 

valor de los certificados de aportacién, forma de page y devolu 

su valor, asi come la valuacion de los bienes v derechos en case 

S& aporten. 

5. Requisitos para la admision, exclusion y separacian vciuntaria 

socios, 

é. Forma de constituir les fondos gecigles, su monts, su sbieto y 

paca su aplicacian. 

7. Secciones especiales que vayan o& cCrearse ¥ reglas GA 

funcionamiento. 

8. Buracion del ejgercicio social que nu deber& ser mayor de un afo 

9. Reglas para ta disolucion v liguidacisn cde ta sociedad. 

74 

acion a4 

on una 

gebdan 

del on: 

gion a a 

d m u m ¢ § 

de lo a 

regias



10. Forma que deberda caucionar su manejo €] personal que tenga fondas. 
ra
 

-
 Las demas estipulaciones, disposicisnes y reglas que se consideren 

necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad siempre que ne se 

cpoengan a las disposiciones de la ley de sociedaues cooperativas. 

Todos los ejemplares del acta refiriendose 4 1#5 bases constitutivas deberan 

remitirse ala Secretaria de la Economia Nacional por conducto de la autoridad 

gue deba atorgar la concesion, permiso, autorizacidn, contrato o privilegio gue 

se trata. 

Satisfechos los requisites legales la Secretaria de la Economia Nacignal 

conceder4 autorizacién a ia sociedad dentro de los 39 dias siguientes para que 

funcicne siempre que la sociedad ofrezca suficientes perspectivas de viabilidac 

¥ que be uw ecired a d ono establezca competencia en detrimentse 

  

organizaciones de trabajadores. 

Como se convora a una Asamblea? 

Se convoca con 5 dias de anticipacion minimos, 81 mo se reune ei numero 

suficiente de scacios, 56 cConvocara por segunda vez, ¥ ila aSamblea podra 

celebrarse en este caso con el nimero de socios gue asistan. 

@ué confiere la autorizacian para el funcicnamienta de cooperativas? 

No confiere derechos de exclusividad sobre litorales a su miembros ¥v no 

confiere otras orerrogativas que las que establece ia ley de go A o a.
 

w o cy wn



cocperativas, sin fijar el tipo se actividad PeSsQuUera Concreta s real 

  

Campo de operaciones. 

Se conceden derechos de exclusividad? 

Solamente con un permiso, autorizacion o baje contrats o privilegio que 

otorge legaimente la autoridad respective. 

Las Cooperativas pueden establecer secciones de ahorrs que conceden 

préstamos a sus socios y ios socias trabajadores se regirdn por la Ley del 

Trabaio. 

Las bases constitutivas pueden auterizar el voto por poder, debiendo recaer 

ia presentacion en un co-asociado, sin que pueda representar a mas de todos los 

socios.



PRODUCCION 

  

1, ESCAMA 

PERSONAL 

introduccioén de la escama 2 personas 

Lavado de la escama @ personas 

Seleccian de la escama 16 persenas 

TOTAL “2b personas 

Wesas de Trabajo Limpieza Corte 

Mesa I ié prs. 20 ors, 

Mesa [i 16 prs. a0 pre. 

Mesa [11 16 ors. 20 prs 

TOTAL as prs, 60 ars. 

Diez personas producen hasta uma tonelada diarta de broeducto procesado con 

una produccian total de 4 8/10 ton diaria 

Adicionalmente habran cuatro personas Por mesa encargades del fluro ae} 

producto desde la seleccionadora hasta las mesas, y de ias mesas al congelador o 

cuarto de hielc. 4 personas x 3 = 12 personas 

En la trituradora, para hacer harina habran dos personas. ina persona 

estara encargada del flujo. La trituradora producird hasta 1 1/2 ton diarie 

En el departamento de enlatado estardn 32 personas, 8 personas mas estaran 

almacenando. Esto hace un total de 40 personas para el enlatado y el 

almacenamiento.



2. CAMARON 

PERSONAL 

Introduccién del camarén 2 personas 

Lavado del camardén 4 personas 

Seleccidn del camardn 6 personas 

Mesas de Trabajo 48 personas 

TOTAL "ee personas 

Un total de 48 personas de las mesas de tarabajo procesan 4 ton en cada 

turno, y doce personas procesan una tonelada en ocho horas 

Para enlatar se requieren 40 personas Que elabcren 718 kg diarios del 

producto, es decir, 1436 latas por dia. 

En Jas trituradoras (2) hay cuataro personas y estas producen tres 

toneladas diarias. 

El numero total de empleados seria de 116 personas distribuidas asi: 

- Procesamiento 66 personas 
- Eniatando 40 pereonas 
~ Trituradoras 4 personas 
~ Limpieza é personas 
- Administracion 4 personas 

SUB TOTAL 120 personas 

121 personas 

TOTAL 241 personas 

Las seciedades cooperativas deberdan constituir los siquientes fondos 

sociales:



a) Fondos de Reserva 

bh) Fondo de Frevisian Social 

El Fondo de Reserva podra ser iimitaco en las bases constitutivas sero no 

social en la cooperativa de roduccion 
sera menos del 25 por ciento del capitai 

y no menos del 10 por ciento en la cooperativa de consumo. Ademas debera 

reconstituirse cada vez que sea afectado. 

um 

El Fondo de Prevision Social no podré ser limitado. Debe destinars 

preferentemente a cuorir riesgos y entermedadaes de los socios y trabajadores. 

se constituiraé con no menos de dos al millar sobre El Fondo de Previsio Sociai 

les ingresos brutos, 

Fondo de fFrevisién Social se depcsitardé en el Banco de Fomenato E] 

Cooperative, y sdlo ©] Consejo de Administracion con aprobacicn del Coonsejo oe 

Vigilancia podra disponer ce &] para los fines que convengan. 

al 20 por ciento del ingreso Los fondos de reserva se constituiran con el 10 al 

de cada ejercicia. 

En caso de disolucién, las sociedades cooperativas 

cualquiera de las siguientes causas: 

Por la voluntad de las dos terceras partes de los socias a} 

b) For la dismimucién del mimero de socios a menos de 10. 

ci Forque llegue a caonsumarse e) objeto de la sociedad. 

d) Porque el estado econémice de la sociedad no permita continuar 

operaciones. 

] 
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B} Por cancelacion que haga la Secretara de Industria y Comercio, a tla 

autorizacion para funcionar de acuerds con las normas estaplecidas oor 

la Ley de Sociedades Cooperativas. 

Contradicciones: 

Lag cooperativas pesqueras en Mexico son de las mas activag dentro de su 

funcion productiva. Su actividad es considerable y contribuye a la produccion 

pesquera naciconai total en forma reievante. La explotacion pesquera es una 

actividad llevada a cabo por cooperetivistas y por el Sector Frivado fundandose 

empresas privadas y de tipo colectivo que llevardn el producto marino en varios 

estados procesados. Este procesamiento implica un tipo de idustrializacion que 

se ve mejor organizado dentro del sector privado por la condicién de clase que 

tal secter ocupa. Ei sector privado tiene mas poder adquisitivo logrando asi 

empresas bien equipadas que pueden satiefacer la demanda de ios productos 

Marinos industrializados a corto y largo plazo. En todo e1 Jlitoral ge la 

Republica Mexicana funciona la empresa privada explotando Bus recursos marinos 

ta demanda externa crece y los contactos con el mercado extranjero sen conocides 

y controlados por miembros del sector privada. 

En fluintana Roo, el sector oprivade caontrola instalacicnes para 

almacenamientos de fauna marina y es ee] intermediario entre los cooperativistas 

productores y los compradores del producto. Esto crea condiciones ftavorables 

para que los cooperativistas vendan su preducto a un precio establecido por 

jos antereses externos que distribuyen para e} mercado externa. Las 

condicionantes eon establecidas por un intermediario cuyo poder adquisitiva es 

ao -  



  

grance v e5 6) ouien comora ei prooucto de ia fuente directa v lo vende «4 ta 

fuente directa de consumo. 

Por eso fa atividad del orocesamiento y distribucidn de productos sesqueros 

en México no eS aprovechada con relacién a la abundancia ae fauna marina 

existente. 

En el litorai de Guintana Roo. existe la explotacion pesquera oe ribera. ¥ 

no se da en las orefundidades de su litoral. Las cooperativas de Guintana hoo 

no tienen el equioo que implicaria ei explotar ja pesca a un nivel amas elevado. 

relacionada com la basta exietencia de recursos marinos con gue cuenta la zona 

econoémica de México en e] Mar Caribe. 

La pesca en el litorsl de Quintana Koo emoieza a adguirir miras de elevarse 

como exolotacion de altura. 

La situacion actual olantesa la realidad de cue la actividad oesquera wu m 

lleva oa cabo por las cooperativas a una escala relativa. Comparada con stre ut 

estados de la Republica es menor: comoarada dentro de la evoiucion de aemanda 

que va creciendo en e] mercado estatal de G@uintana Roo es considerada relevante. 

