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res posibilidades de desarrollo. 

Quiero hacer un esnecial reconocimiento al eco . -
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este ~eminario, por el apoyo y la confianza mostra
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cidido y desinteresado apoyo hizo posible el prese~ 

te docUJ11ento ••• ,Gracias. 

-
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Estudios realizados por el Instituto ~acional -

de Nutrici6n, durante los Óltimos veinte aftas mues-

tran que dos terceras partes de la poblaci6n de nue! 

tro país tienen una dieta muy deficiente. Encuestas 

más recientes realizadas tanto por el mismo Institu

to, como por otras instituciones no muestran result~ 

dos distintos. Los fen6menos econ6micos de los ólt! 

mos aftos, han colocado a una gran parte de la pobla

ci6n al borde de la hambruna, independientemente del 

porcentaje de incremento poblacional que, a pesar -

de los esfuerzos realizados, sigue siendo uno de los 

más altos del mundo. 

Las tendencias recientes en los cambios dietéti 

cos de la poblaci6n son sumamente inadecuadas, ya -

que a través de los medios masivos de comunicaci6n -

se han manipulado y se manipulan sus hábitos y con-

ductas alimenticias. Lo anterior no persigue otro -

fin que no sea el de aumentar las utilidades de las

empresas productoras de alimentos, en su mayoría 

trasnacionales, por medio de la comercializaci6n de

alimentos chatarra, que son productos de muy bajo -

costo, de un elevado precio de venta (en su mayoría 

debido a una prestigiosa presentación ) y cuyo nivel 

nutricional es casi inexistente. 

La consecuencia inmediata de esta situaci6n se-
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refleja en la creciente desnutrici6n de un gran sec

tor de la poblaci6n, por un lado, y por un excesivo-

y desordenado consu30 de elementos alimenticios por

parte de las capas social's econ6micamente pudiente~ 

Las dietas indígenas, que a trav's de los siglos di! 

ron al país una población medianamente nutrida, han

dejado su lugar a dietas más sofisticadas pero menos 

DUtrientes. La mayoría de los productos consumidos, 

en el mejor de los casos, sólo proveen al consumidor 

de las calorías requeridas, acompañadas por una gran 

cantidad de compuestos químicos: saborizantes, colo-

rantes, antibacterianos, estabilizadores, etc., que-

además de no ser nutrientes son elementos comprobada . -
mente cancerígenos. En la actualidad, es común la -

tendencia al consumo de sopas de pasta como sustitu-

to de los frijoles y se prefieren los refrescos a la 

leche. 

En el medio rural mexicano se distinguen·clara

mente dos niveles dietéticos: uno, el más bajo, es -

considerado p6si~o y es propio de las comunidades -

más pobres y mar~inadas que persisten en el consurno

de alimentos de origen aut6ctono: maíz, frijol, pul

que, quelites, tomates, chiles y calabazas. Estos -

alimentos son producidos dentro del régimen de produ~ 

ci6n de autosubsistencia. Este tipo de producto- -

res-consumidores carecen de los recursos necesarios-
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para obtener otro tipo de alimentos en forma cotidia 

na, por lo que su r'gimen alimenticio carece de los

elementos nutritivos básicos. Este sector <le la po

blaci6n se mantiene en límit~s precarios de supervi

vencia; su consumo per-cápita de calorías oscila en

tre las 1500 y las 2000 calorías diarias, muy por d~ 

bajo de los requerimientos mínimos para un ser huma

no adulto, que se sitúa entre las 2200 y las 2300 c~ 

lorías diarias. Su consumo protéico es también muy

bajo, oscilando entre los SS y 60 gramos diarios. 

El segundo nivel rural no se encuentra muy le-

jos de esta situaci6n, con la diferencia, notable -

por cierto, de que su dieta no es deficiente en la -

cantidad, sino en la calidad de lo consumido: existe 

un gran desorden en el consumo de proteínas, vitami

nas y minerales. La alimentación de este sector, -

aunque más compleja y de alguna forma más completa,

es muy inestable y en consecuencia frágil. La raz6n 

principal para ello se debe al caracter migratorio -

de este sector poblacional, dependientes en extremo

de los niveles de ocupaci6n de mano de obra no cali

ficada, tanto en el medio rural como en el urbano. 

En el sector urbano la dieta de la mayoría de -

la poblaci6n es semejante a la descrita para el sec

tor campesino de mayores recursos: se consumen altas 
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cantidades de maíz y frijol pero existe la preferen

cia por los llamados alimentos chatarra, la mayor -

parte de los cuales está compuesto por derivaJos del 

trigo. También se constunen grandes cantidades <le - -

productos de origen animal, principalmente por las -

clases pudientes. En general, en este sector existe 

la tendencia al consumo de productos caros, de bajo

nivel nutricional y en combinaciones asombrosamente

incorrectas. No fue sino hasta fechas recientes que 

el Instituto Nacional del Consumidor distribuy6, por 

primera vez en el país, un cuadro esquemático en el

que se presentan los alimentos de mayor consumo, seK 

mentados por sus componentes nutricionales y recome~ 

dando las combinaciones de consumo de los mismos que, 

a la vez de ser las 6ptimas, resultasen al alcance -

del poder adquisitivo de las mayorías. 

L& problemática nut.ricional actual representa -

para el país una barrera en su camino hacia el desa 

rrollo. Una alimentaci6n inadecuada para la pobla-

ción disminuye las posibilidades de esfuerzo, traba

jo y productividad de la misma. Una de las caracte

rísticas de México como país es el hecho de haber en 

focado su desarrollo hacia los bienes materiales y -

no hacia la poblaci6n. El ingreso per-cápita del -

país es semejante al de Argentina y Espafia, pero al

mismo tiempo el nivel nutricional del promedio de la 
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población es comparable al Je algunos de los pa[ses

más pobres del planeta. Lograr el mejoramiento de -

los niveles nutricionales no es una tarea imposible

y es realizable mediante esfuerzos económicamente -

permisibles actualmente, con la condici6n de ser en

focados estratégica y oportunamente. 

La causa real de la desnutrici6n de grandes se~ 

tores de la poblaci6n no es la falta de alimentos,

sino su desordenada distribución. La desnutrici6n -

de un país es proporcional a la injusticia de su ré

gimen político y no a su pobreza. En México, los -

sectores de altos ingresos absorben la mayor canti-

dad de los alimentos producidos. Una de las ratones 

para que ésto ocurra, aparte del gran poder adquisi

tivo de dicho sector, es el hecho de que los alimen

tos, aparte de ser la principal fuente de bienestar, 

también son la principal fuente de especulaci6n y co 

rrupci6n. 

Grandes y ju¡osos negocios se realizan distor-

sionando la producción de alimentos, monopolizando -

su almacenamiento e industrializaci6n, así como mani 

pulando su distribuci6n. La diferencia entre el pr! 

cio de venta del productor y el precio de venta del

úl timo eslab6n de la cadena de distribuci6n del pro

ducto es alarmante: el productor s61o recibe, en pr~ 
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medio, entre el 3\ y el 7% del valor de venta final

de los productos que él mismo produjo. El 93%-97% -

restante se distribuye entre todos los elementos Pª! 

tícipes del canal de distribuci6n. 

La coordinación del sistema productor y distri

buidor de alimentos en el país es fundamental: los -

pobres se mueren de hambre por la falta de los mis-

mas, mientras que los ricos mueren a consecuencia de 

enfermedades producto de una sobreingesti6n alimen

ticia. Esta integración requiere que se produzca no -

solo lo que el país necesita sino que dichos alimen

tos sean distribuídos adecuadamente. Deben produci~ 

se en la cantidad v calidad necesaria los alimentos 

requeridos para una adecuada nutrici6n de toda la p~ 

blaci6n y no solamente de algunos de sus estratos. -

Simultáneamente deben organizarse arm6nicamente los

sistemas de almacenamiento, industrializaci6n y dis

tribuci6n de los alimentos básicos. 

Con todo, la poblaci6n desnutrida del país solo 

requiere de una pequefta mejoría en la cantidad y ca

lidad de su dieta._para lograr enormes avances. En -

principio, puede pensarse que lo que se necesita es

que este sector pudiese consumir alg6n tipo de ali-

mento prote{nco diariamente, como lo son el pescado, 

la carne·o algunas leguminosas. De esta forma, es -
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probable que se pudiesen satisfacer los requerimien

tos nutricionales mínimos. 

En México existen tres principales grupos de -

alimentos con un alto contenido proteínico: 

Carnes rojas y sus derivados 

Leguminosas y sus derivados 

Productos del mar y sus derivados 

De estos tres grupos de alimentos, los produc-

tos del mar son los que en foTil\a más abundante y de

una manera natural, se encuentran en el país, inde-

pendientemente de cuestiones econ6micas y/o geográf~ 

co-climatol6gicas, lo que los convierte, potencial-

mente, en el alimento básico del futuro de una pobl~ 

ci6n cada vez más numerosa y dispersa. Es materia -

de estudio de este Seminario de Investigaci6n, defi

nir en quá medida las características actuales del -

sistema de distribuci6n de los productos pesqueros,

inciden en la problemática nutricional arriba descri 

ta, 
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METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION* 

Este capitulo tiene como finalidad describir la 

metodologia utilizada para la elaboraci6n del prese~ 

te seminario. Comenzamos exponiendo los argumentos

que condujeron a la selecci6n del tema central de e~ 

te trabajo, para posteriormente describir el procedi 

miento metodol6gico utilizado para el desarrollo del 

mismo. Y 

l.l SELECCION DEL TEMA DE INVESTIGACION 

La selecci6n del área de comercializaci6n como-

tema central del seminario surgi6 a partir de la ex

periencia directa que el autor obtuvo en seis afios -

de laborar en el Departamento de Comercialización y

Consumo de la Subdirección de Estadística de la Se--

cretaría de Pesca, Las funciones específicas del a~ 

tor comprendieron, entre otras, investigaciones de -

campo con el objeto de recopilar datos referentes a

los niveles de precios y disponibilidad de productos 

~esqueros en el área metropolitana de la Ciudad de -

.Mbico. 

Raül Rojas Soriano, en su guia para realizar i~ 

vestigaciones sociales, refiere cuatro característi

cas .básicas que debe reunir todo tema de investiga--

ci6n: 

• Las referencias utilizadas en el presente capítulo 
Y.los sub~ecuentes se listan por orden de apari~ • 
c1dn al final de los mismos. 
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"Poseer una verdadera y amplia proyección 
social y que tenga la posibilidad de re-
flejarse en la transformaci6n de la soci~ 
dad." 

"Ser novedoso, es decir, que tenga mati-
ces de singularidad y ser interesante pa
ra poder ofrecer ideas, hipótesis o line~ 
mientos de futuros estudios." 

"Estar orientado para que sus resultados
sirvan en el diseño de estrategias para -
la solución o mejoramiento de la situa- -
ci6n en que se encuentra la sociedad o -
los grupos sociales." 

"Prever la organización y sistematización 
de hechos con el propósito de lograr la -
validez de las predicciones que conduzcan 
al desarrollo de nuevas teorías." '!:._/ 

Si confrontamos las cuatro características ante 

rfores con el tema central de este seminario podemos 

sacar las siguientes concordancias: 

primero, la proyección social del área y el te

ma analizado es evidente. Los productos pesqu~ 

ros representan un gran potencial para la solu

ción de problemas crónicos de estructura alimerr 

taria, no tan solo de México, sino del mundo e!!. 

tero. México posee grandes litorales en los 

que habitan gran cantidad de recursos bióticos -

r sin embargo, gran parte de la población se e!!_ 

cuentra sub.alimentada, 

Segundo, la bibliografía existente que se refi~ 

re al sector pesquero es amplia si tomamos en -
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cuenta lo escrito sobre volOmenes de producción 

e infraestructura, pero trabajos sobre comerci~ 

li:aci6n de productos pesqueros son practicame~ 

te inexistentes. 

Tercero, las mismas características de la inve~ 

tigación realizada, la información recabada, -

así como la graficación de la misma, permiten 

percibir 2enéricamente la situación imperante -

en la distribución física de los productos pes

queros, por lo que puede ser utilizada para - -

plantear estrategias de operación que permitan

planear los destinos finales de los productos -

pesqueros transportados y mejorar así la dispo

nibilidad de alimentos para un amplio sector de 

la poblaci6n que actualmente carece de ellos . 

...- Cuarto, la integración de la información prese~ 

tada y su confrontaci6n con la realidad que le

da origen, permitirá que se profundice tanto en 

el te.ma central como en la gran cantidad de t6-

picos paralelos al mismo y que son materia de -

investigación por sí solos, logrando así una m~ 

yor profundidad en el tema desarrollado.en su -

tratamiento y en su futura aplicabilidad prácti 

ca. 

J,2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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En todo trabajo de investigación es muy impor-

tante el planteamiento inicial del problema que ha -

de investigarse, con el objeto de delimitar correct~ 

mente los alcances del trabajo, así como para evitar 

que el mismo adquiera proporciones temáticas inmane

jables. En nuestro caso la principal interrogante -

que di6 origen a la selección del tema central de -

nuestro trabajo fue la siguient~ ¿qué factores afec

tan la disponibilidad de los productos pesqueros en

el mercado? 

Como los problemas de cantidad, calidad y disp2 

nihilidad afectan los niveles de precios de los pro

ductos pesqueros y, consecuentemente, los niveles de 

consumo de los mismos, detectados estos 6ltimos a 

través de los niveles de ventas, fueron apreciados -

por quien escribe como consecuencia de las inve~tig~ 

ciones de campo realizadas. 

No perdimos de vista que los elementos causales 

de los actuales niveles de consumo de productos pes

queros son muy variados y de muy diversa índole: - -

cuestiones geográficas,económicas y culturales inci

den en mayor o menor medida y cada una de ellas es -

motivo de una investigación por sí misma. 

Con el objeto de dar claridad a nuestra investi 

gaci6n r por considerar que se trata de uno de los -
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causales menos conocidos, delimitamos el alcance de -

este trabajo a tratar de descubrir la injerencia que

la situación actual del sistema de distribución tiene 

en los niveles de consumo de los mismos. 

Para tal efecto, elegimos como objeto de nuestra 

investigación a tres de las especies pesqueras más r~ 

presentantivas del mercado interno: 

~ Camarón, Que es la especie de caracter sun-
tuario de mayor consumo en M~xico. 

~ Mojarra, 
~ Cazón y 

Tilu~ri 

Que son especies de caracter popu-
lar y cuyos niveles de consumo son
de los más altos en México. 

A su vez delimitamos nuestro universo al caneen-

trarnos en las J7 entidades con litoral y el Distrito 

Federal para realizar nuestra investigación, de tal -

forma ~ue resultase lo más representativa posible de~ 

tro de los lDnites prácticos del manejo de informa- -

ci6n por parte del lector, y por considerar que es en 

el movimiento de productos pesqueros desde y hacia e! 

tas entidades donde podria reflejarse la situación im 

perante en el sistema distributivo. 

Resumiendo: 

~ Nuestro ~roblema: averiguar la injerencia 
que la situación actual del sistema de -
distribución de productos pesqueros pueda 
tener en los niveles de consumo de los -
mismos. 
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Nuestro universo: el movimiento 1k• produc
tos pesqueros entre las 17 entiJa<l~s con -
litoral de la República ~lexicana mas el -
Distrito Federal. 

:\uestras unidades Je medida: tres de las -
especies pesqueras más represcntantivas 
del tipo de productos canali:ados en el -
mercado interno. 

J.3 PLANEACIOS DE LA I~VESTIGACION 

Una vez delimitado el objetivo de nuestra inve~ 

tigación, así como sus limites físicos y las unida--

des de medida que utilizaremos, el siguiente paso 

consistió en estructurar el trabajo en sí mismo. El 

orden seguido para dicha estructuración fue el si- -

guiente; 

Comenzamos por elaborar un índice temático 
tentativo que nos diera la pauta para el -
desarrollo de la investigación, el cual su 
frió alteraciones debido a la retroalimen~ 
taci6n de que fue objeto durante la evolu
ción del trabajo. 

Por nuestro segundo paso decidimos la ela
boración de un marco teórico conceptual -
que fundamentase adecuadamente nuestro tr! 
bajo, (capítulo 2) así como de un marco -
teórico de referencia cuyo objetivo princi 
pal fuese proveer al lector de los conocí~ 
mientas básicos de la problemática nutri-
cional imperante en México y del potencial 
que representan los productos pesqueros P! 
ra su solución (capítulo 3). 

Una vez apreciado lo anterior, juzgamos -
conveniente describir la estructura del -
sector pesquero, su potencial productivo y 
los niveles de producción y consumo alcan
zados. Con el objeto de clarificar y deli 
mitar nuestro marco teórico en este punto, 
decidimos presentar la imagen del sector -
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para el período 1977 - 198) .(capítulo •I) 

Suestro tercer paso serfa la investigación 
:::isma (capitulo 5.), as i como la presenta- -
~ión de las conclusiones obtenidas a par-
ti r del desarrollo de la misma. 

l.~ FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

Fernando Arias García define a la hipótesis de-

la siguiente manera: 

" ... Una proposición respecto a algunos ele
~entos empíricos y otros conceptuales y sus 
relaciones mutuas, que emerge más allá de -
los hechos y las experiencias conocidas con 
el propósito de llegar a una mayor compren
sión de los mismos". 3/ 

De tal forma, la proposición central de este s~ 

minario y para cuya verificación o negación se des~ 

rrollaria el mismo, es la que a continuación se me~ 

cio:-ia: 

Una integración planificada del sistema de dis-

tribución de productos pesqueros ¿provocará un ma-

yor consumo de los mismos? 

J.5 RECOPILACION DE DATOS 

Una vez definida la hipótesis central de nues--

tro seminario, nos avocamos a la tarea de recopilar 

todos los datos e información que considerabarnos n~ 

cesarios para procurar demostrar la validez de nue~ 
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tro proceso de investigación. 

En esta fase de nuestro trabajo consideramos ·

conveniente distinguir entre los dos tipos de datos· 

e información que recopilaríamos. En primera insta~ 

cía nos avocamos a reunir aquellos datos que nos ay~ 

daran a dar forma a nuestro marco teórico en sus va

rias fases. Para ~sto recurrimos al Banco de Datos

del Centro Unico de Documentación de la Secretaría -

de Pesca, así como a las bibliotecas de la misma Se

cretaría y del Instituto Nacional de Nutrición. En· 

esta parte del proceso, los datos recabados se obtu· 

vieron tanto de fuentes primarias como fuentes secu~ 

darias de información, mediante entrevistas y conveL 

saciones con personal calificado, por un lado, y con 

sulta de datos estadísticos, informes, ensayos y do

cwnentos varios ya publicados. 

Una vez obtenido lo anterior, la segunda fase -

de recopilaci6n de datos se avocó a reunir aquellos

referentes al movimiento observado por los productos 

investigados entre las diversas ~ntidades del país 

elegidas como universo. Para esta labor se recurri6· 

a una investigación 100\ documental y exploratoria,

apoyada en las guías de traslado de productos pesqu~ 

ros, las cuales son documentos que amparan legalmen

te todos y cada uno de los traslados de productos pe! 

queros entre las diversas localidades de la Repóblica, 
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y que son documentos que se expiden por triplicado

para cada uno de los movimientos, y una de cuyas CQ 

pias se remite a la secci6n central de la Secreta-

ría de Pesca en el Distrito Federal. 

Como la temporalidad de nuestro marco teórico

se limita al período 1977 · 1981, juzgamos conve- -

niente realizar esta fase de la investigaci6n con -

datos de 1982, con el deseo de mostrar en qu6 medi

da el desarrollo alcanzado en el período analizado

se refleja en los volúmenes distribuidos en 1982. 

l.6 PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE LA INFORMACION 

Una vez culminado el proceso de recop:laci6n -

de datos,,nuestro siguiente paso consistió en dar-

les un ordenamiento a aquellos datos componentes de 

nuestro marco teórico. Dicho ordenamiento consis-

ti6 en su estructuración de acuerdo a su área de iU 

jerencia en cada una de las partes de nuestro marco 

teórico y que estaba predeterminada por nuestro ín

dice temático. 

No ocurrió lo mismo con la información y los -

datos relativos a la investigaci6n en sí misma. Fue 

necesario el desarrollo por parte del autor de un -

formato que permitiese recopilar, integrándola, to

da aquella información referente a cada una de las-
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especies estudiadas y para cada una de las entida·-

des consideradas. En dichos formatos se presenta · 

información referente a los volúmenes totales trans 

portactos, los volúmenes producidos por entidad, las 

entidades de origen del producto y entidndes de aes 

tino del producto, así como la representacion gráfl 

ca ae los flujos analizados. 

La estructura y claves que conponen el tormato 

de hoja de trabajo que utilizamos para nuestra in-

vest1eaci6n se describen a continuación: 

e u N e t P T o 

Entidad 

Producto 

Envíos directos 

Envios reembarcados 

s I G N I r I e A D o 

Entidad analizada 

Especie analizada 

Traslados efectuados sin 
intermediarios 

Traslados efectuados con 
intermediarios 

Movimiento de ingreso Traslados de oroductos 
que entran a ia ent1dad
provenientes de otros Es 
tados 

Movimiento de egreso rraslactos de productos -
que salen <le la entidad
con destino a otros Esta 
dos. 

Produce Total de la producc16n -
de la especie en la Enti 
dad 

Remite Volumen total <le la espe 
cie que la entidad envía 
a otros Estados. 
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Recibe 

Mata superior, origen 

Mapa inferior, desti
no 

Ent., O., D. 

Volumen total de la espe
cie que la entidad recibe 
de otros estados 

La entidad analizada se -
localiza sombreada en ne
gro y los Estados a los -
aue envía la especie ana
lizada se localizan som-
breadas con líneas parale 
las. -

La entidad analizada se -
localiza sombreada en ne
Fro y los estados que le
envían la especie analiza 
da se localizan sombrea-7 
das con líneas paralelas. 

Ent1dact, ori~en, destino: 
esquematización de la re
laci6n de entidades (ent) 
que reciben la especie de 
la entictad to.J y de las
entictades que envían la -
especie a la entidad (U.) 

Una vez desarrolladas estas hojas de trabaJO, -

que se presentan en el anexo 8 nuestro siguiente -

paso consisti6 en el análisis de la informaci6n en -

ellas recabada a efecto de contar con elementos de -

juicio suficientes que nos posibilitaran evaluar la

validez cte la hip6tes1s formulada. 

1. 7 PRE!:iEN'l'ACroN UE LOS RESULTAuOS 

La presentac16n de los resultados de nuestra --

1nvest1gaci6n es el presente documento: con el obje

to de que el lector pueda darse una idea del conteni 
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do del mismo, referiremos una breve descripci6n de -

su contenido: 

Capítulo l. 

Capítulo 2. 

Capítulo 3. 

Capitulo 4. 

Capítulo S. 

Desarrollo de la metodología 
utilizada. 

Marco te6rico concentual: con-
centos teóricos de merca<lotéc-
nia, mercado y canales de dis-
tribuci6n. 

Marco te6rico referencial: pro
blemática nutricional en M'xico. 

Marco teórico referencial: .el -
sector pesquero 

Proceso de investigaci6n prácti 
co sobre la distribuci6n física 
de tres especies pesqueras en -
17 entidades de la Rep6blica y
el Distrito Federal. 
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C A P I T U L O 2 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
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i~RCO TEORICO CONCEPTUAL 

El ob~etivo de este capítulo es hablar de lo -

que es un canal de distribuci6n y los conflictos -

que en él se presentan,a partir de la descripci6n -

de la estructura económica que origina su existen-

cía. Partimos de un breve esbozo de la teoría de -

las necesidades humanas. Enseguida referimos c6mo

la actividad econ6mica de la sociedad está 'destina

da a la producci6n de satisfactores y c6mo las rela 

cienes de intercambio entre los hombres dan origen-

a la mercadotecnia. A continuaci6n describimos el 

campo de acción de la mercadotécnia: el mercado, -

infiriendo del mismo las determinantes para el dis~ 

ño de un sistema mercadotécnico; posteriormente an~ 

lizamos lo que es un canal de distribuci6n en su -

condición de subsistema mercadotécnico. Finaliza-

~os con una evaluaci6n de los conflictos que se pr~ 

sentan denfro y fuera de un canal de distribuci6n -

como consecuencia de un funcionamiento mal ordenado 

rlel mismo. 

z.l LAS NECESIDADES HUMANAS 

Por el término necesidad entendemos carencia,

de algo que nos est' haciendo falta, algo sin lo -

cual no podremos eliminar la carencia que nos aque

ja. 
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Existen diferentes tipos de necesidades en la

vida de los hombres. Abraham A. Maslow menciona --

cinco tinos distintos de las mismas, jerarquizándo-

las de acuerdo al orden de i~portancia que el ser -

humano les concede en el transcurso de su vida: 

Necesidades fisiol6p,icas 
~cesidades de seguridad 
Necesidades sociales 
Necesidades del ego 
Necesidades de autorrealizaci6n, !/ 

La satisfacción de sus distintos tipos de nec~ 

sidades ha sido condici6n primaria para la sobrevi

vencia del hombre; así, su primera inquietud es pr~ 

veerse de aquellos elementos que satisfagan sus ne

cesidades fisio16gicas: agua y alimentos; poste- -

riormente buscará protegerse contra el medio que h! 

bita al proveerse un refugio contra los elementos.

Una vez satisfechas sus necesidades físicas, comen

zará a buscar la forma de integrarse a la sociedad

en que vive, aceptar a los demás, ser aceptado, 

aéeptarse a sí mismo y de esta forma satisfacer las 

necesidades que han de formar la personalidad huma-

-na. 

Existe un elemento com6n entre el hombre y ca

da uno de los tipos de necesidades que en alg6n mo

mento de su vida le aquejar,n: el satisfactor. Pa

ra poder eliminar la carencia que da forma a las ne 
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cesidades, el ·hombre ha de procur.arse productos, f.i 
sicos o intangibles, que tengan la capacidad de sa

tisfacer sus necesidades. Como ejemplo podemos men 

cionar una necesidad fisiol6gica: el hambre, y un -

producto con la capacidad de satisfacerla: el ali--

mento. 

Para cada uno de los tipos de necesidades del

hombre existe una gama de nroductos con capacidad -

para satisfacerlas. A ese conjunto de bienes y ser 

vicios puede agrupárseles bajo el nombre genérico -

de satisfactores. Como la vida entera del hombre -

gira alrededor de la búsqueda de satisfacci6n para

algún tipo de necesidad, podemos <lecir que la tota

lidad de los ele~entos culturales que componen el -

entorno humano son satisfactores, partiendo desde -

aquellos que eliminan las carencias primarias hasta 

aquellos que eliminan profundas carencias de la co~ 

dici6n humana, verbigracia, la soledad y el amor. 

Una vez que hemos visto lo que es un satisfac

tor, veremos ahora lo que el ser humano ha de reali 

zar para obtenerlos. 

2.2 LA ACTIVInAD ECONOMICA COMO GENERADORA DE SA-
TISFACTORES 

Los satisfactores que el hombre ha requerido a 
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través de su historia no siempre se han encontrado

al alcance de su mano, así como tampoco en las con

diciones necesarias para su utilización. Así, el -

hombre ha tenido que trabajar para obtenerlos, en-

tendiendo como trabajo aquella actividad humana con 

sciente mediante la cual el hombre consigue y/o 

transforma diversos elementos de la naturaleza para 

aprovecharlos en la satisfacci6n de sus necesidades. 

La cantidad de trabajo requerido para la obte~ 

ci6n de los satisfactores es variable según el tipo 

de satisfactor del que se trate. Al respecto, Fran 

cisco Zamora refiere: 

" .•. El esfuerzo que demanda satisfacer las 
necesidades crece y se torna consciente
tanto más cuanto mavor es la escasez o ra 
reza de los medios capaces de llenarlas.ni; 

No nos preocupamos por el aire que respiramos

en la misma medida en que lo hacemos por procurar-

nos alimentos y protecci6n contra los elementos. -

Cuanto mls sofisticadas son nuestras necesidades, -

mayor es el esfuerzo para satisfacerlas. 

No todos los actos del ser humano se conside--

ran trabajo, ya que no todos están encaminados a la 

consecuci6n de satisfactores. Cuando el objetivo -

de un acto detel'lllinado es el de procurar~e un sati! 

factor, dicho acto adquiere el caracter de acto eco 
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nómico. Al respecto Jos& S. M6ndez refiere: 

"Los actos econ6micos son actos humanos 
conscientes para satisfacer sus necesi 
dades'' '~'i 

Los actos económicos que realizan los seres hu 

manos como parte de la divisi6n social del trabajo

no son independientes entre sí. Cada uno de ellos

tiene una funci6n específica dentro del contexto so 

cial de la comunidad, mientras unos se dedican a la 

obtenci6n de materias primas, otros se dedican a la 

transformaci6n de las mismas y otros más a su dis-

tribuci6n. Al conjunto de actos econ6micos que se

real izan en forma organizada y sistemática se les -

agrupa bajo el nombre de actividad econ6mica. 

