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El Estado de Michoac~n por su riqueza natural, presenta 
irnportante;·s perspectivas pa1'a el desa1'1-·ollo de 13. .?.cu.2c.:11.ltura c<.:;r,,o 
una actividad productiva, por lo que es n~ce~2rio que la 
p l e n e a c i o n d e es t a e> e t i 'J i el 2 d t e n g a u. n l '1 ':J <:• r p r· i o ,-. i t 3¡-- i o • Pe· r J o 
=.>nterior se desa1-·rol lo una 11 .. -:;{:odolo•3lc>. que pé"r·mi i '"" ~·valuar, a 
a.traves de la integr·<?-cion de los factores su1.:i3J, fieico y 
económico que interaccionan en ~1 ~esarrollo de esta a~tividad, la 
factibilidad act.1ar.:u.ltu1 .. al <i:?l Est=c<lo de M.\ci·102c,~o,n. E:=ta 
metodologla permite dieecciunar les efectos tot~Jes de los 
factores mencionados atrav~s de un macr·oan¿l is is rle _us 
co111ponentes. 

Dicho an¿lisis consistió en el diagnóstico y ev2Juac!On de 
los sufactores en cada uno de las 113 mpos. del ~stado, esto 
constitu.;.to la base para realizar la re·:;Jion2.lizacion <:«:tdcola, pé.<ra 
1 o e Ll a 1 se e o n s i d e r 6 t "'' m b i E· n 1 as r· t- 9 i o r1 es ·3 E· o e e o no rn i e as y a 
est.shlesid:?..s. 

Se definieron 6 regiones con factibbilidad de desarrollo 
:o>culcola las cuales en 01-den de iwportancia son las siguient25: 
Z 2 m o r a , c o n p o t e n c i a 1 p ar a e 1_\ 1 t i v ar b a ·3 r e , e ar p a , t r u e h :3. )' 

tilapia; Morel:ia, con poi:encii3.l pc..ra el cultivo de b;3.9re, carpa, 
t1 .. ucha y tilapia; Uru2.p0n, trucha., tilapia, carpa y be·:;¡re¡ L.áz2.1-·o 
C~rdenas, langostino, camarOri y tila.pía; Zitacuaro, langostino, 
tilapia y ba.•3re y f:in=..>.Iir,,:ont2 Chururnuco, lan·3ostino, tiJc:.pia y 
b=<gre. 

La 10 et o do l o g I a gen e r ad a pu e d e se r a p l i e ad a a o t ros es t 2 d ~~ ~" o 
re·:;iones, no se limit:=i. al Est?.do de Michoe>.can, y puede <:eervir t:.:;;,10 

base para la planeación de la acuacultura que coadyuve a Ja 
consolidaci6n de esta, como una actividad productiva. 
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1. INTRODUCCION 

El inter~s por el desarrollo acuacultural a nivel mundial, ha 
conducido a una serie de paises a estudiar las fallas y efectos 
que presentan los proyectos acuicolas .. ·A trav~s de la experiencia 
a lo largo de esta actividad productiva se ha observado que la 
planificaciOn de esta industria ha recibido solamente una atenciOn 
superficial y que se hace necesario el realizar estudios mAs 
profundos sobre cual debe ser la estrategia de desarrollo para la 
adecuada planifi~aciOn de la acuacultura, entendiéndose ésta como 
una actividad productiva y rentable. 

El planificar y or9anizar esta actividad se convierte en un 
requisito previo e indispensable, para tener asi una idea clara de 
las necesidades del desarrollo de esta industria en el pa!s. 

La acuacultura como actividad productora de alimentos 
contribuyo en 1985 con poco mAs de 10 millones de toneladas a 
nivel mundial, lo que represento el 11% del total de la captura 
de peces, moluscos y crustaceos <Rhodes, 1986). El crecimiento 
anual de la acuacultura durante el periodo 1975-1980, fué del 7% 
comparado con el 2% del crecimiento acumulado para todos los 
sectores de producciOn de alimentos del mundo. La FundaciOn 
Internacional de Acuacultura <IAF> estima que el crecimiento anual 
sera del 5.5% entre 1986 y el afto 2010, al mismo tiempo la 
producciOn alcanzara para el a~o 2000 un total de 18 millones de 
toneladas <Rhodes, 1986). Es importante en este renglOn 
puntualizar sobre el problema de la alimentaciOn a nivel mundial, 
ya que para el ano 2000 habra mas de 6,ooo millones de habitantes 
en el planeta y en el caso de mantenerse las tendencias mundiales 
de crecimiento se incrementaran los problemas de alimentaciOn y 
bienestar social, principalmente en el Tercer Mundo, donde la tasa 
de crecimiento demo9raf ica es en promedio de 3.3% y aunque con una 
mayor capacidad de producciOn de alimentos <Merino, 1986>. 