(como uno de los factores que comoonen su economia). 

Forque la pesca v la madera son los recursos que mds demanda tienen en el 

mercado exterior, se puede dividir la economia dentro de actividades productivas 

donde cada actividad es controlada diferentemente. en base a la circunstancia oe 

ta existencia de los oroductos. 

La actividad pesguera y silvicola también tienen una organizacion de contral 

gue establecen las conmdicionantes para inteaorarse al mercado de la demanda.



Un cierto tipo ce conciencia empieza a valorar mas el recurso extraioo for 

ei que lo extrajo. El pescador empieza a sentir la necesidad de nc tener 

intermediario dentro dei mercado dei consumo interior y extranjero de ei 

producto que captura y hasta en ultima instancia procesa. 

Esta meta dentro de su marco productivo requiere de un poder adquisitive 

que tenga una organizacion y un equipo necesario para determinar Las 

condicionantes para efectuar el abastecimiento de la demanda en centras 

exteriores de mercado. 

Esta meta es una de las dos que requeriria ia evolucién en la arqanizacion 

ge centros colectives de la produccion pesquera. La otra mata seria el mantener 

la actitud colectiva dentro del logro obtenido colectiva y unificadamente 

  

El caracter colectivo de las cooperativas es contradictorio, porque ios 

intereses personales ¢e consiquen enfocando la union conjunta para el loars 

individual y no para el logro conjunto. Esta tendencia al beneficio particular 

a través de un proceso colectivo se da como consecuencia de la culturizacion gue 

engleba el satisfacer intereses individuales primordialmente. La colectividad 

también se ve afectada por problemas de tipo personal que no se justifican en el 

caracter de Ja relacidn que implica una sociedad colectiva de tarabaijc. Este 

tipo de problemas personles causa divisiones y deconfianza afectando #1 estado 

de la sociedad. Se necesita una concientizacién politica del cooperativismo 

Para tratar de eliminar e1 individualismo dentro de las cooperativas y tamoién 

una cCapacitacion en forma de capturs y en manetar y contar con el equiae 

ws
 adecuado para las operaciones productivas de la Sociedad Cooperative.



Las Sociedades Cooperativas Fesqueras ton la Unica actividad relevante en ia 

Casta de Quintana Koo, con caracteristica productiva. La otra actividad de 

relevancia es el turismo, gue concentra a ia poblacidén estatal en la actividad de 

servicios para turistas nacionales y extranieros. 

La «nica actividad que se ejerce en tede el] litoral, considerands los mas 

lejanos mucleos costeros es la pesca. La falta de infraestructura come camines, 

instalaciones portuarias, si uw o nm 3 ao w de comunicacidn entre el literal y el 

interior del pais han estancade el] proceso productivo gel pescadeor en la faita 

del mercado gue muchos de ellos manifiestan. 

Parece ser, que ia tnica alternativa viable a icorar el intercavio ei 

producto seria formando una organizacion que pueda aportar sinagificativamente en 

ta escala del mercado estatal y extranjerc que controla el sector privaco. bi 

sector privado es el intermediario y el que recibe el intercambio del mercado 

directs que satisface la demanda. 

La erganizacion conjunta es ta forma de lograr 

  

o mercado e la oferta, y es la unica forma dentro de |     

Geprimidas en que se puede presentar una demanda estable que establezca un 

aumentc de demanda y mayor reqularidad dentro ge le actividad pesquera. Loe 

productores pfesqueros pueden h 

  

tea determinar por propia voluntad y conciencia 

los precios gue requieren sus productos ¥ no verse otligades & valorizacia m wn a. te 

intermediarios que son los que compran el products para ellos saiis 

  

demanda directamente, 

Las cooperativas pesqueras en el litoral de Quintana Roo, estan concientes 

a unica forma de de la explotacicn que padecen al abastecer 41 mercado +



contrarrestarla es mediante la concrentizacion 

            

cOlectiva v tuna pragucciaa 

progresiva y organizada. 

Fuerte Morelos en el] Municipio de Benito Juaez otrece una situacicn coma ia 

mencicnada anterrormente. 

Cuando el camaron se enirega a ia planta, entra 4 Sus etafas de process 

hacia ls industrializacion, Se podrian considerar las siguientes: 

ai Cuando se recibe ei camaron debe ser perfectamente a inepeccionade por 

los responsables dei Consejo de Vigilancia esiando seguros de gue e} 

Ccamarén entra en pertectas condiciones de frescura y iiore ag 

contaminaciones y oicres, satores a diese! 6 

b) Una vez recibido el camaroén se deber lavar con agua ¢ciorinada «4 una 

concentracién minima de id partes de clorin por mii de 2qua. Esti 

concentracion de clora puede variar cuando en ias lugares de efectuarse 

estas funciones no existe agua potable y por tal razcen es necesaric 

subir esta concetracién de clore hasta un 15 o 20 por cients. 

c! Cuanio e@] crustaceo no va & seleccionads dé inmeas 1a 

preierencia en tinas de material * 

de: fonco y superior de estas srocurancse 

que ei hielo sea io mas tino positie en ias cartes para evitar ate e: 

dire dé ta camara oxide ei camaron en hielc. 

EL Sistema de almacenamientc oe Camaron en Liguico tambien es 

recomendatie. Se prepara con con gran canticac de niele 

mclidG &h tifas mas 8 menos urances, ¥ en Bilas se coloca ei cCamaron 

para aimacenar. Este sisters Samucha mas Seguricad en e: ge 

 



la oxidacidn de los crustaceos. ta camara para oguardar camaron Gece 

estar por lo menos a cero grados centigrados con objeto de evitar que: 

el hielo utilizado se funda. 

Cuando tas camaras de alimacenamiento son enfriadas for medic de 

difusores. la camara para quardar camaron tendra una circulacian de 

aire constante. haciendo mecesario que las capas de hielo super: ciales 

sean mas Gruesas porque el aire mina el hielo dejando al descubierto y 

expuestos a oxidaciones importantes a los camarones. 

d} El camarén que es designado para su clasificacion es ilevado a ia 

frimera tolva de prelavado con agua fria y una solucion de iG partes 

Bor cada mil de cloro. For medio de una banda metalica los camarones 

pasan a la segunda tolva de lavado con las mismas condiciones ge agua. 

de inmediato es sacado de la segunda tolva usando tambien una banda 

metalica v es llevado a una horizontal. donde deben retirarse los 

Camarones que no ilenen los reauisitos cara ser de primera clase. es 

decir, para exportacidn. Se retiran los camarones que esten quebradas. 

manchados o0 105 Camarones que esten afectados en su constitucion 

organica, algodonosos, los que tengan sionos clésicos de estar 

descampuestos (colores desagradables, y alteraciones de fostorg 

natural). 

Los pequehos, (mas de 75 piezas por libra). se llevan a otra clasificadora. 

Cuando este se ha efectuado pueden pasar los camarones a la madcuina 

eeleccionadora de tallas siendo éstas de acuerdo con ias regias establecidas 

internacionalmente para este producto. existen en el mercado varios modelos de 

maguinas seleccionadoras del camarén y las hav desde mil libras oor hora hasta



de seis mii libras por hora. Exaisten de igual manera MAQUINSS pars sacar taijas 

ge 4,6, y 8 mil libras gor hora. 

En México se utilizan maquinas seleccionadaras hasta de 3,900 libras por 

hora para talles mas chicas y generalmente estas méquinas sacan tres tallas 

perdiendo las finas para que en la siguiente, saquen otras tres tallas 

eliminanaco nuevamente una v en la Ultima se logren sacar 4 tallas efectivas 

Gebe haber uniformidad en los tamafot seleccionados permitiendese un maziao 

error de 2% en 5 librae que no concuerden con la medida seleccionaga, ya aue la 

uniformidad de medida es un requisito importante en un buen control de calidad. 

tas tallas pequefias no van acomodadas en la caja y es en ia talla de 24/30 

en adelante en donde los camarones en la Capa superficial van acomodadss, ton 

las tres partes de agua perfectamente pesadas, Las cajas son colocadas en 

charoias y estas a su vez colocadas en el americ, o sistema de congelacion vor 

contacto. En este sistema las placas moviles verticales deben ajustarse pe ~
 

tamafho del empaque. Para alcanzar una congelacion plena se requieren 3 horas & 

un temperatura de 35 grados bejo cera, despues las charclas se sacan dei america 

yo se van destapando una por una para efectuar e} glaseado, es decir, completar 

la cuarta parte de aqua faltante, esta debe estar fria y con bactericiaa 

Inmediatamente después de agregar el agua, la caja se ci1erra v¥ se voltea con la 

tapa hacia abajo colocandola de inmediato en ia Caja de carton especiai oue 

tiene una capacidad de SU 1b, es decir, !0 cajitas de 5 iibras. Las cajas son 

fechadas y de inmediata se mandan a las bedegas de congelacidn que deben tener 

ia misma temperatura que se utilizd para ta congelacién del camaron para que el 

glaseado se solidifigque loz mas rapido pasitie.