Francisco Zamora define la actividad econ6mica 

como " .. El encadenamiento y repetici6n sistemática

de los actos econ6micos." il 

El objeto de todo acto econ6mico y, consecuen

temente, de toda actividad econ6mica, es la produc

ci6n de satisfactores. José Silvestre M6ndez defi

ne a la producci6n corno la transformaci6n de cier-

tos objetos por merlio del trabajo y cuyo resultado

son productos o bienes que pueden consumirse. Asi

mis1110, define el producto como "algo material, tan

fible", y al servicio como "el resultado de la 

acci6n personal que no produce bienes tangibles'~.~/ 
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Con el desarrollo de la sociedad humana hacia· 

estructuras ~5s completas, las necesidades humanas

fueron creciendo, tanto en número como ~n compleji

dad. Las actividades econ6micas se diversificaron

entonces con el objeto de generar en cantidades y -

calidades suficientes los satisfactores requeridos. 

Los intercambios de bienes y servicios se volvieron 

complicados en la misma medida en que la sociedad -

creci6. Analizaremos brevemente las situaciones en 

que dichos intercambios se fueron desarrollando en

~· siguiente punto. 

2. 3 NECESIDADES QUE DAN ORIGEN A LA MEP.CADOTECNIA 

Los primeros intercambios de productos y servi 

cios entre los hombres estuvieron regulados por las 

mismas relaciones sociales y de poder que dieron -

cohesión y estructura a la sociedad: los más fuer-

tes tenían Mejor y mayor acceso a los productos que 

la comunidad ~reducía. Esta situación se mantuvo a 

lo largo de los años hasta llegar a nuestros días,

al ~rada de estar orientado el sistema productivo -

actual a la satisfacci6n de las necesidades de las

clases nudientes, nucbas de ellas superfluas y anti 

téticas a las necesidades primarias de las clases -

bajas. 

Conforme la sociedad creci6, crecieron sus ne-
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cesidades, así como la complejidad de las relacio-

nes entre sus miembros. Aquellos sencillos proce-

sos de distribuci6n y venta de productos en las co-

munidades antipuas se convirtieron en complejos pr~ 

blemas de suministro de satisfactores para la pobl! 

ci6n. Súbitamente, los productores se encontraron

con que los demandantes de sus productos ya no est! 

ban en contacto directo con ellos ni eran facilmen-

te identificables en las densamente pobladas comunl 

dades del mundo moderno. ne igual forma, los com--

pradores vieron anteponerse entre ellos y los sa-

tisfactores que requerían una gran cantidad de obs· 

táculos. Entre las principales causas que propici! 

ron la creciente complejidad en los intercambios co 

merciales podemos mencionar las siguientes: 

El crecimiento demográfico registrado 
La complejidad creciente de las necesidades 
humanas, lo que provocó consecuentemente, -
la complejidad creciente de los satisfacto
res requeridos. 
La diversificaci6n de los mercados de mate
rias primas y productos terminados. 

Se hizo necesario planificar las actividades -

comerciales, tomando en consideración aquellos fac

tores que de alguna forma son determinantes para la 

eficiente ejecuci6n de las mismas. Dichos factores 

se enlistan a continuaci6n: 

Tipos de productos a producir 
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Promociones a realizar 
Canales de distribución a elegir 
Precios por definir 

Fuerzas 
Fuer:as 
Fuerzas 
Fuerza~ 
Fuerzas 

políticas 
tecnol6gicas 
legales y reguladoras , . econom1cas 
sociales 

Tipos, características y necesidades de los 
consumidores. !!_/ 

El conocimiento de estos elementos defini6 la-

necesidad de contar con un sistema de investigaci6n 

y estudio que permitiese conocer la realidad del m~ 

dio como una condici6n para definir, planear, orga

nizar, ejecutar y controlar las operaciones co111er-

ciales rle la sociedad; nace entonces la mercadotéc-

11ia. 

2.4 CONCEPTOS DE MERCADOTECNIA 

Partiendo de la necesidad de contar con un --

sistema <le análisis del meñio en el que se desen- -

vuelven las actividades comerciales, diversos auto

res han procurado definir el término de mercadotéc-

nia. 

Philip Kotler la define de la siguiente maner~ 

"Mercadotécnia es aQuella actividad humana di
riFida a satisfacer necesidades, carencias y
tfeseos a través de procesos de intercambio". 
ll 
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Otros autores definen la mercadotécnia ( o - -

marketing) de la siguiente manera: 

''Marketing es la realizaci6n de actividades -
mercantiles que dirigen el flujo de mercan- -
cías y servicios del productor al consumidor
º usuaria" 

"Marketing consiste en el desarrollo de una -
eficiente distribución de mercancías y servi
cios a determinarlos sectores del público con
sumidor" 

"El marketing consiste en actividades tanto de 
individuos como de organizaciones, encamina-
das a facilitar y estimular intercambios den
~ro de un grupo de fuerzas externas dinámicas' 
§_l 

El elemento principal en todas las definicio-

nes, de fot"Jlla explícita o implícita, es la acepta-

ci6n de la existencia de un flujo de mercancías y/o 

servicios entre dos entidades distintas. 

Philip Kotler refiere dicho flujo aplicándolo-

en un doble sentido"· .. A través de procesos de in 

tercambio .. ". El productor ofrece sus productos a

cambio de la posibilidad de recibir una remunera- -

ci6n por los mismos. 

Es importante sefialar que no necesariamente d~ 

be existir un intercambio entre el productor y el -

usuario ~ara definir la aplicaci6n de principios -

mercadot~cnicos. Es posible encontrar actividades

en las que el productor ofrece sus productos y/o ·-
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servicios sin requerir por ello alF,Ún tipo de remu

neración.· Un ejemplo de ésto son las campanas de 

limpieza pública en las que se intenta generar un -

beneficio para la poblaci6n sin que ello represente 

un costo para la misma. 

Por otro lado, Kotler también define la merca

dotécnia corno aquella actividad humana " .. dirigida

ª satisfacer necesidades, carencias y deseos a tra

vés el.e procesos de intercambio." Tal observación -

puede inferir que la mercadotécnia como tal produce 

todos los satisfactores que la humanidad requiere.

En realidad lo que la mercadotécnia promueve es po

ner en contacto a la poblaci6n con los productores

y distribuidores de los bienes y servicios que re-

quieren para satisfacer sus necesidades, quedando -

al libre albedrío de los usuarios su utilización -

posterior. 

En este sentido, la definici6n de w.M. Pride/-

0.C. Ferrel es más adecuada, pues refiere: "El Mar

keting consiste en actividades •.. encaminadas a fa

cilitar y estimular intercambios". 

Tomando en consideraci6n las observaciones an

teriores proponemos la siguiente definición de mer· 

cadotécnia: 

La mercadot6cnia es la aplicación práctica de· 



todos aquellos recursos técnicos que puedan promo-

ver una eficaz y eficiente canalizaci6n de bienes y 

servicios, considerados como satjsfactores de nece-

sidades reales previamente identificadas, entre las 

~ntidades econ6micas que forman los diversos merca-

dos de una sociedad. 

1/na vez que hemos definido el concepto de mer

cadotécnia, es importante ahora considerar el área

en donde la misma tiene su aplicaci6n: el mercado. 

2.5 CAMPO DE ACCION DE LA MERCADOTECNIA, EL MERCADO 

La palabra mercado tiene varios significados.-

Philip Kotler la define de la siguiente manera: 

"Un mercado es la palestra de un intercambio 
en potencia" Q/ 

Por su parte, W.M. Prjde y O.C. Ferre! lo defi 

nen como " .•. conjunttl de personas que, en forma in-

dividual y organizada, necesitan productos de una -

clase y tienen la posibilidad, el deseo y la autor1 

dad para comprarlos").jQ/ -
En re~l1dad la palabra mercado tiene varios 

significados, toaos ellos válidos de acuerdo al se~ 

tido que se le quiera dar. En ocasiones la palabra 

mercado signitica la relación que existe entre la -
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oferta y la demanda de un producto o de un conjunto 

de productos. F.n otras ocasiones se le utiliza pa-

ra designar el sitio al que concurren productores -

diversos a ofrecer sus productos. En términos mer

cadotécnicos, la palabra mercado conjuga a todas --

aquellas entidades que requieren de bienes y serví-

cios y que como consecuencia de ello, son adquirie~ 

tes potenciales de los mismos. 

Para que un mercado sea considerado como tal,-

se deben cumplir los siguientes reauisitos: 

La gente tiene que necesitar el producto;
si las personas del grupo no desean el pro
ducto particular, entonces a ese grupo no -
se le puede considerar corno un mercado. 

La gente del grupo debe tener la capacidad
de comnrar el producto. La capacidad de - -
compra es una funci6n de su poder adquisiti 
vo, que consiste en recursos, como dinero,7 
mercancías y servicios, que pueden negociar 
se en un intercambio. -

La gente del grupo debe de estar de acuerdo 
en utilizar su poder adquisitivo. 

Las personas del grupo deben tener la auto
ridad necesaria nara comprar los productDs
específicos. l.U 

No todos los mercados son iguales. Evidente--

mente no puede ser lo mismo el mercado para jabones 

domésticos que el mercado de jabones industriales,

o bien el mercado de aviones fumi~adores que el mer 

cado de los grandes aviones comerciales. Las nece-
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sidades de cada tino de mercado son ~uy específicas, 

y es muy importante saberlas distinguir. 

Para detectar las características orincipales

de un mercado, P. Kotler propone la formulación de-

cuatro preguntas, las cuales se mencionan a conti-

nuaci6n con los respectivos objetivos oue se persi-

gue aprender al formularlas: 

PREGU~TA 

¿Qué compra el mercado? 
¿Por qué compra? 
¿Quién compra? 
¿C6mo compra? 

OBJETIVO 

Objeto de compra 
Objetivos de compra 
Organizaci6n óe compra 
Operaciones de organi~ 
zaci6n de compra 1.1/ 

Aquí nos parece conveniente referir un inciso· 

extra a los ya mencionados por Philip Kotler y que· 

consiste en la siguiente pregunta: ¿Cuándo compra?, 

lo que nos referiría la tem~oralidad de las opera·· 

cienes de comnra. Formulanrlo estas cinco preguntas 

un investigador debe estar en condiciones de obte·· 

ner la irformaci6n sobre las características de los 

mercados. 

El mismo Phílip Kotler distingue cinco tipos -

de mercados: 

El mercado del consumidor 
El mercado del productor 
El mercado del revendedor 
El mercado del gobierno 
F.1 mercado internacional.~/ 
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El mercado de los productores lo componen in<ll 

viduos y organizaciones que compran con el propósi

to de producir otros bienes y servicios a partir de 

los que adquieren; el mercado de los revendedores -

lo componen individuos o entidades que actúan como

eslabones en las cadenas de distribución de diver-

sos productos; el mercado gubernamental lo componen 

adquirientes de bienes y servicios que a su vez uti 

lizari para proveer de otros bienes y servicios a la 

comunidad; los mercados internacionales globalizan

ª los tipos de mercados mencionados anteriormente y 

el siguiente (el de los consumidores) con la salve

dad de que los intercambios se realizan entre las · 

distintas naciones miembros del mercado. 

Por 61timo,el mercado de los consumidores, a -

los cuales pertenece el mercado de productos pesqu~ 

ros, comprende aquellos individuos que adquieren -

bienes y servicios con la finalidad de consumirlos

directa y finalmente. 

El mercado de los consumidores está compuesto

µor todos y cada uno de los miembros de una comuni

dad. Todos requerimos de bienes y servicios para -

nuestra atención personal, independientemente de -

nuestras actividades profesionales. A medida que · 

aumenta el poder adquisitivo individual y se incre-
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menta el nú~ero de habitantes, el tamaño y número -

de los mercados de consumidores crecen. 

rentro de los ~ercados de consumidores existen 

muchas diferencias, tantas como seres humanos los -

componen. Los habitantes de una comunidad se dis--

tinguen por su sexo, su edad, su profesi6n, su ni--

vel social, su nivel educativo, etcétera. Son infi 

nidad de variables las que distinguen a unas persa-

nas de otras, lo que consecuentemente origi·na que -

los gustos, preferencias e intereses de las mismas

sean muy distintos entre sí. 

Para el mercadólogo es muy importante poder m~ 

nejar el mayor número de datos e información posi-

ble acerca del mercado que desee investigar, por lo 

que debe ~roveerse la ayuda de técnicas que le faci 

liten el trabaio. La mejor de ellas es la segment~ 

ción del mercado a partir de las características r~ 

queridas por el propio investigador. Así, un enor-

me y complejo mercado de consumidores se convierte

en un conjunto de información y datos manejables. 

W .~. Pride y o.e. Ferrel refieren cuatro va-

riables básicas de las cuales partir, para una ade

cuada segMentaci6n de un mercado de consumidores. 

Variables socioecon6micas 
Variables relacionadas con el producto 
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Variables reográficJS 
Variables sicológii;:is l'.!..I 

Una vez que el mercJJólogo ha definido el mer-

cado que desea investigar, e~ imperativo que proce-

da al estudio de aquellos ele~entos que de alguna -

u otra forma incidirán en el diseño y posterior - -

aolicaci6n práctica de un sistema mercadotécnico. 

2. 6 DETERMINANTES EN LA PLANIFICACION l1E UN SISTE

MA DE MERCADOTECNIA 

El medio ambiente de cualquier sistema merca-

dotécnico está compuesto por elementos diversos que 

se ubican en uno de dos niveles de influencia, ya -

sea que afecten al mismo directamente o que su in-

fluencia se presente en forma indirecta. 

Los elementos que ejercen influencia directa -

sobre el sistema mercadotécnico son aquellos que se 

relacionan con el productor de bienes y servicios o 

bien con el destinatario de dichns bienes y serví-

cios. 

W.M. Pride y O. C. Ferre! encuadran dichos ele 

mentos en alP.una de las siguientes áreas de influen 

cia: 

Del comnrador 
Del productor 
ne los precios 
Del producto 
De la distribuci6n del producto 
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ne la promoci6n del producto .. .!..~./ 

Por su parte, los elementos que ej ere en una 

influencia indirecta, sobre el diseno rle un sist! 

r.kl mercadotécnico, son los componentes del entor-

no en el que se desenvuelven las actividades mi--

croecon6micas de las entidades;. W.M. Pride y o.e. 

Ferre! hacen la siguiente diferenciaci6n del me--

dio ambiente social: 

Fuerzas políticas 
Fuerzas tecnológicas 
Fuerzas econ6micas 
Fuerzas sociales 
Fuerzas legales y reguladoras 
Fuerzas del movimiento de los consumidores 
lll 

Los mismos autores esquematizan los dos nive-

les de influencia que inciden en el diseno, e impl~ 

mentaci6n de un sistema mercadotécnico, e~quema que 

~e presenta a continuación: 

fzas. 
pofllicas 

fzas. 
econdmlc•s 

f:HS. 
tecnológic•s 

fzas. 
/eg•/es 

fzas. 
saci•les 

fzas. del 
consumidor 

ll/ 
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Después de tomar en consideraci6n los elernen-

tos de influencia en el diseño de un sistema merca

dotécnico, pasemos a describir en qué consiste un -

sistema ~ercadotécnico. 

2.7 COMPONENTES l'lE UN STSTENA MERCADOTECNICO 

La definici6n que Philip Kotler aa de un siste 

ma Mercadotécnico es la siguiente: 

"Un sistema mercadotécnico es el juego de 
instituciones significativas y flujos -
que conectan a una organización con sus
mercados'.'. 1.§./ 

Igual que sucede con los sistemas de informa-

ci6n, en los que como condici6n primaria para su -

existencia se requiere de un emisor y un receptor -

de la información, i~ual sucede con los sistemas -

mercadotécnicos, debe existir un oferente de bienes 

y servicios y un requiriente de los mismos. Kotler 

esquematiza un sistema mercadotécnico de la siguie~ 

te manera: 

~-------~~;,,;¡aa;,---------¡ 

1 .,,.. y .. ,,, ~ 

COMPAÑIA MERCADO 

~ 
1 1 
1 1 

~--------~-------J ..J.2.I 
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Antes de integrar este modelo a los elementos-

del medio que, como vimos en el inciso anterior, 

condicionan su funcionamiento, Kotler menciona· 

otros tres elementos dentro de la estructura básica 

del sistema de mercadotécnia: 

Los intermediarios entre los productores y
los consumidores 
Los proveedores de materias primas a los 
productores 
Los competidores lQ_/ 

Integrándolos al esquema del sistema mercado-· 

técnico, éste se presenta de la siguiente manera: 

PROVEEDOR 

COMPAÑIA 

MERCADO 

.lll 
Completando el entorno del sistena mercadotéc-

nico con los dos niveles de influencia mencionados-

en el inciso anterior, el sistema queda compuesto -

as{: 
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PROMOCION PRECIOS 

p I M 

PRODUCTO DISTRIBUC/ON 

FUERZAS POLITICAS, TECNOLOGICAS, 

ECONOMICAS, LEGALES, SOCIALES 

Y DEL CONSUMIDOR. 

ll/ 

Los elementos que dan cohesi6n al sistema son

aquellos a través de los cuales fluyen los bienes y 

servicios del productor a los requirientes, es de-

cir, los canales de distribuci6n. Forman una es- -

tructura dentro del sistema mercadotécnico sin la -

cual éste no existiría. Siendo materia de este se

minario investigar el ordenamiento existente en los 

canales de distribuci6n de productos pesqueros, .re

visaremos brevemente lo que es un canal de distribu 

ci6n. 

2. 8 NATURALEZA DE LOS CANALES DE DISTPIBUCION 
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Un canal de distribución es un conjunto de ín· 

termediarios relacionados entre sí y cuy::i función · 

es hacPr llepar los bienes y servicios que produce-

una entidad económica a los requiri~ntes <le los mis 

mos, es decir, los consumidores. 

Las actividades de distribución física más· 

"importantes son las siguientes: 

Planeación y control de existencias 
Comunicaciones 
Transportación 
Almacenaje 
~anejo de materiales 23/ 

Pride y Ferrel estructuran las funciones del -

sistema de distribución de la siguiente manera: 

' • 
' \ 
' • 

MANEJO DE 
·MATERIALES 'Q.,, 

MOVIMIENTO 
FISICO 

MANTENIMIENTO DE 
EXISTENCIAS 

PLANEACION Y CQNTROL ' 
DE EXISTENCIAS 

. 

1.Y 
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Los comerciantes y los agentes vendedores son

los dos tipos m4s importantes de intermediarios en

un canal de distribuci6n. Los comerciantes se dis

tinguen de los agentes vendedores en que reciben la 

propiedad de la mercancía que comercializan mien- -

tras que los agentes vendedores trabajan por una c~ 

misión, la que se les asigna previamente a la entre 

ga de la mercancía por parte del eslabón anterior -

en la cadena de distribuci6n y se hace efectiva so

lamente que logren colocar dicha mercancía a un es

labón posterior, o bien al consumidor final. 

Hemos hecho mención al ele~ento más importante 

de cualquier cadena de di~tribuci6n: el eslab6n de

la misrna. El eslab6n es uno de los varios elemen-

tos o partes que dan forma a las cadenas de distri

bución. Estas se distinguen entre otras cosas, por 

el número de eslabones que presenten. El número mí 

nimo de eslabones que pueden presentar es de dos, -

mientras que el n6mero máximo puede ser infinito. -

W.H. Pride y O.C. Ferre! proponen la existencia de

cuatro ti~os de cadenas de distribución para produ~ 

tos de consumo según el número de eslabones conteni 

dos. 
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....................... · I 
PRODUCTOR , .......... ~ -. --....... 

' ' 
' 'O 

AGENTES 

' ' ' '\¡ V 
MAYORISTAS 1 1 MAYORISTAS 

' 
~ Y' 

MINORISTAS MINORISTAS MINORISTAS 

' 

•· .......... :: :·.:·:::·:ti CON:,,IDOR ~ ......... : 
'J:ll 

Puede observarse que mientras por un lado exi! 

ten canales constituidos por solo dos eslabones, -· 

tambi6n los hay con cinco eslabones, lo que propi-· 

cia que los consumidores constantemente se pregun·· 

ten las razones que propician se~ejante situaci6n. 

Básicamente, la funci6n oue brinda un eslab6n· 

adicional en la cadena de distribuci6n primaria es· 

precisamente eso, la distribución. Los. intennedia

rios hacen que los productos se encuentren disponi· 

bles al momento debido, en el sitio debido y en las 

cantidades debidas. Suponiendo la existencia de ·

cinco productores y tan solo cinco co~pradores que

deseasen adquirir prorluctos a los cinco productores, 

sería necesario realizar 25 operaciones comerciales 

47. 



independientes entre si, rara que cada uno Je los· 

compradores adquiriese todos los productos. lnte·· 

granda un solo interne<liario a la cadena de distri· 

bución, el número de operaciones co~erciales que --

habría que realizar sería tan solo de diez. W.M. -

Prirle y o.e. Ferrel esquematizan esta situaci6n de-

la siguiente forma: 

En este ejemplo se observa claramente como el-

intermediario concentra en un mismo sitio cinco pr~ 

duetos distintos, con lo que los compradores deben

concurrir a un solo lugar para adquirirlos, abara-

tanda con ello los costos <le adquisici6n de los pr~ 

duetos. Si cada consumidor tuviese que recurrir a

cinco sitios distintos para hacer sus compras, los

costos de adquisición de las mismas serían mayores, 
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tanto por las distancias a recorrer como por el in

cremento en el precio de los productos debido a los 

gastos de cowercializaci6n en que incurrirían los -

pro<luctores. 

De esta forma, el incremento en el costo de 

los productos generado a partir de la existencia 

oreviamente ~lanificada de un eslab6n extra en la -

cadena de distrihución es menor que los costos en -

~ue incurrirían el pro<luctor y el consumidor de no

existi r dicho eslab6n. EstaMos hablando entonces -

de la estructuración eficiente de un canal de dis-

tribuci6n a partir de una planificación previa del

mismo. 

Una vez que hemos justificado la existencia de 

los eslabones en las cadenas de distribuci6n, pase

mos a mencionar las principales funciones que lle-

van a cabo los intermediarios. El objetivo básico

de los mismos es formar un surtido de bienes y ser

vicios que satisfagan en la mayor Medida posible -

las necesidades de los consumidores que a ellos con 

curran. 

La primera :unción de los intermediarios es la 

clasificaci6n de los bienes y servicios que reciben 

en grupos lo más homogéneos posibles, ya que por lo 

general se trata de productos heterogéneos y que 
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les han sido surtidos por muy diversos y variados -

proveedores. 

El sc~undo paso en las funciones de un interme 

diario es la de acumular un banco de existencias de 

productos que le permitan ofrecer volúmenes acordes 

a la demanda de los consumidores. 

Su tercera funci6n es dividir las existencias -

homogéneamente clasificadas en unidades sucesivamen 

te m~s pequeñas para distribuírse entre sectores ·· 

m~s específicos de consumidores. 

La cuarta y óltima función que realizan los in 

tel'!'lediarios es la de combinar los productos en - · 

aquellos surtidos requeridos por los consumidores. 

El funcionamiento de los canales de distribu·· 

ci6n a partir de la anterior asignaci6n de funcio·· 

nes a los interr1ediarios opera siguiendo la estruc· 

tura del modelo propuesto por W.M. Pride y O.C. · · 

Ferrel, es decir, con uno o varios intermediarios 

concentrando los productos de distintos productores 

y haciendo más eficientes las operaciones comercia

les realizadas. 

Uno de los principales métodos para loErar la· 

eficiencia operativa de un canal rle distribución es 
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la integraci6n que se logre obtener entre sus diver 

sos componentes. Integrar un canal significa coor

dinar las funciones que realizan los diversos esla

bones bajo la dirección de uno de sus Miembros, que 

bien puede ser el fabricante, un mayorista, un age~ 

te o un detallista. La integración puede estabili· 

zar los suministros y reducir los costos de opera-

ci6n total del canal. 

Existen dos formas de integración en los cana

les de distribuci6n, la integraci6n vertical y la -

integración horizontal. 

La integraci6n vertical de un canal combina -

etapas sucesivas del canal, desde la producción de

los bienes hasta su entrega final al consumidor, b! 

jo un solo propietario. F.sta integración incluye -

el control de todas las funciones del canal, desde

la fabricaci6n hasta la comercializaci6n del pro-

dueto. Un claro ejemplo son las compañías petrole

ras, que poseen los pozos, las refinerías, los - -

transportes y los expendios al consumidor. 

La integraci6n horizontal de los canales de 

distribuci6n consiste en combinar eslabones en un -

mismo nivel de operaciones y bajo una administración 

6nica. La integraci6n horizontal de un canal de 

distribuci6n logra economías en áreas tales como p~ 

blicidad, investigación de mercados, compras, etc.-
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Las tiendas de departamento son un ejemplo de inte

graci6n horizontal a nivel minorista. Con ellas se 

logra conjuntar una cadena de distribuidores lo su

ficientemente am~lia y variada que permite los aho

rros arriba mencionados. 

Finalmente, para que un canal de distribuci6n

cumpla con el objetivo para el que fue creado, es -

importante que cada uno de los miemhros del Mismo -

cumpla satisfact~riamente con el papel que tiene -

asignado, Los minoristas esperan que los mayoris-

tas mantengan existencias adecuadas y que realicen

sus entregas en las fechas pactadas. A su vez, los 

mayoristas esperan que los minoristas cumplan con -

sus compromisos de pago y que les mantengan inform! 

dos de sus niveles de inventario. 

La dependencia entre cada uno de los miembros

del canal es determínante: el mal funcionamiento o

ausencia de alguno de los eslabones puede destruir

el canal. Es evidente entonces que deben estable-

cerse politicas de acci6n que aseguren beneficios -

pa·ra todos y cada uno de los miembros del canal co

mo condici6n para evitar conflictos y asegurar la -

supervivencia del mismo. 

2.9 CONFLICTOS EN LOS CANALES nE DISTRIBUCION 

Existen dos niveles en los que puede presenta! 
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se un conflicto como consecuencia de un accionar no 

coordinado entre los diversos elementos de un canal 

de distribución. Primero, el conflicto puede darse 

dentro del canal, es decir, entre los diversos ele

mentos del mismo. Un ejemplo de esta situación sc

presenta cuando las políticas de comercialización · 

de dos miembros del canal se contraponen como cons~ 

cuencia de diferentes apreciaciones sobre el merca

do. Asi, un detallista puede detectar la convenien 

cia de una promoci6n especial para determinados pr~ 

duetos al tiempo que el mayorista o fabricante de -

los mismos juzga conveniente un repunte en el pre-

cio final de venta como parte de una estrategia gl~ 

bal de cotizaci6n. De no lleiar a un acuerdo estos 

dos miembros del canal de distribuci6n, éste último 

puede incluso desaparecer, afectando entonces en la 

medida de su participación relativa a todos los in

volucrados con el canal. De esta forma los objeti· 

vos económicos del canal, considerados como "la ob

tenci6n máxima de utilidades por unidad de capital-

utilizado" se verán afectados y. consecuente--

mente, la rentabilidad y eficiencia del sistema dis 

tributivo resultarán perjudicadas. 

Cuando se presentan este tipo de conflictos i~ 

ternos en un canal de distribuci6n, éstos comunmen

te repercuten más all' de los objetivos econ6micos-
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de !a aistriouc16n e inciaen en los nivelas socia-

les de bienestár de la poblaci6n. Salvo algunos -

sistemas instrumentados por el Gobierno y sus orga

nismos descentralizados, el objetivo final Je lama 

yor parte de las entidades econ6micas es la· genera

ción de utilidades. Si un determinado producto o -

gama de productos, o bien, un mercado o determinado

segmento del mercado no determinan cierta rentabili 

dad para la empresa, entonces ésta no se avocará a

dicha actividad. Los objetivos de índole econ6mico 

son los que determinan el qué producir, c6mo, cuán

do y d6nde; independientemente de las necesidades -

sociales de la poblaci6n. 

Como vimos anteriormente, los canales de dis-

tribuci6n son el enlace entre las entidades genera

doras de satisfactores y los requirientes de los -

mismos, los consumidores. Igual que los te6ricos -

de la revoluci6n industrial consideraron que el de

sarrollo de los individuos es condici6n para el de

sarrollo de la sociedad, así rigen las entidades -

econ6micas sus operaciones; consecuentemente, los -

canales de distribuci6n, planeados e instrumentados 

por entidades econ6micas, tienen como objetivo pri~ 

cipal colaborar en la generaci6n de utilidades de -

las empresas, por sobre cualquier objetivo de carac 

ter social. 

Conjuntando los ·objetivos para los cuales gen~ 

54, 



ralmente se planea un sistema rie distribuci6n con -

aquellos conflictos de intereses que pueden surgir

internamente, apreciamos entonces como el hecho de

hablar de la eficiencia de un sistema de distribu-

ción es materia de caracter muy relativo: si obser

vamos dicho sistema avocándonos a su rendimiento a

nivel microecon6mico podemos obtener una imagen del 

mismo completamente antag6nica con aquella imagen -

que nos mostrase su rendimiento a nivel macroeconó

mico. 

Un canal o sistema de distribución puede cum-

plir eficazmente con los objetivos económicos de g~ 

neración de utilidades para el sector productivo, a 

la vez que resulta totalmente ineficiente en su pa

pel social de canalizador de satisfactores hacia -

los requirientes de los mismos, bien sea porque no

canaliza los satisfactores requeridos o porque no -

los canaliza en las condiciones adecuadas. 

La conciliaci6n de los objetivos de índole económi

co de las empresas que conforman un sistema de dis

tribución con los objetivos de caracter social que

debiesen cumplir a nivel macroecon6mico las enti 

dades económicas de un país como México es una ta-

rea compleja. 