La acuacultura se define o entiende como el arte y ciencia 
del cultivo de organismos acuatices que incluye peces, moluscos, 
crustaceos y otros, tratando de mantenerlos y producirlos bajo 
condiciones Optimas <Bardach et.al., 1972). Esta actividad 
presenta como finalidad fundamental la producciOn de alimentos 
para humanos con alto valor proteico, para mejorar el consumo de 
productos pesqueros dentro del pais o para su exportaciOn y 
obtener divisas. En la actualidad se practica principalmente para 
la producciOn de alimentos de consumo humano, en la mejora de 
stocks naturales por resiembra, para pesca deportiva, producciOn 
de peces ornamentales y uso industrial de peces o productos 
pesquer·os. 
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El crecimiento que ha presentado la acuacultura aunado a la 
problem~tica de la alimentaciOn ha despertado un interesa nivel 
mundial por el desarrolle de la acuacultura el cual ha conducido a 
muchos intentos para calcular las posibilidades potenciales en 
diversos paises y asi mismo ha promovido el analizar las causas de 
les ~xitos y fracasos de les programas de prcducciOn. 

En M~xico esta actividad empieza a rendir sus primeros frutos 
con una producci6n de 460 mil ton en· 1985, fundamentalmente por 
pesquerlas artesanales en embalses de agua, previamente repoblados 
por crlas producidas mediante acuacultura. 

M~xico cuenta con 2.B millones de Ha. de aguas dulces y 
salobres de las cuales el 43% Cl.2 millones) es aprovechado para 
la prActica de cultivos, principalmente de tipo extensivo vla la 
pesca. De este porcentaje, el 37.9% Cl.06 millones> son utilizados 
en agua dulce y 5.3% C0.15 millones> corresponden a las Areas 
ocupadas por lagunas costeras, sumando a esto que el pals cuenta 
con casi 10 mil kms de litoral CJuArez, 1984>. 

Estos 
tiene, el 
presenta y 
susceptibles 

datos hablan del alto potencial aculcola que Mexico 
cual se ve acentuado por el mosaico climatol6gico que 
permite el uso de una gran variedad de especies 
de ser cultivadas. 

En el pals existen 38 especies acuAticas que han sido 
utilizadas en prActicas de cultivo, 6 se cultivan a n~vel de 
laboratorio, 8 mAs en cultivos de tipo piloto, 10 son utilizadas 
en cultivo d~ tipo extensivo y 14 especies se cultivan a traves de 
sistemas intensivos. 

La producciOn por pesca artesanal mexicana en 1985 fue de tan 
solo 460 mil toneladas. Comparando estos datos con la produccion 
japonesa que es del orden de las 380 mil toneladas para 1982 
<Rhodes, 1984>, que se obtienen en una superficie 5.4 veces menor 
que el territorio nacional. Esto nos permite afirmar que para la 
consolidaciOn y desarrollo de esta actividad como fuente 
productora de alimentos, se requiere planificar la organizacion y 
formaciOn de recursos humanos, asi como un amplio apoyo 
financiero, que permita la planificaciOn de sistemas aculcolas que 
ayuden a alcanzar este objetivo. 

De ahi la importancia de remarcar el papel fundamental que 
juega una estrategia de desarrollo en la planeacion de la 
acuacultura. Esta estrategia debe ajustarse al plan general de 
desarrollo pesquero y a la estrategia de desarrollo económico del 
pals o entidad y sobre las realidades socioeconOmicas del mismo. 

Muchas predicciones concernientes al incremento en el 
potencial de la producciOn aculcola, se han basado en 
consideraciones primarias de recurso como factibilidad o 
disponibilidad de tierras y aguas, personal capacitado o 
inversiones de capital entre otras. 
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Dandole muy pocas consideraciones a factores &xternoa como 
consumidores, demanda competencia con otros medio& de producciOn 
de protelna animal, la competencia por espacio y su ubicacion en 
el llmbito social. <FAO, 1984> 

Con base en lo anterior y aunado a que los especialistas en 
el A.rea trabajan principalmente en .aspectos té-cnicos de la 
acuacultura, se considera que la planeaciOn del desarrollo de ~sta 
actividad no ha recibido mlls que una atenciOn·superficial. En la 
actualidad surge la necesidad de implementar una metodologla que 
permita cuantificar y evaluar el potencial aculcola de una entidad 
en especifico para que el resultado de la misma sea la base para 
indicativa de las ·11neas de desarrollo y planificaciOn de la 
acuacultura, sobre bases solidas, congruentes con las condiciones 
y necesidades de la entidad. 