El camaron de exportacion pasa un examen minucioso a cargo del Bepartamento 

Sanitdrio de los Estados Unidos, por tanto, su procesamiento debe realizarse de 

la manera m4s higiénica posible. 

Antes y despues del trabajo se deben lavar y desinfectar ias maguinas y los 

utensilios utilizados, asi come el piso de la planta. E1 personal debera estar 

uniformado con botas de hule, red en el pelo, y un tocado que evite que este 

pueda caer al producto. 

El personal debe de trabajar tambien con Quantes desechabies ao de hule pars 

poder ser oesinfectados; asi mismo, pasar por un @Xamen medica para garantizar 

que no poseen enfermedades contagiosas mi infeciosas, principaimente en las via 

respiratorias, En los sanitarios depen existir lavabos con detergente 

depositos con soluciones de clora y yodo con cbjeto de remojar las manos despues 

de ser lavadas, 

La planta congeladora debera estar preparada para realizar cualquier trabajo 

de empaque y congelacién que se soliicite sacande las tallas solicitadas que por 

lo generai son diez: 7id, #15, 16/20, 21/725, 26/350, 31/35, 34/40, 44/56 v 

186, 

También se solicitan las siquientes clasificaciones: fia, ft ha
 

a 

16/20, 24/25, Ze/30, 31/40, 41/50, Si/oo, 1/70, 71/80, 

Para tener maxima seguridad en el clasificado en cada talla se le debe dar 

por lo menos un camarén de seguridad. Por ejemplo, en las tailas 28/30, ia 

maquina deberd estar aventande 28 crustaceos para no caer ni en 24 ni en 20 va 

que en cualquier desajuste de ia maquina podriamos tener la inferior que es de 

es de 21/25 co superior, que es de 31/35.



Los Estados Unidos son estrictos para recibir el] camarén y antes de pasar al 

territoric norteamericano es inspeccionado por el Departamento Sanitario de ese 

pais, comprobando las colonias de bacterias. Al inspeccionar también se lleva a 

cabo el control de temperatura , en Estados Unidos e] camaron se recibe con cero 

grados centigrados o 32 Farenheit, 

La calidad de los productos pesqueros congelados se ve influenciada por 

diversos factores, entre los mas importantes figura la compogicion del pescada 

manipulacién y tratamiento previa al congelado, método de congelacion, medio 

ambiente en donde se encuentra congelado durante su almacenamiento, temperatura 

y humedad, el embalaje, y e} glaseado que protege a! producto. 

Es sumamente dificil sefalar con exactitud la intensidad can que cada unc de 

los facteres antes menctionados influye separadamente sobre la calidas del 

pescado congelada. 

La compesicién del producte ejerce importante influencia para lograr o as 

una eficaz congelacian. Los pescados, con mds altos contenidos de grasa. son 

mas sensibles a modificaciones de color y de rancidez, sin embargo, no soiamente 

la cantidad de grasa es el tnico factor que actta, ya que sé fuede dar ©} case 

Que e@] pescado con mayor cantidad de grasa ne sufra oxidacion y esto puede ser 

por causa de ia relativa aptitud de algunas especies para ta congelacién y 

almacenamiento, En frigirificos es muy poca lo que se conoce ge ias propiesades 

bicquimicas de los productos pesguercs y su influencia en la aptitud para ia 

congelacion.



Cuande &l pescado e5 sometido a congelacién, Se producen cambios 

sustanciales del orden fisico y quimico. Algunos de estas cambios son detinidos 

ya gue fovcrecen la preservacion de la conposicion original. 

ca Entre los cambios ceneticicsos se puecen mencionar ia suspencicn ce 

actividad microbiana, tanto en ia superficie como en la profuncidacd muscular. 

Frente al brusco descenso ce temperatura Jos microorganismos mueren for 

disturoios en su metabolismo como son; cambios en la difusibilicad 

Protoplasmica y dafos mecdnicos de las células por formacidén de hielos. 

LOS Cambicgs inconvenientes serivados de la congeiacicn es i tie w BY ry n eo a m 

sufren los tres principales canstituyentes del pescado ‘proteinas, ~ 

  

aqual, ya que la congelacién puede ser responsadle de la desnaturalizacisn de 

proteina v oxidacién de las ograsas, cambios de sabor y Color asi coma 

desidratacion. 

fos cambios megativos que sufren les productcs pesquercse durante el procesc 

industrial de la congelacion pueden ser evitadcs en gran parte por el técnics 

gue cuente can profundes conocimientos. La desnaturalizacion proteinica e 

puede evitar con el enfriamiento rapido a temperaturas ultra oajas, utilizando 

nitregeno liquido, ya qué se presume gue la desnaturalizacisn de las proteinas 

wv e debe a le concentracign de soluciones de sa par
 

en e@el tejido muscular durante ej 

Droceso de ia congelacion Jenta. Pero con bajas temperaturas e1 agua contenioa 

en los tejidos se congelara rdpidamente por completo. 

For regia generai., Jas bajas temperatures protegen poce las grasas de cr at 

productos pesqueros debido a sus mucnos enlaces en su cadena de acidos qarasos y 

wu nt
 

cu wn por la intiuencia de la luz y del oxigeno dei aire sufren e grasas la



indesesble oxidacidn oc rancidez. Esto se puede evitar manteniendo ios productos 

pesqueros congelados, slejados de la luz y del oxigeno atmesferice. Esto sé 

logra utilizando envases impermeables al aire. 

£1 pescado congelado caontiene agua que la cede por evaporacion al medi 

circulante en cantidades que dependen de ia humedad relativa y temperatura 

ambiental. 

m sta perdida de humedad también se relaciona en ja caongelacian pero como ya 

  

o a
 7 ay ao we agua se encuentra fijada de modo mecanico y solo puede ser cedid ar 

por evaporacidén en superficie. Cuande esto sucede el pescado congeiado zdguiere 

caracteristicas Becas ya fibregas y se establece una de uw a a re
 

cay
 3 w ay
 

ra a rm . a 

proteinica por deshidratacion. Los miasculcs se han vuelto fitroso un oD an < o ae 

notable modi uw 0 a w a.
 

° wn a 9 ot
 

a 5 3 w ” a o Ly 7 wi ur
 

m a % wn a o a 

  

cacio del saber y color. 

AW 

ta deshidrataisn de ios productos pesqueros se produce manteniendo alta 

humedad relativa y hatiendo descender io mas posible ow rt
 

iw 3 a 0 7 a e c s ut
 

mt 

recomiendan envases que prote an y se@an impermeables al vapor del agua. ademas 

ingeformables y resistentes a golpes y Presicnes, asi mismo, han de quedar muy 

cenidcs a la superficie dei producto congeiade. 

cl glaseado es indipensable en cualquier products pesquero congeleda. ¥ 

  

finelidad progorciomar al producto una pelicula de hielo superficial 

  

de humedad. €i glaseaso se aglice cer 

S ¥isceras oO Sin elias ¥ & productos 

Se puede también apiicar @! glaseado por inmersisn o polverizacion, seaun = 

oreducte a congelar. 

oO



Se han usado muchos tipos de giaseadores pero Sigque siendo el hielo e1 

primero que se ha empleado y e€1 dnico que ha llenaac ias hecesiceaces 

industriales. 

2 
S@ han usado distintas sustancias quimicas para evitar la fragilidad de la 

capa de hielo y su evaporation. Se han utilizads coioises y agentes 

espesantes, gomas de celuicsa, pectinatos en el glaseado comeracial, 

han demostrado su eficacia ante el hielo simple. El giaseado con hielo es el 

unico empleado a escala comercial 

    

Fars eiegir un sistema de congelacion &s indispensacle conecer e! tanmatc. 

forma y espacio del pescado o partes del mismo a congeiar, va sea gue vaya ae 

embalarse oc que simplemente vaya envuelto. Tambien se debe tomar en cuente la 

situacion y la capacidad de la instalacion con la md&s taja temperatura que oe 

hecho se exige para garantizar un prolongado tiempo de duracion. 

Congelacion por Contacto: 

En este sistema el producto se congela al entrar en contacts con ia 

superficie muy fria de las placas moviles del amerio que puede moverse para 

lograr contacte en la parte infericr y superior del empaque del producta. 

Este tipo de sistema se recomierida para pescado embalado en cajas G oolsa i 

que puedan presentar superficies amplias para obtener mayor intercambia de 

temperatura.



