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INTFiODUCCION ()4 

El presente trabajo, trata de englobar en forma general los aspectos de le 
captura, industrializat:ión y comercialización del atón en México, proponiendo 
facilitar la labor de investigación en problemas q•ie interesan para el desarrollo 
económico y social del pais. 

El desarrollo de esta investigación permite identificar los principales 
problemas técnicos, económicos, financieros y administrativos que tienen que 
resolverse; de esta manera se pretende ofrecer una identificación mas completa 
sobre los requerimientos y necesidades de esta actividad. 

Se procuró tomar en cuenta la teoria y la práctica relacion<ida con la captura, 
industrialización y comercialización del at(ln, en b;;se a est•idios e investigaciones 
realizadas por organismos dedicados al desarrollo de la materia a tratar, como son 
la CIAT (Comisión Interarnericana del flt(ln Tropical) y la f~ü (Organización para la 
flgricultura Y la Fa1m3), asi como con los recursos con que cuenta nuestro pais en 
el desarrollo integral de los p rod•1ctos actJáticos. 

Con propósito de introducir al lector en el tema a tratar, se desarrolló el 
p ri11er capitulo con los antecedentes del desarrollo de la pesca en llé:<ico, tomando 
en cuenta los regimenes politicos que han apoyado y reglalllentado esta actividad, 
desde la creación del liepartarnento de Caza y Pesca en el periodo presidencial de 
Francisco I Madero: nasta los actuales, siendo guizas el más trascendente el del 
Lic. Luis Echeverria l\lvarez, que impulsó y mejoró la ind•istria pesq11era 
pro111ocionando apoyos financieros para estructurar una poli ticr.i pesquera, q•ie hasta 
la fecha sig•ie vigente, y por oiltimo, la elevación de esta actividad a nivel de 1ma 
Secretaria de Pesca, bajo el presidente José Lapez Portillo. 

l\si mismo, se trata el regimen legal que sobre captura de atún establecen los 
estados independientes riberefios, ya que líé>:ico de,jó de pertenecer a la CI/\T en 
1978. 

Cl segundo capitulo toca lo referente al volumen de potencial que posee Mé:üco 
en sus litorales, enmarcando el órden q•ie oc•1pa esta actividad tanto econó11ica y 
tecnológicamente en su explotación, la importancia nutricional que apartan las 
especies acutlticas en la alimentación del mexicano: por dlti1110, se mencionan las 
caracteristicas principales de los barcos atuneros y la flotilla existente, la cual 
coloca a México como la segunda flota atunera del &mndo. 

En cuanto a los aspectos financieros y a. la estrategia crediticia que siguen 
los fondos constituidos para tal finalidad, est<Js se tratan en el tercer capit•ilo, · 
ya que es un factor 111edular en el desarrollo de este sector. 

En el capit•ilo cuarto se describen las pricipales técnicas existentes para la 
industrialización del atón, asi como los requisitos esenciales para el envasado Y 
empacado del prod•icto. 
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Ta11bien se hace mención de los voló.menes de producción act11ales comparados con 
af.ios anteriores, con el objeto de ofrecer una panoramica general del desarrollo que 
se ha tenido en ésta actividad, 

Por ó.ltimo, se tocan los principales puntos de la comercialización del producto 
en el capitulo qllinto, como son la distribución, alQacenamiento, fornas de consumo 
(congelado y enlatada} y un análisis del mercado, tanto interno como e1:terno. 

Un trabajo de esta naturaleza pretende ser •in instrumento que siga •ma 
secuencia administrativa lógica, para q•ie los conocimientos teóricos sean 
compatibles con las experiencias y la realidad. 

La sociedad espera que el licenciado en Administración contribuirá a solucionar 
los problemas sociales y económicos que tiene nuestro pais, A la vez, trataD1os de 
servir de apoyo a futuros comparleros interes¡¡dos en este tema, quienes a su vez 
p•Jeden ay11dar a enriq11ecer más la carrera en la sol•1ción y desarrollo· de problenas 
actuales que requieren profesicnistas más capaces para su soiución. 

Por dltimo, a quiza de introducción, queremos agradecer a la Secretaria de 
Pesca, por conducto de la Dirección de Flota, asi como a la Dirección de 
Capacitación de Cooperativas y el Registro Hacional de Pesca, instit•1ciones que 
permitieron el acceso a inf'oreación indispensable para el desarrollo del presente 
t.rabaJo• 

flsi misi;o, agradecemos la colaboración de Productos Pesqueros tle>:icanos ·t el . 
Banco llacicnal Pesq11ero y Portuario, en la información complement.aria referente a 
comercialización y financiamiento, 

A la vez, vaya n•1estro agradecimiento al Lic. René Salis Bru1mn por su asesoria 
y apoyo rara orientar la directriz y el desarrollo del presente trabajo. 

Los Autores. 
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ESTRUCTURA GENERAL DE LA EXPLOTACION 
PESlfüERtl Nt\CIONhL 

CflRACTERISTICllS Y ANTECEDENTES DE ll'I PESCA EH llEXICO 
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Los pueblos prehispánicos dP.1 altiplano mexicano, f!Jéron grandes comedores de 
animales acuáticos a pesar de su lejanía del mar. Desde algas, ranas y larvas 
hasta pescados capturados en los lagos y rios o traidos directamente desde el mar. 
Nuestros antepasados aprovechaban inteligentemente todas las proteínas de origen 
acuático. Esa tradición se perdio con los brutales caíllbios impuestos por los 
conquistadores. 

Por tal motivo, la actividad pesquera constituyó un importante renglón dentro 
de la vida económica, política, social religiosa y artística de los pueblos. 
prehispánicos. 

Hés que a la caza, eran aficionados a la pesca, y este fenór.ieno se e:-:plica dada 
la proximidad de s11 capital al Lago de Chale o, tan abundante en peces, 

Su vida cotidiana, su cultura florecio casi siempre a orillas de lagunas y 
ríos, estando inti&amente ligada a sus productos. La ll'adición alililenticía de los 
pueblos precolombinos se apO}'a fundamentalmente en la pesca y en la agricultura; no 
asi en la ganadería, donde co110 se saber se carecía de una fauna adecuada para 
explotarla sistemáticamente; sobre el des3rrollo alcanzado por la primera de estas 
actividades, dejan 'Jn claro testimonio cuando manifiestan que 'las especies 
conocidas de sus peces, son innumerables, pues de sólo las que sirven de alimento y 
regalo al hombre se han enu;er¡¡do •ás de 1m ciento', sin contar las tort!lgas, los 

_ cangrejas, los· camarones· o crustáceos, 

El pescado segón se desprende, era 11n manjar predilecto que 'honraba la alta 
cocina de. estás mexicanos', Entre las especies más apreciadas, podrian mencionarse 
diferentes variedades de moluscos, artrópodos, particularmente crusUcéos e· 
insectos con desarrollo acuático y dí versas clases de anfibios, tortugas . .Y '. 
galApagos; .ta11bién capturaban con fines alimenticios, algunos reptiles y aves 
acuáticos, Con las algas, especialmente la espirulina, elaboraban tortas de un alto. 
valor n1Jtritivo, segón Bernal Diaz del Castilla <tomado de lópez Reyes Y lozano, 
Historia de México, pég, 58, 1980), 
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Los pescadores <MICHPIPILOflNI> 1 ofrecian di recta1ente sus productos a los 
consumidores; entre los instrumentos más notables para desempeÑar sus labores 
destacaban las lanzas, arcos y flechas a las que ataban •1n cordel q11e les permi tia 
cobrar la pieza fácilmente, también empleabao arpones, tridentes y fisgas. 
Posteriormente aprovecharon los .3nzuelos fabricados con espinas de arbustos y 
madera; los habia asi mismo labrados en concha o hueso, 

En mijltiples códices por citar algunos: Dresde, Vidobaneis, Nutall, Viena, 
Vaticano, etc., se refieren al uso de redes; las habia en forma de telaraÑa con 
g•lijarros como lastre y sin flotadores, también de ixtle de magOey que fijaban a 
postes y que empleaban indistintamente en el agua o en la tierra, para la rnza de 
patos y liebres, las cuales eran llamadas •red de aro' y confeccionadas con 
bejucos. 

L<>s embarcaciones pesqueras eran primitivas, balsas y canoas de madera que las 
empleaban lo mismo para la e:\plotación y comercio, para traslado de sus productos a 
los centros de consumo. El abasto de pescado fresco de las regiones lejanas a las 
costas, se realizaba por medio de corredores, que en los relevos lo transportaban; 
cada uno de ellos cubria una etapa bien delimitada, pero el pescado podia llegar 
fresco desde las costas hasta las ;esas de los elegidos de Tenochtitlán, Texcoco y 
llzcapotzalco. la pesca de moluscos, crustácios, batracios y quelonios se realÍzaha 
directamente con las manos, Pero también habia excelentes buzos capaces de extraer 
grandes cantidades de ostras perleras en el mar, como lo deruuestran las joyas con 
perlas encontradas en las tumbas de liontealbán y en otros lugares. Las tortugas y 
los galapagos segtin Fray Bernardino de Sahagdn en la 'La historia de las cosas de 
la Nueva Espa'iia', eran capturados esperándolos en la noche a que salieran del agua 
y entonces corrian hacia ellos los pescadores y volteaban las conchas hacia arriba, 
para inmovilizarlas, 

Por lo que se refiere a los peces, 2 estos los esperaban en la avenida de los 
rios y los tomaban con 111enos trabajo, 

l1unque los testimonios que existian sobre el desarrollo alcanzado por ios 
pueblos prehispánicos en materia piscicola son 111iy escasos, debido a la destrucción 
a que fueron sometidos durante la época de la conquista, se sabe que conocian la 
organización de algunos insectos, los ciclos biológicos de ciertos lepidópteros, 
ortópteros, cóccidos, al igual que la 11etamort'osis de los anfibios, 

Se dice q•ie perfeccionaron también algunas técnicas tendientes a estimular la 
proliferación de ciertas especies con fines de e>:plotación. Se les atribuye asi · 
1is110, haber aprovechado el pescado para fertilizar las tierras. 
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los organismos acuáticos, coao es de suponerse, infl11yeron poderosamente en la 
vida mist.ica y anímica de estos pueblos. Contribuyeron a enriquecer sus ceremonias 
rituales y estim•Jlar Sil fantasía y asi tenemos que los sapos, bajo determinadas 
circunstancias, eran considerados cnmo presagios malignos. 

la superstición cobrará forna a través de estos seres multiformes; la magia y 
religión se mezclaban en uno solo, dentro de la vida cotidiana. Entre toda la fauna 
procedente del ag1Jar destacaban sobre t.odo los mol1Jscos1 tal se advierte en la 
decoración escultórica del templo de Ouetz¡olcói>tl, en Teotihuacán y en no pocas 
.estelas, 

En las fiestas dedicadas al dios del fuego Xiuhtecutli, 'los padres y madres de 
los misaos cazaban c1Jlebras, ranas, otros peces, q•1e se llamaban joviles o 
lagartijos del agua que se llamaban fn:ólotl, u otros animales y eran echados en las 
brazas y de q1ie ya estaban tostados cosianlos y decian: coDe cosas tostadas nuestro 
padre el fuego. 

En cuanto al arte de los caracoles marinos, alcanzaban singular importancia con 
motivos ornamentales en la cer.é~ica y en alfarería. Se les empleaba también para 
decorar obras escultóricas',(!) 

En la másica los cronü;tas cita dos relataban que 'grandes caracoles eran usados 
como trompetas• y las conchas de tort11ga para fabricar diversos instrumentos 
musicales de percusión, Con los EJoluscos creaban hermosos mosaicos y pintados 'de 
colores vivos se les aprovechaba co~o artictJ!o de 11so cotidiano. 

Las perlas como ahora ocurre eran muy apreciadas en la clase aristócrata y con 
ellas fabricaban ostentosos collares y recubrían sus irn~genes religiosas. 

Finalmente, los moluscos se usaban como insignias militares, se les conferian a 
los guerreros m<ls destacados por s1J valentia en el campa de bat.alla, y las portaban 
org1Jllosarnente durante las cere!!lonias y celebraciones especiales. 

La imaginaria prehispánica está llena de elementos acuáticos, cientos de 
figuras pisciformas fácilmente identificables, taxanómicamente por los 
especialistas, aparecen en códices, selloc;, estelas y decoraciones lilurales. Pueblo 
montaÑes pero lacustre, el mexicano de _J.¡;--meseta central, él aprovechó y conocio· 
cientos de especies acuáticas. Carente de abundante carne roja por la ausencia de 
la ganaderia, la proteína animal de origen acuático, jugó sin duda un importante 
papel en s1i dieta cotidiana, 
· · Después de la conquista y la sistemática destrucción de sus valores culturales 
y s1Js hábitos más arraigados, sumergieron a ese pueblo lac1Jstre y solar en la. 
tiniebla de la inquisición y la esclavitud. El puerco,la carne vacuna, el pan .y · 
otros alimentos desplazaron el g1Jsto por las algas, batracios y peces; El lago se. 
fué ·secando como el pueblo derrotado, los antiguos manjares acuáticos se hicieron 
menos frecuentes. 

<1> Sevilla Ma. lllisa. Biologia Pesquera. C.E.c.s.11. Héxico,· Agosto 1903. 
._-,..-' 



09 

Pasando a una más reciente época, tenemos que en n•Jestro pais las principales 
caracter1sticas de la pesca son la poca diversHicación en las capturas de las 
demás especies, esto es, a que el camarón es el principal prod•Jcto de exportai:ión o 
de captura, ya sea en estereo, lagunas, riberas o alta mar. 

La escama, longos ta, abulón, son los otros prod1Jctos que le siguen en 
import3ncia, tanto en la diversificación que se les ha dado como en su 
comercialización; dentro del renglón de escama tenemos el mero, mojarra, sierra, 
cazón y tiburón, etc., este logro es el resultado de la diversificación delas 
capturas, ha permitido sin descuidar el recurso camaronero y de las divisas que 
ésta gerrera, intensil'icar 1<: actividad pesquera hacia otras especies para 
aprovechar los rec•irsos disponibles y asi no concentrar los empeÑos (Jnicamente en 
la e>:rlotación del caillarón. 

los rrü:eros estudios sobre la p2sca con orientación científica, fueron 
realizados, en el ar'<o de 1570 a 1577, Dos siglos después de esta expedición, el 
seÑor Francisco Clavijero en 1780 demuestra su gran interés por la pesca en 
nuestros litorales y en 1792 el sei<or Antonio f\lzate recoll!endaba por pri111era vez el 
establecimiento de estanques para la cria de peces de agua dulce (Cuántos estanques 
se podrían disponer en las ori ll<is de la Lag•ma de Chalco que per111anecen inótiles?, 
Son muy dilatados porque se cuentan 14 leguas de costas: Aprovechandose estas y 
líéxico no lo lamentará la escases de pescado q•1e les es 111•1y gravosal se establecen 
cuadrupedos, y debemos desentendernos del provecho que daria un estanque su fábrica 
{sic} es sencilla, S!J conservación no es gravosa, Cuál seria pues el obstác11lo?) 
(2) 

<Por otra parte, el ca:narón fué motivo de comercio y constituyó un alimento de 
importancia en las zonas ribereÑas, desde nuestras primeras civilizaciones. Sin 
embargo, fue hasta 1lJ70 aproximadamente c11ando por primera vez fue ol:l,jeto de 
comercio internacional y obtuvo irepor_t~ncia económica y cuando también se 
efectuaren las pri:ieras e/:portacione;; a California.>(;) 

Ya en el siglo XX el presidente Francisco I. Madero, se interesó en impulsar la 
pesca y en 1912 la declara libre para todos los mexicanos, ordenando una revisión 
de las concesiones existentes para derogarlas si res11ltaban perjudiciales. 

Debido a los sucesos de la decena trágica, se vieron suspendidos los proyectos• 
[El 1- de enero de 1916 se creó el Departamento de Caza y PescaJ,(J), con el 
propósito de impulsar esta dltima y el 20 de diciembre de 1923 se expidió un regla-

(2) fllzate, José Antonio. Gaceta de literatura de México. Tomo III. 1831,. 
<*> Fuent.e: Tesis 'los Recursos Pesqueros. Jase luis Canto., T. I .P.N, 1977 · 
(3) Leyes, decretos, circ•llares y aCtierdos, desde el 15 de septie11bre de 1915 al 30 
de junio de i916, Sria. de Fomento, Colonización e industria. México,. Depto, de 
talleres Gr~ficos de la Sría. de Fomento, 1916. 
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mento de pesca maritima y f111vial para q11e finalmente el 7 de enero de 1925 se 
decretara la primera ley de pesca. 

También en el aÑo de 1923 el General ~belardo L. Rodriguez en unión de varias 
personas fundó la cooperativa denominada Transportadora y Explotadora de Mariscos, 
S.C.L., con domicilio en Mexicali, B.C., y con base de operaciones eíl Ensenada, 
B.C. r posteriormente, 'en el aéio de 1925 el General flbelardo L. Rodríguez fundó la 
empresa enlatadora denominada CompaÑia de Productos Marinos, S.A., can domicilio en 
Ensenada, B,C, r Y con su planta establecida en Cabo San lucas, territorio de Baja 
California Sur'. (4) 

En el aí<o de 1927 fué constituida la Empacadora del Noroeste, S.A., por igual 
fecha filé la Nacional de Productos Marinos, S.A., y c1iya localización se efectúo en 
NavaJoa, San,, y Ensenada, :B,C., siendo s•i funcién fundanenti3l la del empaque de 
productos de origen i;:arino y agrícola. Se afirma que la Nacional de Productos 
Marinos fué la primera planta dedicada al empaque de productos pesqueros que se 
estableció en el país con una organización adelantada y con un alto grado de 
mecanización en el proceso de enlatado, habiendo sido objeto de este proceso 
principalmente la sardina, la macarela, el abulón, el aMn y la almeja. la 
operación de esta empresa propició en la zona la creación y funcionamiento de 
cooperativas de producción y de cons11110, asi como el otorgamiento de prestaciones 
sociales a favor de las trabajadores. 

T;;abién representan el antecedente de una de las plantas más grandes que operan 
actualmente en el pais, Pesquera del Pacifica, S.A. 

Fué el ario de 1928 en el que se lograron las primeras ventas de camarón fresco 
que capturaban las pescadores de Topalobampo por medio de canoas, este producto fué 
utilizando un transporte de 190 pies de e~lora. 

F•Jé en Escufoapa1 Sin., en el aÑo de 1929, cuando se estableció l<.t primera 
empacadora de cam;;rón por la empresa nortea~ericana foraada por hombres de neqocios 
de este pais. 

Como se vé, la industria enlatadora se desarrolló principalmente en el noroeste 
del Pacifico; para el aí'lo de 1933 se estable en Campeche,Camp'' 1ma empacadora de 
pulpo que posteriormente desaparece por falta de materia pri~a. 

Desp1Jés de pruebas verificadas con redes de arrastre en alta· mar, frente a las 
costas del sur de Sonora, se inició la captura con varios barcos sardineros, los 

. cIJales no eran de mucho calado; estas IJnidades fueron traídas de California, con 
pescadores norteamericanos, habiéndose lograda capturas comerciales. Se iniciaron· 
las operaciones embarcando por express de ferrocarril al mercado de los ~ngeles, Ca 

<4> Elias Calles Plutarco, al abrir sesiones 1- de septiembre de 1925. 
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lifornia, el camarón fresco descabezado y enhielado en cajas de madera; esta em
empresa contrató con las cooperativas de pescadores 'kodolfo Elias Calles, s,c.L. • 
y 'Pescadores del Yaqui 1 S.C.L,'r (micas organizadas y registradas ese arfo en el 
puerto de Guaymas; conforme a los resultados que se fueron obteniendo, la flota de 
esta empresa llegó a tener 17 embarcaciones de mayor tonelaje, mejor equipadas y al 
mismo tiempo se trabajó con un barco de 105 pies de eslora, convertido en 
congelador, el cual fué amarrado a •in rauelle en Guaymas para recibir las capturas 
de los barcos; en est.e mismo fueron congelRdos camarones en ;iarquetas de 5 y B 
libras y al mismo tiempo los pescadores primero y después capitanes y motoristas 
fueran sustituidos por pescadores mexicanos, quienes asi aprendieron a realizar la 
t.otal operación de la captura del ca~arón en alta mar. 

En el af<o de 1937 aparece 1m consorcio japonés, el cual ofreció meJores precios 
y se contrata con los cooperativistas, con los cuales no pudo co11peti r la ell!p resa 
nartea11eric8na, En este mismo aN"o, la Panamericana realizó sus operaciones en 
Topolobampo, puerto en donde ya tenia organizada la compra de c¡¡marón en bahias y 
también la pesca en aita rna1· que efectuaban desde 1934 dejando el campo libre en 
Guaynas a los japoneses, mismos que habrían de abandonar este puerto en 1939. Los 
norteamericanos descubrieran las mejores áreas y desarrollaron la pesca en alta 
mar,en el puerto de l\ltata en el sur hasta Bahia Salinas al norte, 

l::n 19561 mediante una concesión oiorgada por nuestro gobierno, poi· conducto del 
Departamento Forestal de Caza y Pesca, una empresa japonesa posiblemente 
patrocinada por el gobierno del Japón, explor·ó las ¡;guas de nuestros litorales del 
Golfo de llé:dco y del Pacifico para toda clase de especies marinas, realizándose en 
seguida una e}:ploración intens2 en el. Pacifico, desde Fahia Salinas en el norte 
hasta Cabo Corrientes en el sur. 

Estas exploraciones se realizaron en ei. Pacifico y se e>:ploraron en este tiempo 
las costas de Sonora, Sinaloa y Nayarit entre·.1os meses de enero, febrero y marzo, 
situando los bancos camaroneros que hasta l>i f'eche san todavl.'l explotadas, más 
tarde se exploraron las costas de Michoacán, Colima, G•lerrero, Oaxaca y Chiapas, 
descubriendose bancos en el Golfo de Tehuantepec y en las costas chiapanecas. 
Habiéndose lograda las localizaciones de lo-;; bancos, se llevó a efecto la fina del 
convenio entre los japoneses y el Departamento Forestal, en el cual se estipulaba 
que se deberian utilizar buq•ies de matricula japonesa trip•ilados por sóbditos de la 
misma nacional.idc¡d, llevando a bordo sólo un reducido n(lraero de me>:icanos, con el 
propósito de encubrir el compromiso estipulado en la autorización que le f11é 
concebida, Unicamente el primero de los cuatro viajes de exploración de los barcas 
japoneses, amparados por la concesión y realizados duranw el aÑo de 1936, fueron 
realmente de investigación cient.Hical los demás movimientos de esas eillbarcaciones ·.· 
extranjeras fueron notoria1ente de explotación comercial en beneficio. propio, de· 
manera que la co111paÑia japonesa fué desarrollando sus planes hasta organizar el fin 
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que perseguían: explotar con toda intensidad la riqueza de nuestras aguas. (:U:> 
· • La pesca en forma, la iniciaron en el aÑo de 1937 mediante una concesión que 

nuestra gobierno tenia otorgada para capturar .:;:11arón fuera de las tres millas de 
nuestras costas',C5) en esta operación se utilizaron 11 barcos de arrastre de 
aproximadamente BO toneladas br•Jtas a la captura del camarón, pescado de escama y 
otros productos del mar y, asimismo, dos barcos planta congeladores, los cuales 
tenían aproximadamente 3,000 toneladas brutas de registro, ais11os que también se 
emplearon para transportar el producto a los mercados de California y del Japón, y 
establecieron sus bases para esta operación, pri111ero en Guaymas y posteriormente en 
Yavaros, Topolobampo, la Reforma, ílltata y Hazatlán. 

la flota y los dos barcos congeladores con c<irga co¡pleta del prod•Kto eran 
llevados a Japón para su inspección anual, por tal motivo, imm los meses de verano 
cuando hay menos capi1Jras, se dice que desde entonces se estableció la veda de 
camarón en altamar en los meses de julio a septiembre a petición de los japoneses, 
a fin de evitar que otros pudieran pese.ar r.iientras ellos realizaban con tiempo su 
inspección anual. 

las empresas japonesas no dejaron beneficios de ir.t¡¡ortancia en nuestro pa!s~ ya 
q1Je no hicieron instalación alguna en tierra ni adiestraron a nuestros pescadores, 
p•iesto que todo lo realizaban los tripulantes japoneses, sólo los •.ttilizaban como 
mano de obra para descabezar el caNarón y ni siq•liera les permitían la entrada a 

las bodegas de congelación. 
Para el aÑo de 1939 las e;npresas japonesas s<:> retiraron y no se debió a 

c•Jestiones económicas, sino más bien a los peligros y a los preparativos de la 
segunda guerra mundial y taml! ién a los peli9ros de mantener su numerosa flota a tan 
larga distancia de s11 base, 

Los jap~neses 7 al término del p:-il:ier af<o del convenio que les tué ot.orgado, _ 
solicitaron la ampliación del mismo, ofrecie11do adiestrar a ll<>Yor námero de 
mexicanos, aunque en la realidad n1Jnca cumplieron con dicha obligación. llparte de 
que no instruían a los pescadores mexicanos, esttJVieron evadiendo siempre el 
interés del fisco mediante maniobras artificiosas, segdn informe al respecto que 
rindieron diversos funcionarios e inspectores de Hacienda y de Pesca de nuestro 
gobierno. 

Durante esta época se creó el Departacmnto f\utónomo de Marina, el cual se avocó, 
al conocimiento del problema planteado por los japoneses y procedió a hacer cumplir 

<U> Fuente: Recopilación de las principales leyes e>:pedidas por acuerdo de la 
Sria, de l\gricultura y Fomento, Tacubaya, D,f, Imprenta de la Dirección de Estudios 
Geogr~ficos y Climatológicos. 
(5) Castro y Castro, Fernando. • Convenios Bilaterales de Pesca: práctica Y 
legislación mexicanas •, Mares y Naves. México. /\gasto-Septiembre de 1973, 
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los acJJerdos emanados del gobierno de la Repó.blica, presidido por el General 
Cárdenas, notificando de manera categórica a la empresa japonesa qJJe en lo sucesivo 
no se lleva ria a cabo ningJJna operación de pesca, si no era por embarcaciones de 
bandera nacional. 

La compaíha japonesa recurrió a todos los medios posibles para obtener un nJJevo 
permiso y sólo lo logró al someterse a las disposiciones acordadas por el 
Departamento fiutónomo de Marina, obligándose a abandonar sJJs barcos y i:ontrat¡¡r con 
cooperativas para utilizar mayor násero de mexicanos, más siempre rec•Jrrian a 
artimaÑas, con el propósito de prolongar el plazo que se le fijó para cumplfr con 
sus obligaciones e inclJJso se valia de las cooperativas par;;i que intercedieran a su 
favor, pero nunca se cu~p lió con los términos de la concesión oficial. Esto trajo 
q•!e el GenH3l Cárdenas no se decid!;; a cancel-ir ias concesiones para no dejar sin 
trabajo a los cooperativist.Bsi por estas fechas la sociedad de Guaymas interesada 
en el desarrollo de la pesca, invitó al General nbelardo L, Rod~iguezpara qJJe se 
interesara en el problema en el cual estaba el pais, debido al saqueo de que 
estaban siendo objeto !as costas me>:icanas y también por la f;;ilta de setiedad por 
parte de los japoneses. Est¡¡s consideraciones decidieron al General /1belardo L. 
Rodríguez a interesarse en el problema y ayridar a resolverlo en beneficio de los 
pescadores y de la nación, El priDer paso fué pedir al gobierno que cancelara las 
concesiones a los japoneses, basándose en las razones legales cp1e habfan para 
hacerlo, garant.ízando a la vez, que nuestros pescadores mejorarían notablemente. 

Una vez comprobada por el Departa~ento Autónomo de Marina la falta de seriedad 
de los japoneses, asi como el incumplimiento de las obligaciones cont.raidas, el 
gobierno del General Cárdenas dió rma solrlción adecuada a este problema, 
alltorizando al General r'.belardo L. Rodríguez la misión de organizar esa importante 
explotación por intereses mexicanos, 

Las empresas que h¡;bian e>:plotado esta riqueza no hal:!ian creado ni dejado nada,. 
como plantas de refri9eración, de congelación y l!edios de transporte. 

lgualmente faltaban los barcos pesqueros y además las cooperativas no contaban 
con crédito alg1Jno, La sociedad de Guayaas apoyó y colaboró en este esfuerzo. 

En el litoral del golfo, a raiz de los descubrimientos de los bancos 
camaroneros, e! crustáceo se conservaba mediante enfriamiento a base de hielo, 
mismo que era traido desde Estados Unidos, situación que motivó que entraran en 
operación las plantas congeladoras construidas en 1948 en CÍlldad del Carinen, 
CampdHariscos del Carmen, S.A., y Productos Befrigerados, S,A.,) y posteriormente 
en 1950 a 1953, Con la instalación de otras más localizadas de Booth Fisheries de 
México y de otras más localizadas en Ciudad del Carmen y Campeche, Camp. 

El descubri11iento de bancos camaroneros en el Golfo de Teh•Jantepec hecho por 
pescadores 11e>:icanos en 1950, hizo que se creara una nueva fuente de e>:plotación, 
aunque el camarón q•ie se cap tu raba era enviado fresco a dos pequeÑas plantas conge-
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lador;:s que habían entoncen en México, [l,F,,con la consiq•Jiente merma y pérdida de 
calidad, asi como el elevadc• costo también se transportaba en avión a la planta 
'Refrigeradora del Noroeste' en Mazatlan, Sin,, en importantes volrimenes pero sin 
que esto disITTinuyera el costo en forma satisfactoria, por lo que se deddió q•Je era 
mejor llevar hasta el p•ierto de Salinas Cruz a los barcos congelodores 1 tales como 
el 6uaymense, de 1~0 pies de eslora, de seis toneladas diarias de congelación y 
otros como el 'aurora' y 'al11i rante', que pescaban y congelaban a bordo su propio 
cam3rón, 

E.n el periodo del presidente Ruiz Cortines(1953·-1\.'55), se incrernentó 
notablemente el nrimero y cap;icidad de las enlatadoras del pais, pues las 10 plantas 
enlatadoras que se const.i tu ye ron e~ t.al lapso equivalente al 37% de la capacidad 
total de enlatado en toda la Repñbli•:a en el a;<o de 19631 'pesquera Isla de 
Cedros•, 'Galicia de Baja California, g,¡¡.• y ªEmpacadora La i'orteÑa' 1 son las 
principales cornpa~ias instaladas en este periodo. 

Durante el sexenio dei Lic. Adolfo Lópe: Mateos, inici¡¡ron sus operaciones 9 
plantas enlatadoras, destacando en este periodo la rnnstr11cción de Mlvarado. 

Tambieén du1·ante este periodo, se inst¡¡laron un buen nómero de plantas 
congeladoras, llegando a 22 p l<mtas, de las c11¡¡les 14 correspondieron al golfo de 
l'!é;:ico y 8 al litoral del Pacifico, el a1imento de las captura; de camarón en la 
región de la Sonda de Campeche e;:plica el notable desarrollo de la capacidad de 
congelado en dicho litoral. 

Por lo que se refiere a la industria de la h3rina de pescado, puede af"irm3rse 
que en a·Ño de 1960 se 111arca el desarrollo nas franco de la rnisll\ar ya· q•ie frJé a 
partir de ese aíio en que las plantas ya e>:istentes iniciaron el aprovechamiento en 
mayor grado de su capacidad instalada constituyéndose a partir de entonces nuevas 
empresas para operar e>:clusivamente como productoras de harinas de especies 
marinas, o bien, como una actividad complementaria a las lineas de congelado o 
enlatada de productos pesqueros. 

n periodo presidencial d;;l Lic, Gustavo Diaz Ordaz, tm:1bíén se caracteriza por 
su apoyo a la industria pesquera, lo que se ve de manifiesto al adquirir en 1967 la. 
empresa Pesquera del Pacifico,S.r't., la q•Je se encontraba en peligro de p~sar a 
inversionistas e;:tranjeros, durante los primeros cuatro al<os de esta gestión, se 
instalarón 16 plantas congeladoras, de las cuales 10 correspondieron al Golfo de. 
México y 6 al litoral del Pacifico; 6 empresas enlatadoras, siendo la 11tls 
importar.te por su capacidad 'Conservas del Pacifico,S.A. ', que opera en Ensenada, 
Por otra parte, se reestructuró la planta de Zihuatanejo, Gro., que era propiedad 
entonces de la Comisión Nacional Consultiva de Pesca, habiendo iniciado en escala· 
comercial de prod11cción de emb11tidos a base de carne de tortugal y 15 plantas de 

En el sexenio del Lic. Luis Echeverria marca una nueva e importante etapa para 
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harinil de pescado con •ma capacidad instalada en el pais hasta el a'i<o de 
1960,lograr el mayor aprovechamiento de nuestros recursos, En el primer plano se 
mod ihca la antig11a estr11ct.•1ra de la Dirección General de Pesca y se crea la 
S•ibsecretaria de Pesca de la Secretaria de Industria y Comercio, con objetivos más 
precisos para llevar a 110 mayor plano a la actividad pesquera nacional, 

Se promulga una Ley de Pesca para reglamentar líl actividad pesquera, conforme a 
las necesidades de nuestros dias y mediante decreto presidencial de fecha 9 de 
febrero se crea la empres¡¡ de participación estat¡¡l, 'Productos Pesqueros 
nexicanos, S.A. de c,v,•, 

•Durante el recorrido que el Licenciado Luis Echeverria realizó por el pais en 
1970, no dejó de hacer mención al rarao pesq•iero, cuyas condiciones alentó en 
Campeche en febrero del ;í~o citado, mencionando que la actividad requeria 
concentración de mayores y mejores esfuerzos, es decir, instal;¡ciones portuarias, 
aprovechamiento racional y diversificado de las es¡:¡ecie:; r.:arínas, asi cmm impulso 
al mercado interno. En Tepic e>:preso que una industria que merecia la mayor 
atención 7· el más decidido i1:1pulso era la pesquera, y en Nayarit esa actividad 
pod1a sequrar la e:üstencia en 11uchos pobladores. 

En Chetumal dijo que la explotación de la riqueza maritima era un compremiso 
que afrontaba con toda decisión; en C•iliac~n habló acerca de la necesaria 
modernización de 1;; nota pesquera, perfeccionar las formas de explotación y 
diversificar la selección de l~s especies; en Hermosillo aludió a mejorar los 
créditos a largo plazo q•ie operaban en alta raar, debiendo establecerse centros 
estratégicos de recepción y distrib11ci6n de especies marinas. 

Finalmente, luis Echeverrá seÑaló que a los pescadores de Alnrado, Veracr1Jz, 
era necesario transformarlos de trabajadores de ribera en pescadores de alta mar y 
que su gobierno se preocuparia por incrementar la flota, 

Un premio de s•i acción gubernamental fueron las ideas anteriormente bosquejadas 
_ y que fueron tomando estatura a la iniciación del régimen, de tal manera que 

dentro de la Secretaria de Ind11stria y Coi;iercio, la Subsecretaria de Pese¡¡, para 
darle a la actividad una más sólid;; jerarquia. 

El Presidente Echeverria hizo una primera explicación en los siq1Jientes puntos 
primordiales~ 

-Se for1111Jl6 el Programa Nacional Pesquero 1971-76, 
-Con .el propósito de abatir los costos se agruparon dentro de •m organismo 

dnico -Productos Pesqueros Mexicanos, S.A.- todas las· empresas de participación 
estatal. 

-Se establecieron dos e111presas para la elaboración de harina de pes~ado. 
Posteriormente se dió a conocer el Plan Nacional de Ac1Jacultura, que dió naci-
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miento· al prir1er Distrito de t\c11ac•1lt1Jra que se estableció en Nayarit1 con el 
onjeto de aprovechar un millón y ll!l"dio de hectáreas de agua de estatuario en todo 
el paisl se expidió la Ley federal para el fomento de la Pesca el 10 de mayo de 
1972 y se abrieron las puertas para que se pudieran constituir Sociedades 
Cooperativas de Producción Pesquera Ejidal, 

l::n el tercer informe del l'residPnte Luis Echeverria se hicieron consideraciones 
lli•Jy objetivas a la mitad de s11 administración, q1Je conviene estimar: 

'La politica de fomento pesquero tiene por objetivos primordiales ahatir los 
costos de capt11ra e incre;entar el eropleo de los litorales. Realiz<imos importantes 
inversiones para mPjorar las instalaciones portuarias y su capacidad operativa. 
Suscribimos contr<itos para adq•1i rir 500 barcos y perfeccionarnos los medios de 
comerCialización, 

Las primeras cooperari ti vas pesqueras ejídales l't.rndad5s en Sonora, sefí;:ilsn e) 
inicio de la incorporación de los ca~pesinos a estas actividades', 

El cuarto informe de Gobierno destacó, ent,re otros puntos, los siguientes: 
-Prod•lcción anua 1 de 329 ni 1 tone ladas, 
-Aplicación de 642 millones de pesos en la construcción de 203 barcos de altura 

para la pesca de esca111a, 120 camaroneros y dos barcos de escuela. 
-!Je las 500 11nidades en construcción, en que participan 19 astilleros 

mexicanos, 179 ya habian sido entregados a sociedades cooperativas. 
Un res<l.meo del gobierno del Presidente Echeverria 1 en materia pesquera, lo 

ofreció en el Rexto Informe el 1- de septiembre de 19761 
"La prod•icción pesquera constituyó por muchos arlas una actividad 

inexplicableMente rezagada en un pais co;o el niiestro, q•Je cuenta con amplios 
recursos explotables, En estos seis aÑos hemos invertido en este sed.ar 2 mil 550 
millones de pesos, cantidad superior a la inversión acumulada en los 40 a~os 
anteriores, 

Entre 1971 y 19:15 la flota pesquera de altura aumentó en mil 160 e¡¡barcaciones 
y en el presente ario se incorporan 574 mas, C•irnpli~os la meta que nos fiJamos de 
construir 500 embarcaciones camaroneras. 1\1 finalizar el sexenio, se contará con un 
total de 3,293 barcos, más del doble de los que integraban nuestra flota en 1970. 