Una condicionante que incide sobremanera en la 
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adecuaci6n de un sistema de distribución con el en-

torno en el que se desenvuelve, es la clase de pro

ductos o servicios que circulan a través de él. Vi 

mos que el Ec. José Silvestre Méndez define el con 

cepto de producto como " ... algo material, tangible"; 

el mismo autor define el concepto de servicio como

" ... el resultado de la acci6n personal que no prod~ 

ce bienes tangibles". lll 

Los productos que origina la actividad econ6mi 

ca se dividen básicamente en dos categorías: 

Bienes de capital 
Bienes de consumo 28/ 

Los bienes de capital se utilizan para la 

manufactura de otros bienes y servicios; los bie--

nes de consumo son aquellos que se utilizan para S! 

tisfacer las necesidades de los consumidores. Es-

tos últimos se clasifican, a su vez en: 

Productos de uso común, que son artículos -
generalmente baratos y de compra frecuente, 
con un esfuerzo mínimo: alimentos, revistas, 
abarrotes •.. 

Productos de compra esporádica, que son ar
tículos por los cuales los compradores es-
tán dispuestos a emplear considerables es-
fuerzos para planear y efectuar la adquisi
ción: linea blanca, ropa, articulos elec-
trónicos. 

Productos de especialidad, artículos por -
los que un grupo importante de compradores
est4 dispuesto a emplear esfuerzos de co~--
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pra considerables nara obtenerlos: autos, · 
joyas, viajes •. ·ll/ 

La asignación del valor de los productos de -

consumo, y que determina la clasificaci6n anterior, 

es muy desigual. Por valor de un producto entende-

mos " ... un coeficiente numérico o cuantificable que 

se atribuye a un objeto en sus relaciones con un in 

dividuo." 'M_/ 

Abraham A. Moles distingue tres tipos de valor 

en los productos: 

El valor del trabajo incluido en el objeto. 
El valor del precio de venta 
El valor que el individuo está dispuesto a
pagar por obtener un objeto deseado. 3'l/' 

Genéricamente, reconocemos dos tipos de valor, 

que se presentan simultáneamente y en variadas pro-

porciones, en un producto: 

El valor de uso, que consiste en la capaci
dad del producto para satisfacer la necesi
dad que le di6 origen. 

El valor de cambio, que consiste en el po-
tencial de bienes y servicios, expresados -
en la unidad monetaria, por los cuRles es -
posible intercambiar el producto.'!iZ/' 

Analizando los valores de uso y de cambio de -

los productos de consumo, podemos apreciar como los 

productos de uso comun tienen un alto valor de uso

y un relativamente bajo valor de cambio; los produ~ 
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tos de compra esporádica tienen un valor de uso y -

un valor de cambio semejantes, mientras que los pr~ 

duetos de especialidad tienen un valor de cambio -

que excede en mucho a su valor de uso. 

Siendo el principal objetivo del sistema pro-

ductivo en México generar utilidades, se dá prima-

cía a la producci6n de bienes con un alto valor de

cambio y no bienes con alto valor de uso, indepen-

dientemente de los niveles sociales de bienestar de 

la poblaci6n. Insertos en este sistema, los cana-

les de distribuci6n cumplen adecuadamente sus obje

tivos econ6micos y so1o escasamente con la respons! 

bilidad social inherente a su condici6n de canaliza 

dores de satisfactores a la comunidad. 

Es a partir del conocimiento de la orientaci6n 

del sistema productivo a la satisfacci6n de las cla 

ses económicamente fuertes, Je la subordinación 

de los sistemas de distribuci6n a objetivos económi 

cos y no sociales, y de la mayor rentabilidad que -

conlleva producir bienes con un alto valor de cam-

bio y no bienes con un alto valor de uso, que la hi 

p6tesis central de este seminario plantea la posibi 

lidad de conciliar los intereses econ6micos del se~ 

tor pesquero con los intereses de bienestar social· 

de la poblaci6n a través de una adecuada planeaci6n 

de los canales de distribuci6n de productos pesque· 

ros. 
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PROBLEMATICA NUTRICIONAL EN MEXICO 

61. 



PROBLE~!:\TIC:\ :-IUTR ICIO!\,\L EN ~!EX ICO 

En este capítulo se presenta un breve análisis-

de la problemática nutricional imperante en México1· 

para ello empezamos por definir qué se entiende por

desnutrición. A continuaci6n se presentan las deter 

minantes que propician los niveles actuales de desnu 

trición y finalizamos por describir las característi 

cas de la dieta básica del pueblo mexicano. 

3. 1 CONCEPTOS 

La relación entre el desarrollo de los seres vi 

vos y el proceso nutricional mediante el cual obtie

nen los elementos necesarios para lo~rarlo es bási-

ca. El desarrollo de los seres vivos está condicio

nado a la obtención de materia y energía del medio -

externo mediante un proceso denominado ali~entaci6n. 

Los alimentos son el vehículo a través del cual los-

seres vivos obtienen los nutrientes necesarios para

su desarrollo. 

tos seres· humanos son seres heterotr6ficos, es

decir, seres cuyo organismo no es capaz de asimilar

por sí mismo nutrientes en su estado natural y se -

ven en la necesidad de proveerse de ellos mediante -

la ingesti6n de 6rganos y tejidos de otros seres vi

vos que previamente han sintetizado y asimilado di--
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ches nutrientes corno funciones de su propio metabo-

lismo. Esta situaci6n se presenta como consecuencia 

del orden existente entre las especies: a medida que 

el sujeto avanza en la escala zoológica se vuelve me 

nos apto para realizar las funciones más elementales 

para la asimilaci6n de nutrientes. 

Se considera un nivel nutricional adecuado - -

aquel que provee a los seres vivos de los elementos

químico-biol6gicos necesarios uara garantizar su de

sarrollo. La inexi~tcncia Je tilc:ho desarrollo en condi

ciones 6ptimas, como consecuencia de la falta de

alguno o algunos de los nutrientes que los organis-

mos requieren, se define como un estado de desnutri

ci6n. 

Existen dos formas mediante las cuales un indi

viduo puede alcanzar estados de desnutrici6n: la pri 

mera de ellas consiste en la no ingesti6n de alimen

tos en cantidades y calidaoes suficientes. Esto pr~ 

picia que no se obtengan los nutrientes básicos o -

bien, que no se consuman en las cantidades requerí-

das. Este estado de desnutrici6n se define como des 

nutrici6n primaria. En segundo lugar puede presen-

tarse la existencia de una malformaci6n genética o -

bien la presencia de una enfermedad que impida la e~ 

rrecta asimilaci6n de los nutrientes. Este tipo de

desnutrici6n se define como desnutrici6n secundaria. 
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La principal consecuencia de la presencia o au

sencia de niveles nutrici~nales adecuados en la po-

blaci6n es que aquellos individuos con agudos nive-

les de desnutrici6n, independientemente de su edad y 

nivel social, son notablemente más vulnerables a las 

infecciones y otras enfermedades que el promedio de

la población y su capacidad de reacci6n frente a las 

mismas es limitado. Por otro lado, son individuos -

que generan un alto costo social y económico a sus -

países, al no participar en la medida de sus posibi

lidades en la producción del Producto Interno Bruto. 

Tomando en cuenta los niveles··nutricionales de-

sus respectivas poblaciones, nodemos distinguir ¿in

co grupos de países. 

Los países occitlentales industrializados, que tie 
nen grandes existencias de alimentos aún cuando 7 
persisten agudos niveles de pobreza y subalimenta 
ci6n en algunos niveles de su población. -

Los países de economías centralmente planificadas, 
donde los niveles nutricionales son adecuados pa
ra toda la población como consecuencia de la - -
orientación político-económica de sus gobiernos. 

Los países miembros de la Organización de Países
Productores de Petróleo, cuya desigual distribu-
ci6n de su ingreso produce niveles contrastantes
de sobrealimentaci6n y subalimentaci6n entre sus
habitantes . . 
Los países miembros del tercer mundo y cuya desi
gual distribuci6n del ingreso generado provee la
existencia de serios niveles de desnutrici6n en -
amplios sectores de la población; en estas nacio-
nes se encuentra ~éxico. 
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Los países clasificados por la Organización de -
las Naciones Unidas como los menos desarrollados, 
pobres en extremo e incapaces de mantener a sus -
habitantes sin la provisi6n masiva de alimentos -
del exterior. '!./ -

Nuestro país se ubica en el cuarto nivel de la -

clasificación precedente,junto con el resto de los -

países de la comunidad latinoamericana, si bien den-

tro de la misma existen p,randes diferencias en los -

niveles de nutrici6n de sus habitantes debido a los-

diversos niveles de desarrollo alcanzados por cada -

uno de los países. 

"En México el 3% de la poblaci6n vive en situa 
ción de hambre intensa; el 19% sufre proble-7 
mas nutricionales serios; hasta el 44\ tiene
una dieta defectuosa y el 21% restante co~e -
en exceso .•. " (Datos para 191!0) ?:/ 

Las condicionantes que historicamente determinan

la existencia de las desigualdades nutricionales en-

nuestro país las mencionamos ::i con ti nuaci6n: 

3 2 DETERMINANTES SOCIALES DE LOS NIVELES NUTRICIO
NALES ES MEXICO 

El maíz y el frijol fueron los productos agríco-

las más importantes para las culturas prehisp6nicas 7 

máxime para aquellas que no tuvieron acceso importa~ 

te a los productos acu,ticos como fuente proteínica

de origen animal. La combinaci6n de estos dos g!a--
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nos logra niveles nutricionales sorprendentes, lo 

que explica en buena medida el desarrollo logrado 

por estas culturas. Esta situación no se mantuvo 

con la llegada de los conquistadores hispanos. 

"La colonizaci6n española introdujo animales 
domésticos de inmenso valor -ovinos, capri
nos, porcinos y bovinos- que no se pusieron 
a la libre disposici6n de todos los estamen 
tos de la sociedad colonial. Pasaron a for 
mar parte exclusiva de la dieta de la casta 
hegem6nica, la española, y aunque ésta era
poco numerosa, se ved6 su consumo a las res 
tantes castas, la India, la Negra y sus mez 
clas ... " 3/ 

De igual forma sucedi6 con el resto de los pro

ductos introducidos del viejo continente, principal-

mente el trigo y sus derivados. La necesidad impe-

riosa de allegarse un status superior a las poblaci~ 

nes recién conquistadas explica este comportamiento. 

La mejora social de las castas dominantes se produce 

como consecuencia la subordinaci6n de la poblaci6n -

aut6ctona, intentando por todos los medios mantener

la diferencia social con las castas indígenas. 

La Colonia no caus6 en la poblaci6n aut6ctona -

los cambios alimenticios que eran de esperarse. Se

puede decir que más alimentos aport6 México al mundo 

que viceversa. Las principales adquisiciones, entre 

las qu• destacan el caf~, el azócar, el trigo y sus-
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derivados, no son más valiosas nutricionalmente que

los principales productos agrícolas aut6ctonos. Por 

su parte, los alimentos de origen animal, la carne -

roja, la leche y el huevo, productos valiosos nutri-

cionalmente, fueron preferentemente canalizados ha--

cia el consumo de las castas dominantes, situaci6n -

que prevalece r.asta la actualidad como consecuencia-

de la existencia de factores socio-económicos de ex-

plotaci6n del hombre por el hombre. Entre los pobl! 

dores rurales se mantiene el gusto por la llamada --

dieta indígena, la cual tiene en el maíz y el frijol 

a sus principales componentes. 

" De acuerdo con los resultados de la~ en
cuestas levantadas en 1979 por el Insti
tuto Nacional de Nutrici6n, 19 millones
de personas presentaban graves déficits
de consumo de calorías y proteínas. De
éstos, 13 millones habitan en áreas ru-
rales y 6 en centros urbanos. En las -
primeras, alrededor de 6 millones eran -
menores de 14 anos de edad y en los se-
gundos, 2. 7 millones ... " 4_j 

"A pesar de la gran diversidad geográfica y del 

llamado mosaico cultural, la mayoría de las poblacio

nes pequeftas consumen una dieta muy simple y mon6to

ma, basada en tortillas, que proporcionan alrededor -

del 70\ de la energía que requiere normalmente un -

ser humano, frijoles, que aportan las proteínas nece 
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sarias y unos pocos alimentos más que intentan <le al 

gún modo equilibrar la dieta ... sin recursos para ob 

tener otros alimentos, entre los que se preferirán · 

el azúcar, las grasas, las pastas y algunos pedazos

de carne y hueso para hacer sopa .... " SI 

Estudios clínicos y hospitalarios han arrojado· 

resultados que indican que la desnutrici6n se prese~ 

ta con más frecuencia en las áreas rurales deprimi-

das, así como en los suburbios marginales de las - -

grandes urbes y es común que se presente entre niños 

de edad escolar, así como entre mujeres embarazadas

y lactantes. 

La prevalencia del maíz y el frijol como eleme~ 

tos clave en la dieta de la poblaci6n y que le permi 

ti6 a ésta contar con niveles nutricionales suficien 

tes a lo lar~o de más de cuatro siglos,ha sido paul! 

tinamente desechada como consecuencia de la descultu 

rizaci6n a que se ha visto sometido el país por par

te de los medios masivos de comunicación de la socie 

dad industrial moderna. 

"En los Últimos aftos esta poblaci6n ha si 
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do seriament~ afectada por la aparición
en el ::ierc1do de una serie de artículos
industriJli:aJos que por su publicidad y 
su saber pro~resivamente captan mayor nQ 
ir.ero de consumidores ... productos de tri 
go, pan, galletas y sobre todo, pastas -
para sopa, han desrla:ado al frijol por
que se cocinan más fácilmente y tienen -
más pre~tigio aunque su valor nutritivo
sea mucho menor." 6/ 

Los principales factores sociales que directa--

mente están afectando los hábitos de consumo de ali-

mentas de la población, principalmente entre los sec 

tores de menos ingresos son: 

Occidentalizaci6n de la sociedad moderna, con de
sarrollo de tendencias hacia la norteamericaniza
ci6n de la misma mediante la adopción de patrones 
culturales ajenos. 

La transici6n de ~éxico co~o país netamente agrí
cola a país industrial dependiente, con una gran
modificaci6n de la relación existente entre la po 
blaci6n urbana y la población rural en favor de 7 
la primera. 

La proliferación de empresas transnacionales en -
el agro mexicano que fomentan la producci6n y con 
sumo de alimentos "chatarra" de escaso valor nu-7 
tricional pero cuya producción y comercialización 
es altamente rentable. 

La aplicación práctica dada a los alimentos al 
utilizarlos ~rimordialmente como una mercancía 
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con un alto valor de C3mbio en detrimento de un -
desvirtuado valor de uso. 

Las nuevas costumbres alimentarias y sociales -

del país favorecen que se otorgue mayor valor a los-

productos de origen pecuario sobre los productos de-

origen ve~etal. Consecuentemente, gran parte de los 

recursos econ6micos utilizados por la poblaci6n para 

la adquisici6n de alimentos se canaliza hacia el mer 

cado de productos pecuarios en detrimento del merca-

do de productos vegetales. La gran diferencia entre 

los precios d~ los productos de origen vegetal y los 

productos de origen animal ha ocasionado que sea mu-

cho más rentable dedicar la tierra a la producci6n -

pecuaria que dedicarla a la producci6n de maíz y fri 

jol; ésto ha ocasionado que la llamada modernizaci6n 

de nuestro sistema alimentario sea en realidad una -

transformaci6n del mismo en un sistema cada vez me--

nos eficiente para la producci6n de alimentos bási--

cos. 

"Hasta mediados de la d~cada de los sesen
tas el ritmo de producci6n primaria de bá 
sicos alimenticios permitió cubrir amplia 
mente la demanda efectiva in~erna y la ei 
portaci6n de excedentes. Sin embargo, la 
significativa disminuci6n de la inversión 
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pública en el campo, que se observ6 desde 
fines de los años cincuentas y principios 
de los sesentas, las desiguales relacio-
nes de intercambio entre el sector rural
y el urbano industrial, así como la in- -
fluencia de las empresas transnacionales
agroalimentarias en favor de la alimenta
ci6n pecuaria intensiva, se manifestaron
en la caída del ritmo de crecimiento de -
producción de alimentos ... " 7_/ 

"La superficie cosechada, la composición -
de cultivos y el rendimiento medio por -
hectárea mostraron cambios importantes, -
con desventaja para la producci6n de ali
mentos. Así la tasa de crecimiento de la
superficie cosechada total se redujo de -
3.6% anual entre 1940 y 1950, a sólo 1.3% 
entre 1970 y 1980; el comportamiento de -
la superficie cosechada de granos básicos 
alimenticios llegó a ser negativo en esta 
Última década y sustantivamente menor al
ritmo de crecimiento de la poblaci6n ... -
entre 1960 y 1980; la superficie cosecha
da de maíz, frijol, trigo, y arroz bajó -
de 78% a 58% del total, en tanto que los
forrajes y las oleaginosas aumentaron su
importancia relativa al pasar del 3% al -
11% y del 2% al 6%, respectivamente." V 

Las mejores tierras, las mejores tecnologías, -

los créditos y la asistencia técnica, entre otros -

factores, se dirigen en primer lugar a cubrir cuotas 

de productos para exportación; en segundo lugar a la 

generación de mayores volúmenes de insumos industria 

les, entre los que destacan los de caracter pecuario; 

en tercer lugar se producen grandes cantidades de -

productos suntuarios cuyo valor de cambio es mucho -

mayor que el nutricional; por último y en las tie- -

rras restantes, en las regiones más áridas, carentes 

de apoyo tecnol6gico y financiero, se producen los -
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alimentos que han de consumir en su mayoría las cla

ses desposeídas. La industria pecuaria utiliza las

mejores tierras para los ali~entos de sus animales:

alfalfa, soya, sorgo, que en total significan cerca

de cinco millones de toneladas que después de ser in 

dustrializadas s6lo producen medio mill6n de produc

tos animales derivados, caros y en su mayoría para -

la utilizaci6n exclusiva de las clases acomodadas -

del país. 

En la actualidad la mayor parte de la engorda -

de ganado destinado al consumo nacional se hace en -

las praderas naturales del Sureste y Golfo de México, 

en tierras que representan una potencialidad enorme

agrícola. Su utílizaci6n agraria permitiría la pro

ducci6n de cinco a siete millones de granos extras -

para el consumo humano directo. 

Uno de los factores que más influyen en la ine

ficiencia de la producci6n de alimentos disponibles

para el consumo humano directo es la competencia que 

se presenta entre el consumo de productos animales y 

el consumo humano directo de productos agrícolas; el 

consumo humano directo es muy eficiente, tomando co

mo parámetro de medida el aprovechamiento de los re

cursos utilizados, mientras que el consumo humano i~ 

directo a través de la cadena alimentaria es sumamen 
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te ineficiente: se desperdician aproximadamente en-

tre el 54' y el 95' de los alimentos que pudiendo h! 

ber sido consumidos directamente,se consumen a tra--

vés <le los productos animales. 

"En la actualidad, el 30% de la población
de menos ingresos del país dispone apenas 
del 10% de los productos agrícolas produ
cidos, mientras que el sector de mayores
ingresos, que no alcanza el 15% de lapo· 
blaci6n total, consume, directa o indirec 
tamente, el 50% de dicha producción." 2.T 

La crísis de alimentos es en realidad un probl! 

ma de estructura del sector productor y no un probl! 

ma de insuficiencia. La oferta de alimentos corres· 

pontle a las características de la demanda de los mis 

mos: la producción se orienta a satisfacer las nece· 

sidades de las clases pudientes. Así, se venden ali 

mentos caros y sofisticados en un país cuya pobla- -

ci6n mayoritaria tiene escaso poder adquisitivo y --

que solamente puede adquirir alimentos de bajo cos·

to. Lo que las clases necesitadas requieren son al! 

mentas no industrializados que les permitan mejorar· 

sustancialmente los niveles nutricionales de sus re· 

gímenes alimenticios. 

"La solución al problema analizado implica 
necesariamente la redistribución del in·· 
greso entre todos los habitantes del país, 
sobre todo los mexicanos que habitan las· 
zonas marginales, las zonas más pobres y· 
en general a todos los campesinos." !.Q./ 
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La cita anterior refiere la reordenación estru~ 

tura! del sistema económico actual del país, lo que

probahlemente implicaría una nueva revolución arma

da. Es importante considerar entonces otras alterna 

tivas más viables y menos costosas, como pudiera ser 

la introducción en sus dietas de alimentos de alto -

valor nutricional que por su escasa disponibil~dad o 

por su bajo valor de cambio no hayan ?asado a formar

parte de las mismas; alimentos nutritivos que -

puedan suplir las carencias alimenticias actuales y-

que complementen a los ya consumidos. Un caso con 

creto y muy específico de este tipo de alimentos son 

los productos pesqueros. 

Veremos ahora una breve descripción de las ca-

racter!sticas de la dieta básica de la población me

xicana así como el potencial que representan los pr~ 

duetos pesqueros en cualquier intento para lograr el 

equilibrio de la misma. 

3.3 CARACTERISTICAS DE LA DIETA BASICA DE LA POBLA
CION MEXICANA. 

Una dieta es completa y balanceada cuando reúne 

todos los nutrientes que conducen a un desarrollo -

equilibrado. Los principales elementos que debe con 

tener un régimen alimenticio son: 
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Grasas, azúcares, proteínas, sales minerales y

vitaminas. 

La principal carencia del régimen alimenticio -

de la población mexicana son las proteínas, que con~ 

ti tuyen el principal elemento foma<lor oe músculos y hue

sos del cuerpo humano. Las proteínas son abundantes 

en la carne, sea ésta roja o blanca, como la de las-

aves y la de los productos pesqueros y en algunas le 

guminosas. 

"Los estudios realizados en los 61timos - -
años por numerosos investigadores mexica
nos para conocer el valor nutritivo de --

. los artículos alimenticios consumidos por 
nuestro pueblo ponen de manifiesto la im
portancia y el lugar preponderante que -
pueden llegar a ocupar los productos acuá 
tices, especialmente los pescados, tanto7 
marinos como dulce acuícolas, en el sensi 
ble meioramiento de la dieta nacional, si 
se desarrollan los procedimientos adecua
dos para que el pueblo los adquiera a ba
jo costo o los obtenga por s! mismo." l.!/ 

Las familias de escasos recursos necesitan in--

cluir en su dieta proteínas, y los productos acuáti

cos son los que más contenido de ellas presentan en

su composici6n. 

"· •• el valor principal del pescado es como 
fuente de proteínas de excelente calidad." !l/ 

La principal diferencia entre las proteínas de

origen acu!tico y las proteínas de origen pecuario -
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es el hecho de que las primeras son más ~-r~ribles -

por el organismo debido a su menor cont<"!«~ :,: graso, -

lo que produce que sean mejor aprovecha:~: 1umentan 

do el rendimiento Jel producto consumido_ •l respes 

to, Rodolfo Ramírez Granados afirma: 

"La proteína de los ostiones es la cut se 
considera más asimilable y por eso S! :~ 
da un valor convenido de 100%; en critt,'1-
descendente, a la carne de sardinas, '1~.i 
chinangos, camarones y Macarelas se :t~7 
atribuye un valor proteínico de 90\; t.:
bacalao, la gurrubata y los salmones, --
80\; finalmente, a la carne de res UL --
63%, De aquí se concluye que la cali¿¡¿ 
de las proteínas de los pescados es mt:
al ta que la de la carne de res, a le ~~~ 
debe agregarse su costo menor. "l .. Y 

Por otro lado, en las regiones más atn.=1das 

del país, aparte de la falta de consumo de ~:-::~ínas 

la carencia de sales minerales como el yodo, ~: fie-

rro, y el hierro es alarmante. Dos sales mint:-ales

muy abundantes en la dieta de la poblacitSn mf:~:::ana

son el calcio y el f6sforo, elementos abundar.:~~ en

los productos derivados del maíz, principal ;:-:•facto 

alimenticio de M~xico. 

Comparativamente, la carne de pescado tiem · . .m· 

mayor contenido de sales minerales esenciales, :1les 

co~o el calcio, el f6sforo, el fierro y el yodc. ~ue 

la carne roja: su contenido vitamínico es tambifa it!l 

portante y es variable de acuerdo a las diversu ~s • 
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" .. la dieta mexicana es auarentemente más 
adecuada en vitamina C, Caroteno, calcio, 
y fósforo, pero deficiente en otras: nia 
cina, riboflavina, tiamina y en proteí-~ 
nas ( carne ) , que pueden ser proporcio
nados a través del pescado .. " l.!/ 

Aparte de los mencionados, los productos mari--

nos contienen en cantidades importantes, si bien no-

en todas las especies ya que varían los componentes

entre ellas, los siguientes nutrientes: 

Cobre 
Magnesio 
Yodo 
Azufre 
Fluor 
Purina 
Vitaminas A y D 

Tiamina 
Riboflavina 
Niacina 
Colina 
Acido Pantoténico 
Vitamina BlZ 
!i/ 

Analizando la problemática alimenticia, produc· 

to de la estructura socio-económica del país, en do~ 

de la producción de alimentos es sacrificada en aras 

de un beneficio comercial, y tomando en considera- · 

ción los altos niveles nutricionales de los produc-

tos pesqueros, a6n mayores que los de los productos· 

pecuarios, tan favorecidos por su alta rentabilidad, 

la t6sis de superar las deficiencias alimenticias de 

la poblaci6n mediante la correcta distribución y co~ 

sumo de productos pesqueros cobra importancia. ( Ver 

anexo No. 1 ) 
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EL SECTOR PESQUERO 

En este capítulo se presenta una imagen de lo -

que es el sector pesquero en México para el período

de 1977 - 1981; comenzamos por hacer una breve rese

fia del desarrollo hist6rico del sector, posteriorme~ 

te evaluamos los recursos con los que cuenta; hace-

mos menci6n de los recursos naturales, en los que i~ 

tegramos los recursos físicos y los recursos bi6ti-

cos; luego referimos los recursos materiales, dívidl 

dos en tres subgrupos: flota, puertos e industria; -

enseguida se presentan los recursos financieros, los 

recursos tecnológicos y los recursos humanos. Final 

mente, y con la intención de presentar el resultado· 

de la interacci6n de todos los recursos mencionados, 

se indican las capturas logradas para el periodo 

1977 - 1981 y los niveles de consumo alcanzados. 

4.1 DESARROLLO HISTORICO DEL SECTOR 

La historia de la actividad pesquera en México

se remonta, junto con la caza y la recolección de 

frutos silvestres, a la aparici6n de los primeros 

pobladores; estas tres actividades constituyeron - -

su principal medio de sustento. Una vez que estos -
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pueblos aprenden las técnicas básicas cte la agricul-

tura, su vida sufre una transformación radical y se-

convierten en comunidades sedentarias. Muchas de es 

tas nuevas comunidades se establecen a lo largo de -
los ríos o en las orillas de los lagos y los mares,-

lo que propici6 la importancia otorgada a los recur-

sos acuáticos. Su interés por ellos es claro, las -
tradiciones alimenticias de esta~ culturas se funda

mentaron en dos grandes fuentes: por un lado, la - -

agricultura, con el maíz como el principal exponente, 

y por otro lado la actividad pesquera, seRÚn se des

prende de las observaciones realizadas por Fray Ber

nardino de Sahagún. 

"De las comidas que usaban los sei\ores: 
Usaban también comer peces en cazuela; una 
de peces blancos hechos con chile amarillo 
y tomates; otra cazuela de peces pardos he 
cha con chile bermejo y tomates y pepitas7 
de calabaza •. " ll 

Un factor que favoreci6 notablemente la impor-

tancia otorgada a los productos acuáticos fué la ca

rencia en sus dietas de cantidades suficientes de -

carne roja como fuente alimenticia proteínica. Esta 

se presentó debido a la ausencia de especies anima-

les domesticables en el continente que hubiesen fav~ 

recido la aparición de la ~anadería como actividad -

económica; así, la proteína animal de origen acuáti

co se convirti6 en un elemento b'sico de su aliment! 
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ci6n. 

Las condiciones económicas generadas a partir -

del establecimiento de comunidades sedentarias propi 

cian que la divisi6n social del trabajo se presente

aún más clara y definidamente. Así, existieron indi 

viduos que se dedican exclusivamente a la actividad

pesquera, fungiendo simultáneamente como productores 

y distribuidores de sus productos. Esta situación -

origin6 que la distribuci6n de los mismos fuese rea

lizada en condiciones accesibles a la población. Al 

respecto, observa el mismo cronista: 

"El que vende pescado es pescador •.. y para 
ganar su vida suele vender camarones y pe~ 
cados de todo género ... r 'l:J 

Aparte del alimenticio, otros asnectos· de la -· 

vida de estaP comunidades fueron fuertemente afecta 

dos nor la influencia que sobre ellos ejercían lbs

recursos acuáticos. La religión politelsta que do

minaba sus vidas fue uno de ellos; para conocer nas 

ta qu~ punto, baste Mencionar que Teotihuacan, Ciu

dad ele los dioses, está imnrepnada rle elernentos -· -

~cu~ticns en su decoración~ siendo teM~lo ~e quet·

zalc6atl una clara muestra de ello. 