Las 

  

placas del amerio son enfriadas por medio de ia Bvaporacion del 

refigerante. Existen congeladores por contacto de una a dos puertas, que son 

muy usados en las plantas principalmente para la congelacidn dei camardn, 

También son usados los de tipo horizantal en los grandes barcos de arrastr 

para congelar volimenes de pescado que seran almacenados 4 la misma temperatura 

en sus bodegas. 

La capacidad del america o comgelador por contacto es aproximadamente de 

kg pero puede variar segin los tamaios y formas del empaque. La congelacisa 

generalmente se logra en 3 horas pero también el tiempo puede variar segun ei 

producto y cu espesar, 

Se recomienda el sistema para producto que no pate de 3 aS cm de espesor 

Con vista a garantizar una velocidad de congelacion que brinde la seguridad a la 

no alteracidn del misma. 

, Congelacion por Salmyera: 

Le esencial de este sistema es la sal y e} agua, salmuera, 

de transmisidén de calor y que a 

de congelacian ai 

grandes ventajas 

un sdiiso, 

medio 

pero 

gue es el 

temperaturas muy bajas ejerce una accion rapida 

pescade que esta ean contacts directo. 

también 

Este 

come ser la rapida transmision 

sistema 

presenta limitaciones que 

no, 

Se temperatura de un liquide 

ne 

tiene 

ya 

congelar pescado entero y con piel, y algunos crusteceos de la misma manera 

inicamente se puede 

Se recomienda que los filetes o trozos de pescadc, sea que estén empacados G 

sean congelados en este 

mosificaciones del mismo y una rapida oxidacion. 

w istema pues obtendraén sabtores 

Cuando 

fuerte 

se trata ds carne arase 
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mo s@ recomienda la utilizacidén de congelacidén en salmuera 

For tode io anterior, este sistema ha entrado en desuso tanto a bordo come 

en las plantas en tierra, 

Congelacion por Aire Eorz ha
 

th iw
 

  

Este sistema es usado universalmente tanto a bordo coma en plantas de 

tierra. Se puede congelar ei pescado en mayores volumenes sea cual 

  

Su 

Presentacion, ya sea a granel, en trozes o an filetes e€ incluso empacado, 

tallas pequehas o grandes, pescados demasiado Gruesos para poder ser congeliadcs 

con otro sistema. 

La 

  

ransmision dei calor se verifica por mediacion dei aire    

baja temperatura que rodea el products, entontrandose este en MOVIMLENLS 

constante por medio de difusores. £l aire debe tener una velocidad de 3 a 7 

  

S ya que a mayor velocidad del aire, mayor es el intercambio de temperatur 

Es indispensable que el producto sea colacado en ios tuneies de ios carras 

con ruedas para su desplazamiento propio, y ia caolocacicon del producto en 

Charalas para que el aire lieque uniforme a todo ei pescado. 

El preducto que se congela con este sistema mo empacado perdera weso sor 

mermas en el contenido de agua, tanto mas considerable cuanto mas eclevada sea ia 

velocidad y temperatura del aire y mds escasa la humedad. 

El tiempo de congelacién en el sistema de aire forzade =8 mayor aue en 

cualquier otro sistema moderno, pero la ventaja es que se puede congeliar mayor 

volumen y ejemplares enteros de grandes tallas,



El nitrageno liquido se convierte en gas a 196 grados Centigrados y se viene 

utilizando en la congelacion de los productos pesqueros muy recientemente. £1 

mitrogeno es inyectadco al tunel donde se va a efectuar la congeiacion, este debe 

& a tar iibre de oxigeno. Aunque depende de ei producto a congelar, e} procesc 

solo dura unos cuantos mirutos. Este procedimiento tiene ventajas sumamente 

amplias pues el tiempo de congelacidén es muy corto, evitandose cualquier inicio 

de alteracion pero tiene dos cesventajas: un mayor indice de deshidratacion ¥ 

gastos sumamente altos por el precio del nitrégeno utilizade. 

Este procedimiento se ha usado para el camaron, que requiere congelacicn 

instantanea para cumplir con ias exigencias de las normas sanitarias. 

  

Cengelacion por Contacto Giratorio: 

Este procedimiento es simple pero ha cubierto la urgente necesidad de ila 

industria Camaronera garantizando menos costo que ta utilizacion de ila 

congelacion por nitrégeno liquide. 

Este proceso consiste de un tambor en el cual evapora un refrigerante y lo 

hace girar lentamente. Se encuentra cubierto quedando una abertura rectangular 

a toda io ancho del cilindro, donde son ccolocados en lineas fos cCa&marones 

descamados y¥ desvenados. Al dar é@stos una vuelta completa ai tambor, estaran 

plenamente congelados y con una pequefa cuchilla son separados de la superficie 

para su glaseado ¥ empaque superior. Este sistema es un congelador constante 

que da la facilildad de poder congelar grandes cantidades de camardn descamado ¥ 

desvenado que requiere rapida congelacién.



Este sistema solamente realize la enfriamiento individual y que no presente 

el producto un excesivo grosor. 

Para las almejas, es necesario ahadir a1 ahumador algo de vapor de aqua, con 

el chjeto de evitar grandes deshidrataciones y reducciones en las piezas



  

INDUSTRIALIZACION DEL PESCADO FARA LA PRODUCCION DE CONCENTRADGS PROTEINICGS 

FUENTES DE MATERIA PRINA PARA LA ELABORACION DE HARINA DE FESCADO 

En realidad son gpocas las fuentes de materia prima para la elaboracien 

industrial de la harina de pescado. Se utiliza el desperdicio dei atun aque es 

aprovechado en la industria enlatacora, siendo importantes las cantidades de 

desperdicio y lograndose una buena calidad de la harina producida con este 

material. 

Sin embargo, el desperdicia del atin hoy en dia, s3@ aprovecha en la 

Blaboracién de alimentos para perros y gates produciendo un mayor negocio de is 

gue Se logra con la producciGn de harina. 

Qtra fuente importante de materia prima es la pesca de 1a sardina, as 

decir, el desperdicio del que se aprovecha en el enlatads la sardina criunda, 

que pasa Girectamente a la molienda. Sin embargo, 1a sardina Monterrey ha 

escaseado y las enlatadoras se han visto en la necesidad de utilizar la criunga 

O especies sSimilares para poder efectuar sus enlatados, Aunque guizas estas 

sardinas presentan algunas problemas técnicos para su utilizacion en ei 

enlatado, coma ta presentacion y mayor consistencia en las espinas abdominales y 

la resistencia de sus escamas, si Proportiona un producte gue & suede wi 

aprovechar. 

Aunque parezca sorprendente, quizas el problema mas grande en la faoricacion 

ce harina de pescado,es el abastecimiento se materia prima que la over an ro ws a 

adecuada yy continua. Ha sucedido que las indusirias comienzan expiotanao un 

recurss que puede parecer sbundante & inextinguisle, Pero Gemasiada targe se 

 



comprueoba que este recurso ne puede llevarse aun precio capaz de producir 

fherina cuyo importe en dja venta cubra gastos Y deje un margen logico de 

ganancias. 

La materia prima para ta ftabricacion de harina de pescado se recibe 

aproximadamente a Zo ctvs el kg, e5 decir, a US$ 2,500.00 ia tonlada. Ferg 

ademas hay que aplicar la preporcian normal de 5 partes de pescado per una de 

    

harina. Normaimente ja tonelada de herina elaborada tiene un costo ce Ubt 

oo.ud. Al proceso hay que agregarie lus gastos de mano ge obra, combustibie. 

envase y mantenimiento. For todcs estos dates se puede ceoncluir gue le 

reduccion de pescado hasta harina de pescado no es e] mejor negocio de las 

actividades industriales de tos productos pesquercs. 

Existen muchas razones para pensar muy seriamente hacia ta desviacion gel 

pescado de la industria reductora para el aprovechamients directo por el humanc, 

ya que el consumo por el hombre es un sistema de conversidn mas eficiente que we 

consumo por les animales. Sin embargo, con todos sus grandes problemas, la 

industria productora de harina de pescadc sigue viva y produciendo este alimento 

ei cual es utilizade primordialmente por el ganado. La fabricacion de harina de 

pescado es un buen negocio cuando se pianea como accion compiementaria, es 

decir, cuando e1 pescado se aprovecha integramente o parciaimente para otros 

Brocesos industriaies de consumo humano, y solo el rapago 0 desperdicio 86 

destina a la industrializacion de concentradus. Aunque la farina producida con 

estos materiales tendrd un bajo contenido proteinico y un alio grado de caicia, 

no dejar&dé d& ser un complemento alimenticio para los diferntes garados, 

resolviendese ademas ia problematica que ia industria podria tener con ei 

excesivo volumen de desperdicios.