F'ara fortalecer la pesca ribereíia y continental pusimos en marcha un plan de 
dotación de embarcaciones menores, y al tér11ino de n•lestra administración los 

.· equip'os entregados a través de este programa ascenderán a ó mil, 
Hemos act11alizado los dos principales ordenamientos que rigen la actividad: 

r.oncentramos 1 bajo la denominacio Productos Pesqueras Mexicanos, las diferentes 
empresas pdblicas que intervienen en el sector; creamos un sistema de educación Y 
capacitación a lo largo de nuestros 1i torales y establecimos el fideico11iso para el 
Desarrollo de la Fauna Acuática y el Instituto Nacional de la Pescai Todo ello, en 
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concordancia con n•1estra decisión soberana de crear la Zona Económica Exclusiva en 
nuestro mares, 

Estas nuevas condiciones han permitido duplicar la producción pesquera, al 
pasar de 154 mil toneladss que obteníamos en 1970, a 475 ~il durante este aÑo. Es 
cierto que a!1n estamos lejos de lograr •in a¡irovech2::iiento cabal de nuestros 
recursos pesqueros. Pero se ha creado la conciencia y se han dado los primeros 
pasos para obtener cada vez mejore: rendimientos de esta importante reserva 
aliBenticia de nuestro pueblo', 

Conceptos q•le no deben ser soslayados en la p;-esente relación, son los 
acontecirnientos siguientes: 

lt:/\cuerdo Presidencial publicado en e). lliario Oficial el. 24 de agosto de 1972, 
créando el Fideicomiso para el Desarrollo de la Fauna Acuática. 

*El 19 de abril de 1974 se néo el Fideicomiso p2ra el otargo:niento de créditos 
a favor de Cooperativas Pesq11eras para la adquisición de barcos camaroneros 
<FIPESCOl, 

*El 26 de abril de 1'174 se firmó en ll1ishington, n.c., el contrato de préstamo 
con el llaneo Interamericano de Oesarrollo 1 mediante el cual dicha Institución 
otor·ga a México 45 millane:; de dólJr.~s, bajo las ccmside1'aci[1nes d~ un plan 
denominado 'Programa Integrado de Desarrollo Pesquero México-BID', 

*El 6 de junio de 1 </76 entró er. vigor el liecreto que estableció la Zona 
Económica Exclusin de 200 millas nai'.!ticas. * El 26 de jlllio de 1 '176 se firmó el 1k•1erdo de Pesca México-Cubal el 24 de 
noviembre de 1976 se firmó el ac•ierdo de Pesca líé>:ico-Estados Unidos. 

El esfuerzo nacional ha desplazado su acción en estos áltimos aÑos, la 
importancia de un recurso, el mismo que acogió interés en 18541 importancia en 
1884, carácter en los aÑos de la re•mlución, estatura de estudio y debate en los 
aÑos contemporáneos Yr en la hora actual, un quehacer definitivo, file te~a y as•mto 
manejado por el licenciado José López Portillo durante los jornadas de su campa~a · 
electorall en el itinerario del recorrido nacional, llego a P•1erto Vallarta, 
Jalisco, en donde concedió 1Jna conferencia de prens3 ei 27 de octubre de 1975; en 
el curso del diálogo a una p requnta que se le foria•lló en torno al desarrollo de 
reC11rsos afírl!ló q•.~e 'el impulso al sector pesquero debe corresponder a un esfuerzo 
nacional', 

Poco tiempo después se efectuó en la ci1Jdad de campeche una reunión pesquera en 
la cual se expresaron diferentes p•mtos de vista por parte de representativos de 
varios sectores; en cuatro conceptos fundamentales se agruparon las potencias: 
Procesos que intervienen en la pesca; los distintos rernrsos que se req•lieren; Base. 
jllridica y organización insti tuc:ional y Participación privada, social y páblica. 
· Ideas, criterios, carencias y sugerencias tuvieron resonancia en el viejo 

Castillo de San Miguel, cuyo perfil domina bahia y ciudad; nada de lo ahi expresado·· 
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escapó al interés del candidato presidencial - as•mto de su preocupación por el 
desarrollo de Mé>:ico-, quien ofreció una respuesta breve pero definitiva para 
sella lar: 

-La complejidad, importancia y trascendencia de la actividad pesquera. 
-Avances de •ma actividad q•1e, como tantas otras en el pals 1 nacen en la 

impro•Jis3ci6n y en ei desorden, para después ir pauiatinamente tomando cuerpo, 
confor1e cobran importancia. 

-Podra prefeccionarse el esfuerzo planeado, ordenando las actividades; es 
tie11.po de q11e ereprendamos una tarea definitiva y, hasta donde es posible integral. 

-Debemos fijar nuestrar meta!> con toda objetivid;:;d y pr,.cisión, para que no nos 
congestionemos, para q•1e no nos desordenemos, para q11e no perdamos proporción ni 
ritmo, sino q11e sepamos fielmente lo que vamos a proponer, y la trascendencia de 
poder Cllmplirlo. 

··Tenemos que campietar nuestras acciones de investigación can todas las 
practicas y rec•nsos de fomento y promoción a partir del crédito, de la asesorta, 
de los apoyos educativas, de tantas a(it.ividades que ahore: estan sueltas, para 
concluir en los e;sf11erzos de sisternati~ar también la co\llercialización. 

-El sistema regiamentario debe ser congruente, y la estructura administrativa 
condicionada y eficiente, sup•iesto q•ie tendrá q11e convertirse en el instrumento 
para que el plan pueda cumplirse y realizarse. 

-tiernas ofrecido al pueblo óe lié:üco, c:or.() parte fundamental de la actividad 
oficial en el próximo se>:enio, garantizarle su alimentación, y en la pesca tenemos 
11na fuente Msica para c•implirle. 

-Hay en est,a área un singular desafio que dehemos afrantcr: trabajo y 
organización, imperativos fllnda!llentales para acometer estas responsabilidades, 

La estrategia fue definida, las recios conceptas vertidos por Jo;;é López 
Portillo sei<alaron 1 en la ci•1dad de Campeche, la convicción de i111p11lsar hasta las 
más elevadas consecuencias l« acti•Jidad pesquera en Mé>:ico. 

No . olvidemos q•ie el presidente Lópe'Z Portillo destacó en las palabras 
pronunciadas el 1- de Diciembre de 1976, el asunto pesquerot 

•Buscamos orientar las inversiones a las siguientes prioridades: sector 
agropecuario y acuacultura, energéticas, petroquimica, mineria, bi.enes de capital, 
transportes y bienes de consumo popular, mediante acuerdos especificas por ratas de 
actividad, can la iniciativa social asi coma con la privada, nacional y extranjera. 
l'lhora más que nunca, tenemos q11e pensar no sólo en lo que nos rnesta hacer las 
cosas, sino en lo que nos cueta no hacerlas. Tal es el desafio que enfrentamos. 

*Ante las rec•irrentes crisis 11undiales de escasez de ali11entos -la ó.ltima fue 
en 1973-, el primer objetivo que nas hemos propuesto es alimentar a nuestro puebla. 
Esto significa que en materia aqropecuaria y de pesca podemos establecer la demanda 
de alimentos y materias primas que vienen del campo, del agua para ser autos•1Hcien 
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tes y generar los excedentes necesarios para conformar existencias reg•Jladoras y 
permitirnos e>:portar cuando convenga. 

Aquellas palabras son prfllnda raiqambre de la creación del Departamento ·de 
Pesca, a nivel secretaria!, el 1- de enero de 1977, en virtud a la Ley Orgánica de 
la f\dministración Polb lica Federal; el artic•ilo 43 seí<alo las siquientes 
at1'ibuciones y far.ultadesl 

t1?.TICULO 43: 

fll De¡iartamento de Pesca, conesponde eJ. despacho de los siguientes asuntos: 

I Formular '/ condllcir la politica pesquera del pais; 

II Conserva¡· y fomentar el desarrollo de la flora y fauna mal'itimas, fl1iviales 
y larnstres; asi como planear, fomentar y asesorar la explotación producción 
pesquera en todos sus aspectos; 

III Otorgar contratos, concesiones y permisos para la explotación de la flora 
y fauna acuáticas; 

IV Fi,jar las épocas y zonas de veda de las especi\gs acuáticas y establecer 
viveros, criaderos y reservacs, asi como org3nizar y fomentar la investigación sobre 
la flora y fauna mari timas, fl\1viales y lacustres y difundir los meto dos y . , 
procedimientos tenicos destinados a obtener mejor rendimiento de la pisicultura; 

V Realizar aclividades de acuacultura; 

Vl Intervenir en la formación y organización de la flot.a pesquera y coordinar 
la constr•icción de embarcaciones pesqueras; 

VII Fomentarla organización de las sociedades cooperativas de producción .. 
pesq1Jera y las sociedades, asociaciones y uniones de pescadores; 

VIII Promover la industrialización de los productos pesqueros y el 
establecimiento de empacadoras y frigorificos; 

lX Coadyuvar con la Secretaria de Comercio en el fomento al consumo de. 
productos pesqueros; 

·~ '. 
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X Los de11ás que le encomienden e:<presamente las leyes y reqlamentos'. 

Posteriormente el 17 de enero de 1'177 se publicó en el Diario Oficial el 
acuerdo por el que las entidades de la administración pública paraestatal, se 
agrupaban por sectores a efer:to de que sus relaciones con el Ejecutivo Federal, se 
realicen a través de la Secretaria de Estado o Departamento hdministrativo que se 
determina; en el inciso correspondiente se definió: 

El sector q•ie corresponde al Departamento de Pesca y c•iyo tit•!lar ejercerá las 
funciones de Coordinador, se integrará con: 

Congeladora del Pacifíco,s.A. 
b:portadores llsacicdos, !;,fl, de C,l.l, 
Ocean Garden Prod•!cts, Inc. 
Productos Pesqueros de la Isla de Cedros, S,11, de C,\J, 
Prod•ictos Pesqueros de l\atancitas, S,fl, de c.v. 
Productos Pesqueros de Pacifico, Sd1. de e, IJ, 
Productos Pesqueros Santa Isabel: S.A. de C,\J, 
Productas Pesqueros fltón-Mé>:., S.1'11 de C,\1, 
Prod•ictos Pesqueros de ~lvarado, S.A. de C,IJ, 
Productos Pesqueros de Bahia de Tortugas, S,ll, de c,1}, 
Productos Pesqueros de Escuinapa, S.A. de c.v. 
Productos Pesquerns de Guayi:rns, S,A, <:Ir, C,\!, 
Prod11ctos Pesq•ieros de l<i Paz, S.A. de c.v. 
Productos Pesque~os de ttazatlán, S,fl, de e.V, 
Productos Pesq•ieros de l'li<:ho<ican, S.A. de C.'J. 
Productos Pesqueros de Salina Cruz, S,(\, de c,1], 
Prod•ictos Pesqueros de Sinaloa, S,I\, de C,IJ, 
Productos Pesqueros de Yal\alpetéo, S.11. de C,\I, 
Productos Pesqueros Mexic;;nos, S .A, de C,IJ, 
Productos Pesqueros Peninsular, S.A. de C,\', 
Refrigeradora de Tepepao, s.11, de C.V. 
Fondo Nacional de Fomento de Sm::i;;ictades Cooperativ;;s Pesqueras. 
Fideico11iso para cubrir qastos de la Co11isión Nacional Consultiva de Pesca. 
Fideico¡¡iso para la prevención y control de las aguas y el desarrollo de la 
Fauna l'lcu~tica, y 
Fideico11iso Unido para el l!esarrollo de la Flora y Fauna llcuáiicas' • 
El 12 d!! mayo de 1977 se p•1blic6 en el Diario Oficial el acuerdo por el cual se 
agregó aí sector pesquero! 

füstribuidora Pesquera EJidal, S.A. 
Fideicomiso Conjunto Industrial Pesquero de Guaymas; 



fideicomiso para el Desarrollo de la Fauna ~cu~ti(a; 
fideicomiso para los Bistriios de Acuacult.ura. 
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los destinos de 1Jn pueblo no constituiyen un efl11vio, conjugan trabajo y 
responsabilidad de un esflierzo de eslabón nacional; el Departamento de Pesca inicio 
sus trabajos con el conocimiento de que si1 organización obedece a tareas 
emprendidas hace más de una cent•1ria, tiempo que ha conjugado proyectos y 
realizaciones, éxitos y -fracasos y con la necesidad que se requiere para emprender 
una tarea definitiva, el Presidente José López r·artillo elevó al rango de 
Departamento de Estado, con la seg11ridad de que el ramo pesquero seria un trabajo 
de tiempo rompleto para asegurarle a! pais un recurso que le pertenece y a la 
población 1ma dimensión que le e; propia'.(:Ht) 

hl iuiciar s•1 ad;;iinistración 0'.176l, el Presidente José López Portillo promovió 
la ley Orgánica de la M11inistración Pñb lica Federal, en la q•1e se creó el 
DepartaMent~ de Pesca, que concentró todas aquellas funciones dispersas en 
diferentes secretarias de Estado, que incongr•1ente, reestruct•nando f11nd6 estas 
áreas de la administración pliblica, fil final de su administración <1982) se creó la 
Seiretaria de Pesca. 

En los dos se>:enios anteriores, la act.ivitlad pesquera adquirió un f'ranrn 
i111p•1lso; cor.o se h3 mencionado, eo el primero se reordenó y expandió el sector 
paraestatal,y se decretaron los decretos soheranos sobre las 200 mill2s naliticas, 
se incrementó considerablemente la inversión federal en el sector pesquero, en la 
expansión de la flota y de la infraestructura portu;;ria pesq•1era, el impulso a la 
planta industrial y comercial y se consolido el sistema cooperativo al otorgarle 
ei apoyo crediticio que le permitio comprar la flota camaronera de los 
particulares, logrando obtener con ella la propiedad y el manejo de los medios de 
producción, lo que const.ituye un elen;entu esEncic:l para la •n:istencia del 
cooperativi sr.o. 

No obstante los problemas superados, subsisten en la pesca múltiples 
deficiencias y dificultades, asi como de diversos factores. que limitan s11 
desarrollo y que la administración del Presidente Miguel de la Madrid H, enfrenta, 
con un enfoque integral de Política Pesquera ya definida en el Plan Nacional de 
Ilesarrollo y especificado en el presente Programa Nacional de Pesca y Recuros del 
Mar 1984-19138. 

E.l Plan Nacional de Desarrollo plantea un enfoque integral }' equilibrado de ere 
· cimiento, •ya que en ocho aÑos, el voldmen de capt•1ra pasó de 431 mil toneladas en 

1973, a más de 1.3 millones en 1902, en peso vivo'!b), en términos de prod•icción, 

<U:O Fuente: ReseÑa Historica de la Pesca en México. 1821-1977. Sierra J, Carlos y 
Sierra Zepeda Juzto: México, [lepto, de Pesca. 1977, 
!b) lópez Portillo, José. Sexto infor111e de Gobierno. 1- septiembre de 1982, 
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desarrollo tecnológico y distrib11ción de los ingresos generados por la actividad 
p!:>squera, De este modo, la pesca se ubic¡¡ como un punto de apoyo importante dentro 
de las políticas globales de alimentación, empleo, desarrollo regional y captación 
de divisas. <****l 

3, BECURSOS HUl'WIOS Y TECNICOS 

fiECURSUS HUMl1NOS 

La población econó;icamente activa que se dedicaba a la e:~ploracion pesquera en 
el aiio de 1'J60 era 32 043, lo q11e representaba un 0.24Z del total de la población 
económicamente activa del pai.s; esto nos indicaba que ni siquiera se llegaba a la 
cuarta parte del •mo par ciento; en cambio, para ei ar:ío de 1$'70 hubo un incremento 
en dicha población dedicada a la explotación pesquera del 53X en comparación al 
decenio anterior, la cifra de 1970 que era 48 96/ que representó el o,3n del total 
de la población económicamente activa. 

La población dedicada ¡; la e>~t,racción de los recursos pesqueros en eí ailo de 
1975 lleqó a alcanzar la cifra de 73 019, siendo superior en un 46.SX a la del aÑo 
de 1970. 

Ha sido notorio el impulso c¡ue se le ha brindado a la actividad pesquera 1 y 
m11estra de ello ha sido el incremento que hao sufrido las plantas industriales 
pesqueras Cenlatadoras, procesadoras y refrigeradoras), donde se dió incremento en 
el personal ocupador alcanzando •m 821. con relacién a 1970, r~s?ndo de 12 987 a 23 
670 empleados en 1976, 

Se estimaba la e>:plotaciG~ pe!>qu2ra en el se>:enio del Presidente Luis 
Echeverria q11e se crearían 31 373 nuevos empleos. 

Los 31 373 empleos calculados, aunados a los 73 019 que ya existian en 1975, 
arrojo la cifra de 104 392; pero lo más importante de todo es el incremento de 
42.5:.i! que se logro en un ario, como un dato importante en el sE»:enio del Presidente·: 
Luis·Echeverrfa, 

' En eí se>:enio del Presidenta José López Portillol se increl!lentó la población 
dedicada a la e>:plotación dedicada a la explotación pesquera de 104 392 a 213 353 
cuyo incrementó fue de 10!l 960 empleos. 

CUU) Fuente: Proyecto de Proqrama llacional de Pesca y Recursos del liar. 1984-: 
198B. Secretaria de Pesca. Mé>:ico, 16 de agosto de 1S'!l4. 



23 

'Se estimaba la e:-:plotación pesq•iera en 213 352 empleos distribuidos de la 
siguiente manera: 

En la acti•1idad de captura<pescadoresl 101 353; técnicos pesquero5 prácticos 50 
117; técnicos pesqueros calificados 1 582; técnicos industriales 13 060; obreros 11 
7~'7l empleados administrativos 6 O'JB, población académica ~O 239l investigación 
científica 8 1271 y 110 especificados 980' , (7) 

En el actual se:-:enio del PresidentE< Miguel de la tladrid, hasta el aíio de 1'J84r 
la población dedicada a la explotación pesq11era se calc•Jla en ~41 5201 distribuidos 
de la siguiente manera: 

En la actividad de captura(p!,!sc2doresl 124 191, técnicos pesqueros prácticos 52 
440, técnicos pesq•ieros calific;~dos 1 5f:l:~, técnicos industriales 12 503, obreros 13 
l:M3 1 empleados administrativos 6 631, poblsc±én ar.2dé'llica 21 836, investigación 
cientifica 1 BB5, y no especificados b 619, 

En resdmen di remos que el incre!!lento de la generación de empleos que se dedica 
a la captura es igual a 48.n de aumento, con relación al se>:enio anterior, y de un 
23% al se»:enio del. Presidente Luis Echeverria, (Ver c•iadro 1} 

RECURSOS TECNICOS, 

Como ya lo hemos seí•alado, los recursos del mar nos ofrecen una gran fuente de 
alimentos que, además, representa un renglón importantisimo para la econo~ia 
nacional en su ;:specto comercial, tanto interno como e>:terno, y primordial para su 
desarrollo integral, 

finte esta situación, el Gobierno Federal se ha propue;;to incrementar la 
producción. pesquera y ante la falta de recursos ht!1tanos capaces de laborar 
adecuadamente en la actividad pe.squera, se decidió formar cuadros técnicos 
debidamente capacitados en todos los niveles de esta actividad, 

El 9 de fe.hrero de 1972 se crea el Plan Nacional de Educación Pesquer-a 
Integral, con el propósito de formar técnicos y científicos en todos los grados. 

Intervinieron en la elaboración de dicho plan, diversas instituciones 
educativas, asi co;o Secretarias de Estado. 

l.:a reforma educath·a en la industria pesquer-ar tiene como objeto primordial, el 
de integrar principalnente a los jovenes que se enc•1<Jntran marginados del. 
desarrollo educativo del pais. 

·Asi, en septiembre del ~ismo aÑo, como primera etapa del plan, se establecieron. 
las primeras 30 escuelas tecnológicas pesq•ieras de eduación mediar dependiendo de 

(7) llnuario estadistico, Pesca, 1903, 
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la Dirección General de Educación Media, dependiendo de la Dirección General de 
Educación en Ciencias y Tecnoloqias del H~r, de la Secretaria de Educación Pdblica; 
la ense·r<anza que se imparte en las menciadas escuelas, se encuentra canalizada a 
capacitar alumnos q11e aspil'en a: p3trones de pesca, ayudantes de motoristas, 
ac•licultor práctico y ayudantes de-técnicos pesq11eros en refrigeración, máquinas y 
electrónico, 

Los anteriores centros de estudios, están localizados en los principales 
puertos del pais, obedeciendo a ciertos factores como: potencial pesquero, 
desarrollo, económico y social de la zona, disRJinución del dese;i;pleo, etc •. 

Posteriormente, en el ciclo escolar 1975-1976, funcionarón cinco centros de 
educación en ciencias y tecnologias dei mar a nivel medio superior, comprendiendo 
la' segunda etapa del Plan Nacional de Ed•ic<ición Pesquera Integral, con el fin de 
formar técnicos en pesca de altura, mecánico pesquero, scuicultura1 electrónica 
ll!arina y en refrigeración técnico y cíentifico en todas las áreas. Dicho plan 
consiste enl 

Treinta escuelas tPcnológicas pesqueras, de las c•iales 1U son internas y 12 
externas, donde se les !lá preferencia de ingresar a los Jóvenes hijos de pescadores 
y campesinos principalmente y que en la act.ualidad representan un BO:! del total del 
alumnado; las 30 escuelas cuentan con lo mejor en equipo=, co~o de adaptación. Con 
este plan de estudios a los alur.nos se les capacita para ser aspirantes en el 
sector pesquero co30: 

Patrones de pesca, ayudantes de motoristas, acuicultor práctico, redero, 
ay11dante de técnicos pesqueros en refrigeración, m~q11inas y electrónica, 

La educación media basíca consiste en la creación de centros de educación en 
ciencias y t.ernolo9 la del 11!-3r de nivel llledio superior, con •m plan de estudios de 
tres arios de d•1ración; fücha c2pacitación pesquera se ofrece· en distintos planteles 
y niveles educativos. 



POBLllCION f'ESOUERt'I POR SIJ f\CTIVIDllD <INCREllENTO) 

Concepto Se:{enio 
J.L.I'. 

Se}!enio 
M.ti,.H, 

Increeento 
empleos. 
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:-------------------------------:-------------:---------------:-------------------; 
' . 
' 1 

Captura <pesc;:dores) 101 353 124 191 22 838 
Técnico pesquero préctico 50 117 52 440 2 323 
Técnicp pesq1Jero calificado 1 582 1 582 
Técnico industrial B 06'1 12 503 ( 557) 
Obreros 11 797 13 U33 2 036 
Empleados r'ldministrativos 6 09!! 6 631 533 
Población académica 20 239 21 836 1 597 
Investigación cientifica 8 127 1 [)!J5 (6 242) 
No especificados 

================================-==================================================: 
T O T A L 213 ~·32 241 520 28 16/ 

cuadro 1 

La Secretaria de Ed1Jcaci6n Poblica atiende la fonación de nivel medio, medio 
superior y técnico profesional, a través de sus secundarias técnicas, centros de 
educación tecnológicas (CECITEM> y del Colegio Nacional de Educación Tecnológica 
< CONllLEP) respecti val'!ente, 

Con e;;tas .merlidas las aut.oritlades pretenden solucionar la carencia de personal 
técnico y docente. para la 1Jtili2.ación y aprovechamiento de los recursos marinos, Y 
no sólo en los aspectos de e>:tracción, transformación y serviciosr sina también la ·· 
plan·eación hacia el futura de los recursos naturales del mar. 

En· lo que se refiere a la educación a nivel licenciaturar posgrado, fué creado 
en base a los principios fllndamentales del Plan Nacional de Ed1icación Pesquera · · 
lnt!!l]ral y la c1Jal representa la tercera etapa a nivel de licenciatura con un -
tiempo de duración de cuatro aÑos de ac11erdo al plan de estudios, los c•irsos de. 
licenciat1Jra y posgrado los imparte la Universidad Nacional Autónoma ·de México· 
CUHllH>, la Universidad Autónoma Metropolitana (U/IMl, el Instituto Politécnico 
Nacional (!PN> y de otras instituciones de enseÑanza superior del pais. 

Las-actividades de estos instit1Jtos se realizarón en septiembre,. las carreras 
que imparten son: Biologia Pesquera e Ingeniería Pesquera, Oceonologia, Ingeniería 
en Ciencias y Mecfmicos Navales, Geología Harfn¡¡, Ouimico Biólogo en Ciencias Hari-
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rinas, Administración de Empresas Pesqueras, Piloto MaqJJinista Naval y Desarrollo 
Económico Haritimo.<*> 

RECURSOS FINANCIEROS, 

Con ei ol:ljeto de proporcionar los medias de p1·oducción necesat•ios a los técnico 
s a11y en especial y a todos los sectores que implican en el sector de la pesca, se 
han estado llevando a cabo diversos y diferentes programas, tanto de 
financiamiento, asi como la creación de fideicomiso, para el desarrollo de la pesca 
en llth:ico, 

fiay un pl'Ograma Integrado de Desarrollo Pesquero de Mé:-:ico en coordinac:íón con 
el Banco Interanerica de Desarrollo y c1Jyas partes sJJstanciales debe seÑalarse que 
se realizarán los siguientes proyectos! flotar comercialización y capacitación, 

Es prudente seÑalar que una de las secciones más importantes qlle el Ejecutivo 
Federal promovió en materia pesquera durante í;; administración del Presidente L1Jis 
Echeverr1ar f•ie sin d•ida la form•Jlación del Programa Integrado de Desarrollo 
!'esquero, financiando parciHimente con un crédito del Banco lntera111ericano de 
Desarrollo, Con la firma de este financiamiento otorgado por el BID, el 2ó de abril 
de 1~174, se cristalizó el esfuerzo mas itiportante efectuado en materia de 
planeación econóoica para alcanzar el objetivo fundamental de la politica pesquera; 
de impulsar el crecimiento sostenido de la actividad ba,jo una nueva y moderna 
concepción de carácter promociona! 1 que permitia aprovechar al m¿ximo los recursos 
natur;iles, ampliar la capacidad productiva de la Planta Industrial Conexa, 
intensit'icar al consumo de nJJestros productos marinos dentro y fuera del pafs, 
elevar el ·nivel técnico de l<> mano !le obr'3 ffi el mar Yr f11ndarn"ntall!lente1 atender a 
las necesidades .3limenticias de 1ma. población en constante a•J!ento, 

La trascendencia del programa integrado estribaba en el hecho de q•Je con él se 
logra la transformación cuali tat.iva de la actividad pesquera, al asumir el Estado 
la responsabilidad histórica que le corresponda y canalizar una mayor cantidad de 
recursos financieros h11manos, técnicos y ad11ínistrativos al sector, lo que 
permitía, por una parte, que nuestro pais aprovechará en beneficio de sus · 
nacionales los rec•irsos q•1e existan en los ·mares frente a los litorales y, por 
otra, que se ofrecieron a los mexicanos crecientes volúmenes de alimentos ricos en 
proteinas, tan escasos en el desarrollo de la h•imanidad, 

<*> Fuente: Secretaria de Pesca. Dirección General de Informática Y Estadistica, 
con base . en la información proporcionada por la asociación nacional de 

-universidades e institutos de enseÑBnza superior. 
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Cabe se'ilalar que el crédito otorgado pcr el BID a nuestro país, fue el fl!ás 
importante que se ha canalizado esta inst.itución en e! ramo de la pesca. 'fil cabo 
de dos aÑos y medio de ejecución del Progr2ma Integrado de De~arro1lo Pesq1Jero-BID, 
se habian invertido 760 millones de pesos, lo que representó un avance del nz en 
ejecución de dicho programa, proyectado para terninarse en cuatro aÑos a p;irtir de 
abril de 1974 •, (8) 

El Progre>mi't Integrado de Desarrollo Pesquero, se dirigía a los es:tabones 
básicos del proceso productivo pesquero, e):tracción, industrialización, 
comerciaiiwdón y capaotación, se constituye en tm instrumento para lograr que 
nuestro país ocupe el lugar que por 1a riqueza de s1Js ~ares y el empe;'fo de s•is 
habitantes tiene entre las naciones t:f'?l "unifrl, 

Para llevar a cabo dicho programa, <:>l •JObieroo !'le:ücano designo a tres 
organism¡¡s, los cuaies se encarg¡¡rón c?da uno de las funciones que les fueran 
encaminadas y que son las siguientes: 

_Productos Pesqueros Mei:icanns S,fl. de C.V., que tiene a su c;,rgo los proyectos 
de flota encamera y comercialización. 

_U fideicomiso para ei Fomento de la In•1estiqación y Ed1Jcación Pesque,.a: su 
f•mciór. principal es la c<:pac i tac ión. 

_Por último, ei. rideicomiso p<"ra ei otorgamiento de créditos ;; favor de 
Cooperativ.:is Pesqueros p.:ira la adquisición de [tarcos CBm;ironeros (f!PESCO). 

Como parte del f'rograma J ntegraclo, se encomendo la construcción de 238 
embarcaciones con un valor total de 652.9 millones de pesos, de los cuales 
correspondie1·on 342, 1 millonrs de pesos a astilleros peruanos por 30 sardinerns, y 
por 100 g1Jachinangueros a astiiieros nort.earnericanos por un valor de 135 562 500 
pesos. 

Dentro del f·1·oyect.o de C!Hil!>rda1izacién nper<>ron nuevos centros disirib1Jidores 
de pescados y 110riscos, en cuya instalación se invirtierón 19,7 millones de pesos y 
para .diciemhl'e de 1974 entraron en vigor 39 més con un costo de /IJ,7 millones de 
pesos. En total se dispone de 51 centros para la venta de pescados Y marisi:os 
congelados y 7 para producto'O frescos, 

Finalmente, se aplicaron 16.7 millones en la constr1Jcción y equipamiento de un 
centro de capacitación !JP.~quera con capocid¡¡d para 120 aiumnos internes en 
Hazatlan, para formar ele~entos cap~ces y que tengan las suficientes.conocimientos, 
de lo más adelantado, en.cuestiones de pesca. 

_FIPESCO por su parte, o dicho Fideicomiso, les facilitó a todas aquellas 
personas que no tenían los suficientes recursos económicos, un préstamo· de 
habilitación o avío hasta por 200 000 pesos recuperables en un ario, con el cual 
estas saciedades habituallarén las embarcaciones y adquirí r~n los equipos de peces 
para iniciar sus actividades. 

<8) fievista de Comercio E>:terior. Voldmen 27 N-, 101 Octubre 1977, 
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Los créditos concedidos a la actividad pesquera por Sistsma Nacional Bancario 
del Presidente José López Portülo en 1'!82, f'ue encall!inada en las siguientes ramas 
de actividad l 

E>:platación, Ind•1strializ-~ción, Construcción y Reparación de Embarcaciones e 
Indust ri¡¡s Conexas, 

El fü:nco de Mi!':ico proporciona esta información del 1 ist.ado de cómputo titulo 
'Crédito recibido por la actividad pesquera a través del Sistena Bancario', q11e 
hasta el aÑ!.l de 1'1114 <Cuadro 2l, foe de $ •10,044.7 miiiones que en co~paración con 
el afio de 132 file de $ lS,811.1 millones, teniendo un incremento global de $ 24 
,233.6 millones; Representando también los créditos otorgados por los sectores 
póblico y privado, encontramos las cantidades de 411,074,8 millones y 4 736,3 
millones, respecti'!smente p?rs e! 2f<11 <le ).982, contra ~ 26,246,9 y 1 131797.0 
millones para 1984, lo que nos ;irro.ja una diferencia sustancial por sector de$ 15 1 

172,1 millones para el sector pnblico y de $ 9,061.5 miilones para e! privado <ver 
cuadros 3 y 6l. 

f1si mis11ci SI' citan las ramas de actividad a las cuales se canalizó e1 crédito 
para el periodo de 1982-84 de los cuadros 5 y 6 resumidos en el sig•üente cuadro 
comparativo! 

CREDHOS OTOHf:il\DOS POR L(1 l;CTIV!Dllll PE.StlUF..R!\ ron El SISTEl'ifl f:l\NCllR!O PERIOliO 82-84. 
===============~=================================================================== 

CRE!llTfJS OT!JHGflltOS 
:======================================================-======::===================~ 
: R 11 i'I {1 I! E. fl C T I V l It 11 B l Banca Privada (e) lianca Ncdonal(dl : 
t---------------------------------------------------------------------------------i 

1982 19ú4 1982 1984 
~ ---------------------------------------------' 

r Explotación pesquera. 9 375,5 ¿, 437,4 

llndustrialización de Prod.Marinos 2 166.a 21 482.4 906.31 2 469 ,4 

!Construcción y Bep •. de Embarcaciones: 255.5 2 071,3: 3 715.8 .. 
1 

1 lndustia Cone>:a .. 
' ITOTAL 

llncre~ento otorgado periódo 82-84 

18.8 -------: 
:==================;=========================~i 

12 816,6 133 824.8 : 2 994,5 1 6 219.9 : 
~ ============================::=============::,: 

21 ooe,2 3 225.4 
=================================================================================== 

, (c} camerci<'l ( d) des;irrollo cuadro 2 
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SALDO DE LOS CREDITOS,POR SECTOR DE LA ACTIVIDAD PESQUERA, 
UTOf>GfiDOS Pük EL SISTEMA BMlCl:llI0 1 1902 a] 

(Millones de pesos> 

Sectores. 

:-;---------~------------~ 
S I 3 T E M A B A N C A R I O T O T Ft L. : Privado Póblico. 

: y social 
:-------------------·--------------------------------------------------··-----------: 

: SlSTEnn BANCARIO 15 811.1 4 736.3 11 074.8 
: -·---·-·------·---··---------·-··-·----------------------------------·-·--------------------

B::nca Privada y Mü:ta 12 016.6 4 599.2 !l 217.4 

llanca Na('.ionai 2 994,5 137.1 2 857.4 

cuBdro 3. 

a] hl ólti10 dta del aHo. 
FUENTE: Dirección General de Informática, Estadistica y Documentación, Secretaria 

de Pesca con base en información proporcionada por el Banco de México. 



Sr\LDO DE LOS CHEDITOS OTORGt\DOS, POR EL SISTEHt\ Bt\HllCRIO, 
POR Rfl!'IA!:i DE Lf1 ACTIVIDA!J PESGUERti 1 

1982 a] 

<Millones de pesosl 
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=================================================================================== 
lRf\111\S DE ACTIVIDt\D Sistema Banca Privada Bahca 

Bancario y Mixta Nacional. 
==================================================================================' 

1 
1 

T O T /\ L 15 811.1 2 994.5 
: -------------·----------------·--------------· ---··---------------------·----------- : 

b:plotación pesquna 9 392,4 9 375,5 16.9 
Industria lizacióo de productos 
marinos. 3 073.1 2 166.8 906.3 

Construccioón y rep;m;itión de 
embarcaciones, 3 326.3 1 255,5 2 071.3 

Industria Conexa ta.a 111.a ,. 
' 

cuadro 4. 

, aJ 111 dltilio dia del a'No. . 
· FUENTELDirección General de lnformética, Estadistica y Docu111entaci6Íl, Secretaria 

· de Pesca con base en infonación proporcionada por el Banco de lléx:Í.Co• 

.: 



SilUIO DE LOS CREDITOS POR SECTOR [IE Ll'I r'ICTIVIDl\D PESOUERll r 
üTORGl'IDOS Pfli~ EL SISTEMA BfiNCr',lllO r 1984 aJ 

<Millones de Pesos> 

31 

===============;=================================================================== 
lSISTEMlt !cfiNCflRIO T O T t\ L 

Sectores 
Privado y Pdblico 
Social 

' •· 
' . 

:===============================~=================================================: 

SISTEl'íF1 IJFINCllBIO 40 044.7 13 7'17,B 2.:. 246.9 

: Banca Comercial 33 824.B 13 518.6 :w 306,2 

:Banca de Desarrollo 6 219.? 279.2 5 '/40.7 

cuadro 5 

a] íll último dia del aÑn. 
FUENTE! Secretaria de f'esca. Dirección General de lnt"on1Hica, Estadistica y Dom 
mentación, c<Jn base en información proporcionada por el Banco de líéxico. 



SALDO DE LOS CREüITOS OTORGADOS POR El SISTEMA BllNCARlO POR RflttftS 
DE LA r'ICTIVHIAD PESgUERA, 1984 aJ, 

<Millones de ?esos) 
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=========================~========================================================= 

:RllMAS DE t\CTIIJIIrAD Sistema 
Bancario. 

Danca Banca de 1 
Comercial Desarrollo : 

:=============-~=======~~==========================================================~ 

TOT(1L 40 044. 7 33 824,B 6 219.9 

Explotación pesquera 6 472, 1 !, 437,4 34,7 

Industrialización de ' ' 
productos marinos, 23 951.tl 2t 4U2,4 2 469.4 ' ,. 

: 
l:onst rucción }' reparación 
de embarcaciones, 9 570.3 5 854.5 3 715.8 

' .. 
Industria conexa. 50.5 50.5 

c•i<idro 6 

a1 fil nltimo dia del año. 
FUENTE: !Jecretaria de Pesca. Direcciór. General de Informática, Estadistica y Docu-
. mentación, con base en información proporcionada por el Banco de HéxiCo 

. . 
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4.- REGIHEll LEGi'lL SOBRE L" CAPTURA flEL FlTUtl. 

1'11 referí rnr•s al régimen leg;il sabre la captura del ati:!n es necesario mencionar 
la Convención que da 1'Jgar al surgi1üento de la Comisión In\.eramericana del Atún 
TropicaHCIIJT). Esta se lleva a cabo entre Estados Unidos y Costa fíica<194Bl debido 
al incremento en la actividad pesq•Jera a partir del final de la 2a. Guerra líundial, 
as1 como a las reclamaciones que •1eflian formulando algunos paises sudamericanos 
sobre zonas marinas hasta 200 millas. 

Esto perm1 tia preveer que se iba a di ficult11r la conservación del atdn de li! 
región, pues cada estado acturia de ac1Jerdo a su propio interés. 'La necesidad de 
sujetar al recurs-:i en cuestión a un régir.12n; esto se puede observar f.ln el herhD de 
que varios de ellos se fueron ~dhil'iendo a la Cli'IT, corno lo hicieron Panam~ en 
1953, Mé>:ico en 1964, Canadá en 1968, .Japón y Nicaragua en H'?O y Francia en 1973, 
La Cil\T mantiene una estrecha relación con la Comisión Internacional por la 
Conservación dei c'ttdn del l\tlántico{CIJ.:fl!\), organis!!lo creado Píl 1970' ,('Jl 

E:<isten otros organismos internacionales coiio la Colllisión de Pesca del Océano 
Indico<Cf'Oil y ei consejo de Pesca Indo-PatHico!CPif1

), ambos dependientes de la 
Organización para la t\gric•Jl tura y fil i2entación(Fl\Ol, dependencia de las Naciones 
Unidas. 

La función principai de la CüH es la de llevar a cabo l< Investigación sobre 
los diversos aspectos relat.ivos a la explotación del Atún .'lleta flmarrilla, el 
Bonito y otras especies que p2sc2n ias embarrnciones atuneras del Pacifico Oriental 
obteniendo, compilando y interpretando datos con i>l fin de perai tir su continuo 
aprovechamümto a~o tras aí'io, Otl'a de sus funciones es la regulación de la 
explotación con el fin de mantener las poblc>ciones de peces en •in nivel de 
abundancia que permita la óptím2 e):¡:¡lotación. 