En el 
importante, 
poblaciones 
carpa, bagre 
de personas 
en practicar 

estado de MichoacAn esta actividad es especialmente 
ya que mediante ella se controlan y manejan 

naturales del pescado blanco, se producen crias de 
y tilapia, ademlls de que, cada vez es mayor el ndmero 

interesadas tanto del sector social como del privado 
esta actividad productiva. 



2. ANTECEDENTES 

En paises donde la acuacultura se ha desarrollado como una 
actividad productiva, ~sta se ha basado en una planeaciOn 
adecuada, con lineas de desarrollo bien establecidas como es el 
caso del cultivo del camarOn en Japon.-y del cultivo del bagre en 
Estados Unidos que constituyen industrias bien formadas en estos 
paises. 

En M~xico se ha promovido el plan nacional de desarrollo 
Pesquero de la Secretarla de Pesca 1983-1988, proponiendo las 
siguientes lineas generales de acciOn para la acuacultura: 

•Promover el desarrollo de centros aculcolas y granjas 
pisc!colas que cumplan las funciones de difusiOn y 
explotaciOn d.e especies propias de esa actividad, con la 
participaciOn de los sectores social y privado; 
desarrollar en todo el territorio la acuacultura, por 
medio de la siembra de crlas en todos aquellos cuerpos 
de agua susceptibles para ello, como medio 
complementario de generaciOn de empleos, ingresos y 
alimentaciOn en las zonas rurales. Tambien es necesario 
realizar una explotaciOn con rendimiento maximo 
sostenible, buscando el cultivo de especies para 
incrementar su disponibilidad tanto en aguas interiores 
como marltimas• 

<SePesca, 1983) 

Se pretende alcanzar para 1988 una producciOn via acuacultura 
de 388 mil toneladas <Diario Oficial, sep. 1984>, asimismo este 
plan ha sido un intento importante para impulsar el desarrollo de 
la acuacultura, siendo necesario implementar planes mas 
especlficos con lineas bien definidas que aseguren el desarrollo y 
consolidaciOn de la acuacultura como una actividad productiva y 
financia.ble. 

Sin embargo aunque con anterioridad se han generado trabajos 
importantes que de alguna forma constituyen la base de la mayorla 
de los programas de desarrollo aculcola y pesquero del pals, tales 
como •contribucion a la PlaneaciOn Pisc!cola y Pesquera de Mexicou 
de Ramlre:z y Guti~rrez, y et al. <1965) y mencionan que la 
planificaciOn estatal es la adaptaciOn de los lineamientos 
nacionales a la situaciOn concreta y particular de cada entidad, 
por lo que la planeacibn nacional y estatal deben conjuntarse para 
que el avance sea congruente y continuo. 



Asimismo el documento de •La acuacultura en la planeaciOn 
hidra6lica• de Medina et al.,<1976>, presenta un an6li&is muy 
completo de la situaciOn y problematica que la acuacultura 
atravieza en nuestro pats, para lo cual se aplica la técnica del 
enfoque de sistemas, combinada con el anAlisis sectorial con el 
objetivo de realizar un diagnostico de la acuacultura que permita 
destacar· los principales fenOmenos f!sicos y socioeconOmicos 
relacionados con el desarrollo de esta actividad. 

Con base en lo anterior y considerando que para que una 
actividad o industria prospere, como es el caso de la acuacultura 
en MichoacAn, debe tenerse un conocimento preciso y adecuado de la 
distribuciOn, catalogaciOn y cuantificaciOn de la materia prima o 
recursos disponibles, surge la necesidad de implementar una 
~etodologla que permita cuantificar e integrar el potencial 
aculcola de una entidad en especifico para que el resultado de la 
misma sea la base para indicar las lineas de desarrollo, 
planificaciOn de la acuacultura sobre bases sOlidas y congruentes 
con las necesidades socioeconOmicas de la entidad. 

Es por estas razones que se implementa una metodologla que 
permita determinar el potencial aculcola del Estado de Michoacan, 
ya que ~ste es uno de los estados del Pals que posee una gran 
cantidad de recursos hidrolOgicos, por lo que la acuacultura debe 
ser una actividad productiva en el estado que ayude a solucionar 
problemas relaciondos con el desempleo y la calidad de la 
alimentaciOn. 

El Estado cuenta con una superficie total de 59,864 Km2 y la 
superficie de agua alcanza las 160,753 hectareas de aguas 
continentales y estuarinas <SePesca ,1985>, estos datos reflejan 
el enorme potencial aculcola del estado. 