DESCARGA DEL PESCADO PARA LA PRODUCCIGN DE HARINA 

Siempre se ha pensado que el pescado utilizado para la produccidn de harina 

no debe ser muy fresco, ni grandes los cuidados que se deben proporcionar, vy que 

fa higiene no eS importante en su recepcidn c industrializacion. Sin 

embargo, hasta esta fecha se ha trabajado bajo una fuerte equivocaciaon por io 

que se refiere a la frescura de este, que seria utilizado en la preparacion ae 

harina, ya que si la materia prima esta descompuesta o alterada, ej producto 

final presentarad un bajo contenido alimenticio pues se degrada en la 

descomposicion y existe una desnaturalizacién proteinica por ia accion 

autolitica, 

Es de gran imortancia para el éxite de las operaciones posteriosres la 

manipulacién en la descarga y trato general al producto, ya que si el preducto 

Se rompe o aplasta se acelerare la descomposicion en el almacenajic, pudiende 

existir preblemas en el proceso, debide a la alteracign de ja estructura fisica 

de la materia cruda 

Existen varios sistemas para poder efectuar la descarga del pescado. tino ve 

ellos desde el muelie donde pueden ser utilizados sistemas mecanizados o 

simplemente bombec de agua que puede ser dulce co saliada. 5e recomienda la 

duice, ya que la salada aumenta ia pérdida de sélidos y la absorcion de sal que 

puede llegar a Ser tan abundante en el producto final, esto lo convierte en un 

verdadero problema tecnica. 

La utilizacion de bombeo de agua de mar en los puertos 

  

w me 

peligroso ya que en algunos lugares la contaminacién bacteriana puede ser mily



  

grande y patogena, pudiendo afectar al producirse una degradacion proteinica por 

fa accioén bacteriana en el almacenaje. Sin embargo, e¢1 pombeo es un eficiente 

sistema de descarga, ya que se puede transportar el producto por varios metros 

pudiéndose llegar a instalar estaciones flotantes de bombeo buscando aguas mas 

limpias. 

Ultimamente, y principaimente en Airica, se ha utilizado el sistema de 

bombeo en seco. usandcse el aire como medic de transporte. El sistema de nheche 

SE parece a5 a una gran aspiradora que a un sistema de bombec, ye aque el 

pescado es llevado por e} aire a traves de una manguera gue va a dar ai tanque, 

el cual en el fondo tiene un sistema pera descargarle, En la parte superior 

Conecta a una potente bomba de vacio, la cuai ejecuta la accion. 

Sen varios los sistemas que se han puesto en perspectiva para la fadricacion 

de harina de pescado a partir de residucs o de especies enteras. En alguncs 

lugares de Wéxico se logra sacar harina de rapagos y cueros idesperdicis del 

filete), siendo este producto sometido a salazon en secG y posteriormente 

tendido en pizarras a lo rayos solares con el fin de gue se efectue ia 

Geshidratacidn. Una vez lograda, ei producto entra a molienda atinando la 

granulsacion con €] uso del molino de martillo. 

En nuestro pats existe tambien otro sistema que consiste en meter ei pescado 

o sus desperdicios dentro de un tambor rotatoric que recibe ei fuego directo de 

quemadores de diesel, haciendo que la lamina del tambor relice el trabajo de un 

comal, donde el pescado se cuece a fuego directo pasando despues, en el mismo 

tambor, al proceso de deshidratacidn hasta lograr obtener una harina de color 

obscure fuerte y de mala presentacion. 

 



Sin embargo, los sistemas antes mencionadcs som sumamente rusticos, pero se 

legra tener harina, aunque de muy bajo contenido alimenticio, ya que la proteina 

  

se pierde can la utilizacion de fuego directa. Sin embargo, en 

tecnoldgicamente hablanao, se utilizan sistemas mas avanzado rs 

  

La técnica himeda para la elaboraciGn de harina de pescado es una de las mas 

generalizadas no solo en nuestro pais, sino en el mundo entero, Este proceso se 

recomienda principalmente para pescado graso. En esta técnica ei pescado es 

precocids en un cecedor continuo a vapor directo con una duracian de lf a tS min 

&@ una temperatura de 2409 grados Centigrados. 

Fila Humeda: Matodo oue consiste en salar el pescado en tanques de cemento 

de tal manera que la salmuera formada permanezca en contantc con ei pescade 

durante el proceso. Este metodo se emplea para especies semimagras ya que los 

grasos tendran una tendencia # la rancidez, For esto es aconsejable que el 

pescado permanezca sumergido en la sailmuera durante el proceso. 

  

te
 

i a t La carne de tiburon y pescado que sea u zada para la salazon debe ser 

analizada por loa menos en tres puntos importantes : el aspecto fisico, el 

aspects quimicc, y el aspecto microsiologico; para poder determinar que €] 
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salado y ei secado son los métodos de procesamiento mas adecuado para estas 

especies. 

  

Se puede considerar que los tamafios comerciales de la carne para 2) wn a a.
 

Q 
a 2 estan comprendidos entre treinta y cinco y setenta y cinco cm de iongitud, co 

un peso aproximado de 0.25 a 2.70 kg y con un grosor de lo mencs ! em. 

Cuando se trata de pescado entera éste debe estar abierto por el lomo y sin 

cabeza, debiendo presentar la misma iongitud y grosor antes recomencado. 

CARACTERISTICAS GUINICAS 

En lo que se refiere a la proteina podemos mencionar que las especies magras 

presentan menos cantidades de estas. 

Los pescados aptos para el secado y saiado deben 

  

de grasa que no llegue al 24. 

Por su contenido de grasa podemos cividir los pescenos en tres 

  

a 

Primera: Los peces en esta categoria son les gue nas corrientemente sé 

caracterizan gor un elevago contenigoce oroteinas ¥ una recucigs 

tasa de grasa@ inferior ai Gh, 

Segunde: Los peces contienen mucha proteina pero GOSEEN Une LAbA MEGS Ge 

grasa. 

Tercere? Los peces tienen un elevado contenido se grass, mas Ge: i6% ¥ por 

  

resultado logico, un bajo cantenide proteinice. 
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El producto para salar y secar debe de tener una Carga Oacteriana minima, 

por esto la manipulacién de pescados grandes para sacar las lonias a salar, se 

deben manejar con la mayor de las higienes y con el equipo iddnec para que el 

producto no eleve su carga bacteriana en el procesamientc. 

La carga bacteriana que se puede considerar normal es Ge: %.3 x 19% 

col/grs., no obstante que tedricamente el misculo del pescado sSé@ considera 

estéril. Una carga microbiana alta puede ser de: O.6 x 10,000 col/ars. 

Para bajar la carga microbiana es necesario Pasar el producto sor una 

solucién de agua-cloro al 10%, teniendo cuidado de que el cloro a usar no sea 

residual, recomendaéndose e1 hipoclorito de sodio o el didxido de cloro. 

Este es un germicida ampliamente efectivo con actividad bactericida 

constante, que elimina microorganismos y bacterias por su doble moiécula 

estabilizada de cloro y oxigenc, y su potencial de oxidaciaén. 

ACCION GERMICIDA 

Por ejemplo, ataca esporas, bacillus subtilis. bacillus meseltericos, 

bacillus megaperium, hongos, algas, limos, etc. 

Bacterias haldfilas como: Sarcina litoralis, pseudomona salinaria, tortula 

minuto. 
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CARACTERISTICAS DE LA SAL 

Caracteristicas fFisicas: 

Se recomienda que la sal a emplear tenga una granulacién de 4 a 4 mm, oo con 

los rangos normales 

Aan 1 am 

SOK £-4 om 

10% 4-& ami 

La penetracién de la sal depende de sus caracteristicas fisicas, asi la sai 

granulada excesivamente fina puede dificuitar los fendmenos de osmosis y 

provocar la coagulacian de la proteina, retraccidn de los tejidos del pescade. 

La sal de grano gruesc, de mdas de & mm, sufre una disoiucion mas lenta ¥ 

actha en forma menos viclenta, cosa que tambien es negativa. 

Lo mas recomendable es usar sal de granulacidn intermedia o bien, la 

de sai fina y de sal gruesa procurando que los granos gruesos no tengan mas de 

mit. 

Es indispensable que ta uw or ee
 

w ts te oa
 

% a tada en un herno a {00 grados 

Centigrados durante 3¢ min con el fin de eliminar las bacterias haloficas y los 

hongos. 

  

1G
) 

La sal, como tode producto natural no es quimicamente pura y existen en su 

compesicién sales de calcio, de magne uw o + Carbenatos, sulfatos, cromatos. i 

yodatos, carbohidratos y vestigios de metales como cobre y hierro. 
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Las sales de magnesio retardan la penetracion de la sal (CINA) tornando ia 

carne de pescado mas blanca y consistente. Se aconseia que lee contenidos de 

magnesic sean eliminados. 