La practica y operación de la CIAT es lo que ha dado forma al régimen regional 
aétual, el cual se basa en el conocimiento de la población tdnida, determinando así 
•Jna c•Jota an1Jal de capt1Jra para sus miembros y distribuyéndola en forma 
proporcional a la capacidad de las embarcaciones que t.iene ca<la miembro; esto 
permite que todos los paises del convenio tengan participación en la captura. La 
Clt\1 establece de diciembr'? a mayo de cada arío el total de capturti par¡¡ sus 
miembros, el. cual podemos describir de la siguiente manera: 

1_.'." En 1'>62 la Comisión creó el Area Reglamentaria de la Comsión .de Aleta 
t\marilla <ABCAM, que deli1ita la p2rte del Oceáno Pacifico Oriental en la que 
e,jerce sus funciones. 

(9) SEKELY, Alberto, liéxico y el Derecho Internacional del Mar, UHAM, lléxico, 1979. 
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2.- En 1966, debido a una prr,puesta formulada desde 1961 ante la disrnin•lción en 
la abundancia del atan aleta amarrilla, la CIAT instauró el sistema de la cuota 
global, por la cual, cada ar:io, la Cornsión adopta una c•iota maxima perraisihle de 
captura de aleta amarrilla dentro del ARC~ñ para el siguiente aÑn. 
3.- la captura se realiza competitivarnente en base al concepto de 'first-come, 
fiT'st-servert•, lo cual signil'ica q1_1e los estados pueáeu pesca1· lo que su 
c;ipacidild pesquera individ•1al les percita mientras no rebdse la cuota global 
p1rn11i tid8, 
4,- Cuando por la infor~3ción que recibe el D!rectorde Investigación de la 
roisma, se observa que el limite de la cuot?. está a p•mto de ser alcanzado, se 
recomienda el cierre de la temporada ahiert¡ de pe;ca, y de le que ; partir de 
ese momento se inicia es lo que· se conoce corno el 6ltimo viaje. 
5,- En el último vi;ije, cada e~harcación puede cubrir al ro;'n:i1110 su capacidad 
desde acarreo, 
6.- DPsde 1S'6<;, se autoriz<::rón asignaciones e=peciales para l<> temporada de 
veda a favor de barcos peq•ieí:oss, asi corao de barcos de paises en desarrollo. 

Estas asign«ciones estaban desil)nadas a Mé>:ico para que pudier~ competir con 
flotas m3s poderosas, como seria el caso de Est~dos Unidos. Es desde entonces que 
líé>:ico alcanzab« cada aí<o su asignación especial des¡111é5 d!' regatear con Estados 
Unidos, pais que podía ejercer s•1 derecho de veto debido a q1Je las decisiones de la 
Clf.T dehen tomarse por unanimidad. 

En di1Jersas reuniones de la (;lMT, Mé):ico e:ügi.ó que se modificara el sistema de 
asignación de cuotas b•1scando fórm•ilas mas equitativas para todos los miembros que 
evit¡;ra que los paises poderosos se lle•1en la mayor parte de la riqueza, 

ªEl 20 <.le septiembre de 1977 1 Héxico pro¡)IJso en la conferencia de 
pienipot,encie<rio; de los pal.ses ribere'r1os dei PacHicn Orient<>l y miembros de la 
Ciat, la instalación de un regimen internacional para la conservación Y utilización 
óptima de ltls téiiidn; de la región, El secretario de Relaciones E;:teriores, se'r1al.ó 
que el réqimen de la Cil\T cumple con el propósito de la rnnservación, pero en 
cuanto al problema de la utilización óptima del recurso res•Jlta incompatible con el 
nuevo concepto de Zona €conómica E:<clusiva, cuya esencia es el ejercicio de los 
derechos soberanos por el estado costero sobre todos los recursos e>:istentes en esa 
faja de 1nar, incluyendo las espedes altamenie migratorias. 

f\Ñadí6 que el nuevo régi111en deherá tener S'J base legal en un convenio 
internacional q•Je se ajuste a los conceptos de conservación y •1tilizaci6n óptima 
del recurso. Para la conservación será necesario que el citado régimen fije un 
máy,imo de capt•Jras global por especie, distrib11yendo dicha cuota entre los estados 
de la région. con base en la concentración de recursos en s•Js zonas etonó111icas 
exclusivas. la utilización óptima del recurso se basa en tres puntos! 



1,- ttáximo de captura permisible para evitar la sobre explotación de las 
pesquerias, 
2.- Capacid;,d de ca11tura del estado co~tero, 

3'5 

3,- Utilización de los exedentes por otros estados para evitar el desperdicio 
del recurso.'(10) 

Sin embargo, las peti~i.on~s de tlé>:ico no prosperaron debido al derecho de veto 
que tienen los Estados IJnidGs dentro de la Comisión, quienes siempre se opusieron a 
la propuesta mexicana. 

Por lo cual Mé:.:ica consider<'J que el sistema de rnota5 estahl ecido por la CIA1 
era impuesto injusto e ineq•li tativo para sus intereses retirandose el 8 de 
noviembre de 1978, 

Por razones similares a las de M>:ico, Cost;, Bica pres~ntó S'.t denuncia a la 
referida Convensión el 27 de abril de 1978. Posteriormente ambos paises llegarón a 
acuerdos bilaterales con los Estados Unidos para que éste pais pescase dentro de 
s•is limites maritimos. Se consideró que eran 16 las especies altamente raiqratorias, 
entre lils que encontramos: at<m, pez es¡iada, marlin, tib1irón oceanico, entre otros, 

En enero de 1980 venció el wierdo provisional sobre la pesca del atan en aguas 
del Uceéno Pacifico +-rente a México y tím~rica Central, pri.nciralmente frente a 
Costa Rica lo rnal daba lugar a q•ie se confiscasen careos estadounidenses o tle 
walquier otra nacionalidad que estm•iesen pe;;cando en aguas jurisdicionales, tanto 
de Mé~ico como de Costa Rica. 

Por esto el J.4 de enero de 19BO por d<:creto presidencial, se a1rnncia que t.odc>;; 
las embarcaciones q•ie quisieran pescar dentro de la Zona Económica Excluisiva W:E> 
de 11éxico, tendrian que soliritar las licencias ¡¡ara realizar la pesca autorizada. 

__ México aceptaba q•1e era deber del estado ribereÑo el vigilar la conservación y el 
uso racional de los recursos atiineros y, co:no no había acu!-!rdo internat:ional al 
respecto, era necesaria la adopción de esta medida por parte de n1.1estro pais. 

La iniciativa privada, encabezada por el firupo Visa, en resp•.1esta a lo 
anterior, incrementó su potencial de .captura de atlm, mediante la adquisición de 
11na nueva y moderna unidad pesquera. 

La •1nidad adq•lirida contenia el equipa mas moderno de navegación por satélite y 
helicóptero para la básqueda de las ~anchas de atnn; contaban con una capacidad de 
almacenaje de 1 200 tonelatlas siendo esta la unidad más qrande de la flota 
comercial at•mera de 11é>:ico. 

Paralelamente ;¡ lo anterior, se entregó a Productos Pesqueros tt;n:icanus 
·¡pfiQPEJIEX>, los nuevos barcos 'ATUtl I' y ªl\TUN II', aisreos q•ie darian •.1n sólido 
impulso a la actividad pesquera, asi como apoyo a ias decisiones del Ejec11tivo tlexi 

(10) Re'lista de Comercio Exterior. Vol. 27, N-. 1(), Octubre de 1977, 
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cano de impulsar la captación del aVin en nuestra Zona Económica Exclusiva, 
logrando asi un mirnímo de captura en nuestros litorales, 

El 26 de Jillio se anunció q•Je Espaf!a se comprometia a comprar todo el at(!n 
mi:»:ir:ano que se ei:portaba a Lst.ados Unidos, con lo que se percibía mas claro el no 
reingreso de tté:üto a la CI/\T y no cla•idicar en s•1 posición tan estricta de detener 
a lo:. barcos 'piratas' .Con l?. decisión de Esp¡¡¡;¡¡ se empe:zó a diversificar convenios 
atuneros con otros paises e•.iropeos como Dinamarca, Suecia, f'oloni.J, El 17 de agosto 
se antmció que los barcos japoneses detenidos por pescar en la ZEC mexicana, habian 
sido registrados en la capitania de Ensenada,B.C. co~o ~mbarcaciones sexicanas y 
hab!an sido reba•itízadas con los nombres de /1i.ianza lr n, III, lV y 1), Esto era 
con el fin de incrementar la flota atunera del pals. 

Con base en lo anterior es que S!? propone la creación de la Co;iiisión Nacional 
Consultiva de Pesca, tlonde habr!a Comisiones ttixtils de <c•Jetdo 8 J¡¡s ¡>esq\lerias 
e>:istentes en el pais. Dicha Go:nisión hacia necesaria 1'1 acción comnn de los 
sectores pó.blico, social y privado, asi co¡¡o loqrar la acción vertical de la 
actividad desde la capt•ll'a hasta la cor.iercializstión, por eso la creación de la 
Co111isión lii>~ta de la pesquería del f\tón. (11) 

J)icha C¡¡;nisión tenia como principal objetivo el prep3rar lah estrategias qlle 
tendiesen a mejorar la recepción y el procesamiento de las capturas y que 
formularan un programa financiero que g2rantizara recursos económicos, 

En la ponencia del sr líe, Mario Ruanova A., estableció las principales 
consideraciones para la c«ptiua vi9ente, 'ls necesario, por lo j\Jsto y legitimo que 
representa la activida port•iaria, que se to11e en cuenta en las decisiones y 
negociocionei; en que pudieran tener ingerencia di recta o indirecta, este 
·secior1 ( •• ,).Por lo que resul\limos n11esl:.ra petición en lo sig•iiente: 

1,- Eliminar facilidades a 1;>1!1\:!Brcacianes p;{tr;:njeras en su propi~ ¡!Sis por la 
.. oficina de pesca. 

2,- Obligar al contro1 de la captura mediante: 
a) Vigilante abordo. 
b) Copiu Ditacara. 
e) Descarga en f'1Jerto Mexicano, 

3,- Penitirles la captura en niiestras aguas, solo cuando cumplan lo anterior, 
más pago de los derechos de pesca que les correspondan. · 

4,- Uue pesquen •ma cantidad minim¡; igual a la que se.comprm1etan a.adquirir de, 
nuestra· flota, 

·(11) Periódico Uno Más Uno, 5 de abril de 1983, México. 
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5,- Gue 11n porcentaje de sus capturas permitidas y descargadas en puerto ae:d-_ 
ca!lo, se maquile por nuestra industria." !12} 

La firma de •in Convenio para q•le en tres aÑos, a partir de 1983, se restr1lct1Jre 
la ClllT y se haga un nuevo organismo para p resNvar y proteger la especie Aleta 
l'lmarrilla en la Zona Reservada<t'IRCM>t incluyendo en este Convenio la protección a 
los delfines, distaba mucho, pero Mé>:ico m;mtenia s•1 posición de que habia que 
firmar •m Nuevo Convenio Regional para la Conserv.:ición de las especies tó.nidas en 
ei Pacifico Orient?.i.r pern resfirm<'ndn nuestr;i soberania sobre los recursos de las 
200 mil.las. 

En febrero de 1'.?!)3 se reuli."1'.3 en fü,):ico la primera reunión extraordinaria del 
Comité de llcción de Productos del llar y de 1ig1Ja l11Jlce del sistema Económico 
Latinoamericano{ SE.LAl, En el evento particip~n de!egados de M>:ico, Chile, Ecuador, 
El Salvador, ü•1ate11ala, Hicaragua, Panama, Peró, Costa Rica y Colom'oia, 
manifest;non la ne.:esidad de regular la e¡:plotación y as1?gu1·ar la conservación de 
los t!\n idos q•1e c11'oren una amplia ti rea de desp lazaraiento en el Or.etino Pacifico 
Oriental, ·~:i delinear los principios fundament~les para la formulación de un 
convenio regional sobre esta especie seí<alaron q•ie en aplicación de SllS derechos de 
soberané los estados ribereNOS podrán otorgdr licencias de ac:eso o permisos de 
pesca en sus aguas ,j1Jridiccionales, las especies altaraente emigratorias reguladas 
por el convenio mencionado deberan ser prioritnrias en volumenes de pesca en base a 
la mejor evidencia cieniít'ica dispanible.(13) 

t'ldemils el convenio seÑ3la que se dara la dehida atención a la necesidad de 
promover la capacidad pesq11era de los paises participantes q11e no h<ln podido 
e>:plotar a<lecuadamente lo:. recursos c:m1ce:ntraiios en S'!S aguas. Debido a lo 
anterior, 9 paises latif1oamericanos •probaron las paulas para la creación de •lo 
organis110 regional que controla la pesca del ati1n en el Pacifico Oriental, pues son 
necesarias medidas 1Jrgenies para controlar el voli.1men de pesca de atán en la reqión 
y· para asegurar una politica razonable de conservación y explotación que fue 
aceptable, 
· El .acuerdo Hjarti •m tape 9lubal en el volumen de captura, las cuotas serán 
asignadas a cada pais segán sus recursos marinos. Ta~bién se garantizan los. 
derechos de soberania de los estados ribereÑos sobre los recursos totales de pesca 
dentro de sus aguas territoriales y estip•lla o'oliqaciones para la preservación y 

<12> roro de Consulta Popular para ia Planeacón Democratica de Pesca., 'RUttNOVA 
ZllRl'ITE Ml\RIO, Capt•m.1 del {ltón, Tomo 17, Ponencias Baja Calitornia Norte, !léxico, 
diciembre de 19!l3. 
<13> Periódico El Dia, 26 de febrero de 19B4, l'\e:dco, 
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protección de las aguas internacionalesCO, 

FUENTH:FAJARDO ffllREUr · AlJOLFO, El Embargo fltunero de E.E.u.u. 
· Jesl.s 1.:_Universidad .lberoa111ericana. México, 1904, · · 
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LOC/\LIZACIOH DEL ATUN Y tSPECI::S SIMIL~RES 

POTENCUlllD1W DEL R!:.CURSO 

El ati:l.n tiene cuerpo rob11sto y s•J tamafio varia de 30 era hasta 2 ,50 m de 
longitud/ llega a pesar hasta !lOO Kg, teniendo hocico puntic;gudo y boca amplia t 
generalmente come a s1Js presas enteras ya que a pesar de su tre11enda voracidad, no 
tiene dientes lo que J.e impide masticar a los animales que le sirven de alimento, 
Solo ocasion.;J.rnente, c()n la fuerza d9 su; quij;;das, logr.;i ¡¡rrancar la cabeza de 
algunas de sus victimas, 

!.lu constitución fisic2, en l~ que se co~binan las aletas estrechas y en formo 
de hoz con la cola se1ejante a una 11edi.a luna, le permite deslizarse en el agua con 
sorprendente rapidez y facilidad. 

Un aspecto notable del aidn es su sistet.la de circulación sanguillea, 
magnificall!ente desarroi12do bajo la piel, que act.iía como 11n regulodor de la 
temp!!ratura y que la convierte en ei ónico pez conocido de sangre caliente, 

Esta supera de !l/ a 10/G a la te~perat.1ua i.lrnbiente y su si.stema circ1J!atorio 
puede :er comµaredo ai del ser tium;;no. 

Esta forrnacion vascular, asociada con su posibilidad de desarrollar grandes 
velocidades, ie permite efectuar largn5 viajes migrF.<torios en aguas muy prof1Jndas. 

1.- Fl\liILIA DE ATUNES Y ESPECIES SHIILllRES, 

El desgloce de las especies de túnidos de r.rn;-or i:n¡:¡ortancia pare el pr-esente 
capitulo se hace por familia, proporcionando ademas del nombre de la familia, el de 
la especie, tanto el científico como el vulgar con que se conoce. Se pretende un 
listado de las especies de 11ayor importancia econórlica en nJJestras aguas siendo. las 
siguientest · 

A> ATUN ALETA AM~RILLA 
B) BARHILETE 
C> BONITO 
D> ALBACOBA 
E> JUREL 

(1 continuación se resull!en los conoci11ientos tanto biológicos como 
car:acteristicos de .cada una de las especies. 
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A> ATUN ALETA AMARILLn. 

El atún alet3 amririlla (th•innus, neothunnus, aibacaresl constituye una 
pesqueria sumamente importante, conforme a las más recientes investigaciones, 
quedando poca duda de que en todos los o•:eanos del nundo sólo hay •ina especie de 
atón aleta amarilla, aunque ex is ten poblaciones en varios lugares mQrfométicamente 
separables y las cuales no alcanzan valor especifico, 

Los a trines aleta amarilla son e i rcunstropicales, habi tanda \?n todos los mares 
del 111undD, e>:cepto en !!l Mediterráneo. (n el p~dfico se presentan co:nercial111ente 
en abundancia, en una zona amplia a traves del océano, entre la isoterma 
s•.1perficial de los 2\H.: (6tJ-Fl, c.n1nt¡i1e oc;sinnalrnent.P liegan ~ encontrarse en agua!' 
más frias. Se ha determinado que la temperati;ra es un factor ecológico importante 
que determina la distribución de los adultos en los e>:tremos de su árna de 
dispersión. La presencia estaci;:mal de esta especie frente a Baja Calit'or!!i<i y 
frente al norte de Sudamérica, sigue ei desplazamiento d':! las isoterillas. El atl1n 
aleta amarilla se aleja de las aguas con temperat•Jras Sllperiores a los 18-C. 
Después de la te~peratura, el alimento parece ser el factor determinante en la 
distribución del atún aleta amarilla, es decir, de la productividad del plactón, 

t.l atl1n aleta amariila es complem2nto oceánico en todas las etapas d-: su ciclo 
de vida, esta ;iparentemente confinado en s•J matar parte, a las aguas de la cepa 
s•lperior. Raras veces se localizan en las aijuas costeras, aunque la razón de esto 
se descconoce, ya q•Je la salinidad no parece ser •m factor importante. 

En las isl<is de R~vill2gigedo se co;nprobó un desove intenso y entera11ente 
estacional, durante los meses de julio y agosto de cada aÑo. También frente a las 
costas del Pacifico, al sur de Mé>:ico con un má>:ima durar.te el segundo y tercer 
trimestre del ar<o, 

El mayor número de larvas se ha colectado en éN>as frente a las cost.as del 
Cabo Corriente, en i'lé:dco, a v~rios cientos de millas de distancia. 

Hespecto a su configuración, las atunes son menores de un metro, los peces Jll~S 
pequeÑos, prob;iblemente de un aÑo ti.enen entre 50 y 60 cms., los de dos aÑos miden 

.de 80 a '!O cms, y los de tres ai>os llegan hasta 120 cms, 

B> llflRRILETE, 

El bsrrílete l!íatsmianus Pelanisl, en el grupo de atunes y especies afines, es 
la.seg•mda especie de importancia para la región aqui tomada en consideración,. sin 
embargo, su •Jalor comercial es menor que el del atl1n aleta amerilli!t Esto tuvo 
como consecuencia que hasta la fecha no se haya dedicado~la debida atención a esta 
especie, n1 por parte de los de los pescadores, ni de los científicos, 
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Por lo t?-nto, se sabe mucho menos de su co~porta~iento del ciclo de vida y de 
oiras car:octerist.icas del b;,rrilete, en coillpai·ación del atdn ;ilet:o a:narilla. 

El barrilete parece reaccionar en for~a diferente ?, las condiciones 
oceanográfic&~ y biológicas que el atún aleta amarilla concentra en mayor grado y 
reg•Jlaridad en las zonas productivas del Nekton (el alimento principal del atdn 
aleta ami'>rill a), sin reaccionar en forma del!rn!odado seílsible a cambios moderados y 
ocasionales de te,;perat•iras donde el COl!lportarniento del barrilete parece ser lo 
contrario, observándose en las mismas ár·eas y estaciones, m¡¡yores e>ristencias y 
capt•iras en aÑos fríos y menores existencias y c;ipturas en ailos calientes, 

C J flLBACOI :11, 

La albácora <Ger1110 lilalungo) es uno de los atunes con más alto valor coll!ercial 
pcir su carne blanca <la única pspecie que recibe la categoria 'Hhite Neat • de la 
clasificación norteamericana), 

La alta correlación que e>:iste entre las capturas y las temperaiuras de 
superficie, demuestra que 111 alt>ácora parece preferir te!l!peraturas entre 15.5-C y 
19-·C, las m;>:imas capturas se han realizado en aguas de 17.5·-C, 

Seg:ín las investigacione·~ que realizó la Oregon Steote University, durante la 
temporada de 1969 con respecto a las capt.'Jras en PacHico Noroccidental, las 
temperaturas promedio del agua donde se capat•iró la albácora fueron de 16.5 y 
1:i.S-C durante los meses de julio a se¡itiembre. 

Ho se han obtenido cantidadaes comerciales en aguas mas frias que 14-C y en 
ay•Jas más cal ienies que rn-c, Por lo tanto, las áreas principales para la pesca de 
la albécora son flritish Col•i~bi;r \.!ashingtrm 1 Oregon '/ Californi;; sin embargo, la 
aJ.bkora t3lllllién se encuentrn entre la fr-ontera de tié):ico y E;tados Unidas, 
habiendose pesc~do frente a la isla de Cedros la cantidad de 215 toneladas en un 
solo lance(*), 

Dl BONITO+ 

No se tiene mucha información acerca del bonito {líats•JWJ!lus Pelanis) acerca de 
sus costumbres en áreas consideradas, puesto que se le ha dedicado s11ficiente · · 
atención en las investigaciones cientificas. Siendo asi su valor comercial menor 

<*> FUENTE! Departamento de Pesca, Economia para decisiones ildministrativas. · 
Estudios realizados· por el. Instituto Teconolóqico de Estudios !luperiores de 
Monterrey 1 1976, 
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que el de la albácora, del atQn aleta amarilla y del barrilete. 

E> JUREL, 

Con eí nombr·e de jurel (Cerau;: Li3ü1s) se conoce un gl'an nómeru de especies que 
pertenecen a la f~~ilia de las carangidae, encontrandolos tanto en la costa del 
Pacifico como la del Golfo de Mé>:ico, Como se veré, tanto el bonito como ei 
jurel, tienen poca importancia, más este último dentro del renglón de capturas, 
debido todo esto a la baja calidad de las e!'pecies, ocupándose principalmente para 
harinas de proceso industrial, 

FUEi'iTES: Investigación Directa, Dirección General de f'es~uerias y Flota fltune1·a de 
la secretaria de Pesca. 1986, 

Higiene y Control de los l'ro!luctns de la Pesca. 
Editorial CECSh, México 1985. 

Perez Salmerón, Luis hngel. 

El 71.3% en námeros relativos del perímetro de México corresponde a costas; en 
námeros absol1Jtos, éstas miden 10 751' Km de los cuales corresponden a 8 113 Km al 
litoral e islas del Pacifico y 2 640 Km al litoral e islas del Golfo de 1'11h:ico, 

Como se p•Jede apreciar, el contacto de iié>:ico con el mar es muy amplio y en 
consec•Jencia también lo es el .;.>cceso a s•1s recursos poi' cada kilómetro de costa, el 
p<:<is tiene 246 !\i10J11etros cuildradus de s'.lperficiei en promedio i;l SOZ del área 
nacional se halla entre O y 123 kilometros de la costa, y el otro 50% entre 126 y 
246 Kilometros de distancia que permítirian ei fácil acceso al mar si se contara 
para tal et'ecto, con adec•Jadas vías de comunicación, 

La plataforma continental, o sea la parte de f'ondos marinos q1Je no tienen 
profundidades mayores de 200 metros, es considerada como la zona más rica en 
l'ecursos pesqueros y cuanto m~s amplia esr l'l?.yor es la riqueza en este aspecto; en 
México, ésta cubre una superficie próxima a .500 000 kilometros c•Jadrados, por lo 
que si se parte dei dato q11e ¡¡pra>:imadaill~nte el 757. de la pesca global se lleva a 
cabo en la plataforma continental, es fácil comprender que l!éxico tiene un gran 
porvenir para el des¡¡rrollo de una i111¡¡ortante industria pesquera nacional, además 
se dispone aproximadamente de 2,B millones de hectareas de aguas interiores, que 
permiten taf.bién disponer de une considerable reserva de peces de agua dulce. 
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L¡¡ config1naci6n de nuestro territorio, s•is condiciones clim~ticas 1 la amplia 
e~:tensión de s•is litorales, la im,•artante superficie cub ier·ta por su plataforma 
continental, su red hidrológica, etc constituyen la base flsica de sus recursos y 
de uns gran 1·ique:rn actual y ¡wntencial .. 

En la segunda etapa, de principias de julio a mediados de agosto, se produce 
el regreso de li;~ atunes lil}ero~ tr3s desov2r en esconori,jos secretos y profundos, 
Este recorrido de regreso es conocido por los p~scadores con el nombre de retorno. 

Pertenecen «l ori:len de los p;,;:iform2s, seres Cj'lP viven por lo general en ag•ias 
muy profundas y tienen cost•irnbres migratod2s 26.n poco conocidas, Habitan 
preferentemente en los rnaies tropicales, s•Jbt.r·opic.:lles y templados, de alta 
salinidad, donde constit•Jyen los gr•ipos pisicolas de e}:plotacion más intensa, 
debido a lo sabroso de la carne. 

Lns viajes de los peces suelen ser tan enigmáticos como s•is enormes 
aglomeraciones. Los tiburones, los merlines y los peces espadar por ejemplo, son 
animales st1l.itarios que entan la compakl¡, d¡; otros; sin Ell\Jargo 1 los Bt•ines 
efectuan grandes migraciones a través de diversos est•idios, generalmente sobre la 
base de marcas similares a las usadas a las aves; se ha descubierto que los at•ines 
tienen un gran p o1e r de orientac ié:n. 

Las migraciones que llevan a cabG los at•ines son de dos tipos: las 
reprod1ictivas y las alimenticias. En el pri~er casa, las pece" van reunidos en 
gran nt'.!sero constituyendo com¡ic.ctos cardú;11enes: ci rcuntancia que es aprobechad;i por 
los pescadores para realizar s1i c.;pt•ira en cuantiosos 'lo!f1111enes, Esto constit11ye 
en cierta forma •ma amenc.za para l.a espe:::ie, ya que muchos atunes son atrcpados 
antes de llegar al lugar donde habrían de desovar. 

Por otra p8rte, en ei caso de l~s Migrar.iones alimenticia,., los atunes se 
dispersan y no se desplazan en grandes agrupamientos gracias a su voracidad, El 
ató.n se localiza desde las costas del. sureste de la µeninsula Ibérica, hasta el 
Mediterráneo, ~rente a l~s costas del JapOn, California y Baja California <DIBUJO 
1>. 

!'rente a las costas del sureste de la Penins•lla IbPrica, apartir del mes de 
abril, comienza •ma febril actividad entre los pescadores que esperan ansiosos la 
llegada de centenares de atunes que t'orman grandes bancos en el 11ar Mediterráneo. 

Estos peces en sus desplazamiento~ se mantienen en la superficie y paralelos a 
la cm;tar diPigiendose directamente al estrecho embudo del l.libraitar, porque ahi. la 
corriente favorece s•1 avance.Los atunes q11e han pasado el invierno en el atlantico, 
y que ;icuden a reproducirse en los mismos l•igares en que lo han hecha sus 
ancestros, generación tras generación. 

Los atunes con sus organos reproductores desarrollados al máximo, apenas se 
alimentaban en el curso de esta migración, dirigiendose siempre en aguas cuya ·tem-
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perat•Jra fl1Jctiia entre los !ó- y l'í-C se encuentran localizados en el /\tlántico los 
primeros campos de desove, en diversos lugares entre Cerde~a, Sicilia y Tdnez 1 

también dentro de las proximidades de la penlns•lla ibérica en el caso de los atunes 
europeos donde cada he!!!hra deposita varios millones de huevos, que son fec1Jndados 
por el ~acho, ~ientras flotan a la deriva. Con relación al desove en el Golfo de 
México, como á"ea de desove masivo, nbarc~ los meses de agasto y septie~bre, 
siendo s•J concentración en el noroeste y en la subzona del Golfo de Campeche. 

También se reprod•JCe en el Goifo de Mé>:ico otra espPcie, ei bonito <Katsuwonus 
Pelamis), este prefiere ag•Jas mas meridionales q•ie las del Golfo de México, lo c11al 
apoya la teoria de que prPfieran reproducirse en los alrededores de las isías 
oceánicas ~as o menos aisladas y no en las ag•rns que se encuentran en las 
inmediacion¡;; de; lü~ m2sas terrestres cootlnentales que rodean al goifo de Mé>:ico. 

Can relacitln al F'adfico, estos se l¡¡calizan como ya lo indicamos 
anteriorl!lente, desde la Punta Concepción, California, abundando en ticapulco, el 
Golfo de Tehu;;ntepec, frente a las Costas dP Centroamérica y parte de Sudamérica, 
hasta San Antonio, Chile, no e:üstiendo en Jos Estados Unidos. Como se verá, en 
esta región se localizan extensos bancos de atán y similares. 

Cuando termina la reprodución lo!" atunes reemprenden su vi;;je hacia puntos de 
or·igen y pe<ra locaiizar sus rutas migratorias, muchos cientlficos marcan atunes, 
con la esperanza de q1Je se¡;n atrapados por •m pescador en otras latitudes o a 
deterhlinada distancia de donde fué m2rca<lo iniciaimente. 

Se han capturado atunes marcados en la costa r\;ericana y capturados en el 
Golfo de Vizcaya, e\'idenciando de esta manera que algunas veces, estos peciformes 
se desplazan desde la costa oriental del lltlantico hasta las costas E1Jropeas. 

t:.l al.bácara hil demm;trado ser una de las especies más veloces que e>:isten, ya 
que en el aÑo de 1969 el Departamento de Caza y Pesca de California, etiquetó 215 
frente a los imgeles, uno dp eiios fué capturado onc:e meses desp•1és por un pesquero 
jopones a lQ!B km del <E•!rest>: de lol\io 1 recorriendo 9000 l<a en menos de un a'iío. 
<DIBUJO 2> • 

J ,- f'OTENCIML PESllUEflO DEL ltTUN Y SIM!Lftf!ES. 

Para determinar e! potencial del recurso atunero y especies similares, es 
nece:ario contemplar las c•Jotas de captura que est.atllece la Comisión Interamericana 
del Atdn Tropical <CIATlr determina anualmente el tonelaje que puede ser pescado, 
sin perjudicar el recurso, fijándolo en dos formas: una cuota anual, para la 
tem¡¡orada abierta, o sea, para todas !as flotas pesqueras de los paises miembros y 
no miembros de la CitYf, empezando el primero de enero y se cierra cuando se llegue 
a la captura total de la cuota anual; otra cuota es por asignaciones especiales fue 
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ra de la temporada abierta y se detemina como sigue: 

1.- Para tocios los paises del litoral y en vias de desarrollo, incluyendo 
n•ievos barcos y embarcaciones que no hayan pescado el 757. de la capacidad del barco 
grande. 

2,- f·ara todos los paises con lit.or<0i 7' b?rcos que son de la clase 31 es
decir, con capacidad de ~00 toneladas, se le ha asignado un total minimo de b 000 
toneladas, 

3,- los barcos qrandes de paises con litoral en vias de desarrollo, se 
considerBn por separados y se les dan asignaciones especiales. 

4,- En la pesca de barrilete, bonito, etc., dentro del ¿rea restringida, se 
permite •ma pesca incidental d~ atlin del 157., 

('.1 terminar Ja 'temporada abierta', se inicia la captura de las asignaciones 
especiales, conociéndose como temporada cerrada, 

· 1,or lo que respecta ¡¡ las i;specie; a~·i.nes al atán, CO!!IO S\'n aleta asrnrilla, 
aleta az•ll, barrilete y boní to, su captura ha a11mentado con las condiciones de 
barcos a la fi.ota atunera nacio~al. 

La potencialidad del recurso atunern s~ estima de 177,'JlltJ toneladas p¡¡ra 1986, 
170,000 toneladas para 1987 y 178,000 toneladas para 1988, cifras estimadas por la 
Secretaria de Pesca, en base q•ie la flota atunera tiene una c;,pacidzd de captura de 
178,000 toneladas, con solo un 70'.t de s11 eficiencia y las embarcaciones de mayor 
tenela.je ei;tán en condiciones de r'!alizar capturas f•iera de nuestra Zona Economica 
Exclusiva. Esto se debe a la legislación nacional como internacional (la 
Convención de las Nadnnes Unidas sobre el Iterecho del l'\¡¡r) s2Nalan qu;:; '?i el 
Estado RibereÑo no está en aptitud de aptovech;;r los rernrsos di spo11ib les en Sil 

Zona Eccm01üca Excl1Jsiva debert< otorgar permiso a otros paises para e>:plotarlos 
previo acuerdo respectivo, 

i1~n cuando todavi;;r no se conoce con ¡ned.sión el potencial pesquero de 
n•iestras aguas, para lo cual se lle<;arrolla actualmente el Proqrama· llacional de 
Protección y Evalmición de los Recursos Pesqueros en la Zona Económica Exclusiva· y 
el liar Territorial, con base en los resultados preliminares de dicho progra11á y 
reportes de cruceros oceanográficos realizados en aguas nacionales del Pacifico 
como del Golfo de México y Mar Caribe, y a partir de las tendencias históricas de .. · 
las capt•nas, la magnitud y c.aracterísticas de los recursos acuiferos del pais; se. 
p11ede afirmar que la capt11ra es de cerca de seis millones de toneladas anuales. Sin 

'embargo, sólo parte de est.e potencial puede ser e::plorado en condiciones econólriicas 
con la tecnologia existente 
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La capt•ira, por constituir el p ri11er paso del proceso p rod•ictivo pesq•Jera, es 
la base sabre la que han de ciment«rse las acti'lidades posteriores. Por ello, se 
considera q•Je s11s posibilid;¡des de incremento son determinantes en el 
comportamiento de las de pror.essmiento, distrib•1ción, comercialización y consumo. 

FUENTE: f'royecto de Programa llacianal de Pe·;ca y Rec11rsos del Mar 1984-19B\3. 
St-cretaria de Pesca, l1g1Jsto dP 1•1e~ .. 

4,- 1EOHCAS DE fXPLOTllCI()lJ, 

Los métodos p;;ra la c2¡¡tura d;>l c,tór. varían de acuerdo al pais que lo raaliza, 
las artes 2~plead~s comercialmente son: La Linea (Lonq Liner), Vara y la Red de 
Cerc2 (Purs~ Sein~rl, 

fl> Lll PESCI\ COll LINEA. 

los japoneses han dBsarroilado un ¡:¡).to grado de perfección, este tipo de pesca 
se emplea para la capt1m~ de aVrn a ~·rofund id?.d a compar¡¡ción de la pesca con vara 
y la red de cerco, que se emp).e;,n en la captura en la superficie. 

B> PESC~ CON V~Ri\. 

Para estim•ll«r la pPsca del .. +.tln, una v2: que el csrdumen se ha localizado, se 
roda aqua a presión sobre la s1lperficie del li!ar para atraer el pescado, al 
acercarse el at'1n i'!!. llarco 1 se arroja la carnada viva compuesta generalm211te por 
anchoveta o sardinas. 

fil comenzar a picar ei atúnr los tripul<>nte~ comienzan a pe!'carlo con varas, 
las c•1ales esttm provistas de ansuelos barbadas que simulan la carnada Y soó 
llamados 'jug•, tan pronto como el atan pica, es izado a bordo y cuando éste golpea 
la c•Jbierta se aHoja la tensión de la vara, dejando libre el anzuelo y listo ·para 
sel' lanwdo nuevamente, conti.nuimdo la pesca hasta que el ató.n deje de picar y se 
van a 11na n11eva zona. 

l)ebido a que el atdn carece de un mecanismo regu:ladC! de temjleratura en su 
c•lerpo, el tie11po que el prod11cto permanece en la cubierta es critico, ya que llega 
a alcanzar una nueva temperatura de 10-C arriba de la teillperatura del agua donde 
file capturado; para reducir esta alza de temperatura, se emplean manqueras o baldes 
~de agua a la tempel'atura ambiente, 
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C l PESCI\ CON RED, 

Este sistema que utiliw la red tiene gr2n longit•1d en su linea de flotación 
como en su calado. En la linea oe flotación alcanza 1.1na longitud de 1 1000 a 1 1500 
metros y en su calado de 170 a 200 metros, la luz de las diferentes m~i.las con que 
esttl con<.;trnida va de 2.5 as.o cm. 

La maniobra se realiza en los barcos atuneros con el siste!lla de red de cerco 
11na vez q1.1e ha sido desc11bierta la mancha es en forma general ia sig•.liente, 

El barco disminuye su march?. para bajar el pangón que cuenta con prop•1lsión 
propia, el pangón se hace firme un calón de la red, comenzindo~e a desplazar en 
circulo E>l barco, q•1e 2•menta su vei.ocidad a !'in de cerral'lo lo més pronto posible. 

Una vez cerrado el circ•llo, se •men los calor.es de la ri:d y se comienza a 
recobrar el cable de la .joreta, a fin de c?nar l~ bolso en su parte inferior 
impidiendole asi q•1e el card1jrnen salga. 

Hecho esto, se comienza a virar la red, hasta que> el tramo sumergido sea el 
suficiente para contener el producto. Con la ayuda de la plt1ma se procede a sacar 
el atñn introduciendo la red de cuchara <scubb) y se de¡iosit¡; en los ch•1tes que lo 
llevaran a las cubas para su congeladó11 a -28.8-C. 

Otro método y que es muy poco us•1a)., es el 'µ;;langre at•mel'o', en nuestro pais 
no es comiín l?ncontrarlo, Est¿ provisto de varios anz1Je1os y tiene un alcance de 300 
metros. 

t:.stos son los métodos de e:-:tl'acción o de e>:plotación de los tónidos m~s 
us11ales en la capt11ra del at(ln en nuestro pais, en el siq•1ít?nte p•Jnto, trat.are11os 
las caracteri<.;ticas de los barcos atuneros y de la tripulación utilizada para 
realizar la capt1.1ra. 

5,- FLOTA r\TUNER/I, (C/IRllCTERISTICl\S DE. LOS ll/JRCOS ATLINEROS). 