Como consecuencia del valor que tenían los pe-

ces en la alimentaci6n de estas culturas, se desarr~ 

llaron t~cnicas rudimentarias de piscicultura, seg6n 
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refiere Fray Juan de Torquemada: 

" ... junto al templo principal había una 
laguna o lago sacro en el que se cria
ban muchos peces de diversas especies, 
muchos de los cuales muy grandes y ere 
cidos ... · ·~_1 

Con la conquista vino una transformaci6n radi-

cal del mundo prehispánico; la mayor parte de las -

culturas aut6ctonas fueron rlestruídas y las que so·

brevivieron vieron su entorno transformado. Gran --

parte de sus elementos culturales fueron destruídos

mientras otros fueron hábilmente transformados. Tal 

fue el.caso de las imágenes representativas de los · 

dioses indígenas, permutadas por imágenes católicas· 

en sus mismos templos. Este fen6meno facilit6 la -

aceptaci6n de la nueva religi6n y, consecuentemente, 

la aceptaci6n de la nueva cultura, 

La economía de la nueva Colonia se orient6 pre

ferentemente hacia las actividades mineras, las cua

les constituyeron un seftuelo de rápido enriquecimie~ 

to que atrajo la mayor parte de los recursos recién

ingresados a la Colonia. Paralelamente,y como apoyo 

a la estructura econ6mica creada,cobraron impórtan-

cia las actividades agrícola-ganaderas con especi•s· 

introducidas del Viejo Continente, complement4ndose· 

con la explotación de aquellos productos aut6ctonos
de mayor consumo por la poblaci6n indígena. ~a acti 
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vidad pesquera qued6 relegada a un segundo plano y -

la mayor parte como pilar de la economía de subsis--. 
tencia de las comunidades indígenas ribereñas y cos-

teras. 

Una vez consumada la independencia de la Metr6-

poli, se revalorizan los recursos como primer paso -

para superar 300 años de colonialísmo; la economía -

se orienta entonces hacia la satisfacci6n de las ne-

cesidades de la nueva naci6n. Los recursos acuáti--

cos no permanecen al margen de este fen6meno; sin e~ 

bargo, es hasta el gobierno de Benito Juárez que se

instituyen por primera vez los lineamientos relati-· 

vos a la explotaci6n y regulación de los productos • 

acuáticos, incluídas dichas disposiciones en el re-

glamento pesquero del 16 de marzo de 1871. En este

documento se aseguraba la libertad para que todos -

los mexicanos pudiesen ejercer las actividades pes-

queras. Simultáneamente, se intent6 regular la par-

ticipaci6n de los extranjeros en la actividad. Otras 

disposiciones de es te Re gl amen to se refieren al --
otorgamiento de concesiones para la explotaci6n de -
de.terminadas especies, para la reglamentaci6n del 

uso público de los mares territoriales, esteros y la 

¡unas, así como para la protecci6n de los recursos -

de aquellas pricticas que pudiesen ser nocivas. 

La apertura democrática que signific6 para el -
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país el breve período presidencial de Francisco l. -

Madero tuvo sus repercusiones en la actividad pesqu~ 

ra. En tal sentido, el entonces presidente de la re 

pública declaraba: 

" •. Dada la importancia que la pesca tiene 
para el país, pues son vastísimas sus -
costas, el Gobierno espera tener de la -
explotaci6n de la pesca la base de la -
alimentaci6n del pueblo .• " ~./ 

La primera Ley formal de Pesca es promulgada en 

el año de 1925 por el entonces Presidente Plutarco -

Elías Calles; en ésta se regulaba lo concerniente a

la explotaci6n de los recursos pesqueros, a la pref~ 

r~ncia que se otorgaba a los pescadores nacionales,

en especial a quienes se habían organizado en las re 

cien creadas Sociedades Cooperativas Pesqueras, a la 

conservaci6n de las especies, así como a la determi

naci6n de vedas, zonas de reserva, servicios de ins

pección y vigilancia. 

Durante la gestión del Presidente Emilio Portes 

Gil, se emprendi6 la planificnci6n científica de las 

actividades econ6micas desarrolladas en el territo--

rio nacional; de esta forma las Cartas Hidrográficas 

resultaron perfeccionadas,convirtiéndose en elemen-

tos de gran importancia para el desarrollo de la ac

tividad pesquera. Por su parte, el Gobierno de Pas

cual Ortíz Rubio decret6 disposiciones mediante las-

87. 



cuales se regulaba más estrictamente las vedas y las 

autorizaciones para la explotaci6n de los productos· 

pesqueros. 

El 26 de diciembre de 1938, bajo el Gobierno -

del General Lázaro Cárdenas, se expide la Ley de Pe~ 

ca en Aguas Mexicanas del Océano Pacífico y Golfo de 

California, con la cual se regulaba la pesca deporti 

va de la zona. En 1949, bajo el Gobierno del Lic. -

Miguel Alemán, se expide una nueva Ley de Pesca con

el objeto de establecer las condiciones técnicas y -

legales para el ejercicio de la actividad; esta Ley

reservaba la captura y explotaci6n comercial del Ab~ 

16n, la Langosta, el Ostión y el Camar6n a las Coop~ 

rativas de Producci6n Pesquera, situaci6n que se ma~ 

tuvo cuando 23 años después, en 1972, se expide la -

Ley Federal para el Fomento de la Pesca aún vigente

en la actualidad. Durante este sexenio, el del Lic. 

Luis Echeverría, se establece la Zona Econ6mica Ex-

elusiva de ZOO millas náuticas, zona de explotaci6n

exclusiva que faculta a la naci6n a ejercer derechos 

de soberanía econ6mica sobre dicha extensi6n. 

La actividad pesquera, representada por sus en· 

tidades rectoras, se ha ubicado administrativamente

en diversas dependencias gubernamentales conforme se 

le ha ido asignando mayor importancia entre los re-· 
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cursos económicos del sector primario. Su represen

taci6n estuvo ubicada, sucesivamente, dentro de los

siguientes organismos públicos: 

- Secretaría de Agricultura y Fomento 
Pirecci6n de Pesquerías 

- Direcci6n Forestal de Caza y Pesca 
- Departamento de Marina Nacional 
- Secretaría de Marina 
· Secretaría de Industria y Comercio 
- Departamento de Pesca 
- Secretaría de Pesca 

1917-1923 
1923-1934 
1934-1939 
1939-1940 
1940-1958 
1958-1977 
1977-1982 
1982-19RR 

§/ 

Hemos descrito brevemente el desarrollo que ha

experimentado la actividad pesquera a lo largo de -

más de 500 aftos, pasamos ahora a describir los re· 

cursos que han hecho posible las cifras de desarro-

llo alcanzadas en el período 1970 - 1981. 

Debido a que sin recursos no es posible ningún_ 

tipo de actividad econ6mica, co~enza~os por descri 

bir aquellos que hacen posible la existencia del sec 

tor pesquero. 

4.2 RECURSOS NATURALES 

Una de las circunstancias geográficas más impo! 

tantes de México es el encontrarse localizado entre

dos grandes masas de agua, las cuales bafian sus cos· 

tas en 9 219 kms. Las playas del litoral del Pacífi 

co comprenden 6 608 kms., en tanto que las del Golfo 

de México y Mar Caribe comprenden 2 611 kms.; 106 

Jans. corresponden a las islas de Quintana Roo y -

1 088 kms. corresponden al Golfo de California y las 
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islas del Pacífico. ~/ 

El país cuenta con un millón óOO mil hectáreas

de lagunas, esteros y bahías a lo largo de sus cos-

tas. Del total, 900 mil hectáreas se localizan en -

el litoral del Pacífico mientras que 700 mil hectá-

reas se localizan en el litoral del Golfo y Mar Cari 

be. Las zonas estuarinas mencionadas se localizan -

en las planicies costeras de ambos litorales; reciben 

simultáneamente agua marina, por medio de canales o

bocas comunicantes con el Océano, y agua dulce prov~ 

nientes de río y arroyos. 

Por otro lado, el país cuenta con 140 millones

de metros cúbicos de aguas continentales, distríbuí

dos en lagos, lagunas y 1 283 presas de almacenamien 

to. La mayor parte de estos lagos y lagunas son pe

quefias, de marcado interés local, pero con nulo inte 

rés econ6mico a nivel nacional. Como excepción pue

de mencionarse el lago de Chapala, de 1 200 kil6me-

tros cuadrados de extensi6n y con una capacidad de -

almacenaje de 6 000 millones de metros cúbicos de -

agua. 

Las existencias de agua subterránea en el país

son aprovechadas a través de 11 500 pozos profundos. 

Existe una red de canales de riego con una extensi6n 

aproximada de 90 000 kilómetros; la red fluvial com

prende los ríos y arroyos cuyo escurrimiento anual * 

alcanza los 374 932 millones de metros cGbicos de 

agua. El conjunto de estos recursos hidrol6gicos al 
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can:a una suoerficie aproximada de un mill6n cuatro

cientos cincuenta mil hect5rca~. 11 

La masa acuática de mayor importancia para el · 

país es el Golfo de México, depresi6n de forma casi

circular y de topografía poco complicada; situaci6n

contraria es la~ue se presenta en el litoral del Pa

cífico, cuyas costas son escabrosas y con las cordi· 

lleras montañosas muy cercanas. La plataforma conti 

nental en el Golfo de México alcanza una extensi6n -

media de 150 kil6metros, mientras que en el li%oral

del Pacífico la extensi6n media de la plataforma co~ 

tinental alcanza una extensi6n media de 40 kil6me- -

tros. Los Océanos que bañan al país· influyen decis.i 

varnente sobre aspectos climato16gicos e hidrol6gicos 

determinando las diversas actividades econ6micas a -

desarrollarse en las distintas zonas del país. Asi

mismo, son fuente de enormes cantidades de recursos, 

que a ld largo de los litorales representan un gran

potencial, tanto nutricional como econ6mico. 

Los recursos vivos del medio acuático son un re 

flejo de las características de las masas de agua en 

que habitan, así como de las condiciones en que des! 

rrollan sus vidas. La mayor o menor interacci6n de

una gran gama de factores ambientales determina la -

ausencia o presencia de un recurso o de un coijunto

de recursos en determinadas aguas. En los mares y 

aguas continentales del país se presenta toda una g! 

ma de situaciones oceanográficas y biol6gicas que 
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traen consigo la disponibilidad de recursos pesque-

ros de muy diversa índole. Así, encontramos grandes 

concentraciones de especies pelágicas en la porci6n

occidental de la Península de Baja California; consi 

derables bancos de especies sedentarias en la Sonda

de Campeche, o la presencia de volúmenes sustancia-

les de especies altamente migratorias en las costas

del Pacífico. 

La actividad pesquera ha registrado a lo largo

de su historia un crecimiento polarizado, tendiendo

ª generar una concentraci6n geográfica cada vez ma-

yor. Lo anterior se confirma al observar la evolu-

ci6n y estructura actual de los volúmenes de produc

ci6n de las distintas zonas pesqueras. En ésto ha -

sido determinante la distribuci6n geográfica de los

recursos, fundamentalmente de aquellos de alta rent! 

bilidad econ6mica y que se han destinado preferente

mente al comercio exterior, como es el caso del cama 

r6n, el abul6n, la langosta y el atún, así como de -

la explotaci6n de pesquerías como la sardina y la a~ 

choveta, que se destinan a la elaboraci6n de harina~ 

generando un mayor rendimiento econ6mico pero a un -

mayor costo social. 

Atendiendo a las características físicas y geo

gráficas del país, agi como a la distribuci6n de los 

recursos, se consideran cinco zonas pesqueras~ !/ 

Zona Pacífico Norte, que canprende los estados de: 

Baja California 
Baja California Sur 
Sonora 
Si na loa 
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Las principales especies de esta zona son: 

Abul6n 
Al¡tas 
Almeja 
Anchoveta 
Atún 
Bacalao Negro -
Baqueta 
Barrilete 
noni to· 
Cabrilla 
Calamar 

Camar6n 
Caracol 
Caz6n 
Coral Negro 
Coral Rosa 
Corvina 
Dorado 
Erizo 
Garropa 
Jurel 
Lans!Osta 

- · Lenguado 

• Macarela 
- Mamíferos 
- Marlín 
· t·~e i il l 6n 
- r-tero 
- Merluza 
- Pez Vela 
- Sardina 
- Tiburón 
- Tortuga 

Esta zona proporciona la mayor parte del volu-

men y valor de la producci6n del país, contribuyendo 

con el 75\ de la misma para el período 1977 - 1981.

Aquí se concentra casi toda la sardina y anchoveta -

disponible en el país, la tercera parte de los túni

dos, el 42\ del camarón, el 61% del calamar y práct_i 

camente la totalidad de los recursos vegetales cons

tituídos por Algas y Sargazos. Cabe destacar que el 

Golfo de California es considerado como una de las -

regiones más ricas del mundo en flora y fauna acuáti 

cas, dado que es un ecosistema con un gran intercam

bio de masas de agua en las que es posible localizar 

especies de aguas frías, templadas y tropicales en

ferma simultánea. 

Zona Pacífico Centro Sur, que comprende los

estados de: 

Nayari t 
Jaliscr 
Coli111a 
~tichoac'n 

Guerrero 
- · Oaxaca 

Chiapas 
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Las principales especies de esta Zona son: 

Almeja 
Atún 
Baqueta 
Barrilete 
Berrugata 
Bonito 
Botete 
Cabrilla 
Calamar 
Camar6n 

Caracol - Osti6n 
Caz6n - Par(o 
Corvina - Pez Gallo 
Dorado - Pez Vela 
Huachinango - Robalo 
Jurel - Sabalote 
Langosta - Sardina 
Lenguado - Sierra 
Lisa - Tibur6n 
Marlín - Tortuga 
Mojarra 

Los ecosistemas de esta Zona se caracterizan --

por una gran diversidad de las especies que los habi 

tan, ya que sus aguas presentan diferencias muy acu

sadas en áreas relativamente pequeñas; el relieve -

submarino, su orografía y las desembocaduras fluvia

les, entre otros factores, modifican sensiblemente -

la temperatura, la salinidad y la iluminaci6n del -

oceáno, favoreciendo así la presencia de muy varia-

das especies, aunque con nocos individuos de cada -

una de las mismas debido a lo pequeño de los ecosis

temas. La participaci6n de la Zona en el valor to-

tal de la producci6n para el período 1977 - 1981 fué 

de aproximadamente un 10%. 

Zona Golfo Norte, que comprende los estados
de: 

Tamaulipas 
Veracruz 

Las principales especies de esta Zona ~on: 

Acamaya 
Almeja 
Atón 

Gurrubata 
Jaiba 
Jurel 

- Pargo 
- Peto 
- Pez Gallo 



Bagre 
Boquilla 
Camar6n 
Cubera 
Corvina 
Cherna 
Chucumite 
Dorado 
Huachinango 

Langostino 
Lebranctia 
Lisa 
Marlín 
Mero 
Mojarra 
Ostión 
Palometa 
Pámpano 

- Pez Puerco 
- Pez Vela 
- Robalo 
- Sábalo 
- Sargo 
- Sierra 
- Tambor 
- Tiburón 
- Trucha 
- Villajaiba 

Esta regi6n es rica en especies de escama, cuen 

ta también con una gran variedad de crustáceos, pri~ 

cipalmente Jaiba y Camarón, así como de moluscos, -

principalmente osti6n. En términos del valor de la

producci6n, la participación de la Zona en el total

nacional es má.s significativa que en términos de vo

lumen debido a que los productos que aporta son de -

elevado valor comercial. 

Zona Golfo Sur Caribe, que comprende 
tados de: 

Las principales 

Camar6n 
Caracol 
Caz6n 
Corvina 

Tabasco 
Campeche 
Yucatán 
Quintana Roo 

especies de esta Zona 

Chachi - MarHn 
Do.rado - Mero 
Huachinango -
Langosta 

los es 

son: 

Esta regi6n se caracteriza por poseer una amplia 

plataforma continental, particularmente frente a las

costas del estado de Campeche en la llamada Sonda de-
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Campeche. En ella se encuentran importantes volúme-

nes de escama, especialmente Huachinango, Pargo y Me 

ro. Tarnbién se encuentran crustáceos y Moluscos, 

principalmente osti6n y camar6n. La participaci6n -

de la Zona en términos <le volúmenes de producci6n -

con respecto al total nacional para el período 

1977 - 1981 fué de aproximadamente el 12%. 

Zona Interior, que comprende todas las enti· 

dades sin litoral. 

Las principales especies de esta Zona son: 

Bagre 
Carpa 
Lobina Negra 
Hoj arra de Río 

Por sus características geográficas, la acuacu! 

tura es la actividad pesquera que nás se lleva a ca

bo en las entidades de esta Zona. Su volumen de pro 

ducci6n aporta aproximadamente el 5% de la produc- -

ci6n nacional para el período 1977 - 1981. 

~emos visto el potencial que representa la gran 

cantidad y calidad de los recursos naturales que se-

concentran en las distintas zonas pesqueras en que -

se divide el país. A continuaci6n re~crinos los -

recursos de apoyo que hacen posible su explotación -

comercial.-
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4.3 RECURSOS ~ATERIALES 

Los recursos materiales con los que cuenta el -

sector pesquero se dividen en tres grandes grupos: 

Flota pesquera 
Puertos pesqueros 
Industria pesquera 

Con la intenci6n de presentar el seguimiento -

que canaliza los productos pesqueros desde su medio

ambiente natural hasta el sitio final de su consumo, 

presenta~os en ese orden la descripci6n de cada --

uno de los grupos en que se dividen los recursos ma

terial es del sector pesquero. 

4.3.1. FLOTA PESQUERA 

El término embarcaci6n pesquera se refiere a to 

da aquella embarcaci6n dedicada a la actividad, inde 

pendientemente de sus características físicas y ope

rativas. Así, en el Registro Nacional de Pesca se -

encuentra a las pequefias y primitivas canoas utiliz! 

das por las comunidades aut6ctonas costeras más atra 

sadas del país tatalogadas junto a los modernos bar

cos atuneros de la flota de la empresa paraestatal -

Productos Pesqueros Mexicanos, cuya capacidad de car 

1• alcanza las 1 200 toneladas de carga útil. 

La 1ran diversidad de barcos existentes en la -

flota pesquera mexicana obedece a varios factores, -
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destacando los siguientes: 

Los 10 000 Kms. de litorales con que cuenta
el país. 
La gran diversidad de especies que habitan -
los mares nacionales 
Las variadas condiciones físicas de los lito 
rales -
Las variadas condiciones socioecon6micas de
la población dedicada a la actividad pesque
ra. 

La flota pesquera mexicana comprende grandes y-

medianos atuneros de cerco con una autonomía de has-

ta tres meses para la pesca de alta mar, inclusive -

en aguas externas a la zona económica exclusiva de -

200 millas; barcos atuneros de vara de un menor ra--

dio de acci6n y 6tiles para la pesca de t6nidos en -

aguas interiores a la zona econ6mica exclusiva; bar

cos arrastreros de profundidad, capaces de pescar -

más allá de los límites de la plataforma continental, 

que en el litoral del Pacífico es estrecha; barcos v.!, 

vero-neveros capaces de conservar el producto con v.!, 

da a bordo y así facilitar la conservaci6n del mismo 

y lograr mejor calidad en el producto ya procesado;

barcos sardineros con gran capacidad de carga refri

gerada industrialmente, a diferencia de los antiguos 

harcas sardineros de carga enhielada; grandes barcos 

palangreros para la pesca del tibur6n y grandes esp~ 

eles de escama mediante grandes líneas de anzuelos -

flotantes; por 6ltimo, las embarcaciones menores, -

que constituyen la mayoría en la flota y que sirven-
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para la pesca en reducidas cantidades de una gran Y! 

riedad de especies y cuya nutonom[a es muy limitaJa-

por ser embarcaciones poco tecnificadas. 

Aún cuanrlo la diversificaci6n de la flota no es 

proporcional, puesto que existe un 90.20i de embarca 

ciones menores y s61o un 0.14% de embarcaciones atu

neras para el año de 1981, ~/ esta tiene la capaci

dad operativa que le permite operar lo mismo en - -

aguas profundas que en aguas poco profundas, a corta 

distancia de la costa o a miles de millas de sus - -

puertos base. Asimismo, debido a su estructuraci6n, 

es una flota capaz de aprovechar las variadas espe-

cies oue componen la fauna acuática del país. ( Ver
anexo No. 2 ) 

4.3.2 PUERTOS PESQUEROS 

"Un puerto es el eslabón de. enlace entre los 
transportes del interior, terrestrr.s n flu
viales, y los transportes del mar." .l.Q/ 

La definici6n anterior clarifica la importancia 

que revisten los puertos en un país con casi 10 000-

kms. de litorales¡ constituyen la infraestructura -

que canaliza hacia los mercados internacionales aqu~ 

llos productos que constituyen el comercio exterior

de la nación, y de igual manera agilizan el manejo -

de lai importaciones que demanda la economía interna. 

El desarrollo integral de la explotación pesqu~ 
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ra implica una 6ptima operación <le la flota, la que 

exige instalaciones portuarias suficientes y con -

servicios adecuados de carfa y descarea. 

En el período 1977 - 1981, se formularon 49 

proyectos para la construcción de nuevos puertos 

pesqueros; se realizaron obras de ampliación en 21-

de los puertos ya existentes. De esta forma, en --

1951 se encontraban operando 31 nuertos pesqueros -

como consecuencia de haberse construído S 000 mts.-

de escolleras y rompeolas y 8 500' mts. lineales de -

muelles, es decir, un incremento del 71.7% con res-

pecto a los existentes en 1977. Paralelamente se -

dragaron un total de 27 millones de mts. cúbicos de 

agua en 30 de los puertos, con fines tanto de mante 

nimiento como de construcción. l1J 

En función de su capacidad, los puertos se di

viden en: 

Puertos de Altura 
Puertos de Cabotaie 
Comunidades Pesqueras 

Se considera un Puerto de Altura aquel en el -

que existe una infraestructura operativa y de servi 

cios que permite un adecuado manejo de las mercan-

cías en tránsito. Un puerto de Cabotaje es aquel -

que, teniendo la infraestructura de un Puerto de Al 

tura, no tiene la misma capacidad. Una Comunidad -
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pesquera es aquella en que las actividades pesqueras 

son las principales aunque limitadas por factores -

econ6Micos y tecnol6gicos, como son infraestructura

insuficiente, embarcaciones y equipo de apoyo inade

cuados, falta de medios de comunicación, etcétera~ 

La estructura portuaria mexicana comprende 48 -

puertos para 1981, los cuales se encuentran clasifi

cados por la Secretaría de Pesca según los volúmenes 

de producci6n que transita por ellos: 

Puerto Tipo I, con más de 10 000 tons. anua
les. 
Puerto Tipo fI, con menos de 10 000 tons. 
anuales 
Puerto Tino JII, con menos de 5 000 tons. 
anuales. 1l 

Los puertos del Tipo I comprenden el 27\ del t~ 

tal y operan el 91.44\ de la producci6n pesquera que 

transita por puertos. Los puertos del Tipo II com-· 

prenden el 7\ del total nacional y manejan el 3.15\· 

de la producci6n que tran$ita por puertos. Los puer 

tos Tipo III comprenden el 48\ del total nacional y

manejan el 5.41\ de la producci6n pe~quera que tran· 

sita por puertos. El total de producción pesquera -

que transita por puertos corresponde al 64.9\ del to 

tal nacional para el período 1977 - 1981.~/ 

El 78.46\ de la captación de productos pesque-

TOS paTa 1981 fue canalizada a tTav~s de pueTtos del 
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litoral del Pacífico, correspondiendo el 27.67\ tan· 

solo al Puerto de Ensenada, B. C., y el 9.86% al 

puerto de Guaymas, Son., ambos puertos de altura con 

siderados los más importantes del país. Por su par

te, el litoral del Golfo canalizó el 19.lZt de la 

producci6n nacional, siendo el puerto de ~lvarado el 

que tuvo mayor participaci6n con el 1.16% del total. 

Las entidades sin litoral participaron con el 2.42%

de la producción pesquera nacional para el mismo pe· 

ríodo . .lil 

La disparidad existente en cuanto a la partici

paci6n de cada uno de los puertos en la participa- • 

ci6n de los recursos capturados se debe en gran medi 

da a que muchos de ellos han sido construídos sin un 

plan preconcebido de desarrollo, lo que les ha impe

dido absorber los vol6menes actuales de producci6n.

La localizaci6n de los· muelles pesqueros dentro de -

los puertos es an,rquic~, no reciben un mantenimien

to adecuado, su capacidad instalada es insuficiente, 

los servicios de avituallamiento y sociales son obs2 

letos o inexistentes. Ello propicia que los puertos 

de Bltura concentren el 91.44\ de la producci6n pes

ouera para 1981. ( Ver anexo No. 3) 

4.3.3. INDUSTRIA PESQUERA 

Las principales especies pesqueras que se indu! 
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trializan en M~xico son: 

Sardina y ~iacarela 
Anchoveta 
Camar6n 
Osti6n 
Tibur6n 
Caz6n 
Túnidos 

Los principales procesos industriales a que se

someten los productos pesqueros en México son: 

Congelado, que abarc6 el 22.11% del total -
procesado en 1981. 

Enlatado, que abarc6 el 17.11% del total pr~ 
cesado en 1981. 

Reduc~i6n, que abarc6 el 59.46% del total 
procesado en 1981. 

Otros, que ~h~~~A el 1.32% del total proces! 
do en 19111. 

La planeaci6n del proceso industrial a aplicar

a los productos pesqueros depende primordialmente -

del tipo de consumo hacia el cual han de canalizarse: 

Consumo Humano Directo 
Consumo Humano Indirecto 
Utilizaci6n Industrial 

La canalizaci6n de productos pesqueros para su

utilizaci6n industrial refiere la colocaci6n de los-

mismos como insumos para manufacturas no comestibles 

y cuyo principal producto terminal es el aceite de -

pescado. utilizado principalmente en la industria -

qu{aica, farmac6utica y cometol6gica. 
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Para el período 1977 - 1981, el consumo humano

directo absorbió el s~.34~ de la producción pesquer~ 

el consumo humano indirecto captó el 42.66% de la 

misma, mientras que se canalizó el 4.021 hacia la 

utilización industrial. 

Los principales aspectos tecnológicos que deter 

minan la utilización de productos pesqueros en la in 

dustria de transformación son: 

Tipo de materia prima disponible 
Niveles de existencia de productos pesqueros 
Características particulares de los productos 
Capacidad de captura de la flota 
Métodos de conservaci6n utilizados 
Técnicas de procesamiento utilizadas 
Destino final del producto. 1.S/ 

Para 1981 existen en México 405 plantas indus-

triales, de las cuales el 10.62t corresponde a plan

tas enlatadoras, el 65.93% lo componen plantas cong~ 

laderas, el 15.80\ corresponde a plantas reductoras

y el 7.65\ restante corresponde a plantas de otros -

procesos. Con respecto a 1977, el número de plantas 

industriales se vió incrementado en un 46.74%: dicho 

incremento permitió que la capacidad instalada aumen 

tase en un 58.01\, lo que pennitió disponer de las -

instalaciones necesarias para el procesamiento de -

los incrementos de la producci6n registrados en el -

período. La capacidad de enlatado se incremeni6 en

un 38.57\, llegando con ello a un procesamiento 

104. 



total de 217.7 tons./hora; la capacidad de congelado 

aument6 hasta alcanzar las 121.9 tons./hora, o sea,-

un 81.94% más que en 1977; la capacidad instalada p~ 

ra reducción ( producción de aceites y harinas ) al

canz6 la cifra de 479.2 tons./hora, lo que significa 

un incremento del 62.94% con respecto a 1977. Las -

ampliaciones de capacidad obtenidas permitieron que

el \Olumen final de producci6n terminada registrase -

un incremento del 148.04% al pasar de 142 396 tons.

en 1977 a 353 193 tons. en 1981. Resalta la manufac 

tura del atún y la sardina enlatados, cuya produc- -

ción ascendió en 1981 a 112.7 y 124.5 millones de la 

tas, respectivament~ .!.§./ ( Ver anexo 4 ) 

Como apoyo a la estructura material del sector-

y en el caso de los recursos financieros, como fuen-

te para la misma, mencionaremos los recursos finan-

cieros, los recursos humanos y los recursos tecnol6-

gicos involucrados en el sector pesquero. Una breve 

descrioci6n de los mismos se refiere a continuación 

4.4 RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS AL SECTOR PESCA 
]]_/ 

El gasto público total autorizado para el sec-

tor pesquero durante el período 1977 - 1981, ascen-

di6 a los 99 505 millones de pesos, correspondiendo-

17 684 millones al entonces Departamento de Pesca y-
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81 821 ~illones a las E~presas Paraestatales coordl 

nadas, que de ~anera consolidada y bajo la denomina 

ci6n de Productoi Pesqueros Mexicanos e Industrias

Paraestatales del Noroeste, figuran dentro de las -

27 entidades federativas sujetas a control presu- -

puestal y cuenta pública. 