Los porcentajes de 30% ce hierro y los de @.2/mil de cobre, tueden provocar 

manchas castaMas que desvalorizan comerciailmente el preducte, 

La sal ligeramente amarillenta qu ip indica presencia de hi og = 7 a fan
 

a a nt no 

emplearse en salazones de pescadc. 

PROCESO DE SALADG 

Existen muchos métodos eficaces de procesamiento de pescado tales como 

  

congelacion, el enlatado, el embutido, etc.3 con alto in costos de produccidn én 

cemparacian con el método tradicional de salade y secado de pescade. 

La materia prima utilizeda para saler debe ser de primera calidad camo 

condicién basica ya que es erroneo pensar gue ia sal pueda mejorar el pescada ya 

descompuestea. Tomaré la sal y sera deshidratada deteniendose la accion 

bacteriana, pero el dafo hasta la intervencion de la sal no podra ser reparade. 

Cuando se salan pescados enteros es necesaris remover las tres cuartas partes 

del espinazo para facilitar la manipulacian. 

Se conocen dos métodos de salar el pescado, el de pila seca v ei de oiia 

rimeda. £1 de pila himeda yx fue explicade anteriormente v e] de pila seca 

consiste en el preceso mediante el cual e} pescado se sala de tai manera que la 

humedad absorvida por la sal y la ¢aimuera formada se retiran del contacto con 

el pescado durante el proceso. Con el sistema de pila seca se iograran 
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productos mas secos que se pueden deshidratar alin mas, por medio de un sitem 

artificial. Este sistema se recomienda para especies magras ya que ei sal a a a wn 0 

realiza ail medio ambiente sin que el oxigeno del aire tenga una considerabie 

accidén oxidants sobre las grasas del pescada, 

Las temperaturas elevadas favorecen !a velocidad de penetracion CINA, sin 

embargo, las altas temperaturas tienen el inconveniente de favorecer los 

fendOmenos autoliticos y microbisloagicos 
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PRODUCTOS 

Solamente 

BE TIBURGN 

Se conoten ciertas variedades y tamahos de tiburones Ge 

l|pertancia comercial. Algunas veces se les cencce per distintcs nombres en 

diferentes paises: no chstante, se indican a continuacién nombres comunes en 

espahol junto con les nombres cientificos que se emplean. Las e@5pec1e5 que se 

inditan en ia lista, siguiente, son las que se consideran mas valiosas para ia 

oroduccion de cueros de tiburean, 

NONBRE CONUN NOQHBRE CIENTIF ICO 

TINTORERA SALEDCERDO-CUVIERE 
GATA GENCLYMOSTOMA CIRRATUM 
OnSCcURO EULAMIA OBSCURUS 

LIMON NEGAPRION 

ARENA, CLARA CARCHARIAS TAURUS 

-o> CARCHARHINUS LEUCAS 

wo LAMNA NASUS 
GAMNBUSO CARCHARHINUS AZUFEUS 
DE NOCHE HYPORYON 

JAQUEON CARCHARHINUS HACULPINNIS 

FARDO CARCHARHINUS MIBERTI 

ALECRIN ISURUS GXYRINCHUS 

CORNUBA SPHYRNA MOKARRAN 
STERRA/ESFADA FRISTIS PECTINATUS 

Los principales productos del tiburon son los siguientes: 

Fieles: 

Que se utilizan para producir un cuero de tiburdn de alta calidad, 

Estos cueros de tiburon se conecen comunmente como tiburan tigre, 

leopardo, alacran, tropical, bahama, caribbean y cubban, 

Rletas: 

Que los asidticos utilizan principalmente para cocinar su famosa Sopa 

106



de aleta de tibduran. 

  

Que se emplean para fines de publicidad y para hacer a 4 ee rt c o we oe 

adorno. 

aceite: 

Rico en vitamina "A" es empleado para fines medicinales asi como paras 

fortificar productos alimenticios y otros ingredientes, que lo convierten en un 

producto de valor comercial. 

@ue se usa como comestible y el resto de! tiburon como producto de 

abonoe. 

En la actualidad se realizan trabajos de investigacioén sobre otros productos 

del tiburon tales como el pancreas, 

La produccién de cueros, aletas, sdientes y carne de tiburdn se rezaliza 

principalmente & mano, y no requiere ningda equipo costos0; para producir aceiie 

y abornas de buena calidad, ef necesarig contar con ciertas instalaciones 

obtener cueros asi como preducir aletas ¥ dientes de buena calidad, ef trourcs 

debe medir como minimo 5 de punta a punta. Los tiburones de wmencr tamans, 

pueden utilizarse para obtener carne y para los 

  

anteriormente; pero es opinion, que ia y sesuelio de tibursn sebe 

  

tar it se exclusivamente a4 - o an Que son de buen tamado. 

El rendimiento depende del tamatco y variedad de tiburon de que se trate: ur 

{iburén de & puede producir, ademas del cuelic, 
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aleta seca, 100 dientes de buen tamafio, 3 galones de aceite y Su litras de carne 

seca, Dicho rendimiento puede ser considerablemente superior co inferzar. segun 

el tamaho y ia variedad de que se trate. Su valor depende de la calidad y de 

la especie, ya que la preferencia se centra sobre productos d@ trimera calidad. 

Un titnadecuads desuello, cura 0 preparacion de ios cuercs y atros productos 

derivados del tiburon, que traigan como consecuencia mercancias ce calicad 

+ in erior, resuita una pérdida considerabie de su valor. 

El interés es én cueros del tiburon de buen tamahe y calidas; y 58 oebe 

   inspeccionar la salazén, e1 corte de las alete y Gientes: de igual forma, ia 

extraccion de aceite y la produccién de carne SECA. 

LOS CUERGS DE TIBURON 

El trabajo de dezollar un tiburén se realiza generalmente en una plataforma 

echre el agua, tal como un auelie o le cubierta de una embarcaction. fara quitar 

el cuero, debe cortarse a lo larga del lomo del tiburan yno alo largo de } ou 

barriga como en el case de los cueros de los vacunos. El desollar un tiburon de 

tamafio corrieste, toma unos quince minutos y unos diez el trabajo de descarnar 

el cuero; ello depende no obstante, de la practica y habilidacg de los 

sesolladores y descarnadores 

Primeramente deben cortarse las aletas, (las cuales son valiosas) con un 

  

cuchillo bien afilado, el corte se realiza en curva quedando de esta manera paca 

o ninguna carne en las aletas. Cortese la cola my Xactamente per encima de ia 

raiz, la cual esta indicada por una pequefia protuberancia que hay en el lomo dei 

no 

tiburdn. El cuero de la cola no tiene valor alguno y no se incluye en 

longitud cuando se miden les cueros. 
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EL DESUELLG 

Se inserta el cuchillo en los agujeros hechos ai quitar las aletas dorsales, 

cortando el cuero en linea recta a lo largo dei lomo, sienda necesario emplear 

un chuchillo muy afilado. 

En ia practica, ta manera més facil de hacer el desuello es ei siguiente: 

agarrese firmemente con la mano izquierda la partie que queda a la 

  

quierda del 

corte de ia seccidn del cuero proximo a la cabeza, volviendo dicha parte hacia 

atras, mientras la mano derecha maneja e} cuchillo de desollar, ei cual deve 

estar bien afilado; de asta manera se desolla el] tiburon separands ei cuera de 

la carne. Al manejar ei cuchille de desollar, hay que tener mucho cuidaao para 

mo hacer cortes en el cuerao. No hay que preocuparse si sé deja mucha carne &f 

él, pues este exceso de carne puede quitarse descarnandolo. Si #1 desuello se 

hace demasiado cerca del cuero, 5@ corre el peligro de hacer cortes en el misma, 

lo cual reduce su valor. 

Cuando ue m ha gescvilado el tiburén, iavese bien el cuero en agua ce mar 

quitando toda la sangre y babasa, poOngase despues el cuero en un barril que 

contenos salmuera to que facilitard el descarnads. Para Facer la solucion de 

saimuera, empleense 7 1/2 libras de sal por cada 25 gelones de agua de mar. 

4 

wm
 

Ig
y 

to
y L DESCARNAL 4 

Puede descarnarse mejor y mas rapido si se deja en salmuera de 3 a 4 hor 

  

bien, durante toda la noche, aunque @sto no €5 absoiutamente® fnecesaricgy ef 

realidad, =e puede descarnar el cuerc tah pronto come el tiburon hava 

  

desollada. El descarnado 32 realiza cen un cuchills € a peciai sobre una aran 
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tabla para é@ste fins dicho cuchille especial es de gran tamafie, curve y va 

provisto de un mango en cada extrema. La tabla de descarnar debe de medidor § 

de largo por 3 if de ancho detienda estar redondeada para que su curva 

corresponds a la curva gel cuchillo. Uno de los extremos descanse sobre zl 

suelo mientras que el otro va colocando sobre un soporte para manteneria a 1 

altura de la cintura del operador. £! operador 

  

el descarnadc, ui ne 

apoya contra la tatla por el extremo elevado de la misma, sujyetando el extreme 

del cuero entre su cuerpo y la tabla, y quita el excess de carne moviende 

cuchiilo siempre hacia abajo. La superficie de ia 

  

lisa y limpia de particulas de carne, fara que ei cuerpo quede ciano sobre i4 

tabla, con el lado de ia carne hacia arriba. 

i
 

uD
 

1
 x= m
m
 

tp
 

Tan prentc come se haya determinado e1 descarnada y el recertado, ics cueres 

deben lavarse bien en agua de mar, salandolos para su curacian; en los cueros no 

dete quedar rastro alguno de sangre o babaga. 