Nuestro pais c•1ent11 en la actualidad con 90 barcos atuneros, de los c11ales 41 
tienen una capacidad de acarreo 111ayor a las 1000 toneladas cortas y 24 barcos 

·tienen 11na antigüedad menor a los 10 aÑos y el resto fluctóa entre los 33 y .. 42 
aríos. · La capacidad de captura .total que puede realizar la flota atunera mexicana; 
éonsiderandoles cuatro viajes promedio al aÑo es de 272,000 toneladas • 

.. A continuación se presentó' el desglose de la nota atunera a febrero dt! 1S'86. · 

FUENTtl Departamento de Normas y Regi <.;tro de Operación de Flota. Investigación · 
Directa. 



19 barcos de la iniciativa privada. 
10 barcos del sector público. 
34 barcos del sector social (cooperativas) 
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27 barcos vareros corresponóientes a los tres sectores. 

Se ane>:a lista de la t'lota at•mera en operación e iniciativa, asi como la 
lista de laó emharcacione: registradas en 1986. 

FLOTll ATUNERA EN OPER/iClOH E INhCTIW\ 

NOMBRE DEL BllRCO 

SA,J/\ CflLIFORNII\ 
f:NSEMf\TJi'i 
GUAYllM 
~'OSE GEílrWmo 
BRf\CERO l!!oL l\llR 
CUt\UHTEMOC 
C, DEL Ci\Rl'IEN 
GHAL, Af!ELf\RDO L. l{[!Z, 
JUAN RODRIGUEZ SULLlVll 
ESTilDO 29 

. GEHC:Rl\l Zf\f'AT 11 
... . ... ·· - llLTJtil UN -

Cl\RT(\ DE IJECES 
.. Sr\N tllllmN 111 

Hl\RCEL 
. . llTUN l 
· ./ITuN Il 

l(fUN 111 
r'\UIN llJ 

.·. /ITUN V .... · 
. ' HA •. /\MALI A I . 
. . 11t1 , '1mx11Nt1 I . 
. . l'lf'I< ilMllUt\ II ·. 

MA, ROXl\Nt\ Il 

CE~llUERí" 
OPERANDO 

Ctif'. I1E SODEl31\ 

230 
3'.:iO 
350 
5'50 
55() 
6'50 
650 
700 
700 
750 
750 . 
750 
750 
750 
750 
7'50 

. 750 
750 
750. 
750 
950 

1000 .· 
1200 
1200 

PROPIETllRIO 

SCPP llTUN MEX. s.c.L. 
PRO!), PESQ, lflUN S,11, lJE c.v. 
PROD, PESO. l\TUll S,I\, IJE C.V. 
SCPP VlflGlllO URillE, s.c.L, 
SCPP FRl\CERO I'EL MAR, s.c;L. 
SCPP flTUN MEX. s.c,L. 
PESQ, ISLll BE !RlS, 
PROD. PES!!. tHUN MEX, S,fl, 
PROD, PESO, llTUH ME)(, S,11, 
s.c,p,p, ESTllI!O 29 s.c.L. 
s.c.p,p, Ellllll\NO ZllPllTll s.c.L. 
s.c.p,p, /\LTJ. '( l\TIJ~! DE Lfl B.c.scL; 
PESO i MM 1'11UN · 
PESO. Sl1N MflR1ltl 
TU!UPl\C 
PRODUCTOS PESffü!ORflS MElCÍC(INOS •. 
PRODUCTOS PESQUEROSliEXICllNOS; . 
F'ROIJUCTÓS PESffüF.ROS MEXICllNOS; 
PRODUCTOS . PESQUEROS MEXICllNOS, 
f'RODUClOS PESQUEBOS .. tl~XICllNOS; ' 
f'ESll, ttA. MflRGM'llll\i . 
PESG, CASAS l<lf1NCf\S, • 
PESO. STl'I, URS\JlA, 
PE.SO, Slfl • URSULI\, 
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Hfl, FEP.Nl\NDfl 
Hfl, VEROiHCl'l 
HI\, rRllNf:lSCti 
TEOCAPr\11 
T!:J'IORft 
OLGt'l DEL PAGIFrco 
LUPE DEL Ml\ri 
flZTECA I 
f1ZlfCt1 H 
KULKUUí1\N 
Cl-MC HOLL 
DUCllNERO 

. CAPITflN HlIIrkü [IUl!RTE 
GLORII\ flOP.TENSir'I 
VALrnY 
l\LETll 11Ht\R!llt'l 
tíLETtí l\ZUL 
CABO St\N LUCllS 
l!HUJA DEL ttAB 
BONNIE 
Jt:NllIFER 
TUNOUI 
ftHKU!l I 
t'lRl\OS II 
N/\IR 

tlOMBflE [1EL B/\RCO 

TODOS SANTOS 
•hTUH VI 
flTUN VII 
f1TUN VIII 
OLl!EC/\ I . 

Cf1F'.flE llf!DEtJt', 

1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1400 
14.00 
1400 

INACTIVA. 

CAP.DE DODEGll 

750 
750 
750 
750 
750 

MM! llTUN, 
H,·\R ffíLJN , 

PHOf·'IEffllllO 

ATUN f!EL NOROESTE. 
ATUllIDOS, 
t'ITUNIDQS, 
PESO, DEL PnCIFICO, 
Prnu. nn p¡.r,ff!CO, 
PESCI\ AZTECli , 
PESCA AZTECA, 
ATUNERA DEL CtiRMEll. 
tlTUNERfl Hf1Yf1, 
ATUNERA DEL GOLFO Y PACIFICO, 
PESU. IIRI!il1S DEL sur~. 

ATUN f•E ENSENAM Y MAZllTLAfl, 
TUNfi r1EL PftC1FICO S.IJ [IE c.v. 
Cifi, MEXICA!Jti DE TUNHiuS. 
Cil1. HEXICftllA f!E TUNIDOS, 
cr.~. INTERllf\CIONAL flE PESCA. 
t\1UNEfM DEL GOLFO Y PACIFICO, 
TUNll DEL PACIFICO. 
TUNll DEL PACIFICO, 
f\Tu1m1os. 
fllf'R!JHl\R, 
t\LPllOHt\R, 
Ptsfl, Nf1JR, 

PROPIETARIO 

s.c,p,p,. /\LB. y ATUN DE LA B.C; 
PROitUCTCJS Pt!;GUHWS HEXICMms. 
PRODUCTOS PESliJJEROS MEXICANOS; 
PRODUCTOS PESUUEROS MEXICANOS, 
PRIJHOTORll OCEANICA DE t\TUN s.n. 
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NOMBRE 11f:.L llf\BCO 

OLMECA lI 
ROBERTO LUIS 
1UNI\ Of\U 1 
TUNfl ORO H 
TUNA ono 1!1 
TUNfl ORO IV 
l1L\!1W1DO 
CllNCUN 
CON\lENlir~ 
SflLlNll CRUZ 
EL 11Uflll2 
CEtHf\URO DEL NORTE 
COINSECO BETll 
COINSECO l'ILFA 

C/\P, [1E. BOIJEfH1 

750 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 
1200 

f'ROP!ETllRIO 

PROMOTORl1 OCEl\NICr\ IIE AlUN S,fl, 
PESO, DEL NOROESTE, 
TUNll rnrn 
TIJNll LOI\, 
TUmi HEX. 
TUNfl ORO, 
FOill!EPEBCli, 
FONDEPESCt), 
FONDEf'ESCf1, 
FONl•Ef'ESC/\, 
llhNPES[;,~. 

BtiNPESCA, 
l\TUNERI\ cornsECQ, 
f\TUNERA COINSECO. 
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RESUMEN 

FLOTfl CE!l!lUtBI! OPERANDO! 
FLOT n CEROIJERfl INllCTIV/ll 

T O T 1' l 

4'J BARCOS 
2() MRCOS 

69 Bl\RCOS, 

FLOT(l llTUNEHA W1Brnr1 EN U?EHACION E !Nl1CT1Vf1 

O P E R A N D O 

NOMBRE IIEL B/\RCO CAP, DE BODEGA PROPIETARIO 
-----------------------~·---,------------- .. ·---.------·--------~ .. --------------------
ÓORIS E. 
PAE!Ífl 

. ttARllNATHll 
CORSf\RIOX 

• '• Ílll, GflÍ!RIEU\ 
MI\,. DDLORÉS 

80 
90 

120 
150 
150 
220 

s.c.p,p, ROCll PftRTIDll s.c.L. 
PESC, DE ATUN DE ENSENl\Dfl, 
s.c,p,p, VIRGILIO URUCE 
PESC:, NISHIKAMA 
VICTOR 11. LOPEZ 
PESU.Hi\, DULOBES 



NOMBRE ltEL Bf\RCO 

DElFIN V 
DELFHl vr 
lJELFlN IJIII 
DELFIN IX 
lJl::LFIN X 

Cl\f',DE BO!JEGl'l 

80 
\30 
00 
80 
80 

l'flüPIEll\lUO 

PRODUCTOS PESGUE!iOS MEXICllNOS 
PRotlUCTOS PESQUEROS MEXICl\llOS 
P!lUDUCTOS PESGUE!\OS MEXICl'INOS 
PRODUCTOS PESi.lUEROS MEXICl\llOS 
PRODUCTOS PESOUEHOS MEXICllNOS 
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EL TEMIBLE 
UISI\ llhRIES 
Jt::l\Nll llNN 
JANEI\ 
l\NllHUllC 
S/ltl PllBLO 
DELFIN I 
DELFill II 
DELFIN nr 
DELFIH IV 

lNllCTI\!11 

5"< 
80 
80 
so 
1.12 
ll2 
80 
80 
80 
80 

s.c.P.P. PRhXEDIS GUERRERO s.c.L. 
s.c,p,p, BENITO JUllREZ s.c.L. 
s.c.P.P, C"LlFOkNif\ DE S(ll-! IGNl\CIO 
PESQ, iil\, OOLORES, 
FONDEf'ESCfl, 
FONDEPESCt\. 
PROLIUC1"0S PES(IUEtiOS MEXICANOS. 
PRODUCTOS PESQUEROS MEXICl\NOS, 
PRODUC"IOS PESGIJERO:> MEXICllNOS, 
PROitUCTOS PESGIJEROS MEXICl\NOS. 

=============================;==~======================~=========================== 

R E S U M E ll : 

!'LOTA Vk!ll::k(1 Uh.:Hr\NDO! 
FLOT h VflREf:l'I rnncnvt;: 

T O T fl L • 

lJ R 11 N 

FLOTl\·llTUNERA OPERl'INDOl 
FLOTh l'ITUNEB/I 1Nl1CHVI\: 

G R'fl H. TO T ll L , 

lOTAL. 

11 BARCÓS .· 
--ló_BhRCOS 

-21 lrARCOS 
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5, 1.- ChRACTERISTICl\S I!E LOS Bl\Rl:OS h TUH!:ROS, 

Dehido El que anteriormente no se habia prestado la de'.:lid? <>tendón a la 
captura del at!'.!n y también por la falta de diversificación en 1a pesca en líé}:ico, 
no se contaba can la debida nota at•mera, ya que se contaba con barcos de madera y 
de casco de acero, la gran mayoria de los barr.os que se dedicaban a la capt1Jra, 
eran improvisados, por tal motivo, no se tenia un rendimiento adecuado, 

En los (11 timos arios se le ha prestado mayor atención a la capt11r¡¡ de att'.rn :1 
principalmente a la flot2 atunera, tanto el gobierno l!lexicano cmno las empresas 
partic•llares q11e se dedican a este tipo de pesq11erfa, llegando a ccnform¡¡r la 
segunda flota atunera muntlial, 

üe las er.harc~ciones mas modernas se pueden determinar las siguientes 
caracteristicas: 

71.00 metro~ de estora. 
13,00 metros de manga, 
B.30 metros de puntal. 
1400 toneladas de capacid<id, 

El desplazamiento es de 2r500 toneiadas en las cuales incl11ye 1,400 toneladas 
de car<¡a en bodegas. El motor EDM y Gli de l6 cilindros en 'V' con una potencia de 
3,600 y 4,0QO H.!',, permite una vei.ocidad de crucero de 15 nudos, la capacidad de 
combustible es 900 a 1,250 litros, suíici1mtes para permitir una autonomía de M a 
~·o dias de n;:;vegación y t;·abajo. 

Los tanques de ag•ia potable almacenan 3'.l,000 litros, pero adem~s e}:iste a 
bordo una planta potabilizadora con capacidad de 2 1000 litros diarios, la 
.tripulación consta de 17 hombres y cuentan con todo lo necesario. Estas 
caractedsticas son de los barcos prod•Jcióos por los astilleros de ªConag11sa' en 
Guaymas Sonora. 

Tocante a los mandados ccmstruir en Polonia y Espar!3, destinados a 1;J5 
cooperativas de Ensenada y 1laja California, sus caractel'isticas son: 

53.00 metro~ de eslora. 
11 .;m 11et ros de manga. 
l:l ,JO metros de puntal. 

850 tonelada; de capacidad, 
Redes de tipo cerq•Jero con equipo hidraulico. 

El desplazamiento es de 1,450 toneladas, en las que taD1bién se incluyen de 900. 
a óSO toneladas de carga en bodega. 

' 
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El motor G.M. (con motores a•n:iliares Cart,.rpilar), con •ma potencia de 2,698 
H.P., lo cual permite un¡¡ velocidad de 14,5 a 15 nudos, tiene una autonornia via .la 
pesca, Contiene también equipo de congelación. 

De las anteriores caracteristicas mencion2das, se pueda dar un panorama de los 
avances obt!'nidos en la tecnología con que cuJ?nt~ la flota at1Joera y por io cual se 
le consider¡; la segunda flot« atunera a nive). m•rndi<il. (!Jer cuadro). 

(\) TRIPULf1C ION DE LOS BARCOS t'i TUNEROS, 

la trip•llac:iC.n !Je 1;n harr:o ;:,ti.mero es proporcional a su cap;;cidad, siendo en 
promedio de 15 tripulantes. Recienteraente los armadores noerteamericanos han 
construido emb<:trcaciones con capacidades s•Jperiore; a las 2,000 toneladas que les 
han permitido a11rnentar sus ganan e ias, Los inq resos q1Je obtiene la tripulación de 
un barco atunero esta en función de la act.ividad desempeí•~da y a la captura 
)ogradd. 

{1 continuación enunciaremos la tripulación y su función t 

1,- TECNICO EN PESCA,- Es el que detecta el cardm11en y el q•rn indica las maniobras 
de c2ptura, ordenando a la tripulación lo que debe hacer. 

2.- JEFE DE REi-HIGERt'ICIOll,- Sil f•inción es la de i'lantener el sistema de 
ret·rigeración, 

3.- CAPIUN.- Es el que qu'ia al barco a donde le indica el técnico de pesca. 

4,- JE.FE I1E l1A\llJIN11S,- S<:! enc;nga de dar servicio y mantenimiento preve;iti.vo y 
correctivo a los notares. 

5,- JEFE DE CUBIERTA,- Ord•ma a la tripulación a realizar las maniobras del manejo 
del equipo para la capturar recibiendo instrucciones del técnico en pesca, 

· 6.- llINCHERO,- Es la persona que se encarga del manejo de todos los equipos y de 
s•Jbir y bajar las redes. 

7,- f'/1NGUE.RO, - Es el. que opera la lancha rápida, ayuda a las maniobras de captura, 
haciendo un cerco y ·evitar que el cardumen se escape, 

o.- l111nrnrnos,- Es parte de la tripulación que realizan las maniobras del equipo, 
recibiendo órdenes del jefe de cubierta. 
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9 ,- COCINERO.- Es el que elabora los alimentos para la trip11lación, 

Como mencionamos anteriormente, el ingreso esta en proporción de la función y 
de la captura, seí'ialare11os el ingreso que en promedio recibe cada uno: 

PUESTO, 

TECN!CO EH PESC1' 
TECHICO EN REFf\IGERf\CION 
Cll?!Wl 
JEFE DE MtíGLIINAS 
JEFE DE CUBIERTA 
HINCHrno 
Pl\NGUERO 
Mr'IRINERO!.i 
COCINERO 

I N G B E S O • 

45 DOLARES POR TONELADA 
30 DOLr'\liES f'OR TONELADA 
30 DOU\RES POR TONELf'IDti 
10 DOLl'iRES l'Oll TONELllM 
:2() DOLARES POR TOllEL1'DA 
15 DOLAHES Püíi TONELltD!'l 
15 DOLflBES POR TONELllDA 
10 DOLl\RES POR TONELf!Dll 
10 DOLl\RES POR TONEL!iM 

La duración de los viajes esté determinada p!1r la uhic1lción dP los cardámenes, 
los cuales en '>g•1as mexicanas son 111uy abundantes. En promedio cada embarcación 
realiza de cuatro a cinco via.jes anuales. 

FUENTEl Investigación Directa, Ing. Diego Solana Rangel. Jefe del !tepartamento de 
Normas y Reqistro de Operación de Flota. 
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llSPECTOS FlNl\NCIEBOS DE LI\ INIIUSTRII\ l\TUNER>'I. 

1.- FINANCiliMIENTü üFICltiL, 

Haciendo un poco de rernembran·;a, el fin3ncicmiento para la pesqueria del atún 
se habia canalizado principalmente hscia el renglón flota, res1Jltando por esta 
situación que la flota atunera sea la más moderna, de mayor capacidad y a•Jt.onoma 
del pais, ocupando en la actualidad 13 seQunda posición mllndi al, Esta canalización 
de la inversión no difiere de la que se ha realizado en el sector pesquero en su 
conjunta en los óltimos aÑosr a:i mismo, las fuentes de inversión vienen del sector 
póblico fundamentalmente, en este 5Specto, aproximadaraente el 99X de los créditos 
para la flota atunera fueron pi'.ibl icos. 

De 1965 a 1970, la pesca recibió 0,67. del total de la inversión pdblica 
federal, y de 1'i70 a 1975, (.l,!JX, La mayor p'<rte de 12s inversiones se efectúa en 
embarcaciones y en eqnipos de pesca, advirtiéndose una capacitalización deficiente, 
sobre todo en instal.aciones para cons2rvación transformación de los productos 
explotados < las embarcaciones y en tierra, asi corno en equipos y vehiculos de 
transporte). 

Por otra p«rte, de 1'J71 a 1~176, ei sector público invirtió en li3 actividad 
pesquera aproximadamente 3 600 millones de pe·;os de ellos, 2 376 millones fueron 
destinados ;;i la construcción de 1 160 embarcaciones, principalmente camaroneras, 
at11ne;-as 1 sardinas y óiver<:as 11nidades para la pesca de especies de escama, 

Son múltiples los organismos públicos que de una u otra manera participan con 
apoyo financiero en 13 2ctividBd. 

f1si, el sector recibe r;;r.ursos a travé;: del !J3nco de i'lé>:ico, y Nacional 
Financiera. 

Sin embargo, los rinanciamientos otorgados por estos organismos representan un 
porcentaje muy bajo de los créditos concedidos al sector. 

f1si111ismo, funcionaban diversos fideicomisos, tales como el Fi deico111iso para el 
Desarrollo de la Fauna t'lc•iática(FIJ!EFll), que destinaba s11s recursos pesqueros a la 
investigación, c1Jltivo y explotación de recursos pesqueros en aguas continenf..¡,les; 
el Fideico111i so Un ico para el Desarrollo de ia flora y Fauna llc•iáticas<FUitYFI\), que 
en el perio<lo de 1972 a 1976 aportó 377.U millones de pesos, una tercera parte de 
los cuales -f11eron destinados a estudios, al rededor de la cuarte parte a la 
infraestr1Jctura, un 30?. al mejoramiento del habitl!t y la décima porte restante al 
11anejo de prodJJctos, con el propósito de mejorar la e:q>lotación de recursos en 
aguas estatuarianasJ ei Fideicomiso del Fondo N6cional de Fomento Cooperativo Pes-
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quera S.A. de c.v. <BANFOCOl, que de 1966 a 1971 concedió créditos a cooperativas 
pesqueras poi• 81 millone= de pesos; este Fideicomiso no concedio crédito a partí r 
del ai<o de 1972. 

Por óltimo se tuvo el Fideicomiso para el Otorqamieílto de Créditos a f'avor de 
Cooperativas Pesq•1eras para la Adquisición de Barcos(fIPESCM, rnyo objetivo 
principal es el de canalizar a las cooperativas parte de los recursos del Programa 
Integrado de Desarrollo México, BID. 

El BANFOCO es la institución que habia soportado la princip¡¡l res¡mnsabilidad 
óe dotar de recur~os financieros a la actividad pesquera 1 e~pecialr!ente a las 
cooperativas del rama, 

j)e 1966 a 1975 otorgó créditos a lo<o co0~·2rativas, pescadores artesanales}' 
pescadores privados por 2'343.3 millones de resos, 

Es iu1por-tante seH<>lar que los c:rédítos heran tanto para adquirir embarcaciones 
como para satisfacer necesidades de capital de trabajo de las cooperativas. 

Los princip¡;Jes sujetos de crédito del !Jl\NFOCO permitió d2!' cohert•!l'a a las 
operaciones de otros sectores sociales. fle manera general, los créditos concedidos 
han sido S'lficientes pera cubrir en e~~ tieni¡:¡i~, 125 necesióadPs de las actividadesr 
debido a la escasez de rec•irsos del BAHFOC0 1 el cual tenia en cartera a f'inales de 
1876 mjs de 1,500 millones de pesos. 

En la actualidad, las modalidades del crecimiento y de la estructura del gasto 
pol.blico influyen en la distribución del ingreso y en los niveles del bienestar 
social; fortalecen la pnsicíón económica externa; reorientan el dE'sarrollo 
sectorial. y regional y la evol1Jción general de la eccnoraia, 

En este orden de ideas 1 el gasto público constituye un elemento clave en el 
proceso de desarrollo pesquero )·a que para q1Je la actividod pueda crecer Y 
diversificarse, resulta indispensable crear las condiciones nece$arias para 
expIOt.ar nuestros recursos nat•1rales 1 crnpar prod•ictiv3mente nuestros rec•irsos 
humanos e inducir y atraer los recursos financieros y tecnológicos del sector 
privado, 

En el corto plazo y de acuerdo con los lineamientos del programa de. 
reordenamiento económico, el progr<i1a de inversiones se c<inalizar3 a aquellas áreas 
de mayor productividad e eficiencia. 

Dentro del financiamiento a la pesca, los recursos provenientes del sistoms de 
·intermediación bancaria, particularmente a través del crédito, representa 1Jna parte 
Importante de los recursos absorbidos ¡iar el sector y constituyen conjuota11ente ccm 
los rec•irsos fiscales, un instru11eoto directo para respaldar los esque11as 
operativos. 

E11. este contexto, el papel fundamental recae en el !la.neo ltacíonal Pesquero Y 
Portuario, s.N.C,, quien como instit1Jción financiera especializada en la promoción 
de lo= sectores pesquero, portuario y naviero, tienE como campo de acción Y como 
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objetivo social, el proporciona!' los servicios bancarios, de ag-ente financiero y de 
asesor técnico, que resulten necesarios pap¡¡ 2poyar efectivamente los programas 
sectoriales de desarrollo del sector pesquero. 

Los esquemas de financiamiento a la pes~¡¡ tienen co;;io bass el otorg¡imiento de 
rernrsos en montos y condiciones (espedalnente al ati'.rn y al c<>w.arón) que concilien 
12s necesidades de promoción, 

La eficacia del manejo de los fondas, busc; •n ot.mg2:nient.o y una re~11peración 

tiqil del crédito qtJe favoresca si1 recanalización y amplie las disponibilidades de 
recursos. Como aspecto fundamental, lo;; rec•irsos fin;mcieros deberán ser 
co!!!plementados necesariamente con progra111as de asistencia técnica y supervisión del 
crédito, instr:~mentns q•Je g;,ranh".Rrt la ad2cuada incidencia de fondos otorgadns en 
el desarrollo de la pesca. 

2 ,- ESTRAl Efilll Cf\Ell!TlCili. 

Uno de los instrumentos esenciales de la politica económica que enca11zará el 
desarrollo de la pesca en el 11ediano plazo, es el. relativo a los recursos 
financieros que le den s1Jstento y otorguen viabilidad al rnmplimiento de las metas 
estab1ecidas, 

l3ajo este enl"oc¡iJe global, la poli tic2 financiera del Sec to!' Pesqi.1ero deberá 
ind•icir el aprovechamiento pleno de la capacidad instalada, tanto en flota, planta 
industrial, como en los aspectos de distribución, transporte y abasto, a f"in de 
mantener el ingreso, empleo y un icejor .:;provechamiento de la planta productiva y 
generar una m~yor oferta de a1imentos para la población, 

De igu:ü forma, deber§ b•Jsi;:.~rse racionalidad y fluidez en el 1Jso de las divisas 
generadas par el sector, canalizandu s•J aprovechamiento por el sistema bancario t!e 
apoyo a la pesca y restringiendo las importaciones a los niveles estrictamente 
necesarios para la operación plena de las actividades q•1e requieren este tipo de 
insumos y eq•lipo. 

Los recursos crediticios deberán coadyuvar a afianzar el ejercicio de la 
soberania e integridad nacional en los limites de la Zona Económica E>:clusiva, 
Platafor¡¡¡¡¡ Continental y Mar Territorial, ¡;si como en las aguas internacionales, 
fortaleciendo al mismo tiempo s1i aprovechamiento y el conocimiento y conciencia de 
las dimensiones y necesidades nacionales en maieria pesquera. 

La pl'ioridad en el financia•iento a la satisfacción de necesidades básicas de 
la población, fomentando la producción, distribución y consumo de los prod•lctos 
btisicos pesq11eros en el marco del Programa Nacional de fllimentación, 

Por medio del Consejo Nacional de Financiamiento de Desarrollo, se precisan los 
campos de acción de la Banca de Fomento y la Banca Comercial en la canalización de 
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recursos de la pesca. La Banca Comercial atiende principalnente las demandas de 
las f'ases que presenten proyectos competitivos y canaliz« reciirsos de manera 
promociona! vía el refinanciamiento de sus operaciones con la Banca de Fomento. 

Por lo que respecta a la participación de la f:;mc~ de Iiesarro llo, 
principalmente el Banco Nacional Pesquero y Portuario, S,N.C. <B.'\NPESCll) las 
necesidades de prom0ción de la acti';ídad pesq•1era, su acción se centra en las ;',raas 
q11e req•lieren de fondos de condiciones promociona les y de asistencia técnica, como 
en aquellas fases q•1e arln siendo rentables requieren ser apoyadas p2ra e~:¡Jlotar 
ampliamente su potencial económico. lVer Apéndice~), 

t:l marco de acción de la B¡;nca de Fomento, (lJ!1NPESC(1) es COl!lplementada con la 
participación de las otras instit•1ciones financieras cuyo objeto social coincide 
con alqunas áreas de lci ~ctivid;,d ¡¡esquna; t;>l es el caso de la Nacional 
Financiera y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 

Un secta!' d1>ntro de las lnsti tuciones de tomento que apoya de manera im?ortant.e 
el financiamiento a la pesca, lo constit11yen los fondos y fideicomisos de fomento, 
creados por el Gobierno federal que respaldan directa o indirectamente su 
desenvolvimiento siendo en orden de iJEportancia los siguientes: 

A) FGNDEf'ESC,~ 

B) FIRA 

C> FOMEX 

D) FlIIEC 

l'.l FOPROBA 

f\) FONDO NACIONAL PnRA EL DESf\RRROLLO PESQUERO <FONOEPESCñl. 

Creado mediante acuerdo presidencial el 29 de febrero de 1'184, es . un 
instrumento de qasto que complenentar~ la acción del crédito en la promoción de la 
captura, industrialización, distribución y comercialización de los productos 
pesqueros. Me11és FONllEPESCll brinda asistencia técnica y ;isigna etiibarcaciones de 
sü propiedad, con ti tuyendose asi en un elemento activo en la ejecución e inducción 
de acciones de otros sectores sociales, h<icia el logro de las politicas 
prioritarias para ei. desarrollo del sector. Cabe destacar que lá coordinación de 

·las acciones entre FONDEPESCI\ y Dt'IN?ESC~, representa una instancia fundal!lental para 
otien·f.ar el f'inanciamiento a la pesca de a!:uerdo a la poli tic a de reordenación 
económica y cambio estr•ic:t•nal. 
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B> FIDEICúllISO H!STITUIDO EN RELl\CIOI! A LP1 l\GRICUL TUIM <FIR(I). 

Ha establecido program¡¡s a9ricolas pesqueras en beneficio directo de 
prod•1ctores de bajos ingresos, a fin de promover los proyectos inteqrales en zonas 
prioritarias mediante el cr~Pito, la asesoria y a5istencia técnica. 

C) FONDO PAflfl EL FfJHEHTO BE LAS tXPORft.CIONES [IE PRO[IUCTOS llANUFllCTUfll\DOS, 
<FOMEX> 

Cuenta con programas de p.reexportación de p~scados y mariscos y apoya a la 
exportación de prod•1ctos pesq11eros ~an11f.acturados, asi como la producción de bienes 
de capital, park;; y equipns p'1ra la industria pesquera nadonal que s•istituyan 
ireportaciones. 

D) Fmmo f'll!lft EL DESARROLLO COMERCIAL ( FIDt:Cl' 

Financia programas relacionados con la red de frío !refrigeración), centrales 
de abasto y centros de acopio que modernizan los m~c2nismos de comercializaci.ón ~J 
distrib•1ción pesq11eros, 

E} FOIH.10 DE 6(1\Wfüt\ Y FOMEN10 ti LA PRO!JUCCWN, 1JIS1RIB!J!:IDN Y CONSUMO DE l'fl.O 
DUCTOS Br\SICOS <FOPRODM, 

Coadyuva al desarrollo de la producción industrial de la p~sca, apoyando los 
_proqramas de enlatado de aHm y de sardina, de seco y salado y de mariscos frescos 

y congelados; ccm rosíbilidades de que si1s ~µoyes se extiendan a otras áreas de la 
ind•1stria y comercialización pesquera, 

E>:ist.en otros fideico!!lisos y recursos que am¡iliarén su campo de acción dentro 
de la pesca, tales como el Fondo de llarantia y Fomento a la Ind•1stria l'lediana y 

--- - Peqtiefía (fllGf\ltU, el Fondo Nat:ional para Estudios y Proyecto!' ffONEP), el Foni!o de 
Equipamiento Industrial !FOHEI> y el Fideicomiso para el Otorqasiento de Créditos 
en Areas de Riesgo Temporal <FICt'.FO, con los q1Je se establecerá una estrecha- ' 
coordinación para integrar plenamente s•Js apoyos al Sector Pesca. 
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3.- FlNM-!Cil\MIENTO DEL EXTERIIJI~ y DE LOS r-·ROGRl\Mi\S rnrm. 

, La ejecución de los diferentes program2s planteadas '!íl ei. mediano plazo para el 
desarrollo del Sector Pesquero, involucra neces1dades estimadas de recu~sos para su 
financiamiento dei órden dP los 1.4 miles !le millones de pesos, a lo lar90 dei 
periodo 1984-1923. [le este monto global, un 891. corresponde a fondos q11e 
sustentarán l.a operación del Sector y el resto, 11;~ lo constituyen recur5os para 
inversión, La asignación anual de estos fondos, en el caso de los destinados a la 
inversión, se rnncentra h2cia medi;o.tios del periodo, alcanz3ni!o entre 1985 y 1936, 
el 627. de la in'lersión total proqra!llada, dismin•iyendo en aíios s•1bsecuentes hasta 
alcanzar niveles similares ¡l esti~ado p2ra 1Q04, 

La concentración de los esflJerzos de inversión en los af:íos intermedios, es 
consistente con los o!Jjetivos n¡;cion3l.es de solventsr la crisis en el corto plazo, 
para posteriormente, rel'ormar sabre bases sólidas los causes del desarrollo. Por 
lo que respecta a los recursos para financi<ir 12 operación, s•J ¡bignacíóii anual 
muestra una tasa creciente que <;e concentra a finales del periotlo, conqrnente con 
la enr1ansión de la inversión a realizar previcnr.ente. 

La estructura del financiamiento entre las diferente~ fases de la actividad, se 
modifica a Jo largo dei periodo, induciendo un mayor eq1Jilibrio entre lss etapas 
p roductiv;s, Así, la fase de c<:pttJra, que para l?u4 absorverá •m 27:l: de los 
recursos financieros a la pesca, haci;o; !9lll:l disminuye su p<>rticipación re?lativa· a 
•ln 20Xi esto sin embargo no demeritará la cap2cidad de cept11ra nacional, ya que los 
recursos destinados se orientar~n a racionalizar nuestro potencia! de e>:p lot;¡ción 
del prod•1cto frente a las disponibilidades detectadas y las metas propuestas. 

Por su partP, la· fase industrial de la actividad, ir.crementa1'á sustancialmente 
sr1 participación dentro del financiaaiento absorbido por el Sector-, pas2n!!o de •m 
261. ·en 1984, a 1rn 35:;: p;<ra 19BBi la f;;se de ccmercialización y transporte 
prácticamente mantiene constantemente su parti~ipación .a lo larqo del periodo. 

El origen del financimiento provendrá, en términos generales, de recursos 
fiscales, fondos generados por los propios participantes de la actividad Y 
financiamiento del Sistema IJancario. Para cubrir los requeri111ientos de divisas que 
demanda la actividai!¡ en adición a los generados por la propia exportación de.los 
prod11ctas pesqueros, se contará con recursos frescos derivados de coinversiones con 
el extériar sobre proyectos estratégicos, mismos q•Je además incorporan recursos 
tecnológico~ y mercados. Debe resaltarse la contribución al financiamiento de la 
pesca del Próqrama lléxico-BID, q•1e en el transcurso de 198~ a 1985 participó con un 
6X de las necesidades globales de financiamiento a la pesca en esos a>los, para un · 
periodo posterior se iniciarúi neqociaciones con el BID a fin de acrecentar \os 
fondos externos, en condiciones pro111ocl.onaies, para proyectos estratégicos 
pesq•Jeros, 
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Por lo que respecta a la distribución del finanaciaaiento por programas, la 
captura absorberá recursos del orden de l.os 56'464.i mi l.lones de pesos; ei 
incremento a lo largo del periodo es moderado <207.), pero basados en una expresión 
creciente del financiamiento a la operación, que como se ha destacado, se oriente a 
la racionalización de la capacidad instalada con que se cuenta. Del total de 
fC\ndos demandados por e:i Programa de Captura, los apartados por el Gobierno Federal 
se destinaran f•mdamentalrnente a cubrir los req•ierimientos de infraestr1Jctura, q•ie 
sustentan la mayor captura e incrementos en la productividad en esta fase. 

Los fondos destinadas al Prc11nma de Industrialización son los que registran la 
tasa de crecimiento més alta en el periodo de rPferencia i98ll-1'!80 1 ln cual es 
res•lltado de la estrategia ccnsiderada en el Progr2m2 '.l~ increreentar le; 
participación de los productos tronsfonEdos ~n 12 oferta a1iregada de la pesca. 
/lsi,de 53,720.2 millones de pesos requeridos en 1984 se pasará a 11211\33,0 1üllones 
en 19í!8; los fondos destinado;s e>:clusivamente a la operación aumentaran a una tasa 
mayor del 1007., al pasar de poco más de 50 mil millones de pesos en el primer aÑo a 
106 mil t:1illones en ei. <iltima. La inversión tiende a concentrarse a mediados del 
periodo, alcanzando su sá:ümo en 1986 con l2 1260.0 111illones de pesos. Cabe asentar 
q•.te ei. pracp:,a de enlatado absorberá los mayores voliímenes de inversión, si bien el 
congelado daoa ~·1 i~partancia tradicional, concEntrarA la mayo!' parte de los 
recursos para aperación. Por lo que h~ce a s•1 origen, se eE.¡¡er;; q•1e entre 15'84 y 
1988 poco más del 20/. de los recursos sean de caracter fiscal o generados por las 
empresas y el resto proven!Ja de distinta=. fuentes financieras; esto significa q•.1e 
aproximadamente una tercera parte de la demanda total de rec•irsos dehera cubrirse 
con Hnanciamiento bancario, 

E.l pl'ogra111a que absorberá el m~yor \'olumen de recursos es el de 
Comercialización y Transporte, mismo que r~pres.:;nta el 427. d2 los fondos totales 
requeridos por el Sector en el. ¡¡ericdo, ll"i, ::i;;r;i l'Jll4 fu~ necesario canalizar 
93'786.0 millones de pesos para distrib•lir y comercializar en el mercado interno y 
externo los productos pesqueros; para l'Jl:IB esta cifra se elevaré a 141 '358,S 
millones de pesos, lo q11e rep r·esenta un incremento superior al 50'.l:., La operación 
absorber~ ¡meo más del 90'.I: de esto!3 recursos 1 en virtud de la necesidad de cubrir 
financieramente las rotaciones de productos. Respecto a su origen se espera que los 
recursos fiscales aportados por los propios agentes de 18 actividad, sean de 
alrededor del 20Y. de la demanda totall el resto provendrá de financiamiento 
bancario q•.1e; no obstante las elevadas demandas de recursos br•itos1 signigicaré un 
.vol•111en relativamente bajo de fondos, dada la alta tasa de revolvencia que es 

·factible alr:anzar en esta fase. Asi, ¡Jor ejemplo, si bien a la co111ercialización se 
destina 11tis del 40X de los recursos totales del Sector Pesca, esta fase apenas 
absorvera alrededor del 2S7. del fincinciamienio bancario neto. 
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Del total de erogaciones contempladas para financiar las actividades previstas 
en este programa, un volumen relativamente bajo de divisas será requerido para 
cubrir los contenidos de üportación que demanda el Sector. /\sir en 1994 se necesi 
tó 6'930,4 millones de pesas en divisas para hacer frente a los requerimientos de 
insumos e:d.ernos, mientras q•Je h;;icia 1988 la demanda total ascender a a b' 66!. 2 
millcnes de p!ó>sos; debido " la f"uerteo participación del componente el:terno en la 
inversión, y en virtud de la distribución 3nual de este tipo de erogaciones, la 
demanda más alta de divisas se e}:perimentará en 1986 con poco menos de 23 mil 
millones de pesos <el 77. de los recuras totales reqJJeridos por la pesca de ese 
aíiÍol. Por progr;;imas, e!: el d!! Captur2 el que demandará los n;¡iyores requerimientos 
de divisas seguido por los de lndustrializaciOn y Comerciaiización. 