Para los prop.ramas de Inversión, para el perío

do 1977 - 1981 se autorizaron al sector 21 819 mi-

llones de pesos, de los cuales se ejercieron 17 851 

millones, es decir, el 81.8% del mismo; fundamental 

mente se canalizaron al rlesarrollo de acciones y -

proyectos directamente vinculados con la fase prim! 

ria del sector. Destacan los programas de captura, 

integrados por inversiones en flota, puertos y apo

yo a conunidades pesoueras, a los que se destinó el 

57t de la inversión; los proyectos relativos a la -

industrialización, oue absorhi6 el 18% de la inver

sión, los proyectos de acuacultura, que absorbieron 

el 11\ de los recursos, asl como proyectos varios -

que absorbieron el 14\ de los recursos. El 96% de

las inversiones ejercidas se realizaron con recur-

sos fiscales con que el Gobierno Federal apoyó al·

sector en el período y que ascendieron a 32 639 mi-

1 lones. En 1977 la asi~nación de recursos fiscales 

al sector fue de 1 000 millones de pesos, mientras

que para 1981 dicha asignaci6n alcanz6 los 14 621 -

millones de pesos. 
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Las limitaciones observadas en el apoyo crediti 

cio al sector, así como el impulso previsto a la ac

tividad, plar.tearon la necesidad de contar con un me

canismo financiero capaz ne atender con amplitud y -

oportunidad las necesidades que conllevaba moderni-

zar al sector. Esta situación <lió origen a que, en-

1980, se creara el Banco Nacional Pesquero y Portua

rio, S. A., BANPESCA, que vino a sustituir al Banco

Nacional de Fonento Cooperativo, BANFOCO. El nuevo

Banco se cre6 con características de banca múltiple

y una mayor flexibilidad operativa con el objeto de· 

lograr que el apoyo al sector se presentase en forma 

integral y cornprendiendo a las tr~s fases económicas 

del mismo. 

Con la creaci6n del BANPESCA se establecieron -

los ~ecanis~os financieros adecuados a los requeri·· 

mientos de la actividad pesquera, lo que se tradujo

en apoyos amplios y oportunos. Paralela~ente, tam-

bién en 1980, se constituy6 el Fideicomiso para el -

Fomento y Apoyo del Desarrollo Pesquero, que atiende 

en forma particular los requerimientos crediticios y 

financieros del Sector Cooperativo Pesquero. 

En el periodo 1977 - 1981, los recursos crediti 

cios asignados al sector se estiman en 33 868 mi¡lo= 

nes de pesos, proviniendo en su mayor parte, el 52\, 

de la Banca P6blica. El resto de los recursos con -
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que cont6 el sector, 16 130 millones de pesos, fue-

ron canalizados a través del Sistema Bancario Pri~~ 

do y ~ixto. 

En su primer año de operaci6n, el BANPESCA ca

nali:6 créditos por 5 157.3 millones de pesos, que

significaron el 68% del total de créditos otorgados 

a la actividad. Para 1981, dicha participación fué 

de 9 227.5 Millones de pesos, es decir, un incremen 

to del 92\ con relaci6n a su participaci6n del eje! 

cicio anterior. 

Considerando la aplicaci6n regional de los re

cursos, en su mayoría fueron canalizados a las enti 

dades en las que hist6ricamente el sector ha logra

do un ~ayor desarrollo, es decir, hacia la Zona I,-

que absorbi6 el 49\ de los créditos. Intentando -

subsanar esta deficiente distribuci6n de recursos e 

intentando promover un desarrollo equilibrado entre 

las distintas regiones pesqueras, se estructur6 el

Prot.rarna de Desarrollo Pesquero México Banco Intera 

mericano de Desarrollo. Este proyrama tuvo como me 

tas principales las siguientes: 

Incrementar la producci6n de alimentos ma 
rinos de consUJ110 popular en atenci6n de 7 
las necesidades de los estratos sociales
de menos int.resos 
Fomentar la creaci6n de nuevos empleos 
Promover ~1 desarrollo equilibrado del --
sector. · 
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Este oro~rama <letermina concentrar los esfuer

zos en las re?iones Sureste y Pacífico Sur, en los

esta~os de \.uerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Cam

peche, Yucatán y Quintana Poo. 

Se dispusieron 200 Millones de d61ares para ~1 

fo~ento de las actividades pesqueras: el 409. lo 

aportó el BID y el ó!l% rest;inte lo aport6 el Go

bierno Federa 1. El Pro~rama lo constituyeron dos -

subprogramas, uno de los cuales ejecuta BANPESCA y

que a través de créditos refaccionarios y aportaci~ 

nes de ..:apital de trabajo canalizó 164. 7 millones -

de dólares; el segundo subprograma lo atendió el en 

tonces Departamento de Pesca, anortando 34.5 millo

nes de d6lares para el desarrollo de infraestructu-

ra portuaria y pesquer?. (Ver anexo No.5 

4 .S. RECURSOS HUMANOS EN EL SECTOR PESQUERO 1.§./ 

Las políticas de Recursos Humanos del sector -

pesquero se han orientado a promover y consolidar -

la integración de los pescadores, a fin de elevar -

sus niveles productivos y organizacionales¡ asimis

mo es ~atería de pri~er orden incrementar su efica

cia y eficiencia operativa. Para ésto, considera-

ron no solo los aspectos relacionados con la autor! 

zaci6n y registro de nuevas Sociedades Cooperativas, 

sino que ta~bién se consideraron los aspectos de --
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viabilidad socioeconómica que aseguren el cumpli- -

miento de su objetivo social y se promovi6 la cons

titución de nuevas S·ociedades en aquellas regiones

y centros pesqueros con recursos ~ubex~lotados o -

inexplotados, así como en las regiones mayormente -

afectadas por el subempleo y el desempleo. 

Las acciones mencionadas permitieron reorgani

zar en el período a 483 Cooperativas, integradas -

por 44 610 socios, así como organizar a 22 765 pes

cadores en 364 nuevas Cooperativas, de las cuales -

117 son Cooperativas de Altura, 239 de ribera y 8 -

mixtas. !'e esta forma, en 1981, el sector social -
pesquero se encontraba constituído por 859 Coopera-

ti vas, que agrupaban a 70 333 socios. Otro aspecto 

iJ'llportante en materia de organizaci6n social del 

trabajo pes~uero fué la constituci6n y registro, en 

los estados sin 1i toral, de 17_3 agrupaciones de ca~ 

pesinos y ejidatarios bajo diversas formas jurídi-

cas no Cooperativas, entre las que destacan Uniones 

de pescadores, sociedades rurales de µroducci6n re~ 

quera, uniones ej ida les y rurales de producci6n Pes 

quera, así como la integración de nuevos centros de 

poblaci6n dedicados a la pesca. De esta manera, 

7 267 ca•pesinos se incorporaron a la actividad en

el período. 

La infraestructura de capacitaci6n pesquera se 
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compone de tres centros que pueden atender a 1 EOO-

alumnos anualmente. 

Centro <le Capacitación Pesauera de Ma
:atlán 
Centro de Artes y Oficios de Cd. del -
Carmen 
Centro de Caoacitaci6n Pesq11era de San 
Francisco, Nayarit. 

Se <lisoone además del Centro de Capacitación -

Acuícola de Pátzcuaro, ~lichoacán, en donde se impar 

te capacitación a campesinos en materia de acuacul-

tura. 

A partir <le la operación de la infraestructura 

mencionada, se efectuaron 211 cursos de capacita- -

ción, correspondiendo 126 de ellos a pescadores, 54 

de ellos a caMpesinos, ejidatarios y comuneros y 31 

de ellos a mujeres amas de casa. Durante el período 

fueron capacitados 22 612 personas de las cuales --

5 711 recibieron capacitación en los centros exis--

tentes y las 16 901 restantes a través de su parti

cipación en los cursos mencionados. 

Las actividades señaladas se complementan con

la capacitación que reciben las tripulaciones mexi-

canas a hordo de las embarcaciones propiedad de las 

empresas de coinversión: sobresale el hecho de que

los contratos de construcción de embarcaciones fir-

mados con España y Japón refieren el compromiso por 
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parte de los constructores de capacitar tripulacio

nes mexicanas para la operación de rlichas unidades. 

( Ver anexo 6 

4 .6 RECURSOS TECNOLOGICOS DEL SECTOR PESQUERO 19/ 

Se ha prestado especial atención al desarrollo 

de las actividades científicas en el Sector Pesque

ro a fin de vincularlas directamente al proc~so pr~ 

ductivo del mismo para lograr una explotación más -

racional de las diversas pesquerías. Para apoyar -

estos trabajos, a partir de 1977 se realizaron - -

obras de rehabilitaci6n en los centros de investig! 

ci6n ubicados en El Sauzal, B.C. y Lerma, Campeche; 

también se inici6 la construcci6n de nuevas instala 

ciones para 12 centros de investigación adicionales. 

Se dispone del Centro de Puerto Angel, Oax., para -

la preservación de la Tortuga ~arina, así como de -

14 laboratorios de química y procesamiento de pro-

duetos pesqueros, de hidrotecnología, de sanidad y

de tratamiento de alimentos de origen acuático. Op~ 

ran ademis plantas piloto para ta investigaci6n de

tecnolor.ías en la elaboraci6n de alimentos de orí-

gen acuático y que están ubicadas en los centros de 

investigaci6n de Tampico, Tamps., y La Paz, B.C. 

El sector dispone de tres barcos de investiga

ción~ 
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Fl Antopio ~l:~te 
El !\leiaNlro \'on l'uritiolt 
El Onjuku 

Los dos primeros operan en aguas nel Océano Pá 

cifico, riientras que el tercero lo hace en aguas 

del Golfo. Los dos prineros ya operaban en 1976 y

el tercero se incorpor6 en el período referido. Asl 

mismo, se inici6 la construcci6n de 12 barcos de in 

vestigación, habiéndose entregado 7 de ellos para -

1981. 

En el período 1977 - 1981 y apoyándose en la -

infraestructura descrita, el personal científico y-

de apoyo se abocó al estudió de 26 pesquerías de im 

~ortancia, ya sea por los volúmenes existentes de -

las mismas o por ser de alto valor comercial; se -

realizaron 223 cruceros de investigación y los tra

bajos desarrollados permitieron contar con una ma-

yor información para definir los regímenes 6ptimos

de pesca,· determinar metas de explotación a~í como

para la ~ejor localización de sus zonas de captura. 

Se desarrollaron estudios oceano?ráficos, fisl 

coquímicos, meteorológicos y biológicos para lo~rar 

un Mejor conocimiento del entorno hiótico y su in-

fluencia sobre los recursos pesqueros. 

De 1977 a 1981 se realizaron sieteinvestigaciones, 

entre las que cabe citar el estudio de contaminaci6n 
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Je hidrocarruros y fosfoyeso en el Fío Coat:acoal·

cos; se efectuaron asimismo rlip: cruceros oc:canográfj_ 

cos con el fin de cuantificar los ~osibles cambios

ecol6gicos y efectos sobre las pesquer[as que pudi! 

sen ser atribuídos al <lerrame de ?etr6leo del rozo· 

petrolero Ixtoc I. 

Se han establecido tres refugios silvestres P! 

ra maMÍ fe ros en Guerrero ~~e gro, B. C. , Cabo San Lu- -

cas y Laguna de San Isidro, tanbién en Baja Califor 

nía. Para la preservaci6n de la Tortupa se estable 

cieron campamentos de protección en las principales 

zonas reproductoras de la especie: Rancho Nuevo, -

Tam~s., v La Escobilla, Oaxaca. 

Como apoyo al desarrollo de la acuacultura ºP! 

ran doce laboratorios de hirirotecnología, sanidad y -

alimentos; se iniciaron 42 cultivos en etapa preco

~ercial a efecto de probar diversa~ tecnologías, d! 

terminar rentabilidaries y promover su posible expl~ 

taci6n comercial. 

Hemos referido el desarrollo hist6rico de la · 

actividact pesouera, tanhién ~encionamos los recur-

so~ naturales que hacen posible la existencia del -

sector, así como los recursos de aµoyo que confor-

rnan su estructura. Ahora veremos los resultados, -

en materia de niveles de producción y niveles de --
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consumo que han resultado del accionar <le la gama -

de recursos anteriormente mencionados. 

4.7 PRODUCCIO~ y CONSU~O DE PRnnUCTOS PES~UEROS 
PAP.A EL PERIODO 1977 - 1981. 

Es muy importante el impulso que se le ha dado 

a la actividad uesouera en el presente siglo; ac- -

tualmente su comport·amiento es tr1ás favorable que el 

del resto de la economía en su conjunto: mientras

que ésta Última crecía en el período 1970 - 1979 a-

una tasa media del 6.6% anual, la actividad pesque

ra la hacía a una tasa media del 9.2% para el mismo 

período. Para el año de 1981, el Producto Interno

Bruto aportaJo por el sector pesquero se increment6 

en un 16.3% con respecto a su ~articinaci6n para --

1980, es decir, logr6 un crecimiento dos veces ma-

yor aue el de la economía nacional, que fué del - · 

8.lt para el mismo año. '1:.QI 

Durante el período 1977 · 19El, Ja producci6n

dP. productos pesqueros aument6 de 562 106 toneladas 

registradas en 1977 a 1 363 976 en 1981, lo que sii 

nifica una tasa media anual de crecimiento del · ·· 

22.8\. Las especies que mostraron un mayor dinami~ 

mo fueron la sardina, los túnidos, el calamar, el -

tiburón y el caz6n, que participaron conjuntamente

con el 64.2\ de la producci6n destinada al consumo· 

humano en el período. ll/ 
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En el período 1977 - 19Pl se obtuvieron avan-

ces importantes en lo relativo a la diversificaci6n 

de las capturas. En 19i6, 25 especies registraban

volúmenes <le producción superiores a las 2 000 tone 

ladas, mientras que para 1981 fueron 46 las espe- -

cies las que sobrepasaron dicho volumen. Para 1981, 

7 especies representaron el 67i del total de la pr~ 

ducci6n: 

Atún 
Sardina 
Anchoveta 
Mojarra 
~ro 
Osti6n 
Camarón 

Esta situaci6n de mejoría en los vol<imenes de

capturas se debe al impulso que se ha otorgado a --

las especies destinadas al consumo masivo, insertas 

en la canasta de alinentos básicos del fenecido Sis 

tema Alimentario Mexicano. Entre estas especies, -

sobresalen la sardina y el atún, que vieron duplic! 

da y quintuplicada, respectivamente, su producci6n, 

registrando tasas medias de crecimiento anual de --

15.9J, y 40\ respectivamente. 

Considerando la concentraci6n geoyráfica de -

las capturas, para 1977 diez entidades de un total

de 32, aportaron el 96\ del volumen total capturado, 

mientras que para 1981 las mismas entidades s61o ·· 
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participaron con el S~~ del volumen totnl capti1r;1do, 

aún cuando al¡runas de ell:ls vieron rluplic:ida v tri

plicada su oroducci6n para fipes de 1981 con respcf 

to a los vol~menes de 1977: en las entidades que · 

menos participación obtuvieron en los volúmenes pr~ 

rlucidos, Jaslisco y Colima vieron aumentada 8 veces 

su producci6n para 1981 tomando como base el volu-

men capturado en 1977. 

Con respecto a la participaci6n relativa de e! 

da uno de los sectores integrantes de la actividad

pesquera en los volúmenes de producci6n, el sector

Cooperativo logr6 un incremento en su volumen de ·· 

capturas de 155 000 toneladas en peso fresco entero 

para el período 1977 - 1981 concentrándose casi ex

clusivamente en la extracci6n de especies de consu

mo popular. 

El sector ~rivado y las empresas de coinver- -

si6n aumentaron su participaci6n en el total nacio

nal al pasar de un 62.2% a un 66.3%, .fundamentalme_!! 

te por su orientaci6n hacia la captura de especies

de consumo masivo, igual que el sector Cooperativo. 

Por su parte, las E~presas Paraestatales registra-

ron un incremento de 106 000 toneladas al nasar de-

40 413 toneladas en 1977 a 146 731 toneladas en 

1981 en su~ capturas en peso fresco entero. Este -

incremento fué en gran medida motivado por la prom~ 
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ci6n reali:ada hacia la captura de especies poco ex 

plotadas y de bajo valor comercial. 

Las acciones emprendidas en ~ateria de acuacul 

tura permitieron que en 1981 la actividad contribu

yera con 18~ 000 toneladas de volumen total de cap

tura contra las 74 850 toneladas producidas en 

1976. Los Estados de M&xico, Curango e Hidalgo pr2 

<lujeron, para 1981, un volumen mayor al que produjo 

el Estado de Quintana Roo en 1976, lo que demuestra 

la magnitud de los avances ohtenidos. 

Resumiendo, las capturas totales de productos

pesqueros por el sector, crecieron, para el período 

1977 - 1981 a una tasa media anual del 18.9%, lo- -

grande un incremento del 142.65% en las capturas o~ 

tenidas en 1981 con respecto a las capturas logra-

das en 1977. 

:linguna cifra de producción de P.P., tiene se~ 

tido por sí misMa, a no ser por el destino final 

que se le dé a dicho producto. El fin Último de to 

das las operaciones realiz8<las por el sector pesqu~ 

rn es la satisfacci6n de las necesidades económicas 

de las entidades que en él intervienen a través de

la satisfacción de las necesidades alimenticias de

la poblaci6n. La consecuencia directa de lo ante-

rior es la canalizaci6n de los productos pesqueros-
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hacia los mercados más rentables y en las presenta

ciones que generan un mayor margen de utilidad para 

los distribuidores. De esta forma la ~ccesibilidad 

de todos los sectores de la población al consumo de 

productos pesqueros es muy relativa. El sistema 

productor pesquero se orienta a la captura de espe

cies altamente cotizadas en el mercado, entre otras: 

camarón, robalo, huachinango y pulpo, dejando a un

lado especies menos conocidas, de igual valor nutrí 

tivo, pero de menor costo, como la tilapia, la lisa 

y la carpa; incluso se presenta el fen6meno de que

los pescadores de sardina y anchoveta dejan que el

producto capturado se estropee para entonces canali 

zarlo hacia la producci6n de harina para consumo h~ 

mano indirecto, en detrimento de los niveles de co~ 

sumo humano directo, que se verían muy beneficiados 

de no suceder lo anterior. La raz6n para que ésto

suceda es simple: 

Los costos de producci6n de harina son mucho -

menores que los costos de producci6n de la sardina

enlatada. 'l.1.1 

Los niveles de consumo de productos pesqueros

reportados por la Secretaría de Pesca para el perí~ 

do 1977 - 1981 se encuentran clasificados en dos di 

ferentes tipos de consumo, divididos ambos en consu 

mo humano directo, consumo humano indirecto y uso -

industrial: 
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Consumo nacional aparente: loqueseconsumeen 
el país 

Consumo aparente Per- cápi ta; lo que consume 
cada habitante 

El consumo nacional aparente tuvo una tasa me-

dia total de crecimiento del 33 % para el período 

77.fl; el C.H.D. tuvo una tasa media de crecimiento 

del 41 %; el C.H.I. del 25 % y el uso industrial-

del 13%. 

El consumo aparente per-cápita, a su vez, tuvo 

una tasa media total de crecimiento del 27 % para

el período 77.81; el.1..11.D. de consumo aparente P"'! 

cápita tuvo una taza media de crecimiento del 36 ~ 

el C.H.I. del 19 % y el uso industrial del 6% 

Estos niveles de consumo, así como las tasas -

de crecimiento logradas para el período 1977 - 1981 

son relativas si se torna en cuenta que la distribu

ci6n del ingreso en el país es muy desi~ual y no to 

dos los sectores del naís tienen acceso a los pro-

duetos pesqueros, bien sea porque éstos se encuen-

tren fuera del alcance de sus posibilidades econ6mi 

cas o bien porque no se canalizan hacia sus lugares 

de origen. F.n este sentido, el Plan Nacional de D~ 

sarrollo 1983 - 1988 del Ejecutivo Federal, es muy

claro en su intenci6n de lograr que el sector pes-

quera coadyuve en la consecuci6n de mejores niveles 
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alimenticios para la poblaci6n al referir sus obje-

tivos en materia pesquera: 

"Los objetivos centrales de la política pesqu~ 

ra son: 

Contribuir a mejorar la alimentaci6n del -
pueblo. 
Generar empleos, especialmente en zonas y -
grupos más rezagados. 
Captar divisas mediante las exportaciones -
de productos pesqueros. 
Promover el desarrollo regional y comunita
rio y mejorar los niveles de vida para los
trabaj adores que se dedican a la pesca. 

Dado que la pesca es una actividad directamen-

te encaminada a la producción de alimentos, contri

buye a la soluci6n inmediata o coyuntural de esca-

sez de los mismos, y a los fines del Programa Naci~ 

nal de Alimentaci6n. La pesca, concebida como una

actividad integrada y diversificada tiene como obj~ 

tivo proveer de alimentos a las mayorías del país.

Por lo mismo, se proyecta también hacia el logro de 

nuevas estructuras econ6micas y sociales que impli

quen una situaci6n de mayor equidad social.'' 'l:l.I 

La hip6tesis central de este seminario refiere 

la posibilidad de lograr incrementos sensiblemente

mayores en los niveles de consumo de productos pes

queros, promoviendo una reordenaci6n de los canales 

de distribuci6n del sector, para asi lograr que los 
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primeros se encuentren físicamente disponibles en -

los centros de poblaci6n que actualmente carecen de 

ellos. Para ello, como se hizo mención en el capí

tulo de metodología de e~te ~eminario, se diseñ6 

una investigaci6n que mostrase el desorñen que ac-

~ualmente imnera en el sistema de rlistribuci6n de -

productos pesqueros. (Ver anexo No. 7 ). 
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UISTRIBUCIO~ ~E PRODUCTOS PESQUEROS 

Este capítulo presenta la investigación docu-

mental que reali:amos para evaluar las condiciones

actuales del sistema de distribución de productos -

pesqueros en ~éxico. Como hicimos menci6n en el ca 

pítulo de metodología de este seminario (punto 1.5) 

la fase de recopilación de datos del mismo se es- -

tructur6 en dos partes: primero nos avocamos a reu

nir aquellos datos e información que dieran forma a 

nuestro marco te6rico en sus distintas fases, labor 

que dió origen a los primeros cuatro capítulos de 

este trabajo. La segunda fase de nuestro proceso -

de recopilaci6n de datos se concentró en la obten-

ción de informaci6n relativa al movimiento de pro-

duetos pesqueros observando entre las distintas en

tidades del país; dicha fase se presenta a continua 

ci6n: 

Para tal efecto, y según condicionamos en el -

punto 1.2 de nuestro capítulo de metodología, deci

dimos analizar el movimiento registrado en las die

cisiete entidades con litoral del país y el Distri

to Federal, de tres de las especies más representa

tivas del mercado nacional: camarón, mojarra y ca

z6n-tibur6n, 
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Para este proceso utili:amos el formato de ho

j 3 de trabajo que previamente Jiseftamos y cuyo fun

cionamiento explicamos en el punto 1.6, lo que nos

permiti6 integrar toda la informaci6n que necesita

bamos referente a: 

Los niveles de producci6n registrados por -

nuestro universo para cada una de las espe

cies materia de estudio. 

Los movimientos registrados por las espe- -

cíes objeto de nuestro estudio, tomando co

mo entidades de origen de los mismos a las

entidades de nuestro universo. 

Los movimientos registrados por las espe- -

cies objeto de nuestro estudio, tomando co

mo destino de los mismos a las entidades de 

nuestro universo. 

Las entidades a las que nuestro universo ca 

naliz6 las especies objeto de estudio. 

Las entidades que canalizaron hacia nuestro 

universo las especies objeto de estudio. 

La participaci6n relativa de los movimien-

tos que involucraron, por lo menos, a tres

eslabones en el canal de distribuci6n utili 
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zado, con respecto de los movimientos que -

tan solo involucraron dos eslabones en su -

respectivo canal de distribuci6n. e véase

punto 2.8 ). ( Esta distinci6n se fundamen 

ta en el hecho de que los movimientos reali 

zados directamente entre los productores y

los destinatarios finales del producto los

registra la SEPESCA en documentos diferen-

tes de aquellos otros en los que se regis-

tran movimientos que involucran un segundo

embarque del producto. (véase punto 1.5). 

El hecho de considerar la existencia de ca

nales de distribuci6n de por lo menos tres

es labones en su estructura es consecuencia

de que los documentos fuente de esta inves

ti gaci6n no presentan ningún tipo de con- -

trol sobre el ndmero de reembarques a los -

que puede ser sometido un producto, posibi

litándose así tantos reembarques como la p~ 

recibilidad del producto lo permita). 

La representaci6n gráfica de los movimien-

tos de producto registrados por las entida

des conformantes de nuestro universo. 

Siendo 18 las entidades que conformaron nues-

tro univeTso y tres las especies objeto de nuestro-
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estudio, procedimos a elaborar 54 hojas de trabajo, 

cuya inclusi6n en este an&lisis volvería la lectura 

del 'llismo tediosa e incoherente. Así pues, con el -

objeto de darle seguimiento a nuestro trabajo, úni

camente presentaremos en este capítulo las hojas de 

trabajo referentes al camar6n, ordenando las mismas 

por litoral. Primero presentamos las entidades con 

formantes del litoral del Pacífico, a continuaci6n

las entidades que conforman el litoral del Golfo y

por dltimo el Distrito Federal. El resto de las ho 

jas de trabajo, las referentes a mojarra y caz6n·ti 

bur6n, se incluyen en el anexo 8, con el mismo orde 

namiento antes mencionado. 

A continuaci6n se presentan las hojas de traba 

jo referentes a los movimientos de camar6n registr~ 

dos entre las entidades de nuestro universo. (La e~ 

plicaci6n del formato utilizado se present6 en el -

punto 1.6 del capítulo de metodología de este semi

nario.) 
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1982 
ENTIDAD 

PRODUCTO 
º/o TOTAL 

f ENVIOS (tons.) J DIRECTOS REEMB. fo 1 R fD/RI 
DESTINO 
TOTAL z. P.4~ .95t- ~-465 100 100 1:+ 
MOV. INTERNO \T2 C\56 KJ~3a:J b 21 (;p 

MOV. DE INGRESO 2 615€04, 382. \~5 q~ i9 \~ 
ORIGEN 
TOTAL 0.6\~ 5eo:\ 100 100 -4 \ 

MOV. INTERNO 1~2. C\5~ 0~:320 IB 26 (::t=J 

MOV. DE EGRESO 1ffi 120 ~Z.-4ffi 6Z 14 3'T-
tons. 

PRODUCE 
REMITE ENT o. D. 
RECIBE BC 

ses 
SON 
SIN ORIGEN: 

NAY 
JAL 
COL 
MICH 
ORO 
OAX 
CHIS 
TAlllPS 
VER 
TAS 
CAlllP 
YUC 
O.ROO 
AOS 
COAH 
CHIH 
D.F. .>< 
000 
oro 

""º 111ax 

"'º" N.L. ><. >< 
PU• 

" S.L.P. 
TLAX DESTINO: 

ZAC 
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1982 

lcJfr&N] ENTIDAD 
PRODUCTO o/o TOTAL 

f ENVIOS ( tons ) f DIRECTOS REEMB. 1 D 1 R IDMf 
DESTINO 
TOTAL -49 6 100 100 IZ... 

MOV. INTERNO 3'\ - eo - -
MOV. DE INGRESO 10 'b 2.0 \CO fD 
ORIGEN 
TOTAL 100 100 2 

MOV. INTERNO 3~ ··- 10 

MOV. DE EGRESO 350 i- o.o \Q'.) z 
tons. 

PRODUCE 30 100 
REMITE $5'0 9\ ENT o. 
RECIBE 10 z 

ORIGEN: 

X 

DESTINO: .. 
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1882 
ENTIDAD 

PRODUCTO 
º/o TOTAL 

f ENVIOS (tons) f DIRECTOS · t FIEEMB ID 1 R ID/Rt 
DESTINO 
TOTAL 2 OC\-4 l&<\ 100 100 ~ 

MOV. INTERNO \ T-T11 :::;:¡. BS 3\ ~ 

MOV. DE INGRESO BW5 rz.-=t 1'6 69 --4o 
ORIGEN 
TOTAL 100 100 

MOV. INTERNO l-=t \:, 3 

MOV. DE EGRESO 851-2 
tona. 

P DUCE 
REMITE 
RECIBE 

ORIGEN: 

DESTINO: 



fttTIDAD 
PRODUCTO 

f ENVIOS (tons ) . f DIRECTOS 
DESTINO 
TOTAL sz..\6 

MOV. INTERNO ~15-7 

MOV. DE INGRESO 1051 
ORIGEN 
TOTAL 

MOV. INTERNO 

MOV. DE EGRESO 

tons. 
PRODUCE 
REMITE 
RECIBE 

ORIGEN: 

DESTINO: 

o/o TOTAL 
REEMB. 1 D 1 f? 1 D7Rf 

~ 

2E6 

~to 

100 100 \1 

T9 38 1-

"2.\ 62 ..t\z. 

100 100 \ 

SON 
SIN 
NAY 
JAL 
COL 
MICH 
ORO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAB 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
AOS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
DGO 
OTO 
HDO 
MEX 
MOR 
N.L. 

S.L.P. 
TLAX 
ZAC 
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1fl82 

ENTIDAD 
PRODUCTO o/o TOTAL 

( ENVIOS (tons ) 1 DIRECTOS 1 REEMB. 1 O 1 R 1 D/R] 
DESTINO 
TOTAL 6~2. \CO 100 100 2: 

MOV. INTERNO -:f-'-=:>~ c¡i 91 - -
MOV. DE INGRESO w \~ 9 'CO 21 
ORIGEN 
TOTAL 100 100 1 

MOV. INTERNO i> 45 
MOV. DE EGRESO C\IZ 238 ICO 2f, 

tons. 

'ºº o. D. 63 

ORIGEN: 

DESTINO: 
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f982 
.ENTIDAD 
PRODUCTO 

o/o TOTAL 

( ENVIOS (tons.) f DIRECTOS l REEMB. fo 1 R (D/RI 
DESTINO 
TOTAL 3 lO?:> B\\ 100 100 26 

MOV. INTERNO s.\ ..\~ z 6 8<i 
MOV. DE INGRESO ~0-49 -=t-6 3 °'~ C\4 25 
ORIGEN 
TOTAL 0~.5 \0\6 100 100 q 

MOV. INTERNO s.\ 4~ 5 5 a=\ 

MOV. DE EGRESO C\B\ ~ 0.5 q5 Cl,C\ 
tons. 