La cura se realiza sobre el piso o plataforma con ligera inclinacian, para 

que pueda correr facilmente el agua y la salmuera. Esparza cierta cantidad de 

sal sobre lea plataforma inclinada o extieéndase despues sobre ia misma un cuera 

de manera que quede bien plano y con ei lado de ia carne hacia arriba 

EMPAGUE Y EXPEDICION 

Al cabo de cuatro o cino dias, ios cueros estan turados, no dejando éstos en 

la pida por mas de seis dias, sacudiéndo los mismos para que suelien la sal que 

quede, peniendo después una nueva cantidad de sal limpia en el lado en donde 
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esta la carne. 

5i los cueros han de ser embarcados dentro de pocos dias, dotiese caca cuera 

para formar un bulto cuadrado y plano con el lado de la carne adentro, pare 

evitar que se caiga la sal; después enrollar el bulto plano para que qguede en 

forma redonda atandolo con una cuerda. Si la expedicién no se ha de efectuar 

dentro de pocos dias, los cuercs se pueden almacenar en una pila con el Lado de 

la carne hacia arriba después de haberio salado nuevamente. 

La clase de empaque 4 emplear, depende de las exigencias de ia compahia 

compradora, Los atados de cueros se pueden empacar coi arpillas o sacos de 

henequénm o en cajas y barriies si asi se solicita. 

Protejanse lo cueros contra el sol calido y la lluvia; no se debe utilizar 

agua dulce en los procesos pues los cueros secades al soi son despables ye que 

no tienen valor alguno. 

CALIDAD 

Los defectos mas corrientes de ios cueros de tiburdn son ios siguientes: 

puntos deteriorades, cortes del desailador y agujeros de argon, cicatrices, 

cuercs quemados, gieles deigadas y puiposas. Algunes de estos defectos fa 

Buedenm evitarse, pero si se presta la debida atencidn el desollar #1 tiburén + 

curar los cueros, ia mayoria de estos llegaran a la curtiduria en buen estadse + 

les ingresos obtenides seran mayores 

tiburén debe estar completamente fresco al desollario y, en iguai formas a
  



debe estar el cuerce cuando se le agrega sai. Una vez que ai cuero comienza a 

podrirse, no sera posibie curario sea cual fuers la cantidad de sal que se le 

ponga. 

No debe descarnarse demasiado el cuerc, ya que egquelics 4 los gue se 1 

guitado demasiada carne no son deseables y¥ se detericran mas facilmente gus ios 

que tienen un buen peso. 

Hay que evitar que OS CUEFOS entren en contacto con agua de 

  

gebiende mantener los mismos en lugares frescos donde el aire pueda circular 

alrededor de los mismos. 

a Si les cuercs se guardan en un almacén, apilados por cualquier perfodo g¢ 

tiempo, pueden’ sobrecaientarse particularmente si el tiempo e5 cAlido c humeso 

Y, para protegerics sobre el excesivo calentamiento, denen sacarse ios mismos de 

las pilas per ic menos cada Semana o cada diez dias, Gejandolcs que se enfrien 

antes de ponerios de nuevo en ia pila. Cada pila no debe tener unm altura 

superior a 3’. 

$1 los cuercs se curan demasiado cuande estan frescos, permaneceran blandos 

y flexibles; sin embargo, s1 son almacenados durante un largo pericdo de tiemgo, 

oueden volverse secos y duras, en cuyG Caso es mejor expedirlos y embarcarios en 

estado seco. 

CORTES REALIZADOS POR EL DESOLLADOR 

Los desolladores con experiencia y que pongan curdade en su tarea, pueden 

evitar completamente este tipo de cortes ai desollar el tiburon, siendeo 

conveniente dejar algo de carne en el cuerG, ia cual godra quitarse despues con 
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especial. ‘Algunos de estos cortes a viezan completamente ei 

cuera, pere son tan profundos que debiliten y estropean ia piel: los orificios 

de arpén ne constituyen un detecto grave especiaimente cuando no se€ encuentran 

en el centre de la piel. 

CICATRICES 

Nada se puede hacer con respecto a ias cicatrices, pero si un tiburon Jas 

presenta en varios lugares de su piel y son graves, no vale la pena gastar 

tiempo y dinero en el mismo. 

Cualquier arrugae profunda que exista en e1 cuero, no puede quitarse durante 

el proceso de curtido, siendo imposible producir un cuero comercial de aquelios 

que tengan profundas arrugas; éstas arrugas se denominan & veces cileros 

quemados. Beneralmente esto es el resultado de exponer a] tiburon o ai cuero a 

les rave wn selares cuando estos calientan demasiado. Gi e) tibursn nc se desolla 

inmediatamente, especialmente en climas caélidos, debe cubrirseles o meterio 

un cobertizo. 

BELGALOS O PULPOSOS - 

  

w La 

  

faldas o flancos delqados de los cusros, son corrientemente el 

de quitarle al tiburénm la piel y dejar parte ce la materia que    

cuero en ef cuerpe del anigal; los flancos deigado 
. 

los cueros del tiburdén "GATA". 

a 

  

Los cueros de ciertas variedades de tiburdn, tai como los pequehes tiburenes 

"COKNUDA", son por naturaleza delgados y pulposos y no muy deseables; tamooce 
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ios cueros de los pez sierra son tan deseables cemo los de las variedades antes 

mencionades, pagandose menos por ellos. 

Las aletas de todas las variedades a excepcion de las del tiburon "GATA" 

tienen valor comercial, ya que sirven para la alimentacion humana: pero las cel 

animal antes mencionado no contienen gelatina comestitle, por ico tanto no tienen 

ningun valor como alimento. 

Un juego completa de aletas se compone de io siquiente: una aleta de 

cola (Talon), dose aletas pectorales y primera y segunda aleta dorsal. Los 

tiburones sierra tienen dos aletas dorsales y la aleta de la cela perc carecen 

de aletas pectorales. “ Las aletas laterales de este tipe de tiburdn, Las cuales ut 

suelen denominarse nadadoras, no tienen valor alguna. 

oO a5 aletas se cortan en forma de curva hacia adentro de la aleta misma, 

Quedar& muy poca carne o piel en ellas; sin embargo, es necesario quitar toda ia 

piel o carne que haya quedado en la aleta pues de lo contrarico esa carne atraera 

a las moscas 5 podriraé la aleta. Gespués de recortar la aleta, debera lavarse a 

fondo en agua de mar, peniéndcse después al soi en soportes para que se sequen; 

los soportes pueden ser de tela metdlica del tipo usado para cercar gallineras 

evitandose colocar una aleta encima de otra. Durante los primeros dias, ias 

aletas deben ser cubiertas durante la noche y protegerse de la tJluvia. Faré 

secar debidamente las aietas son mecesarios catorce dias de buen sol. 
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Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un excelente mercado para higados 

  

aceite de higados de tiburdn, y los proveedores obtenian buenos ingresas cuando 

incluian dichos productos en los envios de cueras, aletas ¥ dientes de diche 

animal. Debido al descubrimiento de la vitamina "A" sintética, y al bajo precie 

del aceite de tiburon importads, las cotizaciones del mercado han bajado 

considerablemente. La potencia vitaminica varia de 3,900 4 150,000 unidade wn de 

vitamina "A" por gramo, dependiendo de la variedad de que se trate y de ios 

sitios donde los mismos sean pescados. 