Los recursCJ!' financieros e:,timados para sustentar el. logro de l3s rnet:os de 
Desarrollo Pesq•iero a mediano plazo, en particular los provenientes del Sistema 
l.t<mcario, ccmllevan i.a instrumP.ntación de es!pJemcis ¡nra su canalización, que 
incorporen condiciones de oporación con el otorgamiento de la asistencia téccnica 
necesaria, como eí vinculo que garantice a mE>fliano plazo un estruct•ira financiera y 

operativa del Sector, congruente cor. los grandes objetivos nilcionales. 
Finalmente, el diseíio !le ¡ioi.iticas f'inancie1·as y crediticias más afinadas -

origen preci~o de los fondos, Ront,os por pesq•1erias y fase, y t,.3sas de interés, 
entre otros aspectos- seran definidos en forma precisa a través de los f'l anes 
Operativos tm1Jales. l1e esta forma, será posible incorporar ilqllellos factores 
coyanturales q11e afectarán arlecuacinnes de la e:,tratl:!gia fundamental esbozada en el 
Progl'ama de Pesca y Recursos uel ttar 1?S4-19!IB. 
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Ii![llJSTR I llll "ZllC ION DEL f\ TUN • 

t:.l género h11111ano está pasando en i.a actu<>lidad por la mayor revolución 
industrial y cientifica conocida en la historia, ll•Jchos de los productos q•Je 
utiliza111os hoy e¡¡ la vida di aria no e:.:istian hace veinticinco úios. De hecho, la 
111ayoria de los productos que encontramos ahora en el riercado flleron creados en el 
Clll'So de los diez arios últimos. l'ld!'mé.s, los hombres de la ciencia predicaban que la 
lilayor parte de los prod•ictas q1Je estaremos usando dentrn de diez a:::os no han sido 
creados o elc;bor«óos todavia. 

La magn1tuti y las carac~eristü:as :;c!1J.?l!:!~ r1e J;:. ind11s.trio enlat3dora son 
fruto de un largo proceso d~ crec:iaient,o, 

En é:t han actuado f'2ctores de distintanta naturaleza, vinrnlaüas a los grandes 
ac:ontecirnientns de la econoaia mundial y otras condiciones propias de la región, 
entre ella!; le: politica que en materia industrial hari seguido los paises. llunque 
estos factores presentan m1ichos rasgos en comó.n, su imporlantancia ha sido muy 
distinta en cada pai~, por )o c1Jal el panor~ma actual de la industl'ia en la región 
representa gran diversidad de situaciones. Dentro de lus objetivos de la 
ind••~triaüzaciónr se enrnentra: el a¡irowchamiento racional óe alguna m¡¡teria 
pri11a; esto es, si algi'.in producto se industrializa y con e~tod!l utilizado es 
conservado por más tiempo y d•Jrabilid¡¡d,pBra que alcance el precio deseado, 

Se cubre rnedi<int.e varios proci=sos ;initarios que comienzan por la captación o 
aprovechamie;ito de 1a materia primai lo cu2l req•Jiere de un e~,t•idio preierainar. 

Los 'llétodos de pesca pu~den variar según se tl'ate pescar p<1ra la venta del 
¡irod•ltto. fresco o para enlatarlo. h•mq11e la pesca se haya hecho con este segundo 
¡!l'opósito, puede ser necesario tratar el prorl1!cto en la planta en for¡¡¡as 
diferen.tes, En alg•mos casos es posible mantener el pescado vivo, hasta que llega a 
la planta, lo que es deseable, 

· Como regla general se eligiran los métodos y artes de pesca que pueden 
proporcinar mayor cantidad posible de materia prima, barata y de buena calidad; 
cuidándose de.no agotar las zonas pesqueras. 

Las embárcac iones de pesca son de propiedad de la planta enlatadora o de los 
pescadores, variando los modo& de pago del producto de la pesca. En general es con.:.. 



veniente aseg11rarse con anticipaci6n 11n precio de costo de la materia pri11a que sea 
·conveniente, para no depender de los precios creados por la of'erta y la dern¡;nda en 

los ¡rnertos, 2seg1Jrando también la provisit-n de •ma materia s•ifiente para las 
neceEidas de la fabricación, 

Las enlatadoras que operan en escaia reclucida p•1eden encontrai- que es 
coveniente, desde •m punto de vista econOiiico, el arriendo de art~s de pesca y 
embarcaciones, 

TfiflNSPORTE 'i flECEi>CLOil l!E Lil il{liERL"1 f'RH\t'r, 

La mntcl'i.a pl'ima de •m lote cJebe 5!?> ig•Hí.Mente fresca ·:-· el ti en¡rn entre la 
pesca y la entrega del pescado a la enlatadora, lo r;~s coi-to posible. El producto 
obtenida en la pesca no debp apilar-se en gl';ondes cantidades en las. bodegas de la. 
er.barcaci6n, ptJ,;s s•.1 calidad se deteriora por razones bacteriolóqicas y !'lednicas. 
E}:isten procedimientos para subdiviúir el t!Spacio en las bodegas, lo que perrn:i.te 
distribuir el pescado de manera q1.1e el peso de cada parte no daiíe a los peces que 
ocupan el l•!!J<ir inferior, También es conver<iente el e11pleo de cajones para colocar 
la materia prima en la bodega. En iodo caso es preciso vigilar la forma en que se 
manipula el pescado en las emb;ircaciones y a su descarga. 

SELECCIOH DE ll'I i'\l\iERin PRil\ñ, 

!:le realiza cuando la materia prima llega a le plant3 enlatadora, basándose en 
el grado de t'l'e~~·.1ra, tama;::;os y especies del pescado, y tambie11 color de s11 carne, 
siendo esta operación esencial pan la obtención de un producto de al.ta talid¡¡(j, 

El qrado de fresc11ra del pescado puede deterrniMrs!! po·r su olor, la fi ne:za de 
su carne y ti1 aspecto de las agallas y los ojos. En algunos productos la selección 
por ta11a'iíos es más importante que en oiro'5 1 y lo mismo sucede con el color. de la.· 
carne. 

L1Ml'1EZA Y LAVADO, 

. ·Tienen por objetivo eliminar sangre, rnucus, suciedad, visceras Y .otros 
desechos. l!eben vigilarse estas operaciones desde los puntos de vista econ61ico Y· .. 
bacteriológico. . .... 

El lavado puede hacerse por inmersión en estanques, por agitación Y por 
rociado ó chonos de aqua. El 6ltimo rnetodo se est.á empleando QIJCho actualmente. · 
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f'REPñl\l'\CION DE Lfl l'lf\TEIHi\ PRIM1'l F'M11'1 EL ENVMlA\iO, 

(llganos prod1Jctos se cortan en tamaf<os adec:uados al envase, inmediatamente 
después de lavados. Otros, tales c~mo alón y sardinas, se someten ademas a ciertas 
operaciones que deben se; hien controladas, El material nn debe sufrir dP.l!loras 
entre una operación y la siguiente. 

P11ed;:. r;;ali:::arse a r.iano o a maquina, Las ra¿quinas envasadoras se han 
p1:<rfeccionado mucho en los •H tillms ai'ios, pero todavia no pueden emple21rse en 
alqunos casos. Esas máq•ünas trabajan al volumen y no al peso, Cuando se desea 
obtener un producto empaq11~t;,do cuidadosamente, debe envasarse a mano1 aanque el 
trabajo sea rn~s lento y 11ás costoso. 

En el envase se reserva un Pspacio de 3 a 5 milirnetros en 12 porte superior 
para obtener un vació .~propiado. Se IJiqilará q11e el envase contenqa la cantidad 
adecuada, la que sera liger;;mente s•1perior a lo indicado eíl l<i etiquetar sin que 
este e:{ceso sea exaqerado. T~mbién debe s11per11igi.larse el envasado, a fin de 
impedir la inclusión de desperdicios, de materias e):tra;~as al producto o de partes 
de inferior calid;id a la deseada, en los casos de productos especiales. 

EXTRACCION 11E.L l1IfíE Y Tlll'li1JO DE LOS ENV11~fr:S, 

El vado parcial deseado puede obtenersE' por: 
1) ,- Envasado del producto en caliente y t.a¡i¡¡du in::iediato del envase~ 
2) ,- Por calentamiento después de que el producto ha sido envasado; 
3>.- Por medios mecánicos. 
~l método a emplear depende de factores económicos, del esp~cio di5ponible y_ 

prodacto. 

ESTt:RILIZACION o i::ornnrnrn. 

Hace alqQn tie1po no se daba importancia a la forma en que se esterilizaba un 
· productor y se consideraba sin importancia que hubiera varaciones en los tie111¡10s y 

, terperatiiras de esterilización, Como res•iltado de esto, la calidad no era 1mifórme 
y. muchas \•ec:es el producto se descomponia, debido a que el proce!'o de 
esterilización noo habia sido el adecuado 
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f'ara q11e la operación de esterilizar pueda hacerse en forna regular y evitar 
errores, el autoclave debe tener sistemas de control a•itomi'ltico. 

Lüs tiempos recomendados para esterilizar •rn producto en un envase 
determinado, se encuentran desda el autoclave llega a la temperatura de 
esterilización recomendada, hasta que se cierra el vapor. f.demás de las 
consideraciones bacteriológicas, el producto est~riiizado no debe presentar aspecto 
de 'ÓObreesterilizado ni de subesterílizado y s•i text•ira debe ser fine. 

ENfHilllilENT[J Y Lil\'t'iliU fl[ LAS LlfTl\S, 

La presión óel autoclave s¿;á reducida gr2d•l3liiente, y si las latas se enfrian 
con agua dentro del a11toclave esto debe reali:<:ar~e bajo presión de aire. 

En el enlatado del pescado las latas se enfrian y lavan generalraente f!Jera del 
¡mtoclave, lti que se hara con rapidez y limpiando iuego l;;s latas si es neces~da. 

CLl\VES, 

El uso de ellas en ei mercado de las latas tiene por objeto indentificar 
c11alq1.1ier enva;e en cuanto a las caracteristicas de su contenido, fecha '! l1Jgar del 
envasado,. y aun método de pesca. s~ e:n¡ilea un código formado por letras, ni'.!meros o 
simbolos espP.ciales, o •ma ~ezcla de los tres signos. H marcado se hace 
generalRente par medio de t.1n8 pieza agreg2da a la máquina tar~tlora. 

Los distintos lotes deben mantenerse sep3rados en la botleqa 'I e~balarse 
aparte, El empleo d¡,l marcsuo no sólo tiene por finalidad permitir la inspección 
por parte de las autoridades g•Jbernativas, sino servir principahente al fabricante 
para meJorar la c~lidad del producto, 

" ·, MRNIZADO DEL E:XlERlOR !IE LOS EN'JllSES DE HOJllLl'\Til, 

Es c:onveniente emplearlo cut<nda el producto va a ser almacenado en lugares 
.. hóaedas y c:•1ando va a ser transportado por mar. Corrientemente las tapas barnizadas 

, y la etiqueta protegen al producto contra la oxidación, si las condiciones de 
almacenamiento y transporte son adecuadas, 
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·llLMf\CENAIUENTO, 

liebido ; que el comerciante minorista y el distribuidor tienden a comprar el 
mínimo para sus necesidades inmediatas, el enlat;;dor se ve obligddo a all!:acenar •ma 
gran parte de s•1 producción, Los detalles del almRcenair.iento tienen import?.ncia, 
pues es necesario imp~dir que los envases se deterioren. 

La bodeQa ~eré seca, fresca, bien iluminada y contará con instalacion9s 
suficientemente resistentes. El pescado t'n latado puede resbti r el calor por un 
corto tiempo sin deteriorarse, )' ta:nbie la congelación, aunqu2 co;igelaciGnes y 
fusiones repetidas afectan a la calidad del producto. 

(1 veces es conveniente mantenP.l' los productos e;ilatados cierto tier.po en 
álmacen, aunq•ie desde el punto de vista económico hay q•Je cuidarse de no exagerar 
el tir;m¡w de alm3tenamiento, pues esto significa tener inmovilizada •ina parte del 
capital, de lo que no se obtiene el producto debido. 

EfWUETADO. 

l'uede reaiiz¿;rse in!llediatamente después de enfri<irse las latas, o almacenarse 
éstas para etiquetar·l;;s iz~s tarde. A vecios ~s el cou:prador quien coloca la 
etiquet3, 

En le:: empre~,2s 01? msyor p-rodu:ción se h3 reempl:JZ3do ei e:titp.!2t2do a mano por 
máquinas de etiquetar, las q1Je son sencill;;s, livianas y de f.écil f•mcional'liento. 

La elección t1e l;:i m;orca y el diser<n de la etiqueta tienen gr2n importancia. f\ 
veces la etiqueta puede contribuir a q•le el póblico consul!idor tenga una idea 
errada dei contenido dei env~se, 

Es conveniente registrar las ;¡¡arcao; >' etiqu~tas en las oficinas de p2tent.es, 
La lectura y disef.o de las etiquetas deben c11irpli r con los reglamentos vigentes 
tanto en la lotaiidad _en que se Envasa, coma,en El p2!s dP consurao a qu2_ 9Xporta_el- _, __ 
producto. 

Lf\TAS. 

El proceso !le las, latas podemos clasHicarío fle la siguiente ITTaneral 

1,-Fabricación de la hojalata.- La hojalata de que están hechos algunos . 
envases, consiste en la lámina de acero cubierta de una tapa de es.taÑo,', 

·generalmente en proporción de 93,5;:: de hierro por 1.5;:: de estallo. 



OPERACIONES EN 1A t'W'!UFACTURA J:E ENVASES 

1 ler. CORI'E PARA HACER LOS CUERPOS 
2 2do. CORI'E PARA HACER LOS CUEFPOS 
3 l~r. CORTE PARA HACER LAS TAPAS 
4 2do. CORTE PARA HACER LAS TAPAS 
5 ENGOMAD'.) TE TAPAS 
6 U\MINAS PARA HACER EL CUERPO 

7 l/\J·ITNA CORI'ADA EN LAS ESQUINAS 
8 LAl-O:NA EMBAL!.ATADA 
9 FORMACION IEL CUEFPO 

10 SOLDADO LE LA c..'OSTURA LATERAL 
11 ESMERILAIXl IT:L EXCESO IE SOLDA 

DURA -

12 HEGIURA DE 1AS PLPNGIAS 
13 SELLADO IEL FONIXl DEL 

ENVASE 
1l¡ PRUEBA DEL ENVASE A PRE 

SioN. -
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Para la obtención de la lamina de acero se emplean dos procedimientos: 
laminación en caliente y laminación e!1 frio. El esta'i!o de la lémina de acero se 
hace también por dos procedi11ientos distintos: a> por inmersión en estaÑo f1Jndido, 
y bl electroliticamente, 

El ai:ero bo~df'rizado es un acero tratado quimicamente de modo q•Je ;;clquiere la 
propiedad de los b:amices orgér.icos se le adhieren firmemente sin necesid<Jd de q11e 
e>~ista un:¿. c~pu de est2~1J ir.termr:-die 1 

La hojalata se clasifica comercialmente en '!arias fonas, pero la ml!s usada es 
la que se basa en el. peso total de un ce<jón (112 hojas) y en el estaj:io que 
contiene. 

2,-Fabricación de las latas.·- Se realiza de l« siguiente man?ra: 
al,- Corte de l<> hojalata en tiras, 
b). - Hech•.1r« de incisiones en los cuatro angul os de la tira dP. hojalata, 
c) ,- Doblado de los dos extrezos de la tira, 
el),- formecil\n del cüerpo de la lata, 
e},- Detallado l~teral de la lata, 
O,- Soldadu1·a del sello laieral, 
q) ,- Curvado de los extremos, 

Sim1ütáneamente las tapas sr~ han elahor¡¡do pr>r medio de prensas, cur'lándose 
sus bordes hacia adentro pa1·a formar una sinuosidad q1Je ~e llena de •ma 
empaq1J:?tad11ra de goma, l'or ál timo 1a ms•wina tapadora coloca una tapa al cuerpo de 
.la lata. 

3.- TalllaÑos de las latas.- ñctualmente exist!; una tendencia a estandarizarlos, 
La capacidad y forma de las latas dependen principalmente de las 

c«racVaristic2s del. product'> q•.Je se 11a a enlatar y lle l« c2ntidad del mismo, 
fllimentos- envasados bajo un alta vacio se enlat,an en envases de_poca altura. i'ara 
los alimentos liquidas puede usarse préctica1mmte cualquier forma de lata. En ·casos 
especialés, para economizar estaÑo 1 pueden emplearse latas que tengan un mínimo de 
superficie e>:terior para un máximo de ca¡iacidad. 

4,- Barnices.- Es conveniente que algunos productos se envasen en recipientes 
elaborados con hojalata barnizada, con el f"in de impedir¡ corrosión del metal po1' 
algunos alimentüs ácidos; hinchado de las latas y decoloración de alg•mos productos 
por producci(m dé Hi formacitm de sulfuro ferroso, de color negra. 
· · Para evitar estos efectos la hojalata se cubre con una capa fina de una

substancia orgánica protectara, Estas substancias son funddmentalmEnte rei,inas 
.. fenólicas o vinilicas de composición muy compleja. En sus aplicaciones corrientes 

se les denomina por una letr;i maydscula, como 'barniz e• r o por un nombre corto co-. · 
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mo 'barniz para t'rutas', 
Se emplean actualmente unos 20 

hallar uno que los reemplace a todos. 
aig•mos productos que los deshacen, 
sig•Jientes: 

barnices diferentes, pues no se ha podido 
Tales barnices no son perfectos todavía y hay 
Las cualidades de un buen barniz son las 

a),- Estar !')'.ento de tm:icide>d y no tener ningún oior o sa!Jor que pueda afec
tar al alimento; 

b>.- Ser resistente al alimento, formando •-trie. b8rrera ai'ectívi> entre el alirnen 
to y la hojalata, 

e),- Ser de 2plicación se;icil la sobre L:i hajal.at;,; 
d).- Resistir ~ los accion&s m?c;}niciVil que las latas deben sopor-tar; 
e)~- Ser econó~ico~ 
f1ctualmente se está trat~nrl0 de d!'sa1·rollar barnice: de aplicación directa 

sobre la lámina de acero, sin necesid'ld de e~plear l'St<iíio. 

5,- Manipul2c:ión de las lc1t3s,··· Lss latas son envases de gran resist.encia 
mecánica, pero a menudo se tiende a abusas dP. esta resistencia, Su manipulación 
delle realiz«rse con cii;rto5 cuida<los, pues en el caso contrario se pueden producir· 

· defor11aciones o distorciones en las cost1Jras de las latas, formándose r.ina pequeíHsa 
abertura quH puede deterrnin;-or l<r contaminación bacteriológica y la desro:nposición 
del contenido. 

Es importante vigilar especi~;lmante las siguientes oper¡;ciones: 
3),- Transporte de latas por gravadad, 
b) ,- Cambios de dirección repentinos en el transporte mecánico de las latas, 
e),- ~levadores mec¿nicos, 

1:!} .- Llenado a mano de canastos par<i el a1;tocavle, 
e),- Operaciones de transporte de latas al eniri~do, 

{'),-Ordenadoras mecánicas de latas y 
g>.- Todas las operacioness en las que pueda haber riesgo de qJJe las latas 

reciban golpes viotentos. 
También es importante controlar la c•iantia de la contamin;ición del agua del 

. enfriador que debe hacersti con agua corriente o carntiiándol« a menudo. 
Debe evitarse el almacenamiento de los productos enlatados en lugares hr1medos, 

.ª fin de. irnpedi r la O}:idación de la hojalata que puede llegar a produci 1' 

perforaciones. 

6,- Inspección de las latas. 
Puede tener los fines siguientes; 
a>.- b:aminar las costuras. 



A 

8. 

e 

CERRAJX) DE LOS ENVASES 

A CIERRE CORRECTO DEL ler. ROI..EI'E 
B CIERRE I:EMASIAOO APREI'AOO 
B"" CIERRE DEMASIADO SUELTO 
e CIERRE CORRECTO DEL 2do. ROIBTE 



b),- E:{a!ll,;n bacteriológico. 
e>.- Anllisis quirnico, y 
d),- Oeterminación del grado de calidad del producto. 
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El e>:amen de las costuras ti ene por ob,jeto d;;terminar si la máquina tapadora 
est~ foncionando en forma 2propi.ada, es decir, la primera y la sr.q•inda operación se 
están re<>lirando sin p):cesi:i ni falta á'2 presión. La soia observación con un lente 
de aumento de las cost•uas de hs tapas no es suficiente, sino que ésta deben ser 
desechas y realizarse una absernción més minuciosa. 

7.- ::ovases de ~lurc.inio par¡¡ pescado enlatado, 
Se f'2br-ic2n car; l8r.iin3s d~ ;il•.',r.1ini.0U1l) puro, que genel'almente tiene una 

pureza de m~s del 99.?1. de M, :::r grosor de la lámina empleada depende del ta111¡¡Ño 
del. envase. El ill que se emr1lea no se cubrf' con ning(in barniz, pues es muy est,¡¡ble 
en contacto con los alimentos. 

Las l'entajas QU!'! represen-tan estos envases S(Jn las siguientes: 
al,- i'\ayar estabilidad quhica en contacto con los alimentos, q•ie la hojalata, 
I:!) ,- Menor peso. 
Las desventajas son: 
a);- üeoeralm?.nte un costo mss alto, 
b>.- Baja existencia mec!Jnicco, 
e),- Esterilización má" compleja, 
dl.- Yapado más dificil, y 
el,- No pueden us3ree envases de taruafíu grande. 

ENVASES DE V1DRIO, 

Los envase!> de vídri tiene diferentes formas de t"allricad;:ón coma. lo solil 
soplado a mano, prensa y máquinas automfltie<:s. 

Los envases de vidrio usados para alimentos pu!'den sior de tapa de rosca o· de 
tapa de. vado, en ambos casos llevan 1Jna emp.~q11etad1.1ra de qo11a. 

Las ventajas que presentan comparadas con las latas son las siguientes; 
al,- Completa estabilidad q•1imica, 
b} ,- El compl'ador ve el producto, y 
el.- Se pueden obtener envases de formas mas variadas, 

Las desvent~jas son: 
a),- üeneralmente costo m~s alto, 
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les ·de este campo deberán de analizar cuidadosamente los pr2 

blemas y de llegar a soluciones en áreas tales como el aná-

lisis de los accidentes, las campañas de seguridad y muchas 

otras actividades. Si no se cumplen bien los programas de -

seguridad no serán eficaces ni preventivos. 

Asistencia práctica a quien toma decisiones en materia 

de seguridad. 

Este enfo'que va dirigido a ayudar al individuo que debe 

tomar decisiones día tras día, cuyo objetivo principal es su 

ministrar pautas y técnicas para la soluci6n de problemas 

cuando el tiempo es muy importante. 

Quien toma decisiones se arriesga a cometer errores de 

juicio,· y se necesita razonar sobre sus problemas de una ma

nera·. sistemática. La clave es hacer un uso efectivo de la -

informaci6n y del pensamiento lógico. La habilidad de pen;.

sar lógicamente es algo. que no puede adquirirse fácil y rápi 
. . . . 

;dame¡;,te, pero ex:i,sten métodos específicos para enfocar una :-

situaci6n probleniática, siendo de gran ayuda para: quien toma 

La etapa de análisis del problema es aquella en la !=Ual 

revisan.los hechos de una situaci6n problemática 

de ·enc.ontrar las. causas de la misma • 

. . En. la etapa de la toma de decisiones, es. donde se prop.2_· 

la~ sol~ciones alternativas y se hace una elecci6n even~ 



bJ,- "ayor costo de producción, 
e).- Fragilictad1 
dl ,- Menor velocidBd de producción, 
e),- Mayor (\;mvHc2ción en el t8pado, 
!),-Mayor peso, y 
g i ,- Est12rilización !!léb cc•mpl icada, 
Otra de lJs desventajas es que el envase de vidrio p•iede ser causa de la 

d~scomposición d~i aiimento E·nnsado en él ¡¡m· lo sig•tiente ¡ 
i) ,- Trizad1Jras en el vid río por la a•itocl<>vización, 
iil.- Trizaduras par fallas de fabricación del envase, 
iii) ,- i\ala hH·rninación de la s•1perficie d1; contacto ton la tapa, y 
ivl ,.- Boca no circular, 
t'or lo que se d~s¡>7>ndl'~ ls; s1auientes gP.ner;ilidades, l.a penetr3:iói del c<:lor 

en los en'l2'S% de vidrio es más lenta. La lu:::, 3 c•iyo efecto esttin e:{puestos los 
alimentos envasados eB vidtirJ, puede !tEc¡:r p!'rder al. producto algo de s•s cal.itl<:;d, 

El vacio en los enva<;;es de vidrio se di?termina por l<Js métodos liBm~dos de 
desplazamilmt•J de agua y de martillo de agua, 

ENVhScS PARñ cMBhRUUE. 

Pu!!den ser de madera o de fibra. 

l.- Cajones <le madera. 

Son planchas de madera clavada; el tipo de m~dera empleado dl!pende de 
consider-aciones económicas, pero la resistencia del cajón en todas sus partes debe 
ser_~ semejant;;, 

Ventajas del C'3J6n de r.ader:a t 
a),- Es més f'átil de apilar y los ¡iil~;; ,\leden ser m8s 2l.ias1 
h} ,- Tiene 11ayor resistenci3 ;¡ser perf'or:ado, 
e),~ Es más resistente a les daRos causados por la humedad, 
d),.,. p•ied<: 'iier usado nuevamente, 

Desvent;:.jasi 
al.- Generalmente es más cara q•1e el de fibra• 
b),- Su·peso es mayor, 
el,- las dimensiones son al~o mayores• 
la madera. empleada en los CiljOl\l'S no debe ser dura 'I deb.e poder mari:;ar 

fácihlente. 

' 
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2.- Envases de fibra. 

Los 1Jsados raril productos enlatado;o, son de cartón sólido, r.ientras que para 
envases de vidrio se emple~ cartón corrugado. 

Ventajas del e~vase dr: fiOrói 
a),- Generalmente mas barato, 
b J ,- Es más liviano, 
c > .- Las dimensiones exteriores son menores, 
d) ,- Puede hacerse o imprimirse en f'orma más atractiva, 
e),- Los envases desarmados son más fáciles de almacenar, 
n.- Los robos son más f~cill"s de dPsrnbri.r, 

Desventaja-; 1 
al.- Menor resistencia a perforadones, 
bl .- Menor resistencia ¡¡ dsí1us por agua, 
e),- Mis dificil de apilar, 
d) ,- Menor resistencia al pe50 de otros envases que haya encima. 

MNlUUlr'!S PliRti UMP!t\R EL f'ESCf\DO. 

Tiene por oh.jeta la seµar¡¡ciún de lo cabeza, visceras y cola, y el lavado del 
pescado destripado, para elirnin3r la SBngre, etc, tn el enlatado de muchos tipos de 
pescado estas operaciones se realizan a mano; en el de sardinas y at~n se pueden 
emplear máquinas q11e han alcanzado una regul.~r perfección, y en el salmón las 
máquinas para estos fines h;n logrado •Jn 21+.o !Jr2do de perfeccionamiento • 

. No se . han desarrollado 1aáquinas !i~p iado ¡·as p2ra to<los los tipos de pescado·:· 
por la sig1Jíente;, razones.: 

1.- Bajo costo de la mano de ob;-a en algunos l•igares, 
2,- f'escado demasiado chico, no simétrico y blando, 
3.- .Di·rictilt'!d p3ra financiar !a f3bricación y venta dia maáquinas. 

Las máq1Jinas limpiadoras necesitan un cuidé>do constante de afilado 
:ctJchi.llos y tJna limpieza escrupulosa • 

. Si el pescado se lil'jJÜ! a mano debe cuidarse de . i¡ue las mesas: 
s•Jfientemente anchas y altas y SIJ supert'icie hecha de un 11etal resistente 
corrosión, 

·~·· ' . ' .... 
ÍllllllÍlillllÍlllÍl',~.·:.,lllÍ; -------·-· ... ;.; .. : .......... ·-·'-.. .. ·-··-···-····-·-:i· ... : ... >-.·' .-'';..· é.;;..: .• _;_·_·_. -."·"----~-~ .. ~· ~·~""-' ·,; ·,. 
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Ht\QUINf!S PMill Of'::llllCIONES DIVEF:Sr\S, 

Su e11pleo depende de la clase de prnducta q•Je se está enlatando, e incluyp 
máquinas para operaciones en leg1Jmbres que se •liilizan en la elaboración de 
productos especiales, como guisos y sopas de ¡iesrado e;ilat.ado~. 

Estas maquinas son las cort<.doras de pescador moledoras, peladoras de 
legu11bres, cortadoras de legumbres, batidorr;s y r.iezcladoras, estanques con camisas 
de vapor, escaldadoras, ba'i<os para freil', hornos para cocer al vapor, etc. 

lír\flUINMl Tl1P/ül0lil1S ItE U;lf\S, 

Estas máquinas, seqón sea la marca, varian mucho en apariencia, diseí<o, 
'.'eiocidad y otros detalles. Todas tienen, sin emhargo, ciertas piezas ~;enciales 
para el tapado y que son: 

1,- La C8beza tapadora, 

2.- Dos rodillos para la primera oper•ción, c¡ue form~n parte de la cabeza ta-_ 
padora, 

3.- Dos rodillos para la seg•md<> operación, también en la cabeza, 

4 ,- El 'CMUCK ', que es •Jo disco de acer!:l colocado en el centrn de la cabeza ta 
padora, entre los rodillos, y que tiene por fin equilibrar la presión de 
de éstos desde ei lado opuesto a la costura, regulando la profundidad de 
la misma, 

. ~.- El .émbolo, que levanta la lata y ia pone eíl contacto con e1 1 CHUCK'1 

6.- Una varilla que sujeta la tapa del tarro en posición, hasta que toma con-_ 
tacto con el 'CHUCK'1 

7,- Una pieza que sujeta firme1enie la lata durante s•J.paso por la m~quina. 
En la oper«ción de esta máquina tiene mucha importancia la graduación de- ia 

presión q1ie ejerzan los rodillos para la primera . y segunda operación de.: la .. 
costura.Un tipo esencial de méquina tapadora puede hac:er un vado. parcial , en la 
lata y en sequida .cerrarla. 
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LAVADOR~S DE LATAS, 

E.s necesaria lavar las latas inmediatamente antes de usar:tas, a fin de 
dis11inuir la contaminación por bact.erios y eliminar cualquier s•ibstancia extraíia 
que pueda haberse introducido en lE' lata, Este 12vado puede hacerse por medio de 
mt.q•Jinc;s automáticas que lanzan •m chorro de ag•i.a caliente al interior de la lata y 
luego la inrl inan para eliminar ei ag•Ja rest3nte. 

la r¡peración de lav~do de las latas puede ser realizada: 
a),- Despué~ de 12 esterilización, 
b>.- f\ntes de tapar la lata con la m~quina tapadora, pero con l~ t;ipa colocada 

sobre la lata, 
_ t) ,- [fe5pu1s de habPr pa:;;do par 13 tzp;;dr.~z! pci'G cots~ Je l¿., e5tei'ili:zación .. 

El método 'a)' es el ~ás <lntiguo, tiene Ja desvPntaJa de que es necesario 
empleer una solución alcalini' concentrRda, pues les fr2gmentos de pescado, aceite, 
etc., quedan adheridos muy firme11ente, 

Para el método "b)' se hat!m pasar la: l2tas por el interior de una caja 
metfllica en la que reciben fuertl!s chorros de agua. 

Cuando se emµiea el método 'e)" las latas son conducidas rnecénicamente desde 
la tapadora a una solución Lwadora, dentro de la c•ial •mas escobillas l<ls 
restriegan i:iec ánicamentei a continm;ción scm conducidas, tamhién en forma mecánica, 
aun est.snque con <gua para enj•Jagar las, 

l1UTOGLl\VES, 

Condiciones qrie debe reunir un autoclave! 

1. ,,.. Debe poder cargarse y vaciarse rápidamente, 

2,- El material de construcción ser;!! s1Jfic1entemente resístimte a la ¡¡resión _ 
interna, 

3 ,- Debe estar bien aislado, 

4;- Su capacidad será algo S1Jperior a la c;,pacidad de prod1icción de .la planta; 

.. 5,.:. Debe poseer termómetro, manómetro y un m1111ero. s•Ji'icient.e de. válvulas de 
respiración, todos convenientemente colocados, 



La operación del a11toc1ave no se reduce a llenarlo con envases, cerrar la 
pu.erta, conectar· el vapor y vigilar la t<?:r.perat•;ra, E.,t3s san las operaciones 
fundamer.taies, pero hay ciertos factores relacionados con ellas y qIJe hacen q11e la 
esterilización s;> re3lice en forma 2propiada n no. 

Operación de las a1Jtoclaves qtJe €11ip lean ~l m~todo de vapor p•no. Para obtener 
un prnd1Jtta dt-1 la m¡!js alta caiid8d! la:; a11tm:la11~s ctetien de rn2.nejat·se en tormd tal 
q•1e: 

a),- Todos Jos envases st?2n cai'2nt2.,1os en la rnism2 fc·rma 1 
b), - Li teeperat•ira de e;teri 1 ización di;l a11tociave se obtenga rápidamente, 
c) ,- Los en•rns~s se3n Enfl'iadns rápidamente. 
Para obtener la primera condición es necesario elernii1ar el •ilximo de aire del 

interior del autotlave, par« le :u:il ~e e~pll"?n 'lálv1üas Iiamadas respüatlerns. 
<=:stas válv•li=s se dejan :obiertas por •m bien tiempo desp•1es de haber conectado el 
vapor al ¡;¡1tocla\ler con el fin de eliminar el aire que ha q•Jedado encerradr¡, La 
d11raci6n de est,a operación depende de la temperat11ra a q•Je se efect(ie y del tam2Ño 
del autoclave, Una vez elimin<ido ei. aire se espera que la t!1mperati.•ra llegue a la 
fijada para la esterilización. En este; momento la temperat•ira y presión del. 
autoclave di~\wn tener cierta reí.ación, que in(Jico la pre;encia o a11sencü1 de aire, 
D•irante toda la operación de esterilizado deben •Jejarse abiertas •ma o m~s pequeíias 
salid<~s rJe V?.fHJ1'( 'tl'teerlers • l con ei. fin de el imins1· el aire que es anastr2do por 
el vapor. 

La segunda conciición se obtí.ene al leneY el autodave un buen sisteii!c de 
respiración y presión 2propiada de vapor en el caldero. 

La condición tercera puede obtenerse par el e:n¡¡lea de un buen método di:!. 
enhiamiento. 

j:.nt"riado del env;,se des¡rnés de la e:.terilizaciónr pude ser realizada pori 

.1.- llire, 

3,- ~ presión de aire dentro del autoclave, Las Caracteristicas del método 
empleado deQenden del tipo óe envase y del producto. 

El enfriado por agua se ernplea cuando se desea evitar sobreesterilización del 
producto y para envases de vidrio. 

El uiétodo por aire se emplea cuando no se necesita tener ningún c11idado 
especial, aunq•1e en general es recomendable realizar el enfriado lo .más rápidamente 
posible.. 

El enfriado a presión se emplea para latas de gran tarnarío y p¡ira envases .de 



78 

vidrio, 
Cuando el enfriamiento es demasiado lento puede afectarse la calidad del 

prod•Jcto en la ':iiguiente for~a: 

1.- Pérdida de sa~or >' color, 

2,- Variación de la text•ira, 

3.- Temperatura favorable para ei crecimiento de bacterias termofilicas1 y 

4,- Iiismin11ción del pe-so de los sólidos del producto. 

Esteriliz¡¡ción de envases de vidrio, se ejecuta con los envases de vidrio 
sumergidGS en ag•ial ésta se calienta por vapor q11e se inyecta en ella. Se admite 
t2mbién en el autocla'le aüe a presión, con el. fin de mezclar el agua y para 
Íllpedir que se destapen los envases. 

Debe cuidarse de qtJe todos los envasas estén s•1roergidos en el agita, Eri e;;te 
caso el teriómeíro mide la te~peratura de ésta y el enfria~iento se efectóa 
¡¡¡t111itiendo agua fria vara que se mezcle con i.a caliente, pero mard,eniendo la 
presión de aire hasta el final, 

TIPOS DE. f1U10GL1WE. 

Pueden ser verticales y horizontal~s. Los verticales son, en general, de 
· tama'iio más pequer<n que los hori:ont«les. Se cargan pnr medio de tecles y tienen las 

sig1Jien tes v;mt:;:,jas ~ 

1.~ Mayor et:m1ómia en el. vapor, 

2,- Generalmente 13ayor facil id~d para cargar los, 

Bus desvant~jas son~ 

1,- No se adaptan bien a la producción en gran escala, 

2.- Sun más difiles de cerrar. 

Los·)orizontales están provistos de carros y sistema de rieles para s;i 
Algunos t.iemm. dos. pimrtas, Un tipo especial es el autoclave que agl.ta automAtica-
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mente los envases d•irante la esterilización, 

n•rnque no son indisp2nsables, su ernp1eo es muy conveniente, pues si se •isan en 
forme apropiada se tiene la seguridad de hRhPT·s? re2lizado la esterüización que se 
necesita y además ecrmomiz;;ri e 1 tener •ma persona vigilando el proceso, En alg•inos 
casos su costo de adquisición puede ser consi<:!H·2do e:,:cesiv;:i, 

ENFRIMtlO Y l!MPlt:Zll [IE LAS lf\Tfi$, 

Las latas deben ser enfriatl;-.s hast2· un2 t<'m¡¡era~ur;;, de a;i~o}:imad¡;!ll;mte 4SoC, 
El ent'ri;ido pu1?de efectuarse; a presión dentro del a•ltoclave 1 por auq., y por aire, 

El sistE>ma primero ya ha sido dlo'scri ta, El segundo p11ede r·ealizarse par 
chorros de aq•ia o por in~ersión en esbnques de :;g•B· El tercero es el más sencillo 
y bar<>tar pero oc:•ipa m¿s esp2cio y en ge;ier¡¡l no es recomendai!le por ser muy lento, 

La necesidad de limpiar lBS lat2s después de 13 esterilización ha sido 
reducida, pero no enteramente ei.iminacta, por el lavado de las latas antes de la 
esterilización. C11ando es necesario lill!piarlas después, pueden emplearse 11équinas 
auto1118t.icas o accionadas a m2nor que se fund?n e;; el empleo d2 e;;cabillas. 

El etiquetado puede realizarse inmedíatamente después del enfriado, o los
envases plleden ser almacenados para ser etiq•ietados antes de encajonarse, o aun 
pueden enc;,jtmarios sin etiquetar c11ando el com¡nador desi;a colocar Sil propia 
eúquet;i, 

Los envases deben e;;tar f'l'!os antes de ser etiquetados. En general el 
automático ha reew.plazado al etiquetado a mano, excepto en los casos de envases ·.de·· 
form;,fi especi.ales. Las máquinas automatices son alimentadas a mano y el anvase es. 
etiq•iet.ado mientras se mueve por gravedad, 

El encajonado se hoce a mano, la formación de los cajones de cartón y su 
. pegadura desp•iés de llenos, puede realizarse a 11'11quina. 