ENT o. D. 
PRODUCE 
REMITE 
RECIBE se X X 

ses X. .>< 
SON X. 
SIN X ORIGEN: 

NAY ><. 
JAL >( 
COL X 
MICH 
GRO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAB 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
AOS X 
COAH X. 
CHIH ;<. 

D.F. 
000 
OTO 
H.00 
M•X 
MOR 
N.L. X. .:-< 
PUE ><. 

RO ><.. 
S.L.P. >( 

TLAJC DESTINO: 

ZAC .><: 
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1982 
ENTIDAD l~I l PRODUCTO o/o TOTAL 

( ENVIOS (tons ) 1 DIRECTOS 1 REEMB. t D f R 1 D/iif 
DESTINO 
TOTAL \50 -:+-\ too 100 -4.r 
MOV. INTERNO -4.ti \~ 3) 11 Z<ó 
MOV. DE INGRESO 10...\ 63 6<4 69 f,\ 
ORIGEN 
TOTAL 100 too 13 

MOV. INTERNO l3 2.\ '"'G ?.& 
MOV. DE EGRESO \6 

tons. 
DUCE 

ENT O. D. 

RECIBE 

ORIGEN: 

D~STINO: TLAX 
ZAC 
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1982 
ENTIDAD l~I PRODUCTO 

º/o TOTAL 
( ENVIOS ( tons ) 1 DIRECTOS REEMB. 1 D 1 R 1 o/RI 

DESTINO 
TOTAL \-66 et, 100 100 sz. 
MOV. INTERNO - - - - -
MOV. DE INGRESO \66 86 ro lQ'.) 5Z 
ORIGEN 
TOTAL 15 100 100 -
MOV. INTERNO 

MOV. DE EGRESO 15 \C:O 
tons. 

PRODUCE 100 
REMITE \6 ENT o. D. 
RECIBE ó BC 

ses 
ORIGEN: 

SON 
SIN 
NAY 
JAL 
COL 
MICH 
ORO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAB 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
AOS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
000 
OTO 
HDO 
MIX 
MOR 
N.L. 
PUi 

R 

DESTINO: 
S.L.P. 
TLAX 
ZAC 
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1982 

l~J ENTIOAD 
PRODUCTO 

º/0 TOTAL 

1 ENVIOS (tons ) 1 DIRECTOS REEMB. lo IRlo/RI 
DESTINO 
TOTAL \C\0 q 'Z 'ºº 'ºº -.:\~ 

MOV. INTERNO q 5 5 5 56 
MOV. DE INGRESO \'ó\ 81- q5 C\6 ...\~ 
ORIGEN 
TOTAL q 100 100 5l 

MOV. INTERNO 9 5 I~ Zb 66 

MOV. DE EGRESO ..et.o 2.0 ee: eo !50 
tons. 

PRODUCE 
REMITE ENT o. D. 

RECIBE BC 
ses 

ORIGEN: 
SON 
SIN 
NAY 
JAL 
COL 
MICH 
GRO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAS 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
AOS 
COAH 
CHIH 
D.F. X X 
000 
GTO 
~GO 
MEX 
MOR 
N.L. 
PUE 
QRO 

DESTINO: 
S.L.P. 
TLAX 
ZAC 
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1982 

ENT~AO 
PRODUCTO 

o/o TOTAL 

1 ENVIOS (tons ) .. 1 DIRECTOS REEMB. lo 1 R lo/RI 
DESTINO 
TOTAL z.o~ ~ 100 100 \ '1 

MOV. INTERNO 60 ~ 'e\ \O ::¡. 

MOV. DE INGRESO 1-4B 35 +\ 90 24 
ORIGEN 
TOTAL szes 100 100 100 

MOV. INTERNO &.::::> --4 2 -4 -:¡.. 

MOV. DE EGRESO 3> 22.E. qt, 9e, 6 3 
tons. 

ENT o. D. 
PRODUCE 
REMITE 
RECIBE BC 

ses 
SON 
SIN ORIGEN: 

HAY 
JAL 
COL 
MICH 
GRO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAS 
CAMP 
YUC 
Q.ROO 
AOS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
000 
OTO 
ltOO 
MEX 
MOR 
N.L. 
PUE 
QR 
S.L.P. 
TLAX DESTINO: 

ZAC 
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1982 

l~J ENTIDAD 
PRODUCTO 

º/0 TOTAL 

( ENVIOS (tons.) t DIRECTOS REEMB. 'º 1 R ID!Rt 
DESTINO 
TOTAL ~5 ~ 100 100 9 

MOV. INTERNO ~ g Bl G5 ~ 

MOV. DE INGRESO =f-5 z:=r I'\ f 5 ~ 
ORIGEN 
TOTAL ~ 100 

MOV. INTERNO 325 9 ~ 

MOV. DE EGRESO 64-s 6-4 6f> 
tons. 

PRODUCE 
REMITE ENT o. D. 

RECIBE BC 
BCS 

ORIGEN: 
SON 
SIN 
NAY 
JAL 
COL 
MICH 
ORO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAB 
CAMP X 
YUC 
O.ROO 
AOS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
DOO 
oro 
ltOO 
MEX 

"'º" N.L. 
PU 

"º 
DESTINO: 

S.L.P. 
TLAX 
ZAC 
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1882 

( ÜÍTIDAO 
PRODUCTO o/o TOTAL 

f ENVIOS ( tons } 1 DIRECTOS 1 REEMB lo 1 R lo/Rl 
DESTINO 
TOTAL Z-42> 1 C\'66 100 100 ~~ 

MOV. INTERNO 1?3C\ t-'B ~ ~ 6 
MOV. DE INGRESO t 1 iz e¿,~ -1<, 9Z =re 
ORIGEN 
r, TAL 100 100 

MOV. INTERNO 1331. 1b e 6 

MOV. DE EGRESO B-<\ qz. \Z 
tons. 

RECIBE 

ORIGEN: 

DESTINO: 
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1982 
ENTIDAD 

PRODUCTO 
o/o TOTAL 

f ENVIOS (tons.) l DIRECTOS 1 REEMB. 1 O 1 R 1 D/RI 
DESTINO 
TOTAL 2065 3=""rZ. 100 100 l~ 

MOV. INTERNO 6-'\-=t- IB'Z. 3\ 49 zs 
MOV. DE INGRESO 1 ..:\ lB 10..0 f,q 5\ 13 
ORIGEN 
~ TAL 2.260. 100 100 25 

MOV. INTERNO [,A¡=¡-
r-~~~~~~---

MOV. DE EGRESO \ 6 'Z.'Z. i-\ =f-Z. z.q 
tons. 

PRODUCE 
REMITE ENT O. D. 
RECIBE BC ..X. 

BCS 
ORIGEN: SON 

SIN 
NAY 
JAL 
COL 
MICH 
GRO 
OAX 
CHIS 

O.ROO 
AGS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
DGO 
GTO 
11.GO 

PUE 
QRO 

DESTINO: S.L.P. 
TLAX 
ZAC 
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1982 

ENTIDAD l~I PRODUCTO o/o TOTAL 

( ENVIOS ( tons ) . l DIRECTOS REEMB. lo 1 R lo/RI 
DESTINO 
TOTAL 35..:\ q..q 100 100 e_-:¡.. 

MOV. INTERNO 66 3 19 ~ 1 
MOV. DE INGRESO ZEh q\ BI 9:¡. 32 
ORIGEN 
TOTAL 100 100 

MOV. INTERNO 66 ~ 13 8 ~ 
MOV. DE EGRESO ...\5\ 36 B':f 2. e, 

lons. 
100 

ENT o. D. \Z.3 
P DUCE 
REMITE s 
RECIBE 8C 

8CS 
SON 
SIN X ORIGEN: 

NAY 
JAL 
COL 
MICH 
GRO 
OAX 
CHIS 
TA PS 
VER X 
TAS 
CAMP 
YUC 
O.ROO X 
AQS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
000 
oro 
liOO 
llEX 
MOR 
N.L. 
PUE X 

RO 
S.L.P. 
TLAX DESTINO: 

ZAC 

1u. :; / 



1982 

r ENTIDAD 
PRODUCTO 

º/o TOTAL 

l ENVIOS (tonsJ j DIRECTOS REEMB. J D 1 R 1 Dlffl 
DESTINO 
TOTAL \\4 \ \ 100 100 10 

MOV. INTERNO 5 4 -.\ % eo 
MOV. DE INGRESO \CA q. qt, 64 b 
ORIGEN 
TOTAL 100 100 

MOV. INTERNO 5 -4 °i 2D 
MOV. DE EGRESO 68-<\ q 1o \CD 91 

tons. 
PRODUCE 
REMITE ENT o. D. 
RECIBE BC 

BCS 
SON 
SIN ORIGEN: 

NAY 
JAL X 
COL 
MICH 
GRO 
OAX 
CHIS 
TAMPS )'(, 
VER 
TAS 
CAMP 
YUC ;;-< 
O.ROO X 
AOS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
DOO 
GTO 
ltGO 
r.tEX 
MOR 
N.L. 
PUE 

º" S.L.P. 
TLAX DESTINO: 

ZAC 

us. 



1982 

E f.NrlDAD 
PRODUCTO 

o/o TOTAL 

( ENVIOS (tons.) j DIRECTOS REEMB. 1 D 1 R lo/RI 
DESTINO 
TOTAL 6::r h 100 100 q 

MOV. INTERNO .3b b s..\ ICO ll 
MOV. DE INGRESO 3\ - -16 -· -
ORIGEN 
TOTAL o ~ 100 100 .:s 
MOV. INTERNO 36 b 9- 2.6 17-
MOV. DE EGRESO -44-4 r=t- q3 :r4 4 

tons. 
PRODUCE 
REMITE ENT o. D. 
RECIBE se 

ses 
ORIGEN: 

SON 
SIN 
NAY 
JAL 
COL 
MICH 
GRO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAS 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
AGS 
eOAH 
eHIH 
D.F. 
DGO 
GTO 
l«JO 
MEX 
MOR 
N.L. 
PUE 

R 

DESTINO: 
S.L.P. 
TLAX 
ZAC 
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1982 

l ENTIDAD 
PRODUCTO 

o/o TOTAL 

( ENVIOS (tons.) 1 DIRECTOS REEMB. lo 1 R ID/RI 
DESTINO 
TOTAL q~ 32. 100 too 3c4 
MOV. INTERNO IC\ - 20 - -
MOV. DE INGRESO -=t-5 3-Z eo 100 ..t\3 
ORIGEN 
TOTAL \\ '2:: 100 100 -
MOV. INTERNO \'\ 2. 

MOV. DE EGRESO \\O~ z. B ICO -
tons. 

ENT o. o. PRODUCE 
REMITE 
RECIBE BC 

BCS 
SON 
SIN ORIGEN: 

NAY 
JAL 
COL 
MICH 
GRO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAB 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
AOS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
000 
OTO 
MOO ,,,.x 
"'º" N.L. 
PU• 

"º S.L.P. 
TLAX DESTINO: 

ZAC 

. '¡: 

14"/. 



1 
ENTIDAD 

PRODUCTO 

f ENVIOS ( tons } 
DESTINO 
TOTAL . 
MOV. INTERNO 

MOV. DE INGRESO 

ORIGEN 
TOTAL 

MOV. INTERNO 

MOV. DE EGRESO 

tons. 
PRODUCE 
REMITE 
RECIBE 

ORIGEN: 

1 ~.t:*.(;N 1 

f DIRECTOS REEMB. 

~b~ 0.\4 

- -
SE6'ó C\ \"{ 

\32.3 

1982 

o/o TOTAL 'º 1 R ID/RI 
100 100 16 

- - -
ICO \OC) \b 

100 100 \00 

ICO lOO 

O. D. 

148. 
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Una vez que recopilamos e integramos la info! 

maci6n que consideramos necesaria para la elabora-

ci6n de nuestro análisis, se refiere a continuación 

su desarrollo, avocándonos a presentar los resulta

dos del mismo más que su evoluci6n operativa por 

considerar que lo contrario resultaría tedioso e in 

trascendente para el objetivo de este trabajo. 

Nuestro análisis se encuentra dividido en tres 

partes: 

Primero, comenzamos analizando la particip! 

ci6n relativa de los movimientos de reembar 

ques en el total del producto transportado, 

con el objeto de averiguar la eficiencia de 

los canales de distribuci6n utilizados. - -

(punto 5.1 ). 

Segundo, analizamos los volúmenes de produ~ 

to movilizados con respecto a los volúmenes 

producidos, por cada una de las especies de 

estudio y para todas las entidades de nues

tro universo, con el objeto de averiguar el 

nivel de planeaci6n que existe en cada uno

de los movimientos de producto realizados.

( punto 5.2 ). 

Tercero, evaluamos la eficiencia del siste-
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ma distribuidor de productos pesqueros al -

indagar la frecuencia con que las distintas 

entidades del país aparecen como origen o -

como destino de alguno de los movimientos -

de producto realizados, ( punto S. 3 ) . 

5.1 Comenzamos nuestro estudio analizando el volu

men total de producto que se transport6 desde

y hacia cada una de las entidades del país y -

para cada una de las especies objeto de estu-

dio. En este punto, separamos aquellos movi-

mientos ~ue involucraron dos eslabones en la -

cadena de distribuci6n utilizada para su des-

plazamiento, (envíos reembarcados). Los re

sultados que obtuvimos son los siguientes: 

Para el caso de la mojarra, tomando como -

destino de los traslados efectuados a las -

entidades de nuestro universo, el promedio

de movimientos registrados como reembarques 

fue del 14.14% del total efectuado. La dis 

persi6n de los datos analizados respecto a

dicho promedio tuvo un valor de 17.68 !/. -

Las entidades cuyos traslados reflejaron la 

más alta participaci6n de movimientos de re 

embarque fueron Sonora, 62% y Yucatán, 42\. 
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Ahora bien, tomando como origen de los trasla

dos efectuados a las entidades <le nuestro uní· 

verso, el promedio de movimientos registrados· 

como reembarques fue del 19.1% del total efec· 

tuado. La dispersión de los datos analizados

respecto a dicho promedio tuvo un valor de - -

24.38. Las entidades cuyos traslados refleja• 

ron la más alta participaci6n de movimientos -

de reembarque fueron Raja California, 37%; Ja· 

lisco, 40%; Yucat,n, 36% y el fistrito Federal, 

100\. 

Para el caso del caz6n-tibur6n, tomando como -

destino de los traslados efectuados a las enti 

dades de nuestro universo, el promedio de movi 

mientas registrados como reembarques fue del -

16.31% del total efectuado. La dispersi6n de= 

los datos analizados respecto a dicho promedio 

tuvo un valor de 15.35, Las entidadei cuyos -

traslados reflejaron la más alta participaci6n 

de movimientos de reembarque fueron Colima, --

56\ y Chiapas, 45%. 

Tomando como origen de los traslados efectua-

dos a las entidades de nuestro universo, el pr~ 

medio de movimientos registrados como reembar

ques fue del 20. 07. La dispersi6n de los datos ana

lizados respecto a dicho pranedio tuvo un valor de 32.41. 
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Las entidarles cuyos traslados reflejaron la más 

alta participación de JTlOVimientos de .reem-

barque fueron Jalisco, 97~ y el Distrito Federal,-

100\. 

Para el camar6n, tomando como destino de , 
los traslados efectuados a las entidades de 

nuestro universo, el promedio de movimien--

tos registrados como reembarques fue del --

22. 67% del total efectuado. La dispersi6n

de los datos analizados respecto a dicho -

promedio tuvo un valor de 15.28. Las enti

dades cuyos traslados reflejaron la más al

ta participaci6n de movimientos de reembar

que fueron Colima, 47\; Michoacán, 52\ y -

Guerrero, 48%. 

Tomando como origen de los traslados efectua-

dos a las entidades ·de nuestro universo, el prome-

dio de los movimientos registrados como reembarques 

fue del· 23.95%. La dispersi6n de los datos analiza 

dos present6 a dicho promedio tuvo un valor de -

31.63. Las entidades cuyos traslados reflejaron la 

m~s alta participaci6n de movimientos de reembarque 

fueron Jalisco, 98\; Guerrero, 51\ y el Distrito Fe 

deral, 100\. 

Como podemos observar, los valores que obtuvi-
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mos referentes al grado de dispersi6n de los datos

anali::idos, 17.68, 24.32, 15.35, 32.H, 15.28 y 

31.63, son muy altos, lo que nos indica que los pr~ 

medios que obtuvimos respecto a los grados de part~ 

c1paci6n de los movimientos de reembarque en los 

traslados totales no son muy significativos. En 

otras palabras, la relación que existe entre los vo 

ldmenes de producto transportados directamente y 

los volúmenes de producto transportados mediante re 

embarques no es constante: mientras algunas entida

des presentan un muy alto porcentaje de envíos y re 

cepciones de producto que involucran movimientos di 

rectos entre productores y destinatarios finales, -

otras entidades se caracterizan por manejar un por

centaje muy alto de envíos y recepciones de produc

to que involucran movimientos de reembarque, lo que 

fomenta que se presente un alto grado de intermedi~ 

rismo entre los productores y los destinatarios fi

nales del producto. 

Lo anterior necesariamente repercute en la ca~ 

tidad y calidad del producto movilizado, pues al -

existir movimientos que involucran un alto porcent! 

je de reembarques, se hace necesario que se aplique 

al mismo, alg~n tipo de proceso para su conserva- -

ci6n para ser trasladado. (véase punto 4.3.3 ). 

Asimismo, la situaci6n anterior tambi6n repercute -
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en los costos de distribución del canal ut1li:ado -

en los márgenes de comercialización logrados por -

los distribuidores y en los precios de venta final

al consumidor. 

5.2 Nuestro segundo paso de anal1sis consistio en

la confronta~i6n de los volúmenes de producto

movilizados entre las entidades de nuestro uni 

verso, contra los volúmenes producidos para ca 

da una de las especies objeto de estudio en di 

chas entidades. Los resultados que obtuvimos

son los siguientes: 

En el caso de la mojarra, las entidades de

nuestro universo remiten volúmenes que re-

presentan, en promedio, el 42.31% de lo que 

producen; a su vez, reciben, en promedio, -

producto que representa el 16.29% de lo que 

producen. 

En el caso del cazón y tiburón, las entida

des de nuestro universo remiten volúmenes -

que representan, en promedio, el 54.83% de

lo que producen¡ a su vez reciben, en prom! 

dio, producto que representa el 21.94% de -

lo que producen. 
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En el caso del camarón, las entidades <le -

nuestro universo remiten vol6menes que re-

presentan, en promedio, el 332.08% de lo -

que producen; a su vez, reciben, en prome-

dio, producto que representa el 831.40% de

lo que producen. 

Lo anterior significa, tomando como ejemplo el 

caso concreto de la mojarra, que cada entidad de 

nuestro universo remite, en promedio, 42.31 kgs. de 

producto al resto de las entidades a la vez que re

cibe, en promedio, 16.29 kgs. del mismo producto de 

otros estados que bien pudiesen ser las mismas a 

las que originalmente envi6 mercancía. 

Esta situaci6n plantea las siguientes interro

gantes: si una entidad produce cantidades suficien

tes de mojarra para satisfacer la demanda interna -

de sus habitantes, ¿ por qu6 no busca satisfacer su 

propia demanda antes que remitir producto hacia - -

otras entidades?. En nuestro caso, ¿ por qué no r.!:_ 

mitir solamente, en promedio, 26.02 kgs. de mojarra 

a entidades que no sean autosuficientes de la misma, 

a cambio de no recibir nada? ¿no posibilitaría lo -

anterior poder canalizar 16.29 kgs. de mojarra ha-

cía localidades que en verdad requiriesen de la mis 

ma y que se encontrasen localizadas en el polo de -
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influencia de la entidad que la produce? ¿ no se re 

Jucirían costos y precios de venta al no fomentarse 

intermediarismos excesivos en la distribución del -

producto? ¿ no mejoraría la calidad del producto -

disponible al reducirse los volúmenes que tuviesen

que verse sujetos a proceso de conservación para -

su traslado?. 

5.3 Nuestro tercer paso de análisis consistió en -

la elaboraci6n de una distribuci6n de frecuen-

cias ~1 1 Para las entidades que mostraron mo

vimientos de producto, con el objeto de averi

guar en qu~ medida se distribuyen los produc-

tos pesqueros en el país y la cobertura que -

del mismo logra el sistema distribuidor en sus 

condiciones actuales. 

Como veíamos en el capítulo 3, los productos -

pesqueros representan un gran potencial para lograr .. 
mejorar la dieta de gran parte de la poblaci6n del-

país (puntos 3.2 y 3.~ ). De esta forma, es evi-

dente que el hecho de lograr que dichos productos -

se distribuyan adecuadamente a todas las regiones -

del país es condici6n previa a su consumo por parte 

de la poblaci6n. 

La forma en que actualmente se distribuyen los 
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productos pesqueros en nuestro naís sé ve reflejada en el cuadro 

de <listribución de frecuencias que aparece a continuaci6n: 

• • • • • t>• • • • • • • • • • • • 
1>• 

ENT. • B.C. 
B.C. 
SON 
SIN 
NAY 
JAL 
COL 
MICH 
ORO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAB 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
Al:JS 
COAH 
CHIR 
D.F. 
nnn 
nm 
HOO 
11-.x 
MOR 
N.L. 
PUE 
IIAn 

S.L.R 
TI.AX 
ZAC 

MOJARRA 

o. D. 
6 5 
z. -:¡. 
b i::;. 

b Q.. 

~ T-
13 9 
h ....¡-

C\ 6 
e -::.l 

5 -::¡.. 
5 c.. 
-4 5 
q 4 
s ~ 

.6 =f-

.3 5 
-41 s 
6 z 
q 1 
¡::_ 1. 
\6 t\ 

=- a. 
~ -
3 1 
-~ l 
-;.(t -e -4 
=~ .. 
: ... -.. , -
\ -
z ' 

CAZON Y 

TIBURON CAMARON 

- 01~11\l&UC.\OM DI f'NCUIM~!I CI \A!. INT\~ .,E 
"'4Tl9\~ ~ ftSc\>L>lfC6. ll\&i. 

-~ ltlPtEL MtiPI. 
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Si tomamos en cuenta que nuestro universo lo 

comprenden 17 entidades con litoral y el Distrito -

Federal, destaca la frecuencia con la que aparece -

este último como entidad de origen y de destino de

productos pesqueros. Este hecho es significativo:

en nuestro caso concreto, la mojarra, lo anterior -

quiere decir que el Distrito Federal aparece como 

origen en el 64.71% de las recepciones y como desti 

no en el 88.89% de los envíos de nuestro universo.

Sabemos que el Distrito Federal no tiene costa, que 

no registra ningún tipo de producci6n pesquera, ni

siquiera por acuacultura, y sin embargo es la enti

dad que mayor número de veces aparece como origen -

del producto que reciben entidades que s! tienen-

costa, y cuyos volúmenes de producci6n son los más

altos del país (ver anexo 7 ). Si observamos, ta!!!. 

bi~n es la entidad que mayor número de veces apare

ce como destino de les productos pesqueros que remi 

ten las entidades costeras. AsÍ 1 el Distrito Fede-

ral es la Única entidad que recibe productos pesqu~ 

ros de casi todo el país y remite productos pesque

ros a casi todos los Estados. Esta situación nos -

muestra c6mo en realidad el Distrito Federal es un

polo concentrador y distribuidor de productos pes-

queros para el abastecimiento de gran parte del 

país. 
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Así, gran cantidad de los productos pesqueros -

que se movilizan en el país son distribu(dos en for 

ma muy irregular entre las diversas entidades, lo -

que necesariamente reduce la disponibilidad de los

mismos en algunas regiones al tiempo que genera una 

sobreoferta en otras, afectando con ésto, los nive

les de consumo de los mismos por parte de la pobla

ci6n. 
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~/ 

R E F E R E N C I A S CAPITULO 5 

Stephen P. Shao define a la variaci6n existen
te entre un grupo determinado de datos como -
las diferencias entre cada uno de ellos y el -
valor oromedio de los mismos. Dicha variación 
de valores es llamada dispersión. Una medida
de dispersión es importante en dos morlos: 

Primero, puede ser usada para mostrar el grado 
oe variacion entre los valores en una serie de 
datos dada, 

Segunoo, puede ser usada para suplementar un -
promedio y para describir un grupo de datos. -
Cuando la dispersi6n es alta, el promedio se -
vuelve de poca o ninguna significaci6n: cuando 
la dispersi6n es baja, el valor promedio se 
vuelve altamente significativo. 

Cuando en un conjunto de datos, los valores re 
peti<los ~on indicados, el arreglo de datos es~ 
entonces llamado un arreglo de frecuenci~s o -
distribución de frecuencias, y el número que -
indica !as veces que un valor est4 ~epetido se 
llama fre~uencia. 

· ... 
··1 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Los resultados de los análisis realizados a 

los datos e ínformaci6n concentrados en nuestras ho 

jas de trabajo muestran que la situación actual del 

sistema de distribuci6n no se distingue por un -

accionar ordenado y eficiente. Resaltan las si

guientes situaciones: 

El porcentaje de productos pesqueros trans

portados mediante traslados que involucran

reembarques, con un n6mero indeterminado de 

intermediarios, que es del 19. 55%, es mu}' si,t 

nificativo. 

Entidades cuya localizaci6n geográfica es -

muy distante entre si, presentan movimien--

tos de productos pesqueros entre ellas. 

Entidades que no tienen costa envían produ~ 

tos pequeros a las principales entidades 

productoras del producto que remiten. 

Un significativo porcentaje de entidades 

( 36.7% ) intercambian vo16menes importan-

tes de un mismo producto, independientemen

te de sus propios vo16menes interno5 de pr~ 

ducci6n. 
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El Uistrito Federal actú3 como polo caneen 

trador y distribuidor de productos pesque-· 

ros. 

Si observamos por separado las tres partes en -

que consisti6 nuestro análisis, podemos concluir -

lo siguiente: 

La eficiencia operativa de los canales de -

distribución de productos pesqueros está l~ 

jos de ser óptima. Es muy elevado el ínter 

mediarismo que opera dentro de ellos, en de 

trimento de la calidad del producto trans-

portado, del precio de venta del mismo y -

del nivel de consumo de los mismos. 

Prácticamente no existe planeaci6n alguna -

en el sistema de distribuci6n de productos

pesqueros, Los envíos de los mismos se - -

efectúan en forma desordenada, obedeciendo

primordialmente a intereses económicos par

ticulares. 

No existe una cobertura completa del país -

por parte del sistema distribuidor de ~ro-

duetos pesqueros. El Distrito Federal y a! 

gulas entidades más concentran la gran may~ 

ría del producto comercializado, en detri-· 
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dos de nuestra investigación, podemos decir que la

valide: Je la misma se confirma por el contenido -

del presente documento. Evidentemente los niveles

de consumo de productos pesqueros resultan afecta-

dos por el c~mulo de situaciones previamente <lescr! 

tas. Si el producto capturado se distribuyese pla

nificadamente, los costos de distribuci6n serían m~ 

nores, la calidad del producto sería mejor, el pre

cio de venta sería menor y las expectativas de lo-

grar un mayor consumo del mismo por parte de la po

blación que de él requiriese aumentarían considera

blemente. 

Como recomendaci6n particular, proponemos lle

var a cabo las siguientes medidas que podrían ayu-

dar a mejorar el funcionamiento de los canales de dis:" 

tribución de productos pesqueros en nuestro pa{s: 

Eliminar el polo concentrador que represen

ta el Distrito Federal mediante el estable

cimiento de polos regionales alternativos. 

Promover la satisfacci6n de la demanda lo-

cal del producto antes de remitir el mismo

hacia otras localidades. 

Condicionar el envío de producto a aquellas 
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mento del resto <le las entidades del paí~.

cuyos niveles de disponibilidad de producto, 

no son comparables a los de los polos men-

cionados. 

En nuestro marco te6rico conceptual, refería-

mas c6mo los canales de distribuci6n de un país con 

un sistema capitalista como el nuestro obedecen a -

intereses de carácter econ6mico por sobre cualquier 

tipo de interés social (punto 2.~ ) . Nuestra in-

vest1gaci6n confirma dicha a~ev~raci6n: el desorden 

existente en· el sistema de distribuci6n de produc-

tos pesqueros no puede obedecer nunca a objetivos -

de carácter social. Si está como está y funciona -

como funciona se debe principalmente a que cada una 

de las entidades econ6micas participantes en el sec 

tor vela por sus intereses particulares. Siendo el 

Distrito Federal el centro econ6mico-político-so- -

cial del país, se entiende por qué los mayores volQ 

menes de producci6n, no tan solo pesquera, sino de

todo tipo y de todas las actividades econ6micas del 

país, se concentren en él. 

La hip6tesis central del presente seminario 

postula que una adecuada planeaci6n del sistema <lis 

tribuidor de productos pesqueros propiciaría un ma

yor consumo de los mismos. Observando los resulta· 
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calidades que no muestren una demanda real del 

mismo, y cuya disponibilidad local no resulte

insuficiente. 