El preceso para tratar los higados y extraer el aceite es relativamente 

simple, si usted no tuvieran disponible una caldera con camisa de vapor, puede 

utilizar un caldero corriente, Hay que tener en cuenta que los nigados deben 

estar completamente frescas cuando se derritan, debiends hacer del derretido a 

las temperaturas mas bajas posibles. Se emplea un caldero corriente de hierro, 

se coloca agua hasta cubrir e1 fondo a una altura de 2 a 3" para evitar gue el 

aceite se queme; cértese el higado fresco en pedazos grandes, poniendo estos 

dentro del caldero y luego remuévase frecuentemente con una paleta. Fara 

derretir ei aceite son necesarias de Za 3 horas; $1 se dispone de un caidero 

con camisa de vapor, se pueden obtener mejores redultados, ya ue mo sera 

or
 

a Han
 necesarico poner agua en el mismo y no se mezclaran ©] aceite y esta; por 

razon, los rendimientos son mas satisfactoriog. 

se
ct
 

  

ho 

  

Algunas variedades de tiburdn tienen los dientes demasiado peou m >) por uw 

tante carecen de valor, incluso en las quijadas que contienen un buen porcentaje 

de dientes, existe un nimero de dientes que son demasiado pequefos y tampoco 
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tienen valor; prefiri@naose los dientes de los tiburones ALECRIN y TINTORERA, 

Los a.
 

m m er
 

wy in a
 

a >
 

ft 

  

dos o nuevos, especialmente los de las filas 

quizas debido ai hecho de que no estan completamente formados mo tienen valor. 

Los dientes pueden extraerse faciimente, hirviendo las quijaoas durante un 

corto espacio de tiempo en agua, 4 la cual se tabra aMadide una pequena c ae mu et » a.
 

nu a. 

de rosa caustica, Los dientes de tiburon se clasifican ens Extragrandes. 

La carne blanca es comestible, ya sea fresca, seta co salada; fara ser 

comestible Ja carne de tiburén debe estar absolutamente fresca, cortandose en 

lonjas de 6° de ancho por 18° de large y 1°’ de grueso. Las lonjas se 

Cuidadosamente con agua salada y limpia, luego se froatan con sal de tuena 

calidad y la carne, generalmente seca al so] 0 en tuneles de secado, se embela 

en cajas o dolsas de poliétiiena. La carne seca y salada de tiburdén. tiene un 

alto contenido de proteinas pagandose por ella buenos precios en ne bee
 

3 fond
 

3 ao u in re a uw 
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Pequefios poros 

Cortese por esta lines 

Agallas 

Frimera alete dorsal 

8. 

Cortese en una curva ino 

Se ceje carne en ia aletai. 

Segunda alets dorsal 

Cortese en una curva 

Cortese aqui 

  

Protugerancia 

Aleta de la cola 

Cortese aqui 

fileta anal 

Aletas ventrales 

-~ 417 

17. 

Recortese toda ta carne 

qué gaie. 

Aietas peciorales cvuns 

de cada fada. 

we 

av Cortese en una curry 

dej3e@ Carne en leita? mo
rt
 

ia 

Cortese por esta linea 

ino



VISTA DEL LONG 

  

1. Poros 7. Segunda aleta dorsal 

2. Ojo 8. Protuberancia 

3. fAgalla ~J
 Cortese aqui 

4. Cortese en curva {O. Frimera aleta dorsal 

§. leta pectoral ii. Cortese por esta lines 

&. Dividase a lo largo del lamo 
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CUERO DESPUES Be DESOLLADO 

  

  

1, Tire de la cabeza 4. Agujerco que gejzaron 
jas aletas. 

z Barriga 

3. Orilla del loma Aguiero qué dejo la 

aleta. 
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CUERG DESPUES DE LIMPIG ¥ RECORTADG 

  

  

  

|. Tira de la cola 4. Tira de la Cabeza 

2. Lom 5. Tira de la barba 

3. Barriga 
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En base a la informacion recopilada en el area de estudio se determiné que 

Puerto Morelos reunia requisitos minimos como son: infraestructura maritima 

y carretera que comunica a este centro de poblacién con polos de desarrollo 

camo Cancun y demas ciudades del area. Ademas de gozar de dos muelles. la 

  

Existe una diractiva que representa una coopsrativa de paescadores que 

necesitan un centro para procesar las marisceos. Debemes recordar gue en ests 

zona historicamente los mayas utilizaban el mar como fuente de obtencion de 

recursos marinos v cémo fuente de transporte. 
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Marina 4 los cooperativistas convierte a Puerto Moreias en un polo de 

desarrollo que permite una independencia saludable 4 lcs pescadoras de la 

zona. El producto puede exportarse al reste de la republica mexicana 6 puede 

exportarse a Estados Unidos de Norteamérica. Bada la localizacién geografica 

de Quintana Roo dentro de la peninsula de Yucatan. gquedan altas 

prohahilinadeas de axportar al surafin Fotadna de la Florida an Estados Unidas 

gus es un excelente mercads para dichs preducts. 

Puerto Morelos es un centro de poblacién pegusiia que trae enormes veantajyas ya 

que es mas facil asi luchar contra la pobreza y afectar positivamente a los 

pobladores de este en la forma mas pareja. 

8



  

Puerto Morelos tiene en la actualidad ( 1980 ) 900 habitantes repartides en 

134 lotes que acaparan 15 manzanas. 

Tiene una longitud apréximada de 1.96 kms v una anchura que varia entre 220- 

200-1309 mts. La densidad de poblacia4n ec de ! habitante por cade 423.7 mte 

aproximedamente. Las Luentes de ingress sun la pesca artesanal y el turisms. 

Despues de analizar todas las funciones gue se pueden ejercer en una planta 

procesadora de mariscos nos avocamos a los siguientes productos. 

Camaron 

La razén fundamental esté en lo practice gue es abarcar suio estos tn
 

tipas de mariscos y la demanda comercial que generan simplificando asi la 

planta procesadora a los productos que mas generan divisas en el mercado y 

minimizando presupuesto avocado solo a ias actividades de estas 4 tipos de 

Mariscos. 

Culplemento a sus actividades ancestirales. Este proyecta esia compuesta de 

‘ 

ias siguientes funciones. 

Adminietracién 

Supervision 

 



Vestidores y zona para desinfectar calzado 

Baflos 

Deposito de pagueteria 

Zona de procesamienta falternado) 

Area de usas multipies 

Accesos y salidad de producto, 

Estacionamiento 

Basura 

Tratamiento de desechas 

th
 

ol)
 El terrens donada « la cocperativa de pe 

  

a wo 

Sucuentra aproximadamente a 150-200 mts. Del Hueile Secundario gue es muelis 

de madera. El acceso del muslle al centro dg procesamientoe es por camion 

carquero que llevara el producto de los barcos pesqueros a dicho centro de 

prorcesamiento, 

El terreno dotado a 

  

i. Que funcione el procesamiento del producta 

2. Apravechar la iluminacién natural pars minimizar costos de eanergia 

eléctrica 

3. Seguridad para e1 producto 

wo
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Que los cooperativistas trabajen on forma conjunta optimamente. P 

Controlar el calor interiormenta 

Evitar contacto directo con el sol, viento, lluvia, polvo 

Que sea visto en Puerto Morelas coma un centro de desarrollo donde tambien 

0 e forjen relacionee encialees of
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sScadores y otras    

Gue la obra no sea suceptible a termitas u otros insectos de la zona que 

van dsetereorando la construccion, sino de calidad optima para su 

funcionamiento. 

Garantizar completa higiene en el Manejo del producto y de los 

cooperativistas, 

iy id a.
 

i 

t wy
 

cy ® i a oO
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o uh ny tt 

ecuadamente entre si utilizanda Tectanguics para lograr mejor acomodamiento 

amplitud y astructuraimante es sencilla de realizar obtenienda ies mejores 

ndiciones de orientacison.. 

el costado este gue es el frontal y gue colinda con la calle se ubicaron 

s secesos al area administrative. salon de yeas multiples, acceso de 

Bleadss, desailcja de la basura, estacionamients y access da vehiculse de 

cia el oeste se localiza el area produectiva con su centra de congalacién y 

quinas. 

cia el sur el area de baiios, vestidores. 

we
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Hacia el norte salon de usos multiples con bafios, ¥ acceso de vehiculos de 

carga y descarga. 

La construccién en si es de concreto armado en io gue es area administrativa, 

salon de usas multiples. pasillas. vestidares. bahos. regaderas. frigorifida. 

enuerto de hielo y su esbertura es lose plana de concrete, £1 ares de 

Procesamiente oes la estructura de Concrete, La cobertura o8 wmetalica, 

liviana, con aprovechamiento de da luz natural. 

La estructura de la cobertura ha sida muy utilizeda haste estos afins y 

prestan ventajes notorias coma son: Evitan la luz directs del mediadia, 

logrando asi la ausencia de deslumbramientas con angulos superiores a 86 

sobre la horizontal convertiendo la luz solar en indirecta. 

En las sinunie 

   
las superficies vidriadas y evitands asi mismo gue ia luz penetre 

diractamante an la nave como $6 indica en las siguientes figuras. 

Rayos solares 

 



  

Una de las mayores inconvenientes de asta tipo de iluminacidén es la 

acumulacién de polvoe en los angulos gue se forman en los vidrios en su 

nacimiento con @]1 diente Siguiente. como asi mismo el desague en dias de 

  

grendes . Para evitar este se puede disponer de pasilics entre un 

diante y al siguiente con lo cual se evita en gT4h parte estas anomalias
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