FACTORES úUE [IZJ?.rn S'.:R Cú:lSIDrn;\[:(IS r.tms f!E INSTAL~F; UNA 
l·LMJTA E.fJLt.Hll!ü!;t., 

uo 

Una serie de factores q11e son vit2les p3i'a obtener th:ito comercial debe ser 
estudiadas cuitladosamente, U estudio s!!ra hecho, preferenter.ente, por 
especiii'listas o enlatadores q!le tSongan ~ir.plia e:·:periencia. 

FUENTES DE MATrnrns' 

Las especies de pescado, :nolu·:;;cos o cr11si!iceos que se pued;:in obtener 1 deberan 
ser ap1'opia1ias ¡n:ra en:iatr.r:,e, y e):istirá adPmés la seguridad de que estas especies 
no se agotarán con la producción de la planta proyectada. IJna Zona pesq11ers p•1ede 
ofreci;,r posibilidades de pesca di,! n•merosas espPcies, p1;ro cada es¡>ecie en. 
partic•1lar no ser lo s•it'icientemente abundante, o variar m1Jtho sil ab11ndancia, en 
las diversas épocas del afio. Por ello se considerá el enlatado de especies 
altern¡¡ntes, ?.deITTas r.le la principalr a fln de que los qastos generales no recaigan 
ónicamente sobre un producto, 

No soló se considera el precio de costo del terreno, sino q•1e ~;;te deberá 
estar sit•1ado lo m3s cerca posible del l11gar en que se obtiene o desembarca la 
materia prima. t:s cas1 indispenssi:ile q>Jt> esté ;; la orilla del mar ~· que te;iga 

·facilidades para el atraq•1e de la·; embarcaciones que se empleen, pue~ la materia 
prima debe desembarcarse lo antes pci5ible, El terreno sH.~ lo suficientemente 
amplio-para contener las diversas constr•1ccion~s necesarias y tendrá espacio de 
reserva para posibi.es amplü;cim1es. La rnnsh1Jcción de to•:los los edificios 5•Jbre 
los tlllelles p resenia inconvenien ~s. \.a planta no debe estar situada cerca de 
distritos residenciales, pues a pesar de los esf•1erzos que se hagan para evitarlo, 
siempre se producirán olo1·es desagradables, 

Es dificil encontrar un 1•1qar ide11l, pero debe elegirse el que más se aproxime 
a ello, 
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DURr)CION DE Lf1 éPOCl'I [•E ENLltT.'IDO, 

Cuando ésta es cort'l suben los gastos gener2les por unid?d producida. Si l;; 
planta es grande, debe tratarse de reducir los costas por ~edio de la producción en 
masa, Se precis~rá estudiar 12 elaboracion de productos especiales para otras 
épocas del aÑo, lo que µuede hi!cerse a b2se de pescados o mariscos que se obtienen 
en m?nores c2ntidad~s~ 

ft'lCILIDl1DES DE mMlSf'OFn~. 

liebe haber medios de trsnsporte normales desde la planta R los centros de 
consumo y s~r de costo conveniente, pues ;i <'S demasiado alto p11ede desequilibrar 
los costos <le producción, Hay que, cansidel'ar también que puede ser necesario 
transportar a la planta materiales diversos para s•1 operación r envases e incluso 
obreros en algunos casos, 

üllREROS. 

Se preferir¿n aq•;ellos lug;:;1·es 9íl los que exists dü¡ionibilidad de operarios 
con experiencia previa, pues los costos de el3boración s1Jben al emplear obreros sin 
e:·:periencia , debido a q•ie sDn !!12s lentos, ll.enan las lata;; deficientemente y 
pueden ocasionar pérdidas de parte de la producción, debido a stJ ignorancia. 
Generalmente el operario no se adiestra en una salo época de enlatado, 

El námero de trabaJadores dependerá del ta11afio de la planta, del producto q11e 
se elc.bora y. e;;¡.r;.cialment~ ele la obra de mano en el limpiado del pescado, y en el 
llenado de las fatas, ya que las otras operaciones suelen estar mecanizadas en 
mayor grado. Normalmente no es posihie establecer horarios fijos de trabajo para 
todos los d1as p1Jes como la materia pri!!a se descompone con gran facilidadr deb~ 
ser elaborada en nfanto llego> a la.píanta, lo q•Je s•icedti irregularmente, Es preciso .. 
tener en cuenta que una temporada de trabajo de mayor d•iracíón per11ite contar con· 
me.jotes oi:!re1·os. Para rectuú1· los costos conviene generalmente 111ecani;:<ir la plánt¡¡ .:· 
lo iiás posible,a•mque siempre debe estudiarse la conveniencia de la cuantia de l.a 
inversión y de su amortización. Otras veces puede obtenerse un producto de mejor. 
calidad y mayores utilidades tan sólo con el en:pleo de buenos obr~ros. En ambos 
casós habrá que rnnsiderar los cO!;tos y rendimientos mas convenientes; 
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DISPOHIBILIDt\D DE llGUA POTf\BLL 

Este es un factor de g'l'rn im;10rtancia, foda ei agua que se use en la planta 
deberá ser pot2hle y fresca, de bajo conlenido de sales minerales, especialmente 
s•üf'o;tos y s;eli;,s de Fe, y libre de rnalq•!ier posibilidad de contaminación por aguas 
servidas. 

Las 2g•ias d•ira;,(C;, 'f Mgl nu detien e;¡plears~, no s1lo por Sf'l' incon11enientes 
para el producto, sino porqne también p11eden óaViar los calderos. Sin embargo, las 
aguas dur·as pueden abl.andarsp, El aguo <le m¡n·, bombeada de las vecindades de la 
planta, est<§ generalmente m1Jy c•mtar.inada con 111icrcorga11ismos y es peli!)rosa. Los 
pozos no producen, a veces, toda el ag•.ia que se necesita y como regla qeneral las 
aq11as de pozos poco prof<.indos están cont;rünaóas, mientras q11e 1'>s úe pozos 
prnfondo;; o v2rtientes contíP;ien pocos micr-0~rg«nismos, 

El aq11a debe controlarse q•1!mica y bacteriológicarnnete en -forll\a periódica, 
emple2ndr• métodos de ls!Jor~torio nf'iciales,. También es importante considerar la 
presión y '!olumw del ag11¡:¡ de !¡\le ~e dispone. 

Pocos prod•1ctos se venden µar si solo·; y es necesario realizar esfllerzos de 
vent¡;s, aunq•1e sin crear •1na org ani ;:si::ión de ventas que resu) te de;i;;isiado costo;;a, 
Para introd•Jci r 11n n11evo producto dehe llevar-:e a cabo 11na intensa c;;mpaíla de 
etl11cación de los consmüdores potenr.iaies q•1e en ocasiones h«Y que roantener durante 
varios aÑús, antes de lLegar a conseguir ventas en gran escale. Los q•1e comiencen 
a elaborar un producto que y'<! edste en el mercado, deben poder ofrecer una wmtaja 

-~dicional_en el s11yo. 
Sola;i;¡Ú:te !?s granúes ernpr<'sas pueden sastenel' una organi:zadón rropia de 

ventas y distribución, y no siempre. Por lo general t:!lnviene más entreqa1'. la 
.producción de la planta a uno o más distribuidores quienes mediante una comisión 

sobre lo que venden, ae encarqan óe todas las operaciones comerciales necesarias 
para hacer llegar los productos a los comerciantes minoristas. 

Cl\PlT/IL, 

La ins•it'iencia de capital a contribuido al. fracaso de .mllchas industrias 
enlatadoras de pescado, especialmente Cuando se tNJta de. la introd•!cción de nuevos 
productos. 

fll organizar· 11na industria delJe dividirse el capital entrel 



t,- Lo que se va invertir en terreno, const.rucciones, maquinarias, instalacio
nes y g¡;;to~- d2 organi::a~ión, y 

2,- Capital de explotación del negocio, !?s decir, para co~pra de materia prirna 
envases, co;nt111stibi.P, sueido;o y sai;;rios, prcpagand~ comercial, etc. 

Se recomienda a menudo q•1e el capital ~e divida en •rn 607. destinado a 
inversiones en la pianta y un 40'.t. dedicado a capital de e;.:plot;;ción, Cuando escasea 
éste, una parte import-~nte de lo q•1e serian utilidades debe didicarse a pagar 
interes!!s sobre présta'll%r y a '"2c2:0 "" esta obiig2tiu a v2;ider productos elabC1rados 
a precios no co[pensatorios, por tener necesidod urgente de dinero. 

r\ntes de construir l3 pl-3nta enlat~dora se tomaran en menta vsrios puntos: 

1.- Espacio necesario. 

El e~p:acio q11e se precisa será el s•ificiente para •m fllncionamiento eficiente 
de la fforica, atendiendo a cpie las máquinas no e~tér, d2::1a<o.iafo concentrad;i;, en 
forma que se obstaculicen lcis op!'!l'aciones, Por ello se atenderé en primer liiqar, al 
proyectar· fa f30rica, a resol.ver lr. rn\ac;cián de les mé'j'.lin<•s de manera que quede 
aseq•1rado s11 mejor ftlncionamiento, tliseíiando después el edificio alrededor de 
ellas. Se proyectal'á el es¡.>;icio auicion8l necesaria en el caso de que v~yan a 
enlatarse otros productos adem-3s del principal. 

E.n términos generales podel!lus decir que la lungit\\d de pi<mta deherá ser el 
doble de s•1 anchura. 

2.- [t:isfribur.ión del espacio en e·1 interior, 

Para ello hay que tomar en c•ienta las necesidades de operación de la t'ábr~ca y 
del funcion<'miento de las distintas maq11in;;s, 1\ menudo se destina un espacio 
insuficiente para las operaciones de limpieza y lavafo ilel pescado, lo· q11e 
determina un ·trabajo má~ ieílto y costoso, o bien falta de limpieza, f1 veces es 
conveniente separar óel resto de la fabrica, por medio de talüq11es1 los 1•1qares en. 
que se verifica la lin1pieza del ¡iescado, tie cuidará que pued;:; hacerse con facilidad 
el transporte de la materia pri~a lavada el lllqar en q11e continó.a s11 manip•lleo. 

~.- Colocación de los distintas edificios. 
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Si el caldero tiene un edificio especial, lo q11e es 1'ecomendab1e 1 debe 
situarse "' unos 15 mP.tros por lo menos del edífit:iG principal. Los estam¡ues y 
construcciones para combustibles denen estar lo más alejados posible del mismo. El 
secado de las redes se ti;ná cerca del erubarc~dero, 

4,- Depósitos de aimacen¿r.1isnto de !i!3teri2 pri~e. 

Cada vez se eraµ lean m;l.s, ¡¡~r-a periudos cortos de ;:;irooLanamiento, No deben de 
ser profundos y su fondo tendrá inclinación conveniente p.Ha facilitar su limpieza, 
la que será más perfe.:ta si carecen de rincones y trizad1iras. El material. con que 
se construyan no deben producir contaminaciones ni malos olores. 

!le facilitará elimin.ando todos los esp;¡cios anqostos en los q•1e s•1ele 
acu;iularse suciedad o materiol de desecho, Los rincones ser~n redondeados1 en la 
medida de los posible. Los m•iros, techos)' tr.biq1Jes deben ser de s•iperficie pulida 

·y las par?des estarán pintadc-s con pintu>a de color claro. P2redes, pisos, tiechos, 
mesas y maquinarias serán lav.;dcs con abundante ag11a y 'Vapo1-. Las ventan,;s y 
puertas del edificio principal se protegerán con telas metf:licss qu~ impidan el 
paso de insectos, 

6. - Tipo de const rur.ción, 

los edificios de ;ader;, sor. gi:neralmente mas baratos, pero las construcciones 
de· concreto o metal present;m otras v2nl<:ja-;, La planta deller-á constr•lirse en un 
solo piso, a fin de faciiitar el '011ir.ü;nto de 1m2teriales. 

7,- lechos y ventilación, 

Los techos deben ser altos y tener facilidades para la ventilación del l•1gar, 
. la que se obtiene venb.jos~mente cuando el techo está proyectado en forma de 

-._ dientes - de serr•1cho, En las regiones calurosas y hó11edas es conveniente la 
instal.ac1ón de ventiladores. 

. · LÍls mejores serán los de concreto, imper111eabilizado; éspero Y con un mini_mo 
. junt•uas. Si se emplean pisos de madera 'también deberén estar impermeabilizados• 



Todos los pi sos tend r~n 1Jna cierta inc lin.3ción con 
lugares ad~lu~dos e inst3laGos dD ~aner2 quP descarguen 
corrientes de marea. 

B5 

des-igues colocados en 
d·1nde hay3 bastantes 

Tendrán resistencia para c~rgal' varias veces superiores a la máxima probable+ 
!Ji estén construido~. de m2.der3, se evitará que r;isu:tten r·e;be:Jadi::as. 

Cuando hay edificios levant.~dos sobre el muelle se procurar;\ q•le quede espacio 
libre abundetnte par:::: de::.e:rit~rcad2ro~ 

10.- Alumbrado de la planta. 

E.l bmm al•llllGrado es f'<lnda:r.ental p«ra la m!'jor sanidad de la planta y para la 
alta calidad de los prod•lct.c•s .;laborados, Las v~ntanas sertrn n•i;i¡ero~~s y grandes y 
el techo perniti rl! ).a entrad~ de 1Jn má:-:i~il dP lu: natur?.i, Par3 el tr;;bajo nocturno 
estaré provista la fábrica de il•iminación suficiente, bien distribuida y colocada. 

11.- Transportadores automati cos, 

Red1Jcen el ntmero de obreros necesar·ios e influyen en el aumento del 
rendülient.o df.' las p:u>ntas i.lt> mayor prod•1cción. En las plant¡¡s pque'13s pmnle que 
s•J uso no sea econó:üco, teniendo en cuenta su costo elevado. 

12,- Vapor. 

L;:s plant.3s enL;otacJorasde pescado n;;;ce;it;;n gener;;ü1ent'? m~s va¡ior que la~ 
conserveras de frutas o legu:bres, debido a q•1e algunas operadcnes son mas largas · 
y se. ejecutan a tei!lperatura mt.s alta, Si nc1 hsy vspor suficiente en la época de 
mayor abundancia de materia prima, tal vez no se pueda <iprovech:;;r la c2pacid;id 
total de la planta, 

Se recomiends tener dos calde>os, cada uno dP. caracidad bast~nte para producir 
vapor stJficiente para las necesidades de la pl;,nta 1 a fin de prevenir el caso de 
que uno quede fuera de servicio, 

13~- Refrigeracion. 

E.n algunos lugares se tian encontrado provechoso disponer de facilidades de 
. refrigeracion y almacenamiento de satería prima a unos 2/C,, para guardarla en füs 
·casos extrelllos de abundanci« o de esi:asez, El pescado no se deteriora por la ref'ri'-



qeración y asi se as.:gura materia priraa de calidad excelente. 

14.- Costo de constr•icción. 

El costo de 
contratista, pues 
particular, 

la constr11cción será est.•1di2do en caso 
hay n 1m~1'osos variables q'Je afectan al 

Uó 

particular por un 
costo en cada caso 

Hay razr.mes de h1giene, est~tica1 y de obtención de una me,jor calidad del 
prod1Jct6 al costo raás bajo, en el manteninient,o de b11ena sanidad en las plnatas 
e¡¡l.atador·as, la que debe ser cm1pleta y ntt superficial, asi como continua y no 
esporádica. 1\lcanzará también a los métodos de pesc<1, transporte y desembarq•!e rlel 
pescsdo, tomondo me1idss aprop1adas pa>a q•1e en 12s bodegas óe alm?cenamiento de 
las embarcacione·s se red11:ca l;;i cont.<;minacién <il ~inimo. En la pl.anta no se 
em¡¡leBrá agua de m«r de las vecin~adP.s, y el em¡¡i.e-~ del cloro 5e hará en forma 
<1propi;;da. 

2,- Reglamentos y Códigos dP Salubr1dact. 

Para obtener 1Jn ~·rod•1cto de calidad óptima no hay q11e li111itarse al 
c1.1mplimiento de los reglament.oo locales, pues é=tos tienen p¡1r fin l.s obtención de 
una se1•;1:rid~d apropiada en la ind•istria en general mientras que las plantas 
enlatadoras; especialmente l:-<? de p<>scatin, n1ecesi tan un:;; s?nitl2d m~s estricta. 

3,- Refrigeración. 

f1 veces es necesaria, lo mismo que el uso del. hielo, el que puede contener én 
ócasiones S•lbsbcias bactericida~ o bacteriost;';tica-s, aqreqadas al mismo cor. el fin 

· de obtener un doille el'ecta p1·eservativo, 

4,- Manip•1lación de las materias primas. 

La materia prima debe ser inspeccionada al llegar ala planta,. vigilimdose 
cuidadosamente, después, las operaciones de desembarco, lavado y Ü111piez.a de. 
2QlJ~l:l.a. No !>e permitira la 0<t11m1il¡;ción de d!!sperdicios, los 1¡ue en ningón caso se:-_ 
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rán arrojados al rnar cerca de la plants. Lo ideal, desde el punto de vista de la 
higiene, es r¡uP. l.os desrerdicios sean transform;dos inmediat8mente en s•Jbproductos 
si.empre que res•1l te económico, '' veces los desperd ic íos pueden ser el ininados por 
el alcant3riJ lado, pero en todo c2"0 no conviene t¡;,ner recipiente;; peque;;fas para 
acumularlos. No debe permitirse que la materia se acumule en ningiln punto de la 
planie, 

Si sP e;?iplean tanqu:s ran ?l!!ocensmiento dPbHán hrnpiarse a menudo durant.e 
el d iar sin econc~i:rnr agu.3, p•l"'S es necesario •1sar la en grandi;s cantidades para 
eliminar laf' fuent"'s de rontc-minación, 

5,·- !Jso di" eqllipo de rn2der~. 

Be evitaré Pn lo posillle, pues resulta muy dificii limpiarlo liien y en algunos 
casos puede ser fuente de contaminación par;i toda la planta. Siempre que sea 
posit•ie los estanques, mesas, etc., deber~n hecerse de un m?t3l re;üstente a la 
corrosión. 

Ho se ad:r.iti rá ning<'ln obrero q1Je padezca dlguna enfermedad aontagiosa, y si 
algó.r1 empleado u obrero la r:rmtrajera, det!er8 abandonar el. trabajo hasta que haya 
pasado t,odo peligro de infección tanto para f!! resto del personal como para e! 
producto, 

Se e}:igirán habitas de limpieza al persanBl, ¡nohibiénfosf! estricta11ente y 
castig~ndose sever¡¡~ente, ~n coso de ser sometidos , ciertos actos antihigiénicos 

· ttíles· como escupir en el piso de la planta, fumar tlentra de la fat.tlrica, orinar en 
c•ialquier otro sitio que no sean los retretes, arrojar desperdicios f11era de los 
recertllrnlos a¡nopi.ados, etc., En general es recomendable el uso de trajes de 
trabajo lavables, los que deben cambiarse tan frecuent,egente como sea necesario. 

7,- latas, 

los envases vaciós que estén abacenados se protegerén · de contaminaciones, 
polvo e insectos, y se lav~rán antes de utilizarse, las latss llenas .no deben 
permanecer mas de unos minutos sin ser autocla'Jizadas, y las latas recién llenadas 
deberan proseguir rt.pídamente a las operacion~s siguientes. En todos los casos se· 
cond•Jcirá. la materia prima con el ~~xi;o de r~pidez por las distintas operaciones y 
será siemprP prQtegida contra los insectos, 

O,- Limpieza del equipo de trabajo. 

~· {.' . 
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Oebe hacer·;e en forma bien organizoúa, al terminar la jornada de tralBjo, y <le 
m;:iner« cornplE"ta. /il.qunas m~quinas deherén d!'sarn;;rs2 para limpiarlas piew por 
pieza, Las responsabilid2des por la limpieza del equipo y planta se distribuirán 
entrP. el personal~ 

9,- Desperdicios. 

No sl!ré permitid¡, la acumula( i.ón de d;;sperdir:ios en ningán lugar de la planta 
o de sus vecincl.'3des, y tampoco se g11ardarán en ella c2jas de madera •isada o envases 
usados y deictuosas, 

En las plentas ení.at~~doras rle wmiuEcos y crustaceas no se permitirá la 
acum•1lación de conchas y caparazones. 

las plant;s <Je rfJducciói1 estr.rán situ~dc: a ~ilqunc distancia de la enl;atadorc
Y sus desperdicios nunca se 3rrojar?n al mar cerc¡¡ de ésta. 

1.- f'RINCil"l;LE!; TECNI(;fl'.: l1E L(1 lNDUS1RIALIZf1CJ ON, 

Como s;> indica en n1Jestro pri~er capitulo, en 21 aí<o de 1925 el General 
llbelsrda L. f<~drigu~z ftJ:idó la e:npres~:: e~l.3t:!{for·.:; ct?.~ominc~~c~ Co!!pa~ia d~ Productos 
Marinos S.h. 1 con domicilio ~n Ensenada B.C,; ésta fue la primer¡¡ empresa 
industrializedore en México. 

El arte o mejor dicho la ciencia del enlatado de alimeíltns, cuyo 
descubrimiento se óebe al frAnces liicolils iippert, fue posible debido a l;is 
investigcciones de los pioneros de la bacte1·i.aln·Ji;; entrf' fo;; cuales se encuentran 
Franc flstorius Needharn, SpaL:nzani y Sheele. 

F•le en ~l aVio de i'J75 c1Jando Nicolas l\p¡ier+. e!llp!!ZO s•Js e!"tudios sobre la 
. preservación de alimentos, debido al esi.illmlo Je un premio que se ofrecia por el 
gobierno francés y q•le cansistia en 12 mil h;mcosl estos se los daria a la persona 
q•le lograra mejoror los ~étodos de preservación de los alimentos enviados alos 
e,jercitos de Napoleón. 

En el otro srio de 180'1' 1 cu;indo (1ppert logr~ el éxito buscado emp_<>cando 
alimentos en recipientes de vidrio, cerrados por medio de un tapón de .corcho en 
forma hermética. Este método consisUa en poner los alimentos dentro de. recipientes 
de vidrio, sell.<rlos, taparlos con un tapón y calentarlos durante algón tiempo. en 
un baÍ'Ío de agua hirviendo. Los tiempos •1ariaban de acuerdo con ei producto. 

Una vez terminada esta opeNción se sacaban 'los recipientes de bario de agua Y 
apretaba los tapones para ht<cer un cierre hermético, pero sin decir las razones par 



:''o~ " . " 
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las c•Jales los 2lirnt!nt05 ;e conservaban. Hoy sab:o>roos que si el envase no está 
cerraúo her¡¡¡,,tican':'nte, se r:ontarninar3 el Blimento después (/e la esterili;:Rción, 
por ll!icraorgani:ruos q1Je prod•icirén sil descomposición, 

Los envases de ho,jal2ta se usab2n en H0l~n11a, antes de 18\0 para enlatar 
pescado salado, el cual no era esterili:ado, pero er.3 preservado en salmuera, 
ahwnado y lue·JD e:rr~C?cado en rl1v'2rsos ~;p13<;es, "'Jicionándole después con m;;nt.eQuüla 
o aceite de olivo, cerrant.o los i;nvases desp•1és óe esta ~peración, 

El prim~ru Pn e!!!pieoT r?:ipi2ntc·s di;. /·,a.ja:ta:H en el eni.at.3do de aiimentos f'u~ 
el inglés ?eter Dllrand 1 en 1810. 

En el continente ílT>P.ricano 
alimentos, pues en 1819, conservó 

fué l4ilU<im Under;mod, el primero ql.le envas6 
langostas y frtJtas en frascos de vidrio, 

E:n 1U53, Bordpn perfertinnA a:t !!!~t':rl': p?r.: ) .. ~ f:;bricsción y en1at;;<lo dt. l¡¡ 
leche condensada, 

Hasta mediado,, dP.i =igio XlY., los enva;;e:; se esterüi:<:Bhan en aglla hirviente, 
a 100/C, aproximada~ente. !labia frecuentes brotes de intoxicaciones producidas por 
el ccm51mo de alim¡;nto; eelat~do:., q•1~ llegab.;.n a ser mnrtaJ.¡.s en .;i1junos casos, 

Solian prod1Jc irse por el cons•!NO de al i!'lentos que ahora se conocen como Je 
acld~z b~.ja, romu el pesc~dr•, legur.ibre; y c~rnes, p¡;ra :tos que t.ambifn se empleab;¡ 
el Eétodo del baí'o de ii']'B hirviente en su <:sterili;:::aciór., 

En 1860, se Je oc•Hrió 3 ls=2,: Soloman la idea d~ agregar Cloruro t:élsico al 
a~•Ja en que los tarros 11rsn oll'ntados, lo que perñ!i tió q;ie el p•mto de eb•Jllición 
d!e le solución subiera a 10~\/C·104/l: >. que Ja esterilización fuera más completa, 
disminuyendo gradualmente el ndmero de intoxicaciones. 

Para sa~E·r l«s ou:oas t!e la d2scm1~osición de ahmentas enlatados, nos basamos 
en los t'•mtlall!entos de la bacteriología, y q•Je nos dicen; los alimentos están 
contaminados, por l.o menos eil s•J superficie, <:an b;i:terias, lPvaduras y hongos. 

Esta cont;imin;¡c;,10 p•1ede provenir! 
al,- Uel m;;;li.n ;:;moifmt.e lin q1Je se desarrolló el <>lime;ito, 
bl.- f'or efectos de la manip•1l2ción a que fuere sometido posteriorll!ente, y_ 

antes de lleaar a la planta enlatado1·a, <' 
e).- Dentro de la planta enlatadora puede ser contaminado por l<is personas que 

que intervienen en s•J elabor;,ción, o ¡mr contacto con RJesas, 
maquinarias, envases, et.e. 

Serla largo enumerar los proaresns que ha h2bido en el enlatado de alimentos· 
110 los dl timos 30 aíiíos, pero t,odos los procesos de enlatado comerciales siguen 
basados en el principio descubierto por t'lppP.rt., c<Jn algunas variantes, 
principallllente en el uso de eq•lipo y maquinaria que permitan hacer Gperád.011es 
sumamente grandes y a costos reducidos. 



Los principales adel¡¡ntos han sido los siguiente·;: 

1.- Sistema d~ enlatado as~ptico. 
2,- Sistema de enlatado Flash No, 18. 
3,- Ll9nador ascéptico de tambor. 
4,- filltoclaves Grover Howard, 
5,- tii.siema Esterifla;ne. 
6.- Cocedores hidrostáticos, 
7,- Cucedores rntainrins r:or1t.in•10s, 
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Los detalles del procesQ <J~ en!?t.?dC1 neces.~rial!lente •1arian con la n<>to1raleza 
di> cada prnctucto, sin embargo, har operaciones comunes 3 todos los procesos de 
enlatado y son principalmente! 

Lavado, seleccion8du, escald~do, pelador llen~do 'exhausting' o precalentado o 
eliminación de aire, cerrado o engargolado, esterilizado y tratemiento térmico o 
procesador c:uarentena. 

H tratamiento térmico es el corazón de tJna ind~stria enlatadora Yr como se 
indicó, NicoJ {¡; flppert hi rvi(J el primer producto enlatado en un re;:ip1ente abierto. 
El autoclave o presión con ti:?mperatura de proceso más elevado y tiempos Bas cortos, 
fue el siguiente avance importante. En 1923 se perfeccionó un método para el 
dlculo matemático para los procesos adecuados en al imentvs en latodos, se 
perfeccionaron datos fi sic os y hacteriolág1co3, 

son! 
Los principales factores a considerar para dar •in tratamiento térmico adectJado 

a),- Cantid~d o vol~~e~ del P~im~nto, 
b),- Viscosidad, 
e>.- Densidad, 
dl.- Te:<t•ua del prod11cto, 
el,- f1cidez, 
n ,- Grado de contaminación inicial; etr.:. 

CUALI[lf1[1ES y REGU!S nos DE LOS ENVASES+ 

1,- El .envase deberá e!:t3r f?.bricado de un material q11e na. afecte en nada al 
sabor ni a la present<ición del prod•icto ali1wntido enlatado; 

2,- Deberá presentar un cierre hermético, 



3.- Se fabricarA con un material q11e sea rn•.iy b•1en cond•1ctor de calor, ya c¡ue 
el contenido del envase calE<i1tado y enfriado 1·apida'llente •. 

4,- El envase ser.!; suroan;ente ligero, pero ai mismo tie~po lo suficientemente 
fuerte p<'ra ri;osistil' todo el manejo que se le dé antes de lleg;n a las 
manos del póblico consur.idor, 

5,- Beberé ser adopt3ble a diversas pr1JC!ucto:; y rreso.ntar<;e eíl distinto~ tama
Ños y formas. 

6,- Deberá ;c.er un recipiente q•1~ p1.1erl;; ser llenacto ré¡iida11f.'nt.e y con t"ac:ilidad 
y al mi<0m() tie~po cerrado en forraa hermética, 

7.- Su cc.5t.u dener:S ser más o menos bajo para poder enlatar y preservar alimen 
tos en forma económica. 

El esqueea básico del. proceso del enlatado del atan ha per:ianecido 
invariable, desd¡;. sus primeros tiempos, este proceso norrnaimente aplic2do ¡rnrR 
el enlat;ido de at,ón en aceite, es el que a contin•Bción se describe: 

ENL1\TADO rn: ATUN, 

El atl'¡n se pesca co1:1ercialmente en la costa occidental de ~'udamérica, 

utílizéndose las siguientes variedades, albawra y bonito. 

•TRANSPORTE· Y IIESCflRGA , 

Generalmente lo; mismo.; barcos pesq•ieros transport3n al puerto el·at<m. 
l.a bodeqa del-barco estA divida en comportamientos por medio de planchas de 
madera, en el fondo de las cuales se coloca una capa de 20 cms., de hielo 
1olido sobre. la q11e se pone el pescado, bien ordenado, q11e se ciibre con otra 
capa de hielo más d~lgada, Se sigue(\ alternando pescado y .hielo hasta terminal'. 
por cubrirlo todo con unos 10 a 15 cms. de hielo, 
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Otro sisi~~a de almacenamiento a hordo consiste en ~olocar el atan en 
comportimientns que ss llen311 ccn agua dP mi:'r rt>frigerad2 111ecánicamente, 
eanteniéndola a una temperatura de 2/C, T2ir.bi~n se emplea el método de 
conge:tación del pescado a bordo, 

El pescarlo no se limpia previamente por hcDf'l'se observado q·1~ el. pPscado 
eviscer2do se descompone con mayor r~pidez que el entero, debido a qae las 
oper~~iones de eviscer~ción no se h2ten a borc:0 generBlmente en forma debida~ 

U de>:embarq'le ~e efi;ct!\a pDr f.!edio de recipientes rr.eUl icos que son 
elevados por gri:\as mecá~icas y en <.eQu1da pes~üos y rle-::cargad(•5 en l¡¡ planta. 

DESCONGElliC IO!l, 

El atdn con9el~dn h2y qu~ rjP;congeli1rln antes de 511 liapieza y precocido~ 
Puede dejarse descongelar por la sola acción del aire, o por inmersión en un 
e5tanque con egua, El l,ie'Tipo de desconr;eleción de~e~de: 

a),- Del método empleado, 
b) .- Del ta!!la!-io y condición d;,l pescado, 
e),- [•el criti'rio que se tenga para considerar el pescado descongelado. 
Como e,jemplo dire;n% que un atán de 7 :::; 15 Us. d~ peso p•iede estsr 

suficientr?.mente úestong2l3d0 en •inas 5 ~ \!"hora~ si se descongela con ag•ia 
corriento., 

UlíPil'lti!l. 

Ei pescado se coloca sobre una !Bnda tran'1~Qrt.adora, con el alldornen 
vuelto hacia los ilperarios li~¡;iadc;res, quiene= e~tr2':'f1 l'l<; visceros, pero no 
i:ort¡;n la c:beza ni l;, cci1a, la cavid¡¡d abdo¡¡¡inal se lava im seguida con un 

, chono de sgtJa 1 los hiqados se separan del resto de las vísceras y éstas se 
envían a la pl2nta de reducción. l::l pescado se selecciona de arnerdo con su 
gri!do de frescura y se coloca despues en canastos de alambres que encajan en 
carretillos con r•iedas. 

PflECOCitlIEl!TO, 

Los carretillos se tran;part2n al .int!Hior de compartimientos 
reciangulares1 verticales, donde cabP.n varios de ellos; En estos 
compt'rtimiento~ El ailln es p1'ernci,fo al V'-'por r durante, un .t.ie11¡io que depende 
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dei tamaf<o y condición del pescado. Como eje1Iplo indicaremos, que 1m atán q1Je 
pese de 7 s 15 Kls. de1ora de unas 3 ~ 3 1/2 horas para recibir un 
precocimiento adec1Jado. La temperat1ir¡¡ es de 1Jn!ls 102/C a 104/C. Después de 
cocido el p!,>!',cado es ccmd•.tcitJo a un2 pieza donde se deja enfriar, pues de otro 
11'.odo su carne se de~peda!·irla fácilmente al tr?.bajBr con ella, También se 
haria dificil la separación de la piel, cerne ob~cur~,etc. El enfriamient!l 
tarda unas doce horas. La p~rdid<i de peso por el coci!Viento es de un 25 a un 
301::, 

SEPAfü)CION DE L1\ CARNE, 

Se ejecuta a mano, sobre rnPsas planas. Se seraran las cabezas, colas, 
aletas, y el c1Jerpo se ;;ibre en dos, lcngituúinallllente, separ~ndose dorsal y ta 
i:arne obscura, 

La carne de color ci.aro se coloca en bandej2s que san lavadas a 111enudo 
durante la jornada de trabajo. 

COlfff!DG. 

La carne de color claro se corta dei largo d~seado en máquinas 
autómaticas, y perpe11dic•Jl.3rmente a 13 fibra. 

L;:, · carne se separ<i de acuerdo con- tres c<>lidades distinta.,,, segun el 
tamaílo 6e los trozos: la ta. que solo lleva trozos grandes; la 2a. trozos 
gi·andes con un 15a 25% de trozas chicos) la 3a. toda flal(es.<chicos), 

EllWiSADO. 

Las bande,jas con carne seleccionada se hacen lleg:n a las envasadoras pór 
media de 1in t.ransportador o de un operario. Se aconseja, emplear latas. con 

, .. barniz del tipo e, fdnillla para productos marinas. El. llenado se.hace a manci y, 
el peso de la lata es comprobada por la env;isadora. las latas pasan en segtiida 
par un dispersador uutomtltico de sal y por otro de aceite,· La sal debe· ser 
fina y el aceite empleado generalr.ente es de oleaginosas, winterizadÓ1 Y 
prwiamiente calentado a 'fO/C·-95/C, 



PliODUCCrDH J:IE V,~CIO f't\RCIAL Y Tl\F'l\flO DE LAS !_ATAS, 

P•~e!JE e;n¡ilec;-se una co~binación d~ 'e;:h2•ister' a vapor y méquina 
tap;,dora, o e1P.pl2'3r 1Jna l!aq•Jina t;ipadora al V3clo, La C•peración con el 
•e:{hB1Jster• demora de unos 8 a H• mrn1Jtos y generaimant.e se ejecuta con la'o'. 
latas destap2das. 

Si Sf:t Err1pl~=: un;- tr.:¡etl~:-:: ~~.: v2cin sr: us~; ;:~ceite frio y h,:;. tapas son 
colocadas y -;11avemente ;¡pretadas en las l<itas. En seguida son t;;ipadas al 
vacio,. obten}énGos!"= 1m va·:iu de 22 cms. 

LAVADO DE LflS L6 ms + 

Las latss pasan primero ¡rnr un b;:~;:1' s0l11nón :ti~püdor~ ai,caiina, 
caliente, LJJego son condtJdd;s a un canasto para ser autoclavizadas. 

Se emplean generalmente autoclaves horizontales. 

ENFffll!HIENTf!, 

(li terminar la esterilización S'.1 co;ta el vapor y se aó111ite-aire a 
presión en el a•Jtoclave, par<> mantener un.~ presión igual o ligeramente 
superior a la msntf'nidc: durciniS' la esteriliz;;ción, Las latas son s!:lmetidas a 
una lliJvia d!l> <!g•ia y la presión de aire se v;; b-3j<iodo poco.¡; poco. 

El eir1fri¡;¡do de'.lli::?ra •Jno~ 30 minuto¡¡ hast<> ¡¡ue el atJtotlave puede s<?r 
abierto. En seguida las latas son all"cenadas durante, por lo menos, 24 horas 
anteis de seir etiquetadas. 

mor1UCTOS ESPECIAU::S. 

l1tdn en envases de al•Jminio: es de costo 11ás alto, pero produce una 
eonserva · de _calid-3d mas elevada y qtJe no p11ede sufrir enegrecimiento pór 
form11ción de áddo ~ulfidl-ito(se ané>:s diagrama de operaciones en 1<> 
·manuf~ctura de envases), 
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ECIUIF'O UTIL!Zf\DO DUF;ANTE a PiiOCESO Dt:L ATUN Y CARl\CTERISTICAS, 

1, - f!ecepción. 

_Qll;¡s 
_ríont2i::2rqas, Equipo de linee<. 
_Sisteraa de regaderas. Dir;~nsionñrniento de tuberf;¡, 

2,- Lavado y suministro de pe~c2do a la aeaa dP corte, 

_Hont.;icargas, ~quipo de linea, 
_Volteador de oüas. 
_M~s? cc!1 t1·?:·n~~ort:;d:r p2rc: suministro de pescado i=t mesa de to~te. 
_Lavador de :g11,3 a presión por boq•!il!as. 

3,- EviscerBdo y lavado. 

_Ilesa de corte con tr;;sportador, 
_Sistema de lavado por tubos perfor;idos. 

4,- Acomodo en canastillas y carritos. 

_Canastiíla~i1 

_Carritos, c:ipacidodr 14 c;;nastill~s. 

5,- tocimient•J• 

6,- Límpiez~ y selección de carne. 

_Mesa de limpieza con t rasportador, 

_iiáquiná llenadora •. 
_Capaéidad 155 Iatas/min, 

0.- Inspe·ccion, 



_Básc1Jla 

9,- Dosific2ción de sal. 

_Dosi fica.ción( sumini st•a cantidades iguales a c2da !atal. 

10,- Dosificecid~ de calda dP ve~et3le;, 

_Tanqu>!s .je prep.gr<ición y almacenamiento. 

11,- llosit'icacidn de ECeit.e, 

_Tanque <le al macen;rnienhi. 
_Tanque de dosificación. 
_Sistema d1, do:ifi<::ación por tubos perforddos. 