Promover la.coordinac16n de entidades partici

pantes del sector en una misma regi6n con el -

objeto de que estructuren sus operaciones, evl 

tanda fomentar intermedi~rismos innecesarios. 

Ninguna de las medidas mencionadas solucionará 

por sí misma, y en forma definitiva la problemática 

analizada, Como refeTi~os en el capitulo de metodo 

log!a, los causales de la misma son muchos y de muy 

variada Índole. (punto 1.2 ), ~in embargo, los ni 

veles de consumo que existieron en nuestro país pa· 

ra el período 1977 - 1981, y que son sensiblemente· 

parecidos a los de la actualidad, son susceptibles· 

de ser mejorados sustancialmente, siempre que exis· 

ta la adecuaci6n de intereses de carácter econ6mico 

con los intereses de carácter social de todas la~ -

entidades partícipes del sector pesquero. De pre·

sentar~e la anterior concordancia, las espectativas 

de poder planificar el sistema de distribuci6n de -

productos pesqueros en beneficio de los niveles nu

tricionales de la poblaci6n serán prometedores. 
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LAS NECESIDADES ALIMENTICIAS DIARIAS DE UN HOMBRE 
NORMAL SON LAS SIGUIENTES 

Nutrimento• l/ 
Amino ~cido• 2/ 

.V 
caloría• 
Proteína• 
Cobre 
calcio 
Pó•foro 
Hierro 
Yodo 

y· 
Tripotfano 
Penilalanina 
Liaina 
Treonin.a 
valina 
!Mtio'nina 
I.euc:ina 
I1oleucina 

Requerimiento m!nimo 
diario 9. 

3000 
70 9· 
2 mq. 
o.a 9. c. 7 a l.4) 
0.9 a l.3 9. 
5 • 12 mq. 
0.5 mq. 

0.25 9· 
l.10 u 

o.so " 
o.so .. 
o.so 11 

l.10 11 

l.10 .. 
o. 70 .. 

Vitamina "A" (U.I.) sooo (2000 a aooo u.s.P.) 
Tiamina "B" o. 6 • 2 mq. 
Riboflavina l • 3 mg. 
Siacina (Acido Ricot!nico 8 a 20 mg.) 
Vitamina "C" 75 
Vitamina •o• 400 - aoo 

fUtnte: TJCllOJ.QGIA PISOUIJtA 
RAm!rez aranado1 Rodolfo 
P. 12 y 16 
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DATOS SOBRE VALOR ALIMENTICIO DE DISTINTAS ESPECIES DE PESCADO, MUESTREADAS EN MERCADOS DEL DISTR!. 
TO FEDERAL Y ANALIZADAS EN EL LABORATORIO QUIMICO DE LA DIREC. GRAL. DE PESCA PARA LOS PINES DE 

UNA CAHPAE.IA PRO-CONSUMO (1962). 

N~ de 
Humedad muestra 

1 Huachinango 78. 77 
2 Jurel 73.11 
3 Mero 78.12 
4 Lisa 77.01 
5 Nmpano ,77. 9'3 
6 Roba lo 76.73 
7 Sierra 75.19 
8 Bagre 77.47 
9 Mojarra 78.04 

10 Cherna 80.54 
11 Tolete 78.41 
12 At11n 66.11 
13 Cojinuda 70.91 
14 caz6n 73.41 
15 Macab! 68.84 
16 Puerco 79.43 
17 Jorobado 83.39 
18 Cabaicucho 69.79 

Proteína 
Proteína en 

Ceniza 
Valor energ,tico en 

pescado fresco Grasa 
pescado freeco 

81.37 17.27 0.72 5.7910 77. 571 
81.16 21.81 2.74 4. 0040 119, 958 
84.79 24.41 1.18 4.3800 87.114 
84. 93 20.62 1.92 4.0000 97.800 
84. 93 18. 73 1.17 3.0100 77.996 
80.81 18.80 1.73 4.5000 95,850 
80.11 19.88 2.35 3.3300 105.843 
85.05 19.21 1.66 4.8600 94.015 
74.18 16.27 1.16 3.2900 77.347 
84.10 16.45 1.13 5.4550 78.082 
85.19 18.39 0.68 6.0530 87 .562 
72. 70 31.47 5.54 5.3750 152.563 
78.25 14.93 3.85 4.1250 129.159 
84.40 22.44 l. 33 5.2950 104.433 
82.24 25.62 l. 73 4.0990 121.870 
83.00 17.05 1.88 4.3470 83. 526 
83. 62 13.45 1.84 3.1630 57.259 
75.28 22.72 4.22 4.2540 128.103 

Fuente: Anilisis bromatoldgicos efectuados por el Químico 
Biólogo FELIPE BRIZUELA ABSALON. 

TECNOLOGIA PESQUERA 
Ramírez Granado:t Rodolfo 
P. 14 
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MBXICO: LA FLO'l'A PESQUERA NACIONAL SEGUN EL TIPO DE EMBARCACION PARA EL PERIODO 1977 - 1983 

BMBAllCACIONZS 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 El 

Totalt• 27 069 28 794 30 418 . 36 041 41 147 43 957 46 196 

l!!bucacion!! mayorH Llll LW. 3 224 3 531 3 684 3 7g9 2...ll!! -.....-

Ca•roneras 2 378 2 474 2 575 2 713 2 865 2 836 2 880 
Atunera• 25 33 34 51 62 70 85 
l•ca•ra• 440 472 506 644 631 662 692 
Sardineras-anchovetera• 97_ 103 109 1?1 126 140 141 

lmbarcacion.. menores 24 134 25 712 27 194 32 510 37 463 40 249 42 398 

,_.,.,. •• de coinversi6n 

Empr .. a• 12 23 25 24 36 24 22 

lmbarcaciones 11 34 50 71 42 39 55 

AtdntrH 2 7 10 24 6 8 15 
otra• 9 27 40 47 36 31 40 

el Cifra• prelillinare• 
PUente1 Anu.rioa B•tadí•tico• Pesquero• 1977 - 1983. Elaborado por el autor 
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MBXIC01 LA PLO?A PBSQUIRA MCIONAL SEGUN MEDIO PROPULSOR Y TONELAJE METO PARA EL 
... IODO 1979 - 1980 

BMBARCACIOUS 1979 1980 " 79-80 "T.1979 "T.1980 

Seqdn lledio propYl•or 

.!2e! 30 418 36 041 + !!:.il 100.00 100.00 

Motor 17 898 21 714 + 21. 71 58.84 60.44 
R_,• 12 263 14 001 + 14.17 40.31 38.85 
Vela 136 135 • 74 .45 .37 
otro• 121 121 o.o .40 .34 

seqdn tonel•j• neto 

Total 30 418 36 041 + Mhil 100.00 100.00 

De 1 • 10 Tona. 27 194 32 510 + 19.55 89.40 90.20 
De 10 a 40 Tona. 951 l 023 + 7.57 3.13 2.84 
De 40 a 80 Tona. 2 086 2 266 + 8.63 6.86 6.29 
Mayor u de 80 tona. 187 242 + 29.41 .61 .67 

Fuente: Anuarios Estadísticos Pesqueros, 1979 - 1980. Elaborado por el autor. 



MBXICO: LA PLOTA PBSQUERA NACIONAL POR SECTORES PARA EL PERIODO 1979 - 1980 

BMBARCACIOltBS 1979 1980 " 79-80 ')(.T.1979 "T.1980 

TOffl 30 418 36 041 !!!.:..!2. 100.00 100.00 

sociedad .. cooperativa• 17 850 19 l Ol 7.01 58.68 53.00 
Unionea ejidalee 579 895 54.58 1.90 2.48 

P8rticularu 11 715 15 761 ~ .llh.il 43. 73 

•yore• 7 522 10 030 33. 34 64.21 63.76 
Menor ea 3 783 5 235 38,3P 32 .29 33.24 
DlprUH privadas 410 496 20.98 3.50 3.00 

lllpr .. •• para .. tatales 226 236 4.42 .74 .65 
E8cuela• tecnoldgicas 48 48 o.o .17 .14 

Puente: Anua~ioa Estadísticos Pesqueros 1980 - 1981. Recopilado por el autor 
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M!XIC01 PUDTOS PISOU!ROS POR ENTIDAD FEDERATIVA 'l VOLUMEN CANALIZADO 
PARA EL PERIODO 1977 - 1981 

N~ de " T. 
Volumen 

" T. 
pu u tos Nacional canalizado Nacional Tonelada a. 

Iml .ll 100.00 5 317 919 100.00 

Litoral dtl Pacífico l.§. &2! 4 172 657 ~ 

Baja california 3 5.88 1 756 196 33.02 
Baja california Sur 6 11.76 425 788 0.01 
Sonora 5 9.80 l 131 775 21.28 
Sinaloa 4 7.84 405 930 7.63 
Nayarit 2 3. 92 59 578 1.12 
Jaliaco 85 500 .!/ 1.61 
Colima 1 1.96 29 428 • 55 
Michoac'n 1 l. 96 68 494 l. 29 
Guerrero 2 3. 92 57 459 1.08 
oaxaca 1 1.96 95 o;6 l. 79 
Chiapas 1 l. 96 57 433 1.08 

Litoral del Golfo y caribe ll il.:..Q1 1 017 010 ~ 

Tamaulipas 2 3. 92 166 673 3.13 
Vera cruz 6 11. 76 301 121 5.66 
Tabaaco 2 3. 92 101 837 l. 91 
campeche 2 3.92 252 332 4. 74 
Yucat'n 7 13.76 172 828 3.25 
Quintana Roo 6 11. 76 22 219 • 43 

Otras localidadea 128 252 l/ 

!/ Volumen canalizado a trav'• de comunidad•• peaqueras 
fUente: Carta de PUertoa, 1977 - 1981. Recopilado por el autor. 
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MU.&CO: Ul'DUSTlJALl1.AC'IOt4 Pt nooucros nsout.aos f'Oll StCTOllCS '""" fl. PIHIOUO l'"" ~ 1•n11 

s.(' lo ( • o e i • l .- r l n r p' • • '" r ".J r µ .. ' < o 

I!'! , . .,. 1700 J9!!1 "lB l'Jl'I 111111 l'J\.ll 1118 1•1'1 ..! )80 l'JUI 

R&.llSll _.lliMlll li u ll ll ill ll!! ~ @ !~ u !.l '!.! 

Snd1Mtr!• ... q-.eu •c&onel 
lnl•ll*>fH • 10 10 8 ll 10 11 " 10 10 11 c..,., ..... IZ 14 lS ,, 111 106 111 111 I• 18 18 " •.-..ctort1 1 1/ 1l 11 ., •• 11 11 10 ,. 
otr• ,. ... °' !/ !/ V !/ !/ V !/ !/ !/ 

Hlldll • SRM!Slú 11 !! u u !!1 121 ill ill. !l. !.!. !! u 
l,...tri• ....,.,.,. llMdDf'l•l 

&ni1u.,,. .. ' B ll ,, 11 ,. 10 . , • 11 e:_ ........ u 11 111 116 "" lll I< 11 18 ,. 
•Mwtot•• 1 1/ 41 11 14 48 10 10 '" otroe ,.oc .. _. )./ !/ !/ V !/ !/ !/ !/ 

•&•i• 11&• 1•A~&M 11 1l•os• l/ !.Llli 1Lli.! u..m Lill 111 180 UB lBQ ll!.-!!l ll.Lill .!.l!..m lli.lli lli...ill ~ 

,,...trie ...._.,. •c.ton.l 
lllllMIWll 1•181 1 18' 1 061 

1 "' 
u 816 41 lU 10 lOJ 81 111 •& 1n1 M 10) ftJ ue BO MI 

c-•-n• l 1!5 l 911 8 111 1 016 60 511 1) •61 ,, ~6 
lt.6 º'º 11 190 u 01<1 u )84 44 '111) ......... 110 1 109 8 Oll ijll6 191 JU 601 ue b1'7 101 11 l 41 011 11 811 'b8 14} 81 101 

Ot.r• frr'OC'•011 l/ !/ !/ V !/ !/ !/ !J !/ 

........ , ..... , --~- l/ !..lli. Ull !..!ll Llll .19.LW! lU no !.!!.J.11 ULl!! 48 !»'14 •) ªº .!.Lili! !O 'f<IO 

1-&rla ........... clonol .......... 'ª 1 009 961 J ~91 11 , ... 1\ 610 ll IH 40 601 u 141. \6 ª" JI 860 " "' co ... I•••• l 116 l l\C l 116 6 IU 4 J \4) Sl OJl n Jt6 '16 944 14 bOl 11 , ... >1 867 11 ••• 
·~-·· 

,1 119 1 .,. l Hl y 48 418 ¡r.,4 8)1 l"' 11)7 lOl l ,B 9 141 lt IH} , .. lJ) I• lh 

otr• .,W•M !/ !/ l/ !/ !/ !J !/ !/ 

11 .. C'OM, .. ,..,. 
11 ...... Oft ,. .. ti p.rlodo 
11 

_ ..... 
llllll• AAúalfiN latedfltltol hWqUHOI ltll • 1911. anop1l1do por el autor. 
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MUJC01 JNDUSTRJALIZACION DE PRODUCTOS PESQUEROS POR PR l!IC I PALES ESPECIES PAllA IL PERIODO 1978 - 1981 

ITon1ladu) 

9 ' g ij :¡ 9 l i 8 o 

captura• Procluc:cidn "T. Capturaa ProduccJ.dn 
" T. captura a Produc:cJ.dn "T. CApturaa 

l!rocttada l!r!!S;tHda erocuadll 

~ .2il..m il!LJll 1L.ll ~ w...m ü...22 !!511 55~ llLl.21 H.&! Lill..!l! 

Abuldo l 912 1 982 !/ 103.66 !/ 1 570 1 995 !/ 127.07 l 226 1 158 94.45 937 
Al911a y .. rgaaoa 2 855 1 500 52,54 3 864 1 871 48.42 25 518 2 084 8.17 20 449 
AlMja 5 941 1 OJ4 17.40 6 409 2 J64 36.89 7 137 1 244 17.43 7 8Jl 
Anchoveta 144 697 ll6 172 94.11 200 430 199 101 99.34 262 091 255 623 !11. 5J 29) 1142 
ala•r 2 926 467 15.9fj 11 281 4 2ll 37.52 23 479 22 60 96,44 9 721 
C.•rdn 50 417 42 051 BJ.41 48 238 49 J96 102.40 51 726 45 448 87.86 49 022 
caracol 552 Ul 27.J6 l 025 409 39.90 l 465 298 20.34 3 140 
llriao 260 JJ6 129, 23 363 261 71.90 95 80 14.21 68 
Jaibe .. 740 125 2.64 4 899 514 10.49 5 655 733 12.96 7 1144 
IAlllJNU 1 569 58l 37.13 1 741 281 16.1, 2 276 227 5J.91 6 267 
.. jilldo 202 187 92. 57 365 320 87.67 514 212 U.25 841 
O.tido 28 624 632 2.21 29 395 721 2.45 41 021 l 083 2.64 J9 134 
l'l.llpo 2 359 081 45.82 6 663 768 26.53 6 509 2 960 45.48 7 232 
S.rdina y ... carel• 151 J66 129 055 85.26 173 489 165 7W 95.52 273 063 259 876 95.17 282 0J8 
Tibur6n y O.u6n 19 236 9 981 51.89 23 252 ll 599 58.49 23 904 7 J58 JO, 78 32 189 
Tortuga 4 734 J 248 68. 61 J 688 1 844 50.00 2 J71 l 892 79.80 2 622 
Tdnidoe Jl 786 21 600 67.95 J5 759 JO. 232 84.54 J9 497 JO 979 78.4J 78 298 
otroe 249 J25 70 644 28.JJ 298 094 87 491 29.J5 291 009 92 205 Jl.68 522 501 

!/ sl volumen proc•••do en alguna• upaciea e• ,..yor •l volu.9en capturado debido • loa moviaientoe d• productoa peaqueroa 
1111t1dlld• • 

1'\1111t•1 A111•rl011 lataail'aticoa PHqUeroa 1978 - 1981. Recopilado por el autor. 

9 ii i 
Producción 
(![OCl .. cia 

!!!.....!!.U 

772 
1 669 
5 167 

295 088 !/ 
8 7112 

45 046 
%1 

2 018 
064 
499 
954 

6 301 
28J 075 !/ 

12 264 
1 382 

45 92) 
184 078 

entre la1 d 
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MIXIC01 PRODUCTO TIRJUML OBTENIDO A PARTIR DE LA MATERIA PRIMA IJTILIZAM EN LA INDUSTRIA P&sQllERA NACIOHAL PAllA 
EL PIRIODO 1977 - 1981 

Io4Jaltria f!tguer• p!!cionel 

anlatedorae 

congel•clora• 

aedllctorH 

otroe proc .. oe 

1977 1978 1979 1980 1981 
Prod.terainal/ Prod.teraind/ Pa"od.terllind/ Prod.t•rainal/ Prod.terainal/ 
-t•ri• pri• •t•ti• pri• .. terb pri• mteria p:d• •terh pri.a 

37,31" 36,15" 
ll:.1!. " 1!..il" ll..fil. " 

50.99" 49.33 " 49.02 " 47.75" 48.95 " 

77.47 " 74.10" 72.84 " 73.74" 68.16" 

21.92 " 21.10" 19.54 " 21.80" 20. ºº " 
20.67 " 20.18" 19.33 " 36.41 " 36.30" 

111D1t.1 Anuario• let•d{etico• Peequero1 1977 - 1981. Recopilado por el autor 

1977/1981 
Prod.terain.11/ 
•t•ri• pri• 

35,32 " 

48.94 " 

72 .06 " 

20. 77 " 

33.69 " 
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MIXIC01 GASTO SICTCllIAL PARA EL PERIODO 1977 - 1981 

(Millon .. de e!•O•) 

Total 1977 1978 1979 1980 1981 

~ 

Adgnado, 99 505 ll 696 12 386 14 666 25 159 35 598 
Ejercido 89 598 10 272 ll 643 13 789 20 118 33 776 

tl!E!!rtamento d9 Pesca 

Asignado 17 684 900 l 915 3 623 4 889 6 357 
Ejercido 14 943 585 l 342 2 781 4 365 5 870 

1ntidadea e!rae1tatale1 

Asignado 81 821 10 796 10 471 11 043 20 270 29 241 
Ejercido 74 655 9 687 10 301 11 008 15 753 27 906 

MEXICO: RECURSOS PISCALES O'l'ORG.\DOS AL SECTOR PESCA PA!tA EL PERIODO 1977-1981 

¡Hj,UogH d1 li!!ªºl l 

Total 1977 1978 1979 1980 1981 

~ 

Asignado 32 639 l 155 2 986 5 742 8 135 14 621 
Ejercido 29 678 840 2 244 4 865 7 610 14 119 

De¡a!rtamento de Pesca 

Asignado 17 684 900 l 915 3 623 4 889 6 357 
Ejercido 14 943 585 l 342 2 781 4 365 5 870 

latis1!~!• e!Eª!1ta~alea 

Asignado 14 955 255 l 071 2 119 3 246 a 264 
Ejercido 14 735 255 902 2 084 3 245 a 249 

!l!!!!ll: Anuarios E1tad!1tico1 Peaqueroa 1977-1981 Recopilado por el autor 
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M!XICO: DEPARTAMENTO DE PESCA, GASTO TOTAL ASIGNADO Y EJERCIDO POR 
PROGRAMAS PARA EL PERIODO 1977 - 1981 

(Millones de eesosJ 

Participación 
Corriente Inversión Total porcentual 

T. 

~ 

Aaignado 7 155 10 529 17 684 100.00 
Ejercido 6 472 a 471 14 943 100.00 

caetura 

Aliqnado 427 5 621 6 048 34.20 
Ejercido 390 4 959 5 349 35.70 

Acuacultura 

Aaiqnado 734 2 577 3 311 18.70 
Ejercido 647 l 887 2 534 17.00 

¡nduatri•li¡aci~n 

Ali9ft&clo 6:Z 64 126 .70 
Ejercido 57 56 113 .so 

Comercialización 

Aaiqnado 42 58 100 .60 
Ejercido 37 58 95 .60 

Qrsmnizacidn ~ CaE!!!citacidn 

Aaiqnado 494 496 990 5.60 
Ejercido 434 344 778 5.20 

InvHtig;acidn :r: Tecnolog!a 

Aliqnado l 382 l 061 2 443 13.80 
Ejercido l 205 717 l 922 12.90 

Erogr1ma1 d! Plan .. cidn1 
Pomento :r: Administración 

Asignado 4 014 652 4 666 26.40 
Ejercido 3 702 450 4 152 27.80 

~I Anuario1 E1tad!aticoa Peaqueroa 1977 - 1981 recopilado por el autor. 
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emllC01 UTllUCTUIA OCUMClcmlU. D8 LA ACTIVIDAD PBSQUHA, PClll PAHS Y PARA EL PEIUOOO 1979 • 1981 !/ 

1979 "T. 1980 "T. 1981 "T. "79.80 "80. 81 "79. 81 

l2Ula !!lUl1 100.00 ~ 100,00 llLl.tt 100.00 10,55 !!..l2 11!..i!! 

Directo. y 50 470 28.0l 57 327 28.79 84 945 36.04 13.59 48.18 68.31 
Indirecto. V 129 615 71.97 141 765 71.21 150 754 63,96 9,37 6. 34 16.31 

C.ptllr• 
-.i. 91 9)0 ll..!!! ~ ~ ill-ill. 44. 77 .!!...& h.!!! 14,79 

Directo• 1 685 1.83 1 993 1.99 2 213 2.10 18.28 11. 04 ll. 34 
lnd.lnctoa 90 245 98.17 98 147 98.01 103 310 97.90 8.76 5.26 14.48 

Acuacultura 
m.!1M. 27 122 !L.!!! ll..fil llJ1 44 826 ~ 15,23 42 .19 65.2~ 

Directo. 25 540 94.17 29 943 94.98 4li« 96.47 17.24 44.42 9.3 
JncUrecto. 1 582 5.83 1 582 5.02 1 582 3. 53 

I,..._trl•lisac16n 
l2S!.l.ll. l1....ill 13.97 ~ ~ 32 573 ll..fil. li.ll ll.46 29,46 

Dlractoa 9 375 37.26 9 803 33.82 10 683 32,80 5.42 0.09 ll.95 
Illdiractoa 15 787 62.74 19 JO 66.18 21 890 67.20 22.52 ll.17 38.66 

co.erciall .. cidn 
D!!!a 23 107 12,0J 24 134 12.12 25 784 10, 94 4,44 6.84 11.59 

Directo• Tiii6 4.79 l4ií 5.9'7 1 812 7.0) 30.29 25.75 63.Bl 
IncUractoa 22 001 95.21 22 693 94.03 23 972 97.97 3.15 5,64 B.96 

Adaialatracldn !/ 
JISl1ll.. V !..J.!! h!l Ll2l 2.66 .Llll 2.43 30,88 8.04 J0.60 

Jnfra .. tructura §/ 
l!!YJa.V !..l!! 4,66 !..11Q 4,41 .u...m! 9.02 L!l ill:..ll 153.76 

11 Cifr•• ••ti .. dll• de inv .. tigaciona• direct•• y conault• con fuente• v•riu 

..... V Oener•cloe por el •actor pdbUco 
IX> V Oener•cloe por el •actor eoc:ial y priv•do 
IJ1 ti Gener•dlle por el Depart•-to da Pe•c• . V O.ner•cloe por el .. ctor pdbUco 

ti 111111eoe event111l•• no ac111111labl•• 
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MJDUCO: VOWMlll DE LA PRODUCCION PESQUERA POR LITORALES Y DITIDADES FEDERATIVAS.PARA EL PERIODO 1977 A 1981 

( Tonel•daa de fresco entero ) 

LI'l'OMLBS - l!RTIMDES 1977 1978 1979 1980 1981 

------
'l'QtalH 673 870 §.1.D....ill Lill!.2 925 257 148 1 565 465 

Litoral del Pacifico 537 171 626 916 769 255 1_006_1_~ L..?ll_2B1 

Ba"j• california 274 413 272 669 337 C}50 416 380 !/ 454 784 !/ 
Baj• california sur 62 994 69 704 89 472 ~Ol 885 !/ 101 733 !/ 
Sonora 101 328 149 559 161 565 314 385 !/ 404 938 !/ 
Sinaloa 60 295 se 624 89 014 86 738 !/ 111 259 !!' 
•ayarit 5 079 10 072 18 816 11 901 13 710 
Jalhco 5 066 9 232 10 837 9 791 so 574 
collu 1 065 4 131 4 644 9 248 l f) 34'1 
Michollc:án 4 630 12 417 13 466 15 456 22 525 
ouerrero 3 954 9 523 11 396 10 500 22 086 
a.saca 13 752 19 550 20 053 18 453 23 268 !/ 
ChlapH 4 595 11 435 12 042 11 991 17 370 

Litoral del Qolfo y caribe 135 453 179 143 189 }07 222 330 290..]77 

T-ullpea 22 359 29 341 33 379 33 358 48 236 
veracrua 35 324 51 112 60 552 71 449 !!' 82 684 !!' 
Taba•co 13 582 19 758 17 664 22 719 28 114 
C•peche 34 764 36 491 36 265 se 221 86 589 

... TUCat6n 26 795 39 139 38 018 32 766 36 110 
O> QUlntan• lloo 2 629 3 302 ...¡ 3 829 3 815 B 644 
• 



~ 
QI 
al . 

Ll'l'OIUU.aS - llft'IMDES 

lntidad•• eln litoral 

Afá••c•UentH 
coahuila 
Chihuahua 
Dletrlto Federal 
Duranvo 
ouanajuato 
8ldal90 
llbico {edo. d•) 
ilorelo• 
•uwo León 
Puebla 
Querétaro 
san LUh Potoli 
Tlocala 
Zkat9Ca• 

l!er•••• de coinverei6n 

1977 

137 
183 
490 !?/ 
108 
289 

38 

1978 

.§... 253 

312 
200 
885 !?/ 
612 
740 
568 

2 406 
284 

109 

70 
67 

6 199 

1979 1980 

~ J 809 

7 
381 1 143 
262 332 
304 !?/ 

1 ºªº 1 153 
550 556 
763 722 

2 406 2 895 
284 286 

253 623 
13 

114 2 012 
67 67 

37 499 18 281 ~/ 

~ Incluye la• capturas de las em~resas de coinversion descargadas en esta entidad federativa 

1981 

-----
19 614 

828 
l 991 

818 

2 545 
652 

2 816 
6 465 

271 
460 
747 

48 
891 
100 
982 

22 887 '11 

!!/' La• captura• que registró esta entidad federativa de 1977 a 1979. en realidad corresoonden a los volH 
••n•~ axtralcloa en cuerpos de agua del Estado de México. A oartir de 1980, toda esa oroduccion se 
••11)116 a ••ta ultima entidad. 

E} Bata• captüra• se refieren únicamente a las descargadas en ouertos internacionales 

f\!ente1 Sacretar~a de Pesca. Dirección General de Informatica y Estadistica . 



ICIXICOa Mll'l'ICXMCI<m SICTCIUAL PC1a IJft'mAD nDDATIVA l!!lf U. PllODUCCIClll 1111\CIO~ DI 
PA.aA 1I. PIJtIODO 1980 • 1981 

PllODUCTOS PHQ!1UOS 

ll 2 2 ll i 
Sector 

Prod.dn 
Sector Sector Sector Prod.11n 

Totalu Sector Sector raq11tro reqiltro 
•oci•l pdblico pr11111do 

º'!cl•l 
aocial p'2lllico privado 

2Us;ia1 

!m.1.1!. 100,0 ll 1 fil. 2. .ll. 1 ll ll. 

~~¡¡¡•¡ ~·~ 2!¡,~i¡¡ .w..,Q ll §. §.1 1 ll 2. li .§. 

.. ja ca 11 fornia 100.0 10 6 83 6 5 89 

.. ja california Sur 100.0 19 33 44 4 14 35 40 ll 
Sonora 100.0 21 5 73 l 31 8 58 3 
Sinaloa 100.0 54 ll 28 1 40 12 34 14. 
1111v-rit 100.0 12 5 48 35 13 58 29 
JaUaco 100.0 . 10 49 41 45 55 
Colim 100.0 29 47 24 17 l 25 57 
IUchoadn 100.0 1 66 27 9 2 73 16 
auarruo 100.0 l9 12 16 53 15 l 14 70 
oauca too.o 53 3 15 29 51 4 ll 14 
ChiapH 100.0 17 l 39 43 17 l 52 30 

W.SREI~ 511¡1¡ ~ ~•¡i~I l.2.2...Q. il l ll. li ll. l lj_ li. 

Ta•ulipH 100.0 53 24 23 41 ll 28 
vuacrua 100.0 46 4 37 13 95 6 46 13 
TabHCO 100.0 60 l 24 15 49 39 l2 
ca..,.ch• 100.0 Jl l 17 51 23 15 62 
YUcadn 100.0 22 6 67 5 13 9 70 8 
Quintana ltoO 100.0 65 8 27 45 11 44 

Ull Ut¡¡1l ~ ! il. il .§. il ll. 