12.- talent~miento. 

13, - terrado d:> 1 at3s, 

_Máq•Jin8s cerrador~ ( eng.3rgol2dora). 

14.- Lavado d~ latas. 

_Elevador de latas a lavador 
_Lavador de latas. 

· 15 ,- Esterilizado, 

Carritos r¿.colectm·es de l~tas ¡iar .. autoclaves. 
=liútoclaves de esterilización. 

Enca,jonado. .. 
_Volteadora de carritos, 
_Mesa para encajonado con· trans¡iortador, 

96 



-· 

,,.,..1u1 \ . &r::c~ ~~:e:=~,~==~:-: :".::::::=i ... -.c§§rn 12 

1. §1 i ' 3 i i v-: - .... --·--~-~·---;--~---~ ~-- ·~ I] 

rl ~ J J . i s 1 ~ 
LINEA DE TRABAJO PARA EL ENLATADO :r.:EL PIT'UN 

.. · 1 LLEGADA IEL. PESCADO DESDE LOS 
< BARCOS. . . . 

.:2;PESAJE 
<< 3 MESAS DE EVISCERACION 

4 COCEOORES . 

5 SAIA DE ENFRIAMIENTO 
6 MESA DE LIMPIEZA · 
7 CAMARA DE VAPOR 
8 CORI'ADOR 
9 MESA IE EMPAQUE: 

.10 APARATO PARA AGREGAR SAL Y. 
ACEITE. . . 

11 CERRADORAS . . .···• · ·· . 
12 LAVADOR re- LMAS DE CONSR. 
13 CALDERAS ~14 AUTOCLAVE 
15 BODEGA IE ALMÁCEN~. 
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FUENTE: tnlatado, curado y otros metodos de preservación del pescado y 
elaboración dP subprod•Jctos, lópez Hatas Antonio, Ssntiagn de Chile, 1'152, 
Ff\O, Primer centro Latinoamericano de c.:;p,;citación pesquera. 

En este punto se p r~senta l<i infor~ación relativ;i a la f.ise de la 
t ransforrusción del atún, 

La inl"or:i1at i.ón oobre industrialización del ati'.ln, presenta cifras 
agrllpad¿¡s por tipo de proceso, a fin de ;itlec•Jarla a los requirimientos de 
coinerdaliz«ción para su cons•r•m, !:. 0;ta etapo- constrt.uye uno de los factore~. 
mas reievante-s en ia e;:pan·;ión ~el ~sct<Jr :i~sq11er<:1, fi continuación se presenta 
cuadro de le mater•ict pri.!!12 pracesad~1 entre- 1977 a 1984~ 

r\t\lElUr\ l"IUl'lft PllOCESiiDil Y l'HODUCCIOI! ün'fCN![IA tN llí 
lN!lUSHHI\ PESU\!!:t~I¡ Pr.m l'f~>JC[~;;¡3 DC 1't7/·-l'i84, 

==============:~============================================================== 

A'MOS CONGELADO t:NlilTAirO f\EilUCCl@ OTBOS 
MP(fl, !'(U) Mi>, I'. MP. p, MP: f'. 

i·m 73 301 '57 171 61 06? 31 136\ 244 898 53 693l 1 916 396 
l'J7(j 84 046 62 276 B2 765 4!) 824~ '28í !51'1 59 3B·3: 2 617 52f: 
1979 99 016 72 126 106 272 52 o~~5 ~ 384 669 75 15S: 3 5l34 695 . 19!JO t1¿2 '7S5 '/() 5i'i BfJ 9'?3 06 36i: 525 461 11~ 5:.~: 4 757 732 1 

1</S1 !218 O:J6 14B 607 1613 6'77 m-sco: 536- J22 H7264l n 062 4 742 
1?32 l162 608 108 ll"31 110 262 53 34?1 524 399 110 61SI 4 377 1 811 
1983 \139 024 99 701 33 11.9 37 us: 355 419 69 595: 2 2"17 821 
19U4 1140 035 1)7 790 133 527 58 !l:lOl 326 023 62 384: 5 21\7 1 444 
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l'\P. Toneladas.de materia prima pror.esada en peso de comercialización• 
P, Toneladas de producción obtenida en peso neto. 



FUENTt:: OIRECCION GENERl\L DE IHffJRMl1T!C;\ 1 ESTflDISTICll Y ll\JC\..lllEllTl\CION 

lle la infor:r.2tión d;;-í cuadro anterior, pan el 2i'io <l" 1'1U4, en ei proceso 
del enlatado, el 40% corre-spondio a la industriali:ación del atún, q11e file lle 
5i S·~6, t.oneJ 2ffdS en m~terj ~ rr-iii13 y 22 ?i34 de toneladas en proceSG1 ('\ 
continuación se detalla el volumen alc~nzado po~ ·;ector y planta 
industriai.(en ei. s~gui;,nte c112drol 

VOLUMEN Dt: i1f\ fE!Ufl f'Rllil'I PROCESt1M 'f PRODUCCION OllTENl[lfl EN LA 
lNltUSTHlh PC\f1 Sl::.CTOli Y PU\N111o 

lN!lUSTliil\LES [•E f'ITlJll, 

(19ü4) 

·========::===========·=-=========================:.:============================ 

PROCESO CONGEU100 ENLtHt1r10 OTROS 

p, MP. p, Mf>. HP. p. ., 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

SEC1üR: 

S!JCll'.L 

PUBLICO 

1 383 1 rn:. 51 936 22 334 512 11?1l 53 l:iJl 23 710: 
~ -----------------------·----·------------------------------------\ 

26 22 

·• 1 

·-·----- -----·- 1tl 210 7 Bl!7 ~3 319 23 512 

:512 19U 

. 
. • 

\. 

~18 



===~=:========~=====~=========:============ 
SECTOR 

PLANTf1¡ !iü!::rnL: l'U!ü Cu PRIVtiDO TOTAL. 
MP. p.: HP, p, ¡.¡p, p, MP, p, 

: ·---·------·--------· ·--- --·-----·--·-·· --·-·--·· ---·--·--·-·-·-·----------·----·-·-·--·--·---·---------: 

CONGELM10Rf1 , 26 22 232 1 047 l.:'.::i 109 ! 383 1 178 

ENlfffAl1üfih , 33 9c--i 1 , 5136 18 O[)) 7 T!B 51 936 '')') 334 .J.l k"7 ,_, 

IJTk08 Pfl!:ES!JS, ; 46 23 434 161 32 14 5"1'í 
.!...:.. 19B 

!33 031 z~ 710 
--------------------

Del total ce materia prima procesada e industrializada, por el proceso de 
enlatado s~ tiene q•JP. fllerón utilizadas 74 2/0 toneladas, que atrojan une< 
cifra de J 751 010 latas de atón dproxim~damente<74 2JO toneladas entre 198 
grs. de canie;iido cda unc<J, 

A continuación rn;;nciona:no:; m~rr.:as y cnntenido de lat<;s que ack:-lmente 
existen en e! mercado( los precios de 12 comerci2!i:ación lGs tocaremos en el 
capitulo de comercidli~aciónl, 

IaARB~ 

. CJ\LKEX 

PRINCIPlilES Mf\RCf\S flE (ll'UN ENLllTl\DO, 

_ _ COSECHF! IlE:L l'lt\R 
CLEnENTE Jl1tll!ES 
CONA SUPO 
!!EL HONTE 
DOLORES 
EC:OllOHII\ 
GIGi1NTE . 
HERDEZ 
L/\_.TORRE 
MAliCfl L!IJHE 
VfitlUERO . 

·rt::SCflDUR 
. CLEMENTE. Jf\OUES 

198 grs • 
• 

. ~ -

.. 

?9 
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COHERCitiLilt1CION DEL t1lUN 

Durante muchos a;:ios la pes-:E< me;ücana se rnn"i.deró una acti•.iid;id casi de autorn 
nsumo, Y para efectos e:<ternos, dependiente de la conoexportaci.ón con destino al 
mercado est~d011nidei1Sei 

11 partir de 1V70, empezó ¡; dar m'.tes1,ras dP ci•iersifH~ción y su desarrollo 
cobro imp•Jlso. Sin embargo, l<> P.norrae riq•ie:a d~ recursos pesq•1eros con q11e c11enta 
el p?is y lo;: cansider0!Jles esf1Jerza'.~ r?~liz~das psr:l su ep1uvechamientor no han 
biistodo p;;ra c¡11e ésta act,ividBd re3dure y ~e consolide. Cc~o ya f11e descri+,o en los 
capitulas I y IV, e~ !3 détD~· rla tos a~os 70 el gobierno estimuló la industria 
e~pac•do•a de productos del ~ar, 111•11 tipl icó las pesq•"er1as, imp•1lsó t'11erter.;<mte la 
c¡¡piura, incrementó la flota p;:squers 1 p•1so en obras p1·u•Fórr:2s d<o eél•Jc<'ci6'1, 
organi::ación y c2pacitaci6n, intervino directamente o por conducto de fideicomisos 
y e~presas paraest?tai2s, decrPtó ur1;o 2on<:< ecant'i:niC2 e::d.•.1si•12 de 201; mil12s 
maritimas y creó la Secret<>ria de Pesca, 

La le!]isüición s0bre ~3 materi2 h¡¡ estado oríentad2 ;:: promover este sector de 
la ec<.momia, as~q11rando la porticíp3cíón prioritaria tle los p~~cdores nacionales y 
evitnndo la e:iplot3t:ión irrar.ionc:l d;: i=~ e::pe.:i2s, 

El voló.raen total de la explotación pe,;q11era registreda en 2q11as nacionales por 
lss ol'iClnas de p!>s~a en ei moment<J del de;,2;n~2rq•.1e, l':Jé de 2'.13,511 tonelail<os en 
1970, de 7\l\í,239 en 1979, y üe 972,627 en 1983, A partir de este ar<o, la 
p;-oducciün se mide seg·~n s•J 'pes0 co'!lercializado •, nueva dent•min3ción ado¡itaila por 
Méiico para observar la nor~a internacional eeanada de l~ Organización de las 
Naciones Unidas para la llgric•llt'.•ra y la 1Uimentación ff,l\,Q,), E.n 1982 se 
registraron 1 'lb0,179 ton2l:;d2s, (le s•ierte que oc•1rrió un decremento de 16.n, 

Del t~:rt,,~1 1,lp ia captu1a de l't'i..{3 7 632,75? t2neladas ~6'3~1%) correspondierun a 
las especies para consumo t11nano y 339 1870 U4.9i:l a las de uso industrial) 691,740 
toneladas <7L 1% fueron pese.e-dos por permisionarios partíc•ilares, 267 ,517 tonel.ad as 
<27.57.l por las cooperativas y 13 1 370 (1,47.) por l'ls empresas de coin•1ersión; 
6'::i0,760 (66.91.) se obtuvieron en el litoral del h;cifico, 290,IJ'i'fl 129,8'.0 en el 
Golfo y el Caribe, y 31,769 CL3l:l en ag•ias interiores, Entre las especies para 
consumo hun:ano, las cinco pl'incipales por s•.1 •rnl11111en -camarón, sardina, mujarra; 
ostión y atfin - red•Jjeron su participadón en el total de 39.9% en 1982 al 3S,1X en 
19ll'3, mientras las principales de •lso industrial l~ au\llentaron d¡, 89,1 a 96.67., 

El •Jolumen de la e~<¡1ortación pesquera ha tendido a la baja1 p11es paso de 95,115 
toneladas en 1980 a 62,1394 en 1~103 l-33.'r'.l:l. En ec;te 2;,10, el principal renglón de 
ventas al eaxl:.erior f11eron los nusUceos 1 mol•1scos y otros mariscos, q•1e 
representaron el 53,m~ del total. ~in Embar<Jn, su volumen ha ido disminuyendo de 
41 1607 toneladas en 19301 a 37,027 en 1981, ~4 1 503 en 1932 y ~3,856 en 1983, 
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En orden de importancia le siguen los pescados vivos, frescos o refrigerados y 
congeladi:is, que contrib•Jyeron con ei. 16.4:1:, 

El consu~o nacional 2parente de prod•ictos pesqueros también ha dismin•lido de 
1'217,965 toneladas en 1~·e2 a il43,?11 en 1'!83 «-22,1'%). De f'ot3 csntidad, 57517!51 
toneladas (60.77.) correspondiernn al cons•1mo directo y ~572,960 (39,:.17.) al 
indirec:t-~Jt E.l cans11mo por persona: a slJ \.1ez1 se re~ujo de 16!5 Ki.1m;.-Bmos en 1960, 
a 12,6 en 198'3; de estos 7.69 correspondieron al directo y 4119 al iildirecto. 

19ll4 - 1'18\l, se propone ~•mentar el CDns1;r.;o directo ror- h:o>bit.~11+,e ~ 15,4 
Kilourarnns y elevór l~~ E:-:po1·t2cia0~s a t . .m l'ti:.~'J d~!. 1!5;! anur.tJ !-

El pr.igr;ma otorga especial .3tención a los prod>ictos de consumo .h•mano director 
en partic:Jla1· B 12s especie~ que se d¡~stin~n a la población de menores recursos. 
Para 19114 se previó la cofercialización de 742 rni! toneladas, 637 mil se destinaron 
al mercado interno y 10;} mil a la e;:ponación (CUflI1HI) 1). 

C\Ji'f\Bü - 1 -

METil\l DE. CüMf::f\\'.IAUZl1CitJN pgqurnf\ 1904--1'108 
pr,¡1¡,, t\ERCf\I!O lHTERHO 

-----------------------------------------------------------------------------------
PRES[NTl';CION Y E'JPE:CIE i984 1985 ~flJH-..,; .... w !tlfl/ 19SB 

. --·-----------·--- - --·- ------------------------------ ~-------------------------------
T O T f\ L 637' 3(17 706,982 055,77(> 945,314 1 '051,56 

FRESCO '32B,b32 3:)0,079 407 ,637 439,653 496,624 _; _____ 
ESCAMll 134,632 143,128 152,B'.ll 104,915 189r400 

. TIBURON Y Cl\ZON 16,849 19,203 19,208 19,208 19,208 
Cf\hflf;!ll'-i 533 1,4!5 1,900 2,400 3,000 
·cnusTACEOS y MOLUSCOS 36,908 37,993 44, Hl3 49 r 779 54,653 
iU!fü10S i,500 3,000 5,000 8,00(! 10r000 
ACUACULTURA 49,94() 52,930 59,695 67 ,951 77,923 
F1'1UNñ DE flCOMPt\iGf1MlEN10 6,ooo 24,000 26,400 29,040 
f'llODUCCION S/REGISTRO Of, 88,200 95,400 100,000 81,000 113,400 
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C(!NGELADO 104,594 135,113 159,')~58 194,578 219,7:56 
---------
Cl'ii'!flf;UN 3,l.l:i5 4r198 3,'106 4,56(.l 4,675 
ESCfllili 62,285 U0 1 88l3 '!9,434 127 ,697 146,774 
{;(;Ul1CUL TURi1 20,560 2U:22l 31 1 ~50 J!J,4'/6 35, lfJI) 
CP.USTllCEOS Y MOLUSCOS 10,532 12,?92 15,860 19 ,217 23,099 
TlBURDN Y Clll.ON 5,762 6,IJ08 6,!.iOIJ 6,!Jtl!l 6,808 
Sr'IRDHlll Y llNCHOVETI\ 11 MO 2,000 2,40t) 2,800 3,200 

ENLAll\DO /4,417 76,697 124,238 131,8'13 141,302 

TUNHtllS 23,455 35,793 4'1,Ull3 49,633 49r3'33 
Sñí;Dnlll 42,890 30,951 62,4J1 69 ,857 78,343 
CMl!!lOI~ ;?47 338 4"~ '" CRUSTACÉOS Y MOLUSCOS 7,152 7,954 3,603 9,359 10,341 
f1GUM;UL TUW\ 920 1,~·79 :;,0:14 2,706 2:0-5_2 

SECO-SALt'iDO 3,J67 4,854 5,669 7,779 9,321 
-------.-···--
ESCfiHA 760 1,214 1,U26 '21746 3,600 
TIBURON Y C11'ZON 1,980 2,3,¡3 2,2n 2,243 2,193 
Clltlfl!ION 307 411 685 8'.l'.l 1,027 
flCUl\CUL rJRll 720 886 úbS 11968 2,501 

HMUNfi Y f1CEITE 125,687 139,969 155,133 16!:),17'3 l!lOr 148 
--... -.---------·~-
PRODUCCION Nl\ClONAL 38,750 741740 113,373 130,64:) 137,287 
. IHPORTl\CIOll 86,937 65,229 41,765 37 ,528 42,861 

OTROS PROCESOS 270 270 3,13t> 3,73B 
--------------
flLGflS Y oABGrYIJJS 270 270 330 350 
EMBUHDOS 2,aoo 3,388 

FUENTE: !Ji recci ón General de Promoción Pesq11e1·a de '.La !lacretaria de Pesca. 
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El volumen comercializado crecerá a •ma tasa promedio anual de 14.2/.1 al pasar
áe sn mil toneladas en 1'185 a 1 '23(1,000 en 19¡:3 WH1DBü 2l 

CUM!HO - 2 -

( TONElilJ.11\S DE f'fiUDUCTO Tf:J\MINADO) 

PRESENT ACIONfS 1984 l'lB5 1986 1'!87 1988 

T O T A L 7•'") •')l;-1: 
~LfÁ-.._!._I 823, 182 996,658 1 '108,602 1 '229,554 

FRESCO 37l,93'5 409,621/ 4!:l?r!:i75 5401941 610, 762 
CONGELADO 1ss,;m lll'J,013 2151456 251,928 278,686 
ENLhTfil!O 79,065 79,1'17 127,38!J 135,693 145,802 
SECO-SALADO 3,967 5, 104 5,969 !l,12'1 9,721 
Hl'1l'!INA Y flCEJlE !25,687 139,'.!69 !~:i113B 168,173 . lü0,148 
EMBUTIDOS 2,800 3,38$ 4r065 
CüNCt.NTk!'l DOS 270 270 330 3!50 370 

FUEtHE: Oirecc:ión General de Prornodón Pesquera de la Secreta~icl de Pese¡¡, 

s~:ifr.pulsarb. el producto s~co-s5l3du y el enlatcdridCU~DBlJ 3):S~ esp.ers- que };:ts ., -
expor\¡jtiones capteo 5"71 millones de dolares en 1'134 y 693 !lillones eo -1988, 
<CU1lr1Rll 4) 



1()4 
CUADRO - 3 -

MHil~ l!E GENERl)CION IiE. DIVISAS 

OH LES DE DOLARf:S) 

PRESEllT llCION 
Y ESf'i:CIES 1<1U4 1'.'8'! 1906 1987 1988 

r o T il l 5:71'361.2 600,514.4 640,51114 644,902.4 687,97712 .· 

rnrnco J!J,35?.~· 4U.-~3'.':: !4 57,157.~1 5!),06?1'! !53,83?.9 

TUNHlüS 16,643.i 25,168,Q 33,24:),';, 30:'303.5 28;22J~5. 

BACf\LAO 17,114.4 l.7,11414 17,114,4 17,11414 17,11414 
· ornos <ESCf\MM 5,1(1(1,0 5,'15\l,O 6,uoo.o 7,650.0 l:i,500.0 

COllGEUIDO 508,367.0 532,308,4 546,370.t. 560,357 .8 574,89615 
.... -.... -----·fi 
GAMMWM 453,031,A 474,905,0 48br:i7010 498115510 51J9r740.0 
f\BULOH 2,400.0 2,4')0,I) 2,400.0 2,40010 2,400.0 
ll\NGUSTñ 3/,8]1~9 381214~0 3•,·,27::;,5 407337 ,(1 42,46010 
OTflOS ( CF;USTACEOS 
y HOLUSCüB) 2,693:l 2,759,4 3,a2s.1 22rB90i8 2r956.5 

.... ENlflnDO. 1Q 1138.0 11,017 ,5 14,9B6.0 rn,954, 6 .. 23,051.5 
------~·--

OSllRDlNA 
·2,12<J,O ------·-- ----·--·--

ATUN 3,850.5 4,363.9 5,005.6 5,647.4 6,417.5 
· CHUSTllCEOS Y MOLUSCOS 4,158.~ 6,f..53.6 ~>,9!)0,4 137307.2 16,b'39.o 

SECO..:SALMJO 2,278.0 2,B47.5 3,41710 J,936.5 4,556.0 
' -----------

2,278.0 2rB47.5 31417.0 3,9U6,5 4,556.0 



PRODUCCIOfl DE USO 
1 NI1USTRiflL, 
ALGAS Y SARGAZOS 
01 EUS (CON CENT 1;:1\\lOS) 

11,72().7 
5,874.J 
5,846.4 

13,6QB.6 
5,87413 
7,734,3 

1U,5711'. 'I 
10,175,7 

3,404,2 

26,53'.J,6 
16,852.5 
9,603.1 

FUEllTEI Dirección General de homoción Pesquera de la Secretaria de Pesca, 

CUA!1fí!) - 4 ·-

~XPOBT,iClüNES DEL SECiOR PESGUERO 1984-1988 

f'BESENTliCION 
Y ESf'EClE.S 

TO T (1 L . 
FRESCO 

TUNintlS 
3,~Ct'llt\O 

OlkOS <ESCt'tHh l 

COHGRADO 
--------·-
CllM"RON 
ADULON 
ll\NBOSTA 
ESCAM/\ 
OTi~os ((;i"\USTflCEü!; 
Y MOluSC!J!;) 

·104,UBB 

26,203 

16,00:!; 
7,200 
3100(1 

so, 73"1 

:.w,105 
•. 500 

1,782 
"11300 

2,050 

1161200 140,f!il!l 

34,'!00 43,338 

24,200 32,13!] 
7,200 7,200 
3,~00 4,()00 

53,900 55,500 

41,000 42,000 
500 500 

1,000 1,850 
!l,500 'i,000 

2,100 2,150 

162, 788 

40,830 

29,13ll 
7,200 
4,500 

57,350 

43,000 
500 

1,900 
9,750 

2,200 

105 

:U,635,3 
21,2a2.3 
10,3'53.0 

39 ,3:18 

27,138 
7,200 
5,000 
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E:NLtirnllo 4,648 2,500 3,150 3,800 4,500 
-----.. ·---
SARDlNI\ 2,Mu 
llTUN 1,500 1,700 1,950 2 ,200 2,500 
ClfüSTf1t:;WS Y MOL\füGOS 500 800 1;200 1,600 2,000 

SECO-Sf1Lf\DO 200 250 300 350 400 
-····--~· .. ·-----
f1! ... ETI; DE TI!i!J\"iO!•! 200 250 300 35tl 400 

PRODUCCION USO 
INDUSTHIAL 23,100 24,650 38,600 60,4~0 74,aoo 
--------------
/lLGflS Y !.illBGhZOS HJ,30(! 18,300 31, 7(!0 52,5()(\ 66,300 
ornas (CONCEllTllADOS 4,800 6,350 6,900 7,950 8,500 

nsirnismo se modificaron la-s est.r•JCt1Jras administrat.iv6s del consorcio 
pe;rae5tatal Pradud-us Pesque,..n.s Me:·'.ic2nas <Pi;üPCMEXJ 1 al. fusionarse dos gru¡ios de 
empresas que operaban ~~paradament.e en la as€sorfa a pescadores 1 con lo que se dio 
orí gen a cinco nueva5 e1;p res as que impondr~n nuevas l!lP.didas en la captura, en la 
industrialización y en la comercialización, 

- lfíchtis empr1?s3i;: op~rBn co!1EJ bt~meros M-e,.dci3nas 1 Palanqueros Na-cicnales, 
Escameros del Pacifico y Escti~eros del Dolfo, en las que se integran 319 
embarcaciones propias que en este ar.o contribuirán con el 22~ de la captura total, 
Cuentan con l5 plantas pl'ocesadoras }' con 19 planías de CQO<.Jelación y enlatado de 
diferentes productos. (1l • 

Dentro del f'l·ogr<>;iia N?.cion;l de Pesca destaca el Programa de Cu:neri:i;iización 
. que persigue y e~ta desarrollando los siguientes ob,jetivos: 

<*} FUEN1EI TODO MEXICO, Compendio enciclopédico 1905. Enciclopedia de 11é>:i.co,, 
Grupo Editorial tte:<icano, S,I\, 
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19 4 

CAPI'URA TOI'AL (PESO VIVO) 
CAPI'URA (PESO VIVO) 
INDUSTRIALIZACION 

19J6 - 19~7 
(4) COMERCIALIZACION Y TRANSPORrE 

. ( PRODUCTO 'IERMINAOO ) 
(5) ACUACULTURA (PESO VIVO) 

FUENTE: DIRECCICN GERNERAL DE PROMOCION PESQUERA IE LA SECREI'ARIA DE 
PESCA 
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al Ol:IJEHVOS DE IIIS1KIBUC!(!N, 

-· Hodernizar y optimizar el proceso de abast(J de productos pe5queros. 
- Contrib1lir al logro del propósito nacional de incrementar la disponibilidad 

de aiimentos, a través de sul!linistro perm2nente, oport1100 y suficiente de productos 
pes1:p.1eros, a precios accesibles a todos los s>:ctores de ia población, eliminando en 
gran medida al interrnediaris'!lr·• 

- l!otar a los centros !:Onsumídori"s, de lüs servicio5 e instalaciones p3ra 
mejorar los procesos de recepción, alsacenamiento y norr.!ali:;ición de los productos 
pt<squS>ros, 

- lisegurir el abasto y 1?. distribución ma:;íva de ías especies dirigidas al 
consu•o populai'1 destin2J2; :; lss h3bi ~2ntes de menor poder adquísi tivo localizados 
en las zc>nas mar.i;¡inada5 urbanas y r11rai.e;, · 

b) úliJET I'JúS IIE llll'lt)CEt!Al'\ffJJTO. 

- Integrar ·.\ ~ r<>d nacio~al !/Pi alffi2cena::nento en frio, con la in:.talación de 
bodeqas frigorificas y equipo; complesentarios que perait¿n satisfacer los 
r~q11erimientos d!i' los volómenes de pes;:;do qu!:' se manejan en el pa!s. 

e) ODJtTI\JOS DE COHSUMO. 

-· Mejor<ir el nivel nutricional de la po\Jladón, incrementando sustancialmente 
la participación del pescado en la dieta familiar • 

. dl OIJJl:.T!IJfJS DE EXf'ORTACION, 

- Oí versificar y fomentar los mercados de exportación de _aquellos productos: que 
.signifiquen divisas para el pais y no constituyan una desviación de su destino para 
ef Con sumo ·interno, · : · 

-· i\mient;;r nuestras e;:portaciones ampli¡¡¡¡do el saldo favorable de la balanzá 
.comercial pesq1!era. Ol 

· (i) FUENTE: Programa N:>donal de Pesca y ll<?cursas del ttar. 1'1B4-1'i'!liJ, 
Pesca. 



1, - !'1!Jí,'1CENMHENT!l Y DISTIHBUC!fllv DLL F'f;IJIIUCTO, 10!l 

1.1.- .1UY1CE»!'\MIOHO DEL PESCADO, 

l:letlido a que el coroerciante minorista y el distribuidor tienden a coillprar el 
minimo para sus necesidades inmediatas, el enl3tador se ve obligadc a almacenar una 
gran parte de S'l producción, Los det;;He;; del almacenamiento tienen imporhncia, 
p11es es necesario üpedir que los envases se deterioren, 

La bodel}o: será ser.a, fresc3, bien il•1min;,J3 y contar~ con instaüidone!'> 
s11t'icientemenie resistentes, 

n pescsdo enl.at2da puedp Msist'ir f<l calor por •m corto tiefilpo sin 
deteriorarse, y ta~bién l¡¡ rnngelac:it'.n, iiunq•1e congelaciones y fusiones r;>¡;etidas 
afectan a la cslidad del producto. 

h veces e5 CüílVtíliEn'l.e r.:ant~;i21 lo~ pr~ductc: ~:1l~~.2<1Qi.: cie.,.t.IJ t.iP!!!Vº ~n 

almacén, a11nr¡11e desd~ el p•mto de vist2 ?rnn~:'11co, se debe de rnidar de no exagerar 
el tiempo de almacenamiento, ya que esto significa tener' inmobili:zada una parte del 
c.;pital 1 de la que no se obtiene el producto debido, por la lenta rotación del 
almacén, 

Existen tres t.ipC's de al.!113~e;i2miento 1 que scm ;; saliP.l": 

(\) l\Ull\CE:Nf1lí mrro flE CLIARElffEr!.~. 

Este almac.,n;;mi~ntQ es a;iiic<-~le ó.nicu!lent-'2 p~ra las iatas y consiste en tener· 
en observación el lote rje !~tas d•1rante 110 días para obervar si no existen 
alteraciones en la calidad dei producto, 

· {l) l\LMl\CENllllll::tffO OE PROillJCTU CüNGELñ[IQ, 

' En lo que respecta a este almacenamirant!:i, se hace en Ciimar·as Je congelaciánn, 
c11ya capacidad va de acuerdo a las necesidades de la planta; el ranqo de 
temperntura de dichas cémaras debe fluctuar entre .20- y 40-C bajo cero, 

· · NOTl\l Es muy importante qi1e este rango de temperatura se mantenga permaneniemen t.!, . 
ya que, los al.tibajos deterio1·an la caiidad del producto+ 
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C) l\LMtiCENMIENTO DE PHODIJCTO lERHH!ADO, 

Este a'!macf-no¡miento e<:; aplicable para ei prn<kcto enlat~do y la harina de 
pescado, el local que ;;e 11tiliza para a!r.;acenar estos productos es simplemente un~ 
borteg?. ; ti;llperatura ambiente, q•Je vsria d2 acuerdo 21 lug;;r donde se encuentra 
ubicada la planta, también debe ser •in 111q3r que no contenga h11~edad, para de esa 
forma evitar· la des:mnµos1ci<\n del prad'lct.i::. 

::n el coso de las !at2·s, :•! pr~sentadón =e hace en cajas de 48 latas cada una 
}' su aimacenr:·!i~iento s= h;;·::-e ~ tr¿¡v~:: de estib2st 

En lo que ;-;;ópecta " 12 h<'lrina de pescado, su present.at:i~n ~e. t>ace "!O sacos de 
40 kg, y su ~lmacena11e~to sP hace B través de e~tibas, l*l 

1. 2 ClltlALES DE llI3TflHiUC!ON DEL ¡:·BODUCTO, 

El sector pe;;quero h2 otoriJ,:•Jr. .'ll rrnF5'íl~· l'.!2 cc.•merciBÜZ8ción del atdn !y 
de:l'és especies), el ~2pe1 de i.rpulsor de la roodernizc.tión ~ racionalización del 
proceso de ;;basto nsciunal ~ fr:;ímiS!!li:~r el 2:.:nrvlicic:m2mi0nt.o:- c-:im;:;cenamiento1 m~meJo 
higiénico, conserv.3ciór. y distribuci!'.>n d~ e·;t·~<; ~reductos, perfi\itir~n di!:.rninuir la 
e>:cesiva intPrnedictción, COi!dyuvsr al establenmie;ito d1" precios acordes a las 
necesidades del prod•1cto• y del con,umidor y ccntribuir a eliminar el déficit 
aiimentitia elevando el ct•ns1...1mo r,er-c~¡1:!.~.2 dP prryducr,.o::. dP 13 pe-sea, 

En el período del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se realizaron 
estudios orite~tados al 2n~liE1s d9 los siste1es de distribución da productos 
pesq•reros, en .;! que destaca el l'rogram3 Hacion~l dP Mi!!!ent.~ci·~n, en donde se 
reall;:aron <>·:tivida1es t"'!ldi ente~ e:. ;:i2jorar la red de distribución interna, a 
efecto de elirnin;;r la intermediación y la espec•Jlación con productos para el 
consurno popular, con e>:cepción de Prnductos J'esq•1eros He:ücanos, que t.iene s•J 
propia red de distribución, l~ m?yorl3 de las empresas venden di rectarnent:e a 
mayoristas o distribuidore;; para evitar g«stns de una Ol'íJSni::;;ción grande de 
ventas, quienes hacen !a reventa (nor=ia!111ente en Hé:dco, fl,F, a los supermercados, · 
peque'..;,os co111er<:ios, etc.) y redistl'ibuyen ¡¡ través d'! Ja t.:ON~SUPO y otras 
organizaciones a la provincia. 

Por otra pa1't"' Prnduci.os Pesquero;; Me):icano;, la distribución se hace a través 
de su propia r·ed, . 

Para el comercio !!}:terior, se emplean das sistE<mas, a saber: para los productos 
que se envían a los Est2dos Unidos, ES conveniente q1Je se haga a traves de la 
Crest I;¡¡ortí.ng Co. o la Dceé<n f.iardens f'roducts, !ne., que son e¡i¡¡iresas filiales 

($:) FUENTE: Investigación directa en Productos ?esqueros Me:dcanos, S.A de C,IJ, 
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del gobierno rne:ücano '! que distrib•1yen Productos Pes!Jueros Nacionales en todos los 
Estados IJnídr::s, mientras que par? E11roµ~ y otros paises, para agilizar la 
penetración de los productos, es m~s f;cil vender directamente a los importadores. 

1.3 f"OfittfiU lit. CúN!.iUMO, 

El atan se consu~e en dns formas, ~ue son: 

f;J CUNüELf1Dü, 

En lo q1te r-?~pecta a estEl t'rmna de cons•1mo e;i Mé>:ico, casi nu existe, de-bido a 
q•ie su venta se? h2:e a los E;t.>dos Unidos por ofrecer ese mercado mejores precios 
Qtle los qYe existen e~ ra±St 

BJ ENU\Tf\DO, 

El atón se consume 
sectores de medianos 
siguientes: 

al en aceite 
b) en s;;ímuera 

cnsi ;;>n un 10N: enlat~do '! su consumo es realizadn por los 
y al tos ing resosl sus formas de presentación son las 

el en salsa de tomate 
d} en trozos (gr;:,ndes) 
el en lamin i !las y trozos pequeÑos, 



PRESl:lfff\CION 

ENU\TltIIOJ 

lt:tWR!! 
Cr'ILMEX 
CDSECHh l!EL MAii 
CLElíENTE J,~CQUES 

CONfíSUF'(I 
DEL MONTf: 
DOLO!\ES 
ECONOMit'i 
GHWffC 
HERiiEl 
Li\ TORF:E 

.Ml'lRCf\ LIBfiE 
VM:WERO 
PESCADOR 
1P.~,Rflr1 

Mt'!Z1\Tl!t-l 
CU:Ji~.NlE JftCGUES 
ALii'ltWI. 

Ll\Tf\S DE 
iffUN EN tiCEiíl::, 

19B BHAM!JS 
198 GRñHOS 
l'IB GRAMOS 
1?3 GRt\tlOS 
l'lfJ GRMHJS 
198 GRf1l\OS 
198 BP.AliOS 
198 GRAl'\IJS 
1'i'8 Gtilih!JS 
19B GRfülOS 
198 GRf;MOS 
198 GRAHOS 
19U @flMOS 
198 GRMIQS 
1 '?3 llf\ftliOS 
190 GRliHOS 
370 GRAMOS 
370 GRAMOS 

PHECIO PO!l MENUDEO 

324.00 
286.00 
2'}0,00 
254100 
262,00 
280.00 
2'13.00 
215100 
233.00 
270.00 
263100 
245100 
251.00 
253100 
274.00 
24ó.OO 
346,00 
317 ,•)0 

FUENTE: Dirección iieneral de Informática Estadistica y [1oc:•1mentación. 
Secretaria de Pesca, 1\íU4, 
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Por otro lado, los hábitos de consumo peco a poco se han con.stituido en •m 
obstéculo pilra la utili;:arión de los recursos de que dispone la estructura 
prod•Jcti 11a y de distribución. [1e esta manera, a la sub11tilización oriqinada por la 
estacionalió?.d de 1as capturas (a menudo determinada por condiciones,ecológicas), 
se su11a al efecto de la estacion.;ilidad en el consumo, que determina dos periodos 
án•!alP.s de. alto consumo <la cuaresmc; y la temporada de f'in de aí<o>, mientras que el, 
resto del año se registran cifrils de consumo en un nivel sensiblemente inferior. al 
de los periodos seí;ja!ados. 

·--·:::,: 
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2.- t\tRCA[iO llll'ERNO, 

El consumo de pescado en Méúco, en g~nersl, pera aplic¡¡ble a cu~i.quier especie 
en particular, est¿ lir:¡ado a creencias religioscs, 

SIJ demanlia es ciclica, y2 que gl'an parte d2 13 pDbl.;;dón de bajos T'ecursos lo 
consul!e por los prece>ptos rE'ligiosos. 

(¡ pesar de lr: pocn pr!=!l'erenlia par íos prnductos pesqueros, el ¡rneblo u1exicano 
desconoce el alto contenido proteinico y especHicamente el •Jel atun, (CUi'IDRIJ 5) · 

\Jl\lOt:CS liUTll!ClOillilES DEL l\T\JN 

====~=======~==;:======~================~==================================~======== 

PRESENTr'ICION ENEfilll;) PROTEINllS GRASl\S Cl\lCIO HIERRO Til\HlNJ\ Rl\IOFlfl Nll\ClNt'I 
VlN~. 

DEL J\fUN O\,cal.) (g) (i\g) (Hgl <Mgl Olg) {Mg) 

!INU'fff\Ilú EN 
J:íTOHlflE 1~7 rn (\,!.\ 16 1.6 (),04 0,10 11.3 

·· · ENLfiT(ll)O EN 
·. ~ · .f1CEITE .. Wl 24.2 21),5 ., . " l),()A 0.10 11.1 ' .1.1.r.. 

------------------ ·---· .; __ -------··------·--·-------- __ , ..... ----- ..... ·-~ -·--: .. ,. ~·------------ ... ----·--·--

FUENTE: Productos Pesqueros Mexicanos, Dirección de Comercialización. 