.llquualientu 100.0 100 100 
CoahlU.la 100.0 93 7 96 4 
Cbih1111haa 100.0 SJ 15 32 39 50 12 _..., 100.0 .. , 3!1 20 2!1 66 9 
OllolM juato 100.0 ll 16 73 l!I 28 57 
1Udal911 100.0 21 79 81 19 
Ido.de Máico 100.0 17 8J 62 35 
JDraloa 100,0 l 99 3 97 
•uevo Le6n 100.0 100 
fuebla 100.0 94 6 95 5 
Quar•taro 100.0 100 75 25 
San Luie l'Oto..C 100.0 99 l 100 
Tluula 100.0 100 100 
zautec .. 100.0 96 14 

l!:mpUHI de coinvarlidn 100.0 100 100 

111111&• Anuario• htallticoe Peequaro• 1980 - ltll. llaborado por el autor 

18!). 



!/ Incluye La1 exportacion•1 reali&ada1 por Las empre••• de coinversión. 

g¡ Incluye La• captura• 1in regi1tro oficial. 

ruante: secretarla de Pe1ca, Dirección General da In!orm&tica y Estadl1tLca. 

190, 



MEXICO: CONSUMOS APAJUNTE P!!:R-CAPITA DE. PRODUCTOS PESQUEROS 
EN EL PERIODO 1977 - 1981 

(¡silog;ramos) 

ESPD:IES 1977 1978 1979 1980 1981 

·------
Total !:.fil. ..il.:M ll.:i! 1§.&§. !.L.§2 

con1WDO humano directo !:.li 1.:.il ~ 7.34 !Q..:.i2 

Tiburón y caz6n o.25 o.Jo o.JS 0.34 o.45 
calam&r 0.01 o.os 0.18 0.35 o.14 
camarón 0.27 o.19 0.23 o.2s 0.22 
Mojarra 0.20 o.25 O .JO o.40 0.82 
01ti6n o.45 o.45 0.45 o.59 o.55 
sardina o. 75 o.86 ·l.04 1.48 1.37 
Tanido1 0.21 o.36 o.J9 o.!>J o. 74 
cru1ticeo1 y moluacoa 0.29 o.26 0.32 o.JO 0.45 
Otro1 1.25 2. 77 2.72 3. LO 6.16 

~on1U1DO h\!lftªns!. indirecto !&! i.:.11 ~. ~ !.:..!! 

YIO indu1trial ~ o.o4 0.01 Q..&! O.Q6 

----
Fuente: secretad.a de Peaca. Oirecci6n General de Informática y Estadística. 

191. 



A N E X O 8 

HOJAS DE TRABAJO 

19Z, 



1982 
ENTIDAD 

PRODUCTO 
o/o TOTAL 

1 ENVIOS (tons) 1 DIRECTOS l REEMB. l D l R lo/RI 
DESTINO 
TOTAL \\Q. e.61 -4-=l- \w 100 100 1--\0 

MOV. INTERNO 6~~ 2.2 284 53 ..\:r ea-
MOV. DE INGRESO ,95...:\qi:, z.4 BB~ ~:¡. s~ ...\s 
ORIGEN 
T TAL 100 100 3 

MOV. INTERNO 90 BS55 

MOV. DE EGRESO \O \5 E6 
tons. 

O. D. 

ORIGEN: 

193. 



1982 
ENTIDAD 

PRODUC'TO o/o TOTAL 

1 ENVIOS (lons ) 1 DIRECTOS 1 REEMB. l D l R 1 D/RI 
DESTINO 
TOTAL 1-4 - 100 100 -
MOV. INTERNO H - C\B - -
MOV. DE INGRESO <P - z - -
ORIGEN 
TOTAL 1 100 100 

MOV. INTERNO 1-<\ 10 

MOV. DE EGRESO IZ:Z. Ci 90 \00 7-
tons. 

ENT o. D. 

RECIBE BC 
BCS 
SON 
SIN ORIGEN: 

NAY 
JAL 
COL 
MICH 
ORO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAB 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
AS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
DOO 
OTO 
MOO 
MIX 

DISTINO: 

194. 



1982 

ENTIQAD 
PRODUC'TO 

º/0 TOTAL 

[ ENVIOS (tons) 1 DIRECTOS f REEMB. f D f R 1 D/RI 
DESTINO 
TOTAL \"1,() so 'ºº 100 6Z. 

MOV. INTERNO Z'.2:> 1 \ I~ 11 1~ 
MOV. DE INGRESO 101- 69 B'Z 86 61 
ORIGEN 
1' TAL 

MOV. INTERNO 1\ 
MOV. DE EGRESO 15 

tons. 

ORIGEN: 

D~STINO: 

lYS. 



1982 

l~I ENTIDAD 
PRODUCTO o/o TOTAL 

f ENVIOS (tons) f DIRECTOS REEMB. lo 1 R lo/RI 
DESTINO 
TOTAL ==1-Z3 5T- 100 100 8 
MOV. INTERNO 5::¡.q 33 eo .SS G 

MOV. DE INGRESO \44 z.4 20 -'\(. l7 
ORIGEN 
TOTAL 100 100 

MOV. INTERNO .3e 9 6 
MOV. DE EGRESO z 9\ .35 

tons. 
PRODUCE 
REMITE 
RECIBE 

ses 
ORIGEN: 

SON 
SIN 
NAY 
JAL 
COL 
MICH 
ORO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAB 
CAMP 
YUC 

DESTINO: TLAX 
ZAC 

196. 



1982 
ENTIDAD 

PRODUCTO 
o/o TOTAL 

f ENVIOS (ton s.) t O/RECTOS REEMB. l D 1 R 1 D/RJ 
DESTINO 
TOTAL A.t:-. G 100 100 =+-

MOV. INTERNO IB ~ ~\ - -
MOV. DE INGRESO 8 6 9 \CO 15 
ORIGEN 
TOTAL B=l- 100 100 z; 

MOV. INTERNO d zz - -
MOV. DE EGRESO e=1- t'O 100 3 \ 

tons. 

O. D. 

ORIGEN: 

DISTINO: 

197. 



1882 

ENTIDAD l~l f PRODUCTO o/o TOTAL 

f ENVIOS ( tons ) 1 DIRECTOS 1 REEMB. t D 1 R 1 D/RI 
DESTINO 
TOTAL l\ t=:;6 \ºl.\ 100 100 \(..; 

MOV. INTERNO 7fS B 6 ..q \l 
MOV. DE INGRESO \OS\ \B3 ~~ °ib l=t 
ORIGEN 
TOTAL z.c 100 100 o 
MOV. INTERNO 33 9 ll 
MOV. DE EGRESO 154 

ton&. 
PRODUCE 

O. D. REMITE 
RECIBE 

ORIGEN: 

DESTINO: 

198, 



1982 

ENTIDAD 
PRODUCTO o/o TOTAL 

( ENVIOS (tons.) 1 DIRECTOS REEAfB. 1 D 1 R 1 DLRI 
DESTINO 
TOTAL \ó6 10 100 100 q 

MOV. INTERNO 65 5 61 50 s 
MOV. DE INGRESO -4\ 5 3q tso IZ-
ORIGEN 
TOTAL l~ 100 100 

MOV. INTERNO 65 5 

MOV. DE EGRESO \ 'Z9i .3 
tons. 

PRODUCE 
REMITE ENT O. D. 

RECIBE se 
ses 

ORIGEN: 
ON 

SIN 
HAY 
JAL 
COL 
MICH 

º"º OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAS 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
AOS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
000 
OTO 
H.00 

DESTINO: TLAX 
ZAC 

199. 



ENTIDAD 

1fl82 

1 E PRODUCTO º/o TOTAL 

( ENVIOS (ton& J . t DIRECTOS REEMB. lo 1 R ID/RI 
DESTINO 
TOTAL A';j-2.:=f 60Z 100 100 13 

MOV. INTERNO L\638 ..5-::rc\ 9~ 9€l lZ 

MOV. DE INGRESO BC\ 2.3 2 4 z..f:, 

ORIGEN 
TOTAL 100 100 

MOV. INTERNO 

MOV. DE EGRESO 

tons. 

O. D. 

ORIGEN: 

DESTINO: 

200. 



t982 
ENTIDAD 

PRODUC10 o/o TOTAL 

1 ENVIOS (tons) f DIRECTOS 1 REEMB. 1 O f R f D/Rf 
DESTINO 
TOTAL 1-4,ñ ,?t:=; \ too 100 \~ 

MOV. INTERNO ...:::\53 . \ 32 .'\ .z 
MOV. DE INGRESO 965 Z..50 re ICO 2.6 
ORIGEN 
~ TAL 1 100 100 2... 

MOV. INTERNO °'453 ..\5 b . z 
MOV. OE EGRESO EEE \-=t 3 

tons. 

o. D. 

ORIGEN: 

DESTINO: 

201. 



1982 
ENTIDAD 

PRODUCTO º/0 TOTAL 

1 ENVIOS (tons) . 1 DIRECTOS REEMB. lo 1 R ID/RI 
DESTINO 
TOTAL ~o e, 100 100 .1 

MOV. fNTERNO 3P'\ l 6 \e 3 
MOV. DE INGRESO 62..\ :::¡. R4 e:2:> 1 

ORIGEN 
T TAL 'ºº 100 
MOV. INTERNO .3P\ 1 

MOV. DE EGRESO \\\7. 3Ft 
tons. 

PRODUCE 
O. D. REMITE 

RECIBE 

ORIGEN: 

DESTINO: 'i 

202! 



1882 

l~l (NTIÓAD 
PRODUCTO 

º/o TOTAL 

f ENVIOS {tons.) l DIRECTOS REEMB. IDIRID/Rl 
DESTINO 
TOTAL ~A.a. z 100 100 ,3 

MOV. INTERNO 601 - q:;, - -
MOV. DE INGRESO -45 2. ;:¡. \CO 4 
ORIGEN 
TOTAL 3..:.06 2. 100 100 

MOV. INTERNO 6°'4 IB - -
MOV. DE EGRESO 280Z Z.6 82'. ro 

lons. 
PRODUCE 
REMITE ENT o. D. 
RECIBE BC 

BCS 

ORIGEN: 
SON 
SIN 
NAY 
JAL 
COL 
MICH 
ORO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAB 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
AOS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
000 
OTO 
IJOO 
M•JC 

"°" N.L. , . 
"º 

DESTINO: 
S.L.P. 
TLAX 
ZAC 

203. 1 



1982 
ENTIDAD 

PRODUCTO º/0 TOTAL 

1 ENVIOS (tons } REEMB. 1 O f R f O/lil 
DESTINO 
TOTAL ~~q 6\ 100 100 9 

MOV. INTERNO \\~ .-'\~ 1-b =fo 35 
MOV. DE INGRESO s=t-b \~ &\ 30 3 
ORIGEN 
TOTAL 

MOV. INTERNO \\3 

MOV. DE EGRESO Z.Sb\ 
tons. 

O. D. 
RECIBE ' 

ORIGEN: 

DESTINO: 

204. 



1982 
ENTIDAD l~I o/o TOTAL 

PRODUCTO 

1 ENVIOS (tons) 1 DIRECTOS REEMB. 1 D 1 R IOhil 
DESTINO 
TOTAL r-.szs 335 100 100 s 
MOV. INTERNO \9M 5C> 30 r=t 3 

MOV. DE INGRESO -454\ 2-:::pf 7D B3 G 
ORIGEN 
Ji TAL 

MOV. INTERNO 

MOV. DE EGRESO 

tons. 

O. D. 

ORIGEN: 

DESTINO: 

205. 



1982 

ENTIDAD ,~, 
PRODUCTO 

º/o TOTAL 

1 ENVIOS ( tons ) 1 DIRECTOS 1 REEMB. IDIRID/Rt 
DESTINO 
TOTAL \\~ ~ 100 100 1 

MOV. INTERNO é51 \ =t =tf, B=t- \ 
MOV. DE INGRESO z~ \ z-1 13 .3 
ORIGEN 
TOTAL z... ~ 33 100 100 \ 

MOV. INTERNO 89\ :=¡- 3CO 2. \ \ 

MOV. DE EGRESO \ ~4B 26 6Z \ 
tons. 

PRODUCE 
REMITE ENT o. D. 
RECIBE BC 

aes 
SON 
SIN ORIGEN: 

NAY 
JAL 
COL 
MICH 
GRO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAB 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
AGS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
DOO 
aro 
lllJO 
MEX 
MOR 
N.L. 
l'UE 

R 
S.L.P. 
TLAX DESTINO: 

ZAC 

206. 



1882 

EttTIDAD 

'~' PRODUCTO 
º/o TOTAL 

1 ENVIOS (tons} 1 DIRECTOS 1 REEMB. t D f R 1 D/RI 
DESTINO 
TOTAL \'2... - 100 100 -
MOV. INTERNO 9 - 15 - -
MOV. DE INGRESO 3 - é'.5 - -
ORIGEN 
Ji TAL 20,_ 'ºº 100 

MOV. INTERNO - -
MOV. DE EGRESO IS ro 10'.) 

lons. 

ENT o. D. 
BC 
ses 

ORIGEN: 
SON 
SIN 
HAY 
JAL 
COL. 
lrllCH 
GRO 
OAX 
CHIS 
TAlll'S 
VER 
TAB 
CAllP 
YUC 
O.ROO 

DESTINO: ,. ___ _ 
207. 



1882 

E ENTIDAD 
PRODUCTO l~I o/0 TOTAL 

f ENVIOS (tons ) f DIRECTOS 1 REEMB IDIRlo/RI 
DESTINO 
TOTAL \38~ .:+ 100 100 -
MOV. INTERNO \3::iB - 99 - -
MOV. DE INGRESO lb :¡.. \ ro -
ORIGEN 
~ TAL 100 100 -

MOV. INTERNO 

MOV. DE EGRESO 3 \Cú-
tons. 

ENT O. D. 

ORIGEN: 

D~STINO: TLAX 
ZAC 

208. 



19BJ 
ENTIDAD l~I PRODUCTO 

º/0 TOTAL 

1 ENVIOS {tons ) 1 DIRECTOS REEMB. 1 D 1 R ID/íil 
DESTINO 
TOTAL \O ':i-Z3 \060 100 100 \O 

MOV. INTERNO - - - - -
MOV. DE INGRESO 10 ::¡.z~ \060 lCO \CO \O 
ORIGEN 
T TAL 100 too 1c:o 

MOV. INTERNO 

MOV. DE EGRESO ::¡..zz IC:O 100 
tans. 

100 
O. D. 

\O=tZ3 

ORIGEN: 

DESTINO: 

209. 



1882 

( (ÑTIDAD 
PRODUCTO 

o/0 TOTAL 

f ENVIOS (tons.) J DIRECTOS 1 REEMB. 1 D 1 R 1 D/RI 
DESTINO 
TOTAL 1 a::;9 =R6 \90~1' 100 100 18 

MOV. INTERNO 8::b 191 \Ebqs-\ i-5 eiz IC\ 

MOV. DE INGRESO 26?> 10<\ 33613 '2S IB 13 

ORIGEN 
Ti TAL '30\ ~82..3 100 100 t 

MOV. INTERNO ~"'\'ll l6bC\&\ Zb .3f, I'\ 

MOV. DE EGRESO z zaT-8~ Z=iti&f\ ~ 61 12. 

tons. 

ENT o. D. 
Pi DUCE 
REMITE 
RECIBE se 

ses 
SON 
SIN ORIOEN: 

NAY 
JAL X. 
COL 
MICH 
ORO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAS 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
A 
COAH ")( 

CHIH 
D.F. 
000 
OTO 
MOO 
MEX 
MOR 
N.L. 
l'UE 

" S.L.P. 
TLAX DESTINO: 

ZAC 

210. 



1982 
ENTIDAD 

PRODUCTO 
º/o TOTAL 

f ENVIOS (tons.) 1 DIRECTOS REEMB. ID 1R10/RJ 
DESTINO 
TOTAL Z4b ~'Z. 100 100 I~ 

MOV. INTERNO -43 -- \ :t- - -
MOV. DE INGRESO '2.0~ 32 63' \Cú lb 
ORIGEN 
TOTAL 100 100 ~ 

MOV. INTERNO 

MOV. DE EGRESO \060 
tons. 

PRO UCE 
REMITE O. D. 

RECIBE 

ORIGEN: 

DESTINO: 

211. 



1982 

PRóOCJCTO º/0 TOTAL 

1 ENVIOS (tons) 1 DIRECTOS REEMB. 1 D 1 R ID/RI 
DESTINO 
TOTAL ?f-82. 1:rz 100 100 e::; 

MOV. INTERNO :t-lO \53 I~ eq 1'22 
MOV. DE INGRESO ~2 I~ 81 1 \ / 
ORIGEN 
TOTAL 

MOV. INTERNO -:f-\0 \63 

MOV. DE EGRESO -4 \\\ 1e:,\ 

tons. 
PRODUCE 
REMITE 
RECIBE 

ORIGEN: 

DESTINO: 

ZlZ. 



1982 
ENTIDAD 

PRODUCTO 
º/o TOTAL 

j ENVIOS (tons.) 1 DIRECTOS REEMB. ID 1 R ID/R) 
DESTINO 
TOTAL B=5 68 100 100 ~ 

MOV. INTERNO .soB !5 66 =t- 1 

MOV. DE INGRESO '28':f 6==- 3'\ q::,, 2.2. 

ORIGEN 
TOTAL too 100 1\ 

MOV. INTERNO ..6 zz z 1 

MOV. DE EGRESO tqq1 2.éf\ 1-8 9e, 1-4 
tons. 

PRODUCE 
REMITE ENT o. 
RECIBE 

ORIGEN: 

DESTINO: 

213. 



1982 

ENTIDAD 
PRODUCTO 

º/o TOTAL 

( ENV/OS (tons.) l DIRECTOS REEMB. 1 D 1 R 1 D/RI 
DESTINO 
TOTAL \O\ z:z. 100 100 u.. 
MOV. INTERNO 4.-.1 rj; ...\1 - -
MOV. DE INGRESO 5::f. - l5'6 - -
ORIGEN 
TOTAL 100 100 1 

MOV. INTERNO -::¡. -

MOV. DE EGRESO 5'5\ B 
tons. 

PRODUCE 
REMITE ENT o. D. 

RECIBE BC 
BCS 

ORIGEN: 
SON X 
SIN X X 
NAY )( X 
JAL X X. 
COL 
MICH 
GRO 
OAX 
CHIS 
TAMPS X 
VER 
TAB 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
AGS ~ 
COAH X 
CHIH 
D.F. X X 
000 
OTO X 
ltGO 
MEX 
MOR 
N.L. 
l'U6 

ª"ª 
DESTINO: 

S.L.P. 
TLAX 
ZAC X.. 

214. 



1982 

ENTIDAD 
PRODUCTO 

o/o TOTAL 

( E:NV/OS ( tons.} l DIRECTOS REEMB. 'º 1 R ID/R] 
DESTINO 
TOTAL 2... '5 ..::\~\ 1 \ \ 100 100 -'4 
MOV. INTERNO S\ ~o z. 3b ~e, 

MOV. DE INGRESO Z.4.93 .:t- \ 9e, 6-4 3 
ORIGEN 
TOTAL 100 100 9 

MOV. INTERNO SI ~O G .5 1-8 

MOV. DE EGRESO 

tons. 
PRODUCE 
REMITE 
RECIBE 

ses 
ORIGEN: 

SON 
SIN 
NAY 
JAL 
COL 
lllCH 
GRO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAB 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
AOS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
000 
oro 
ltOO 

MOR 

DESTINO: 
S.L.P. 
TLAX 
ZAC 

215. 



1 
ENTIDAD 

PRODUCTO 

1982 

º/0 TOTAL 

( ENVIOS (tons) f DIRECTOS REEMB. lo 1 R IDIRI 
DESTINO 
TOTAL C\~ 52. 100 100 .s~ 

MOV. INTERNO 2\ - 23 - -
MOV. DE INGRESO ==!- 2. ·.sz. t=r-::¡. \CD B 
ORIGEN 
TOTAL 2.8~ 100 100 

MOV. INTERNO z:. \ =t-

MOV. DE EGRESO Z:GZ. 4 q~ \CO 'Z... 

tons. 

ENT o. D. 
PRODUCE 
REMITE 
RECIBE e BC 

BCS 
SON 
SIN ORIGEN: 

NAY 
JAL 
COL 
MICH 
ORO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAB 
CAAIP 
YUC 
O.ROO 
AGS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
000 
GTO 
H.00 
MEJt 
MOR 
N.L. 
PU~ 

"º S.L.P. 
TLAX DESTINO: 
ZAC 

216. 



1982 

ENTIDAD 
PRODUCTO º/0 TOTAL 

( ENVIOS (tons.) DIRECTOS REEMB. 1 D 1 R li?MI 
DESTINO 
TOTAL ~\ z.-4 too 100 EO 

MOV. INTERNO q - 1\ - -
MOV. DE INGRESO ;:¡. 2 z~ e51 \00 3.3 
ORIGEN 
TOTAL 100 100 -

MOV. INTERNO 9 3.3--

MOV. DE EGRESO \B 
tons. 

PRODUCE 
REMITE ENT O. D. 

RECIBE 

ORIGEN: 

DESTINO: 

217. 



1982 

[ ENTIQAD 
PRODUCTO o/o TOTAL 

l ENVIOS (tons) 1 DIRECTOS REEMB. 1 D 1 R ID/RI 
DESTINO 
TOTAL ~3'Z.. ?('"') 100 100 \4. 

MOV. INTERNO \01 2.. 25 .3 2 

MOV. DE INGRESO 32.3 5S 1-tS 9=t \~ 

ORIGEN 
TOTAL Z..\ .3 100 too 
MOV. INTERNO \a:\ 2 51 6 z: 
MOV. DE EGRESO 105 ~ ~9 q-4 32.. 

tons. 

ENT o. D. 
PRODUCE 
REMITE 
RECIBE BC 

BCS 
SON 
SIN ORIGEN: 

NAY 
JAL 
COL 
MICH 
GRO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAB 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
AGS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
000 
OTO 
H.GO 
llEX 
MOR 
N.L. 
PU 

" S.L.P. 
TLAX DESTINO: 

ZAC 

218. 



1982 

ENTIDAD 
PRODUCTO 

0/0 TOTAL 

f ENVIOS (tons.) ( DIRECTOS REEMB. 1 o 1 R lolm 
DESTINO 
TOTAL 4'5 1 100 100 2. 

MOV. INTERNO 8::) - bb - -
MOV. DE INGRESO 15 1 33 lCO ;;:¡. 

ORIGEN 
TOTAL 100 'ºº 
MOV. INTERNO 30 --'\ 
MOV. DE EGRESO 65°1 qb -

tons. 
PRODUCE 
REMITE ENT o. D. 
RECIBE BC 

BCS 
SON 
SIN ORIGEN: 

NAY 
JAL 
COL 
MICH 
ORO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAB 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
AO 
COAH 
CHIH 
D.F. 
000 
OTO 
#iOO 
MEX 

"º 

DESTINO: 

219. 



1982 

ENTIQAD 
PRODUCTO o/o TOTAL 

f DIRECTOS 1 REEMB. 1 D 1 R 1 o/RI f ENVIOS (tons ) -
DESTINO 
TOTAL -4'\ zz 100 100 ...\-5 

MOV. INTERNO z.=t- - ffi -- -
MOV. DE INGRESO z:z. 2..Z ~5 ICO 100 

ORIGEN 
TOTAL Z:Z .. C\2. 100 100 -
MOV. INTERNO Z..=1- \ -
MOV. DE EGRESO z265" C\9 

tons. 
PRODUCE 
REMITE o. D. 
RECIBE 

ORIGEN: 

DESTINO: 

220. 



1982 

ENTIQAD 
PRODUCTO º/0 TOTAL 

1 EN V JOS ( lons.) 1 DIRECTOS REEMB. lo 1 R lo/R] 
DESTINO 
TOTAL \OB \O 100 100 9 

MOV. INTERNO -=t3 - 6.:¡. - -
MOV. DE INGRESO 35 10 ~z 100 ~~ 
ORIGEN 
TOTAL \O 1 z.::. 100 100 z.. 
MOV. INTERNO ;¡.3 ::¡. - -
MOV. DE EGRESO '\"=r-B z:~ \00 z. 

tons. 

ENT o. D. 
a. BC 

ses 
SON 
SIN ORIGEN: 

NAY 
JAL 
COL 
MICH 
ORO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAS 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
AOS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
000 
OTO 
11.00 
MEX 

"º" N.L. 
PU~ 

" S.L.P. 
TLAX D~STINO: 

ZAC 

ZZl. 

J 



1982 

ENTIDAD 
PRODUCTO 

º/0 TOTAL 

1 ENVIOS (tons) 1 DIRECTOS REEMB. ID 1 R ID/RI 
DESTINO 
TOTAL S°i-Z... 86 100 100 \<\ 

MOV.INTERNO \-4 'Z. 3 2-4 -4 2 

MOV. DE INGRESO 4so f)Z. ¡;f-6 9E> IB 
ORIGEN 
TOTAL \ 100 100 3 

MOV. INTERNO \..\. 'Z. 3 \\ 9 2. 

MOV. DE EGRESO \~ 31 Bq 91 3 
tons. 

PRODUCE 
REMITE ENT o. D. 
RECIBE BC 

BCS 
SON 
SIN ORIGEN: 

NAY 
JAL 
COL 
MICH 
ORO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAB 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
AGS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
DOO 
oro 
N.GO 
MEX 
MOR 
N.L. 
PUE 

RO 
S.L.P. 
TLAX DESTINO: 

ZAC 

222. 



1982 E _ENTIDAD 
PRODUCTO 

º/0 TOTAL 

j ENVIOS (tons.) 1 DIRECTOS REEMB. 1 D 1 R 1 D/RI 
DESTINO 
TOTAL 69 :::¡. 100 100 ló 

MOV. INTERNO SS 1 ~ H z. 
MOV. DE INGRESO 1..:\ b 20 et, °"43 
ORIGEN 
TOTAL 25 100 100 6 

MOV. INTERNO .65" IZ -1 z 
MOV. DE EGRESO ~ z.1 ee 96 b 

tons. 
PRODUCE 
REMITE ENT o. D. 
RECIBE BC 

BCS 
SON 
SIN ORIGEN: 

NAY 
JAL 
COL 
MICH 
GRO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER 
TAS 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
AGS 
COAH 

.CHIH 
D.F. 
DGO 
GTO 
#UlO 
ftlEX 

"'º" N.L. 
l'UE 

RO 
S.L.P. 
TLAX DESTINO: 

ZAC 

223. 



1982 

1 
ENTIDAD 

·PRODUCTO 
o/o TOTAL 

( ENVIOS (tons) 1 DIRECTOS REEMB. lo 1 R ID/RI 
DESTINO 
TOTAL ":1-2> ~ 'ºº 100 -
MOV. INTERNO ..\o - $ - -
MOV. DE INGRESO ~ - 1s - -
ORIGEN 
TOTAL 2. ~ 'ºº 'ºº \ 

MOV. INTERNO -40 \=t - -
MOV. DE EGRESO \9=t- 4-:::, 83 \00 zz 

'º"'· PRO UCE 
REMITE o. o. 
RECIBE S3 

ORIGEN: 

DESTINO: 

224. 



1982 

f 
ENTIDAD 

PRODUCTO o/o TOTAL 

( ENVIOS (tons) 1 DIRECTOS 1 REEMB. 1 D 1 R 1 DIRI 
DESTINO 
TOTAL hZ.S \b 100 100 3 

MOV. INTERNO sen B F=f..\ .so \ 

MOV. DE INGRESO 8& e 6 PO ZI 
ORIGEN 
TOTAL s 100 100 

MOV. INTERNO 

MOV. DE EGRESO 6~1 
tons. 

P DUCE 
REMITE o. D. 

RECIBE 

ORIGEN: 

DESTINO: 

2ZS • 



1982 t ENTl~AD 
PRODÜCTO º/0 TOTAL 

f ENVIOS (tons) 1 DIRECTOS REEMB. 1 D 1 R 1 D/Rf 
DESTINO 
TOTAi. \FA - 100 100 -
MOV. INTERNO \..!.~ - =i-8 - -
MOV. DE INGRESO -1\ - zz. - -
ORIGEN 
TOTAL SI O 'ºº 'ºº lb 
MOV. INTERNO .59 - -
MOV. DE EGRESO 10'2> ...\o 4\ ICO -

tons. 
PRODUCE 
REMITE ENT o. D. 
RECIBE se 

ses 
ORIGEN: 

SON 
SIN 
NAY 
JAL 
COL 
MICH 
GRO 
OAX 
CHIS 
TAMPS 
VER )( 

TAB 
CAMP V X 
YUC )C 

O.ROO }\ X 
AOS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
000 
OTO 
H.00 ••x 
MOR 
N.L. 
l'UI 

·DlrO 

DESTINO: 
S.L.I'. 
TLAX 
ZAC 

226. 



1982 

ENTIDAD 
PRODUCTO o/o TOTAL 

f ENVl()S (tons.) 1 DIRECTOS REEMB. lo 1 R lo/R] 
DESTINO 
TOTAL \ \ 6 \Z.. 882. 100 100 -p:, 

MOV. INTERNO - - - - -
MOV. DE INGRESO \\ 61'2.. 88-z lC:O ICO 8 
ORIGEN 
TOTAL 100 100 \00 

MOV. INTERNO 

MOV. DE EGRESO 100 lCO 
tons. 

PRODUCE 100 
REMITE 
RECIBE \\ 612. 

ses 
ORIGEN: 

SON 
SIN 
NAY 
JAL 
COL 
MICH 
ORO 
OAX 

TAB 
CAMP 
YUC 
O.ROO 
AOS 
COAH 
CHIH 
D.F. 
000 
OTO 
NIJO 

MOR 

DESTINO: 

227. 
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