MaSta la fecha, el. .atún ha sido un producto que no est¿. f¿cilmente al ¡¡lc_ance 
las clases populares, debido a su precio, el cual ha iimitBdo el ·consumo a.'.la 

·: .~lase media y alta; al menado interno del aM.n consume casi en un 10!.l4 enlatado e.1. 
· pródudo, 
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Es vital se'Halar que la rlem;nda puede ser estimaua por ciert.as condidones que seri 
an canveníente propiciari cuestion?s económicas co~o padria sPr la redistribución 
del ingreso, c1Jstiones sociali;s cc~o son los hábitos de consumo, o cuestiones de 
comercialización del µroducto, que se tr3duzr.an en diferentes presentaciones del 
prod1Jcto 1 asi como en diferentes preparaciones del mismo, q1Je permiten abatir los 
costos para hacerlo mas acce~ibie a las clas¡.s pa¡rnlares ._ 

PllOY:::cc !üN DE Lt\ DEMl\NDA DE 11 TIJ!iES 
Y !::!SPEClES AFINES, 

( 1'?74 -1'.185) 

- ----- --•• ___ ._.__ ... ___ -------------~· -----·--- - - --- -•«•- ----- - -·--·----..•w---------.-----------
f'OBLACH1N MILES 
Dt: Hi'IL!lT1~rm:.s 

· DE!lñNDI\ TOTriL 
1 ONELf1Df\S 

---------------------------------------------------------------------··------------
1974 5¡· 550 15 847.5 

1975 59 253 16 312.3 
1976 61 006 18 954,5 
1917 52 830 20 633.3 

1978 64 7!:<2 22 411).6 
1979 66 873 24 32813 
1930 69 1'.53 26 373,3 
1931 71 354 28 4134,5 

1982 n 60B 30 67'J,P, 
1983 75 949 32 999,9 

1984 78 l!:iO 35 3;;<¡,4 

1985 ªº 275 
37 121.2 . 

lnforrnatica y Estadistica y 
· · tfoc:ret.aria de Pesca, 
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2.1 CONSUMO NllCIONt\L i1PAF:EtnL 

l'1 continusción =e ¡nesenta un cuadro que mue~tra e:t consumo nacional ¡;parente 
del atiin en el a~o de 1'184 <NOHi, PONER DIBUJO I<E CONSUMO t!~CIGNAL r\PAREN1"E> 

El consumo nac.ional aparente de producto~ pesqueros tBml>ién ha disminuido de 
1'217,965 toneladas en 1932 a 948,711 en 1983, <-22.11.}, de esta cantidad 575 1751 
toneladas <.SO.TO conesponaierGn al con:o.1Jmo directo y 372,?UJ (39.3r.> al 
indirecto, U cc.ns•imo por persona, a ~·i vE>;: 1 se red•ijo de 16.S ki1Gqra11os en 1930 1 

a 12,6 en 11e·3, d?. estcs 1 "71~// co:~rr?spDndier.:m al directo y 4,r¡r¡ al indirecto:-

(', continu3ción s•, muestra un c1,1adrn con el rnnsu;;;o n;;:~c1e! P"r~a~ita del atiin 
en los a~os 1971-1976 

Las áreas de mayor consu'l!·J pfc<rcapit?. se encuPnt.r~n en las gr¡¡nd~s ciudades ca110 
el l\istri to Federal, Guadalaj2ra y Monte ne;. 
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CONSUMO APbRTElHE Y P::JHAPIT/\ DE PRODUCTOS PESUUIOBOS 1 19B4 
<10NELAti~~ Y KILOuRAMUSl 

ESPECIES (; O N S U i'I O, 
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fiPf\REHlE PEl~-CllPITM 

·¡ O T 11 L 1 020 ll63 13.3(1 

CONSUHll MUMl1NO D!R!::C'!U 666 316 B,68 

TICU:\ütl Y C11Z!JN 3() 458 0140 
CALn!il1!1 676 0.01 
Cf\i'lllROtl 18 757 0.24 
HOJilfff;~, 71 ouu o.93 
OSTION 42 112 0.55 
Bf.RDINri 84 730 1•10 

· TUNIDOS** 78 042 1.02 
.ESCAMii:l:* 75 14'.I 0,9B 
mus rnr,rns y iíOLuscos 26 314 0.34 
OTROS~:n Wl 9'}1) 3.11 

CONSUMO HLIMilNO INDIRECTO J54 S47 4.b2 

{~} las cifr;;s de pot;l,:;ción 11tilizaó2s fueron prcpflrcioni'd~5 por el Consejo·. 
Niicional de Puhlación. 
(:!:$) · lncluY!! las e>:portaciones realizadas por las empresas de coinvel'sión. 
u:n> Incluye las capturas sin reqistro oficial, 



CONSUMO l\Pl'1RENTE Y PER··Cl1i''ITfl DIHECTO OE PROUUC TOS 
f'ESGIJEf:(JS, f'OR ENllD1\li Ft.l!ERl'ITIVfi, 1934 

< TONELflDi\S Y KllüGRrlMOS) 
LITORAL DEL f'l\Cff1CO 

B1'Jfl ClillFiJHNl/\ 37 473 
BhJA Cl'1LIFORNI/\ SUR 9 ~34 
S!lrlOfif; 35 441 
SHli\L01\ 27 305 

· NrW/\HIT 8 236 
Jl\USCO 31 537 
COLIMA 6 266 
MICHOACfltt 18 130 
GllEHíiEBO 15 667 
Of\Xl\Cil 7 670 
CIHr\PilS 11 522 

LITOR~L DEL GOLFO Y Cflíi!BE 

lºt\MAULlPllS 24 4/'í 
\íERf\CRIJZ 123 565 
TtYBllSCO 18 086 
Cl\MPECHE 63 435 
Yl!CflTl1N 11 045 
GUlNTMf\ ROO 2 514 
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26,05 
34,97 
20.03 
12.27 

'loflO 
6.29 

15.19 
5.6.9 
6,49 
3.00 
4.fi6 

10.% 
19.56 
14.24 

121. 73** 
9.13 
7,73 

cont pag 
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CONSUMO 
t'lF'llflENIE f-'ER-Cl1Pmf* 

Etrm1110ES srn LITORAL 

fiGUASCl\LII::NlES 2 209 3.56 
COf\HUilfl 4 131 2.33 
CH 1HUl1HU1\ 4 810 2.13 
(1 IS1TH fO FEl!ERf\L 77 945 7,911, 
llUBflNGU 3 41:14 2.65 
GUllHl'iJUllTú 7 6'.l!l 2 ., .. 

'"'"' 
1-;íDl"LGü 4 050 2.21 
l'\EXICO 14 853 1.40 
KOBELOS j 332 1.56 
NIJEVO lEOll 6 425 2.11 
PUEI!Lfi 7 023 1.BS 
lMJ:ETf\f:O 1 21>4 1.44 
!>Ml LUIS POTOSI 3 532 1.Hll 
TLllXCf\li~ 798 1.28 
Zl'!Cf\TfCi\~ 714 O.SB 

<ll:l Las cifras de población utii.izi.\da;, fueron · propori:iuna~as por el·• Consejo 
Nacional d10d'oblacilm; 
C!:*l La cifra resui. ta elevad«, debido a que en esta entidad e>:iste un alto grado de. -
población flotante, la c11al no se cónte11pla en la obtenció» de este 'cons•mo. 
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3,- MEBCM10 EXTEBHO, 

En cuanta ;-1 mercado er:t.ern0 7 n11estro comprador principai de at!f\n son los 
Estados Unidos con tJn 93,6/. <le la prod•1cción total y se caracterizan en absorver el 
producto en forma c·:mgelada, 

Siendo este mercado que brinda interes3ntes perspectivas ~ la exportación de 
atan congelado o fresco, e también en sal;;uerd, lo es en el e11ropeo, ya que su 
posición en este sentido es si;¡¡ilar al norte;;m2ricanos. En cu¡mto ¡¡l atún enloti'ldo, 
nuestras posibilidades son rnfnimas, ya que en el mercado europeo está controlado 
pnr paises rnmo Portug;;l y J2pón, 

fldem~s se pu?da vislumbrar que con un !11!-!l'Cada tan amplio corno lo es el 
nort.e~meric?no: n1Je~tr2s pi::sibi~id.?dt?~ d? .3b3st~cerlo ~n 1-1 n0d~liCad de s3lr.it..!era 
que es la di' mayor beneficio flill''l "l pats, esr,;',n ¡n1JporciGnill!!1°nte en forl!ls dil'ecta 
a la capac id~d de ~2ptura potencial, siempre y c1Jando no se e;·:plote en exceso el 
recr1r~.o, 

3,1, •· EX:'Offfl\CIONES, 

El grue~.a de las e>:perbcic•nes ro~;:ir.2<!a.= corresponden al atún congelado o 
fresco, E>:portd1:ios también, .31inque E>n proporción rliniroa el atan denominado 
s:ilmuer2, que rnnsiste en 12tas ds 5 libr¡is rnn cierta ¡;reparación d2l at.1n, en 
este caso el grado de transfor~ación es bast~nte> ~3yor, En lo referente a la 
export;;ción dei ;;t<'.\n enlat~do, casi no e>'.iste en nuestro p~is, que s•J principal 
limitante son las altas tarifas impositivas que fija la Ley del Comercio de los 
Estados Unidos para este productr1, por ot.1·0 l;o;Jo, ;:,l costo de l;; lat3 eleva 
demasiado el precio. 

El- sector p2squero -se ha significadn1 por s?.1· una fuente ge:l~raDora- de dittisíls -
pal'a el paisr ya que d•irante los iHtímos af.íos la balanz2 comercial del sector 
presenta resultados favorables en las relaciones econéiraic:as con el e>:ti;rio_r 
lllE!diante los siguientes ollj~tivos: 

-Consoí.idat· la ofert;;i de producios pr,sq•1erns destinados a la exportación, 
-Diversificar los mercadas de axport<ción, 
-rlodificar la estrnctura de la oferta e;:portt<bler en términos de e;pecies con ':: 

mayor valor agreqado, · 
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La meta es llegar a identificar un esquell!a roundial de imeoeses pesq•ierosr 
obser11anda l«s tendenciss i;stoblendas por la din¿mio mund! a!, permita a f'lé):ico 
contar con información q•ie fortalesca SIJ participación en !os organismos y con los 
p¡,ise;, en concordancia co;, los objetivos de la politic2 pesquera nacional, 
analizando lo;s ·;i·~•Jienttos ?.reas y organi srnos de intereses como son: 

-·· llmérit? dP? Ni:i.r·t~: E.~t.2düs Unidos y t2n2d3: 
- América del Sur: Per~, Chile, Ec1Jador y Colombia. 
- Centro 6m~rica y el Carib~1 1~~namG y Cub3, 
- Europa Oriental l Polonia, l!R'iS y Hungria, 
- Eurnpa Occi.d~ntal: Espai~a, Franciar Italia, Suecia, llinamarca y Noruega. 

l'UttHE l Invesi:.i.<Ji.1.:ión Di red.a. Produdos ;:·esqueros Me}:icanos, (Comun itación Social, 
Líe, Csrla5 Bssurto J, 

3.2.- VOLUMEH Y \MLOR r1E Lfl EXPOHTACION. 

VOLUMEN Y 1Jf1l0Jl l!E lfl EXPO!H11GlON llt tiT!JN 
(1965 - 1985) 

1965 55 159 
1%6 284 617 
1'i'67 11/1 455 
1968 [/Y1 ,, 2 666. 
1969 2 604 9 39() 
1970 727 2 589 
1??1 2Hl 9 03i 
1972 .. 1 309 . 8 373 
1~173 2 8[)5 12 094 
1974 2 166 23 .934. 
1975 4 .865 32 23!l 
1976 6 514 61 980 



1977 
1973 
1979 
1980 
1981 
1'782 
19B3 
11f14··~JS 

N, s, no significativa, 

VOLUMEN 
<TOll). 

13 478 
199 
:540 
~'~~B 

522 
6!:l 

~~. s, 
'.~! 

NOfft, A partir de 1978 se esiiNa el valor ?n dólares. 

FUENTE: !Seneiaria de Program~tión y Presupuesto, 
Instit•1to Nacional de Estadistica e Inforn¿tíca. 
l'in•Jario E.stadistico de Pesca 1934. SHret.aríc> de Pe;,ca. 
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WiLOH 
l1ILLES DE PESOS 

168 475 
579 00() 

1 487 000 
3 502 000 
1 842 000 

178 000 
N, $, 

5!J 000 

Por lo q•¡e respecta ;l 113l•1m~n de las export.<0cion~s en los 10 primeros aÑcsr 
éstas han s•ifridn alti!J2jos, no a;i e;i el l;-p.so com¡neíldido en los aí<os 1975-19TJ, i'-
en que las e:<portaciones del producto han ido a1Jmentando a 13,478 toneladas en 
1977, lo que re¡iresenta un incrementrJ del 179,4_'{, 

En c1Janto al valar de l<>s e:;portadcnes 1 2n los 10 ~d~"'ros 3;,ns ternbién ha 
- S'lfrido altihajos -dicho v~lo1" debido a las fluctuaciones del precio del productoT 

no asi en el lapso comprendido en los aÑos 1975-1977 1 en que el valor de las 
e>:portadones ha aumentado rnnsiderablemente, ya que de $32'23!3,Q(lQ,OO en el aÑo· de 
1'}75 ha a•.1mer.tado a $168'475,000,00 en 19}7, 

De los a;;1os sig1li!mtes hub[J un incremento en el arto de i <JllO en donde l<( 
·exportación f•!e de 9'.IB toneladas, con un ingreso de $3'502,0CO tlolares a la fechar 
a habido un decremento bastl<nte acelerado, por lo cual en el aiío de 1'iB5 no hubo 
export~ción del ató.o,!~) 

(*) FUENTEI Investigación l1irecta. Productos Pesqueros Hedcanos (Lic. 
bar, Co11Unicaci6n Social>. -
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Nuestros principales clientes son! Estados Unidos, que absorbió el 93.1% del 
valor de n•1estras ventas al e:-:terior por concepto de attJ.n, y J;,ip6n con el 6.3Y. del 
total.; el porcentaje restsnte queda distribuido entrP. los sig•lientes paises C!1~o el 
Saivador y la nepiiblica 1\lemana. 

Cii1m podra observarse, el te;ier dos rlientes ü1port2ntes p2ra nuestra 
e)(portación represen ta un serio peligro, qtJe C11ando en Estados Unidos existe una 
buen;; temporada y lo rnpt•na es ab1md2nie, restr'in<:¡en la compra de este producto a 
nuestro p2is 1 lo q•H• ocasion« grandes pérdidas para los pescadores nacionales, ya 
que adinon;,lmente :;ior e1 e}~reso d~ producción en el pais del norte, dismin•1ye ei. 
precio del producto a ni•1el internacional. Esto hace ioapia::2hle la búsqueda de 
nuevos lllercadas, :a ef"'r.tn de diversificar n•iestros compr<:>dv1·e<o 1 c:;i lo 'J'J~ y;i no 
dependeremos de los paises mencionados. 

1 
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tif-'ENDICE A 

Para tener un panoi'2ma més a11¡ilio del apoyo financiero q11e r,tni'qa ei Gobierno 
Federal, a lo .;c'tividad riesque~a dedicada a la explotación di:' los ilmidos, ?.poyo 
que. se da a las coaperat)va:; at 1rnera5; ya q1.le e::t?.s s:i1vei1 como marco de 
referenci<l, 

La pesca de ;,t,ún en México ~>;> 1nática pace; m~<; d?. :tos 1~ a:,11s y se concentre. 
b:isicamente en t:nsenaóa, Baja Calit'orni.= 1 luqar en tlonde radican casi todos los 
pP.s~edoN•s at•1nerns dsi rais, l.s f'<,i.t2 º"' em':l=m:;;ciones at.uneras nac.ionales hobi-a 
t'aci!it.ado la exportación de los recur·;:.¡;s h••!"3Ms y pesq11eros por barcos 
e>:tr<.njeNis1 primor11iab?;1tP. nort.'=c'l:P~ic;ncis, 'lb'! iljándr.>sele al pescador at11nero de i. 
pais a ofrecer su trabajo a esas ernbarcilcionEs,scportando ioda clase de 
discriminaci.ones, h fin de ml!jor2.l' eso sit11ac) ón, un grupo de pe;cadores integl'aron 
la sociedad cooperativa de prod•1<:c ión pesq•iera '.l\tfm r\é;ücano• s.c, El 30 de enero 
d~ 1'167 en Ensenada liaja California, 

Las !'ealizaciones de est~ C•:lDper<il:.iva han infliiido p2ra q•ie en diferentes 
partes del p21s surgier3n ntr3s1 

Se tiene conochiento que 2pro:ü~acta~ente,hace 17 ¡;fios, 11~rios pescadores de 
at>ln tuvieron q11€' emiqrar a Estados Unido~ a fin de c.s2~11ra r::? el em¡i ieo permanente 
en embarcaciones de ese pa1sr 1 legando muchos de ellos a adq•iirir localidad de 
residentes, fil surgir la idea de integrar un? cooperati'.•a 2tuner¡¡, 2tq•inos de ellos 
f11ercn inc 1•1ido; como socios, no obstante s11 sit.uación de emigrados. 

Con el ·transcurso del t.iei!!po ha •1eriido consoli!iimd:;~e irna 'Cooperativa de 
Capitalistas' i¡11e explotan el trabajo de pescadores, a quienes utilizan como 
asalaríod1Js1 infrini;¡iéndose con ei.i.os lo estao·1eddo en el <1rticuío 6~' de h Ley 
General de Sociedades Cooperativas. 



CUíil!FilJ 1 
SOCIEr1AI1ES COl}PERATIVf\S ilTUNEl\i\S 

============~======================~============~=====~=~================~========= 
: ElffIDnn NOMB!iE DE l.il SOC!EDr\[I SO FECHA DE MJEr1 f1E ESPE : 

CIOS r:l!Tffü2, CliPTURf1 ClE l 
\ ---------------------------------.. -·----------------------------------~· ------------
lENS[Nf1I1A S'r!:.f' 'flTllN r\t:~JC:l~NL!f:i' s.t;,L, 
l:::tlSENi'\[I,~ SCF'P 'l)rn\HLIO URrnE· s.c.L. 
:t::NSENl1DA SCi·'f' 'f1LMCCIH[f;OS Y l'tTIJf'!l:J~O', lit'L EI1Q,B,C.'iCL, 
lENSElh'iM SCPP 'PESCi\D(]l\CS ItE ATUN l\E iíEXICO,D,f .SCL 
lENSfNilIIA SCi'P 'PESC:~unm::s m.: AU!l Mhfl' ,S\.:L 
lf:NSENAN1 SCPP '!\TIJriERúS M•OLFO Lor·:::z t.H~QS' Sl'.1_. 
:ENSENilD1i SCi'1" 'l"LSCAD·Jr;ES Dt: :'iTUN !1[ MD:1C:1' SSL. 
:EN3EllhDI\ SCPf-' 'l'E'3C1\DOilES I1E t~LTA ilAR' rBCL. 
ll:.NSENl\M Sf.l'f-' 'llTUNUHJS hDOLFO LüPG HMEOS' SCl.., 
lE»SElli'!Di\ SCf'P 'll!Ci\F\DO FU!RES MGOH' ,SCL, 
: t:NSENflI11\ SC\''i' 'i1TIJNtf)OS L/1 IJNltiN', SIJ., 
i l:}JSEtíilül\ SCf'P 'G:-~llL. LM.AR[I C,•ROENñS DEL RIO' r SCL. 

. l E.NSl.'.N~M SCi"í' 'tSTf\lllJ '.!º' S, L.L; 
\ENSENM?. St:f'P '), i\f.:E\.¡1Rl)ú f;!JDIUGIJEZ 51.lLLIVAN' ,SCL, 
lENSENll['lí SCPP 'h1UiJEHfl BE?lHO JU!iEU',SCL, 
lENSEH!WI\ SCP? 'l\TUi'!EROS EMILil\NO Z1iPM!\' ,SCL. 
lENSf.Nf1I1i'r SCF'P 'íllUNES UNillCl~i DEL f'flClFit;O',SCL, 
:ENSEH.~M SCPP Sffl\l,TIJRISTICQS 'EMIUO BARRllGl\N' ,SCL. 
lENSENflM Si:Pf' '!'Urnlú DE SMi FnNJC!.SC\l' ,'.3 1.~L. 

\ ENSE)lf)(I;) SCf1> 'DE t\L rug,, F;QCñ 111W:TIM 1 SCL. 
lMflZllTL/lN SCPP 'Síll:l[•-ATlJN (1E.L f'/~GlFICU',SCL., 

lCOUM.~ SCf'f' 1 COLHU1'1S' s.c.L. 
l ENSENAD/\ SCPP • PESC,,Dllf(Et; ENSEHfi!ID!SES' BCL, 

24 
32 
4} 
14 

·31 
23 
14 
31 
'•< ,,;...,_. 

30 
30 
13 
26 
43 
1~ 

30 
3.; 
J3 
-, ... ~ 
~J 

~I 

32 
32 
30 

30101/67 ALTUJ'i;, 
29/01170 l\LTURI\, 
12/11/70 f·,UURi';, 
23/H/70 f\LTUgl\, 
2a111/70 t.UUl~ll. 

\\3/1U71 t'ILTIJF;t'l, 
2ü/!1/?0 l\Lilff\i\. 
28/11//1') f1LTUHI\, 
IJj/12/71 l\l Tt\I{/¡. 

09/12/71 AL TIJ¡:;fi, 
i".' /02172 ALTUl\11, 
15/04/ n ALTU8t1, 
1 ::/04/72 ilLTLlfü1, 
28/04172 liLTUilr'I, 
O'.-'r/O":S/72 i1UfJRi'i. 
!9/05172 ALTU1'-:r'h 
2:!./05/?2 ALTURA, 
10/01/75 l\LTURh, 
2311217'5 AUUf<f\, 
11/ 03/7 6 lllilli::r'i. 
21/06/84 ALT@f1, 
19/09/84 ALTUP.n, 
20/06/B~; t.L 'fUl~fl, 

FUl:JffE: Becretaria de Pesca, Dirección lleiieral de Otg?.nización y Capacitación 
Pesquera¡ Oficina de Proyecto; y de Investigación. 

l'1'IUN! 
/\TUNI 
AflJN: 
flTUNl 
ftTUNl 
l'lTUNI 
r\·ru~,t: 

til\JNl 
lf!l!Nl 
l\TUtt\ 
hTUN\ 
flTUNl 
MUNl 
t'ITUtll 
lffUN: 
l\TU!ll 
ítTUNl 
l\TUNl 
ATUN\ 
f\TUN: 
ATUNl 
Mlni\ 
fffllH: 



Esto sin éud;: a'lg1Jna, es •rn? seria limit2ción para la creación de mós fuente;; 
de tr::;bajo. tictr1almente se enc1Jentrcn a1Jtorizadas y re;gistr<.>das en la Secretaria cle 
Pesca 20 coaperat.iv2s ¡¡tuner<is, 12s cuale'i s;, muestran en el cuadro No. 1, 

rktualmente el Banco Nacional Pesq•Jero y Portuario 1S .11. <MNPESCM 1 es >?l. 
órgano encal'g<Ao co!Tio instit11r:ión de financiamiento de desarrollo, de coady11var al 
desarrollo integral de las cooperativas. 

Las perE¡iectivas del atón qui" sa encue;itr2 f':i estado de crisis por el embargo 
ali.mero declarado por E,i:.u.u. 2n 1\'U1, aunado a la corrie~te del niÑo 1 llamado así 
al fen61'e>10 térmico atrr,ósférico modificando Ja temperatura d~ las aguas y hace que 
la; espe·:ies e1;igren, especialmente ia Pspecie riel atl\r. ya que es una especie 
migr:=rt.ori2 ;J~l:;-0i.c0 q112 cc;i~~·::.2nt2st:,'.1t= es:-:::: ei1 cic-vüaient.o p2ro lo alejó de los 
bancos que tradicionalmente se lool izsba el -"ttn, egra11ando la situación que de 
por si y;; existis, 

El go~ierno al obs~rv;r esto7 por inter~ediatjón dP la Secret;ria de H~cieílda1 
disef.ió 1Jn mecanismo de apoyo a la pesr;ueri? del atán, consistiendo en q1Je la flota 
2t1Jnera que esta compuesta ¡11Jr 1(!(J a 111) hr:rr.ris "r·i~or::is, siendn 12 nsyor1.a de 
capacida de 1200 toneladas n1Jens siendo la seg•rnda flota at.unera en el mundo, 
necesitaba apoyo; p3r;; s;lir· a ptt:-:csr 7 enta:!te:: el gobierno dió instr:Jcriones al 
b2nco de realizar un sistema <1gi 1 de h¡¡bit.ual!amient.o en ?l que lc:s que se dedican 
a est;, actividad ti2nen un barco en el p1Jerto y va a una s•x1Jrsal o 3 1;,i reuionai 
del banco en dondsi solicita crédito para habit•Bllarse otorgando un crédito 
quirogrMirn para >!n barco do;, 1,200 taneladas, cuya aut.'lncrnia S'líl de 90 dlas en 
alta mar, le otorq<>n crédito a 120 días a la primera vez, es decir 90 días para 
estar pescando y 30 \iias p2'ra descargar en ei p•1Prto p;g<>ndo en ese periocto ei 
crédito otorgado, inlilediat;;;mene el banr:o 0tor<p •m crédito de 1!•1fo revolvente con 
düratión del 8Ñ'l- dende c;:;C:;; J'.:'.O d1as se dispri;,e de e'ó: dinerao eil doílde se ohtine , 
saleo capturan, regresan y vuelven a disponer teniendo una revolvencia máxima de 
120 dias, teniendo de es3 manera un flujo de efectivo, 

También el gobierno se preoc•Jpo en que la mayoría de las empresas pesq•Jeras 
tenian en moneda e>'.tranjera, entonces lo que hizo fue incluir a la flota dentro de! 
fICORC~ (Fideicomiso para la Cobertura de Ri~sgos Cambiarios}, 
Entonces lo que hace ei gobier;io es que los atuneros le deaen a los bancos 
extranjeros un¡¡ X cantidad de dinero en moneda extranjera, por medio de FICORCA el 
gDbierno va apagar ése crédito pogándole al bsnco extranjero, quedandose BtiNPESt:I\ 
con la de•.1da pagando esa deuda por medio de FICORCA de pagos cree ientes, teniendo 
que prod•.1cir un 70:0: de eficiencia en captura como minimo h«sta ei 75::! será ¡Jara 
pagar los créditos de habituallamiento, creditos refaccionarios, seguros del barco., 
qsstos fijos de la empresa y el. brrco y lo que sotire en e<;;e orden sera pilra el 
crédito de FICORCtH si no sobra dinero entonsi;s se habrirá 1Jna c11enta especial del 
gobierno federal, en que consiste que si la em¡;res'1 t1Jvo q•1e pagar un adeudo por 50 



siendo los p~gos cuatrin?;t1-~l~s p?ra harcos d? 1200 tonelarlasl trimestrales para 
barcos de 750 tonelad.35 y para barcos chicos o varer.~s ·;on bill'estrales. 

Si de he::ho catle; cuatrimestre o trimestre nu se cu~re ei p;;gc; de 50, nada más 
queda 45 1 los 5 faltant12s se van a 12 cuenta especial, Hiendo la d11ración del 
crédito a 8 2fíos con 4 de gr<:<i::i2, y tactos lo; fa~tantes de efecti•m q•ie va teniendo 
la empresa se ven a ia c11ent> especial ya se;¡c en un c1Jatrimest.re le p11eden f¡¡ltar 
51 al ot10 le puejF:<n fa.li.t:~' lü, e-te+ .,1 acumulantin todos ~sto5 f'altantes en la 
cuenta especial, li! c11al t~mbién tenor.~ una d11;'2ci1)n de 8 2í<os; al término de esos 
8 aÑns se ver¿ todo el ;;;cura•Jl¡¡do, viendo cu~:ndo l'i•e el efectivo que f;ilt.o y este 
capital se rr.>negocia, q11e ei banca p.3rtici~e dentro de un crédito refaccionario, 
qu.e :e de uri n•1evo piazc•, f'tc., y la t.as;; d~ inter.;ses que se aplicar-;'; en esa 
c1Jenta especial dependerá de la eficiencia obtenida por el b;irco, pudienuo ser 
d~sde o;; ha:t.a el COQ (ca:,to porcei1t.u2l promedio'.! 2i}i.ic:;:ndu esa t.~sa ya i3 los B 
arios, 

l'é:r;; ios créditos de habitu2llo;mient<J son créditos a 1 aí;o can una tsss de 
interés del 40:4 ¡¡nual sabre saldos insolutos siendo •m crédito revolvente y con las 
condiciones porcentuales <le cad; em,He:a ícal';;cte;·lstic2s de los barcas), 

Aparte se dan créditos refaccianarios para reparaciones de barcas dándose a 
p)azos dependiendo del anáíisis dP 12 cap¡:¡cid;;d de pago de la pP.rsana o rle la 
empresa, pero en pro~edio ·oon de 5 a 11) ó 12 ~<;<os, independientemente de q11e 
BANPE!.>t:li apa!'t~ de b;;nca de des2rr·Jilo es un::, empresa de banca raó.lti¡;ie y segó.n la 
ley estas operaciones se pueden realizar hasta plazos de 20 aÑos, pero la préctica 
bancaria no se utiliza esta ~ tas3s de interPses del 38%. 

Tambien ·;;.e den créditos de i\v1o pllrD se ,)an par¡¡ rasos de segura, pólizas 
vencidas~ etc~, con plazos d~ 2 a 4 a~t!s. 

Estos créditos estan apoy;odos por un progrcma emergente de financiamiento de 
hsbítuallamÍ!?íltO r~1·2 QUe li' flDt.a no e5t"1 df'"l:.eíll<i<" 

En .la actualidad 'º no existe 15 empra de barcos, anteriorment~ ios 
financiaba Il;;npesca q1Je fue el indicado derogando ;mm'!da e>:t1·anjeri't para la compra 
de barcos. Habiendo una e>:plosión de co~pra de barcos siendo en la act:~alidad la 
2da, flota atunera del mundo, 

l1demás hoy en dj a se estan construyendo algunas barcos por la Secretaria de 
Harin¡¡ y uno que otro astillero priv¡¡do pero no sen representativos, es decir q11e 
el bar·co at<rnf'f•J nuevo no s~ est¿ integranc!o a la nota nacional, teniendo en la 
actualidad por parte de la Secretaria de Pesca limitaciones porque ya hay muchos, 
entonces ¡;ara evitar una saturación del produc:t.o de oferta sP. ha detenido la compra 
de barcos, co~pr<indo anteriormente a los astilleros espailoles ¡¡rincipalmente, 
astilleros itali;,no5 , americanos y noruegas, pi>ro dentro de ese gr11n totaí io que 
llevan. la tlel2nt.er¡¡ son los espafloles con financiamiento de instit1Jcio_nes 
e:.pat.:olas, lo!> italianos con financianiento de italianos combinados con brittmicas 



los astilleros norteamericanos con financiamiento de instit11done; nornegas. 
los crédit•Js se d;iban en forma directa para la adq11isición d!? barcos, 

f\lngiendo cmno a•;al el Bar.ca d!é f'esc:3, )'a sea con 12 e¡¡¡µresa solicitando la compra 
de barcos, direct;mente con el .3:stillero y la institución credictida e::tranjera. 

Pero a psrti1· de 12 deva'!11;;ci.ón ocurrid3 en nuPstrn ps!s todo este 
financiamiento ya fue reestr11ct111-;do por el Gobierno Fe~?ral a través de flCORCti. 
});mpesca, 

Es una instit•1ci6n d1: I:entz Múltiple y a lo 'l\'Z una Banca de Ites3rrollo, 
teniendo vent;ijas q•:e la banc~ cc~erdal no tiene, porq11e '31 dar créditos la tasa 
~e intereses sün m~.s Ulandosr condiLiones més justa~7 2poyt:mdu el bzn,:n 2 1:: 
2ctivitl~d at•m<>ro> t>;;jo ~0ndidone:s rná·; ,j11stas tolerables y m~s ber;eficas, llegando 
a ta~~rss de interes~s del 38;! al 40:!, mientri1; que las b;mcos comerci:sles se basan 

· en el CPP, 

llCTIVHlf\l.1 DE L11 INltUSTRiflllZr'iClON Y CühEHC1'1L1Zt'if~lUN, 

Banpesca, también d~ apoyo a la actividdd industrial y ca~ercial 1 no solo a 
los pl'opietario;:; de buques, cmm son f'roduct;is Pesqueros HE'xicanos, ;· f'esquer«s 
Paraestatal"s del HoMeste y ¡irocesador2s privadas !CALME)(), créditos de Cllenta 
corrient? con; créditos re,!0l•1entes, p::r2 que ellos co:n¡:<rer. a los propietarios de 
los buq11es, y lo procesen y lo enlaten, (se les brinda el misma :apoyo que a los q•1e 
capturan), 

{1 los qu~ crnner.:i.aliz0ri medi?nt~· créditos de descuentn de documentos, y es 
revo l •1ente 40% 6 507.. 

{\ ccntin!!<::ción s;• Enumo;r~n l!•'' prin::ip;l'?s r;.:¡ui·~itDs p?-ra el otargamiento de 
crédito· que otorqa·úanpesc3, 

HJE.NTE: Lic. M;irio llasurto !>sta1"<?.da. Jefe del Departamento de iltó.n y Sardina. 

GUIA f'l\Rfi LA FOf<MULt1ClüN !lE SOLICITUDES IiE CREDHO 
DE Hf\DIUTf,ClON Y l~EFM:CIIJNf1RlO, 

1),- la solicitud r ;;nexos e información requerida en el formato deberán 
· ·. remiti r~e al Oeren:t,e de la ~fücursal o Supervisor df! esta Instit•1dón lirns. cercana at. 

lugar donde se. ej,Hcerá el crédito., 



2).- En caso de requerir a5~s0ria ~" l~ integración de s~ solicitud de 
crédito, l~ cocperativa debi?~á dirigirse a I~s Sucursale: del P.2ncu, o bien ->l 
Supervisar dB lE zcna més ce1·can2 as~ do~irilio, 

31.- Si el espacio reservado para la respuesta es insuficie~te 1 el 
solicit2nte completaré su infor!ació~ ª" hojas anexas, ind1cRndo el ndmaro de la 
preg•mt2 q•1e contesta, 

4)t- Todas las pr~gunt?s de!~ soli~itud se deb2r~n l!enari En c2;0 de q~e 
algunos de los conceptos no sean 2p!icables, el solicitaete 2not~ra la frase 'no 
aplicable', y explicaré la r~=ón de ello. 

51,- Para los créditos destinados a Fin2nciar la construcción y adquisición de 
nl.1evas piantas 1 los datos qui: se anoten de:Jerjo ·::.::r· los que s·? e5timen obtendrtm 
con la inversión 2 realizar. 

6J,- f\dem¿:; de la info:-ma·:ión s<?:;;al;;da, e:t su)icitante de~er~ p;10pcm:io;12r la 
siguiente documentación: 

;;;) Copia del (1ct<> y fJa;;es Constitutivas de l<i Saciedvd. 
b) Copia del Reqi-;tro de la Sociedad ante la STPS, 
e) C2¡:iia del 11cta de l:ss'n':lle;' f:'an!ó'r 0 cl Prot.ocoli:::2de anti? Notario f'iiblico, don

de se nombra y farnlta a los socios que a no!'lbre de la cooperativa p1Jed2n _ 
obtener el Cl'édito soiicitadn, así rnao pílra suscribir los Titulos de Crédi 
to respectivos, y otorgar las qarantfas necesari,os, 

d) Copia de permisos oi; Pesr2, 
el Ce-pías de libret2-s de mu dP patrones y mi•toristas que integran la coopera 

ti va. 
n Padrón de S'Jeio~ recirrnte de la CO!:iperatíva. 

Si la cooperativa ha entregado al Banco parte de los docu~entos, deben remitir 
·sólo los quP falten, 

_ _ _ 7> .- Si a juicio del solicitante, existe p;ir;¡ el c;¡;;o q1ie plantea información 
important-= que no haya sido captada en los formatos podrén adicionarla en ún fme>:o 
Colilple111entario, 
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CONCLUSIONES 

(\l igual q•Je otr·os sector?s dE la er.onomia naci.ona·1, el atiin representa un¡¡ 
proble111ática desde q11e l'\é:dco salio de 13 Co~isión lnterarnericana del l\t/m 
Tropical,(t;I1Yfl en 1'?7B, y, CO!l!O consi;,cuencia, r~t;idos Unidl's decretó un veto pua 
la ·exportación, boicot que ha afect2do de <ianera drástrica la industrüliz3ción y 
comerciaiizació:i de!. atiin co:i las siquient;:s r:onsec'.tenciss\ 

- Polit.ic.;s pratecci0nis~.Bs tanto a cecperativ.as cerno a instituciones encarga
das en hi distribuuón rle1 pMducto, 

- La flota con que cuenta el pals -a~m sier:do la seg•mtla en el m•mdo- se enc\len 
tra competitivamente atr2sad2, a e}:ceµción de los barcos adquirido; en fer.ha 
reciente a Espaf<a, Holanda, C<nadé y Estados Unidos. Esta sit11aci6n ha obl iqa 
do a que los créditos obtenidos de diversas fo~ntes, ;;e tengan que c;;nalizar_ 
para la reparación de barcos e:üstentes, en •1ez óe la adquisición de nuevas _ 
embarca{;ione:: t 

- Las act11ales técnicas de pesca co;;o son las de vara, linea y red se en~uentra 
ro.al des3rrol lada por o;:upar l'"des r.m~ cerrad~s que no permiten el escape de _ 
especimenes pel{1rnr<os, limitando s1,1 repro•foccióo; esto persiste a pesar de que 

· M¡;xirn menta con las f3d1Jres clim;!;ticos necesarios psra el desarroilo de la 
· especí~. 

- l'or lo que respecta a la industrialización del ati!.n, México cuenta con erap.re;., 
· ~as que poseen equipos y maquinaria atrasada en comparación con otros paises_: . 

para s•J proc.eso¡ asi mismo ¡n·2va.lece un elev2dn costo del material para el en 
latado, lo q11e ocasiona q11e el prod1Jcto sea caro y· poco accesible para la po- · 
blación, · 



Para contranest;;r lo:; ait.o;, co;.tDs de em¡iacada S!' propone realizar ec:;fodios 
sobre coraerdalización para crear el Mbito de consu1110 del utiln precongelado y 
ahu~ado, y de esta forITTa reducir su costo de di~ponibilidad • 

• ~si mismo, se debe desarrollar una estratEgi.' comercial adecuada para m1nrn1zar 
los hábitos de ccnsumo cicl icos, cr-eandn asi la castu11bre <le cons•.ur.i r p rmlur.tos 
pesq11eros con más frecuencia; ».sto se puede reforzar dando a ccnocer las ventajas 
alimenticias que se ohti;;.nen al cons1Jmir e5to;, prod•1ctos, as:l corno la crear.ión de 
alimentos pre...,laborados con ilbín corno son: sopas: guisados, etc. 

Una vez cuhiert!J el merc.3do 
e>:terior, exportando prod•1ctos 
puede traer consiga el ingres~ 
país. 

1'1terno, SH deb;> buscar el desarrollo. de un mercado 
de buena calidad y a precios competitivos; esto 
de divisBs tsn necesarias pRre el desarrollo del 
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