En 1984 se. produjeron en el estado 3'343,000 crlas de 
diversas especies, que generaron 555 toneladas de producto 
pesquero en peso vivo, con un valor de 81 millones de pesos, 
beneficiAndose con estos ingresos 232 productores en 1985. <SePesca 
abr i 1 , 1986 > 

La producciOn pisclcola en cultivos controlados y 
semicontrolados en 1984 fu~ la siguiente: 94.4% de carpa, 2.1% de 
trucha, 2.0% de bagre, 1.2% de pez blanco, 0.3% de mojarra-tilapia 
<SePesca abril, 1986). 

De aqui la importancia de implementar una acuacultura 
vigorosa y productiva apoyada en una estructura ~gil y eficiente 
que permita su consolidaciOn en el Estado, buscando siempre que su 
prActica sea tanto con fines comerciales y sociales como 
proteccionistas, donde la alta rentabilidad de la actividad se 
haga presente asi como los altos beneficios sociales, en sus 
formas extensiva e intensiva. 
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Importancia de la actividad aculcola. 

La acuacultura se ha venido a consolidar en los dltimos anos 
como una actividad productora de alimentos de alto valor proteico 
en el mundo, de las actividades agropecuarias ha sido la de mayor 
Indice de crecimiento reporto para el periodo de 1975-80 con el 7% 
< >.En M~xico esta actividad empieza a rendir sus primeros frutos 
con una producciOn de 460,000 tons~ en 1985 (JuArez, 1982>, 
fundamentalmente por pesquerlas artesanales en embalses de agua, 
previamente repoblados por crlas producidas mediante acuacultura. 

En el Estado de Michoac~n esta actividad es especialmente 
importante, ya que a trav&s de ella se controlan y manejan y 
controlan poblaciones naturales de pescado blanco .1.C.hi~g~~ama>, se 
producen crlas de carpa, bagre y tilapia, ademAs que cada vez es 
mayor el ndmero de personas interesadas, tanto del sector social 
como del privado, en practicar esta actividad productiva. 

La producciOn de alimentos acuAticos de alto valor proteico 
mediante la acuacultura, es un sistema de producciOn donde se 
combinan factores como son: altos rendimientos por superficie 
cultivada, Optimo uso del recurso agua, integraciOn con las demas 
actividades agropecuarias, bajos costos de producciOn y altos 
Indices de rentabilidad. Todo esto la hace una actividad sumamente 
productiva, tan solo en el afio de 1985 contribuyó con 10 millones 
de toneladas <Diario Oficial, septiembre 1985) a la producción 
mundial de alimentos de origen aculcola, lo que la sitda como una 
alternativa real y concreta para la producciOn de alimentos. 

En 1985 mediante la acuacultura se generaron alrededor de 30 
mil millones de dolares a nivel mundial <Rhodes, 1985) lo que hace 
pensar que esta actividad es una alternativa real para la 
generación no solo de alimentos sino también de divisas que 
permitiran, reactivar la economta del pais,. recordando que los 
productores, asi como todas aquellas personas relacionadas con 
actividades anexas, ser~n los directamente beneficiados, pudiendo 
ser estos el sector oficial, social o privado. 

los recursos naturales necesarios para 
los grandes productores de alimentos de 

destacAndose el Estado de MichoacAn por su 
que le confiere un alto potencial en esta 

México cuenta con 
situarse como uno de 
origen acuacultural, 
gran riqueza natural 
Area. 

No hay que olvidar que asegurando el ingreso econOmico y 
alimenticio en las diversas regiones, promoviendo la instalaciOn 
de servicios y elevando el nivel de vida se contribuirA a la 
consolidaciOn de las familias rurales, consecuentemente se 
disminuirA la emigración a otros estados y al extranjero. La 
acuacultura nos brinda esta posibilidad pero para ello se hace 
necesario implementar programas de desarrollo y capacitaciOn para 
incorporar a la poblaciOn eficientemente a las distintas etapas 
del proceso productivo. 
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3. OB3ETIVOS 

Objetivo General: 

Desarrollar una metodologla que permita evaluar el potencial 
y la factibilidad acuacultural del Estado de Michoacpn, 
considerando caracteristicas generales, ecolOgicas y econOmicas 
del estado. 

Objetivos Particulares 

a> Seleccionar los subfactores que afectan el desarrollo de 
la actividad aculcola y regionalizar ecolOgica y econOmicamente al 
Estado de Michoac~n bajo las siguientes denominaciones: 

- Regiones FisiogrAficas con potencial aculcola 

- Regiones EconOmicas con factibilidad aculcola 

b> Seleccionar las especies factibles a ser cultivadas en las 
regiones localizadas, basandose en el Temario de Evaluacion 
Acuacultural <GuzmAn, 1979). 
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4. AREA DE ESTUDIO 

MichoacAn, originalmente denominado Michihuacan, del Nahuatl 
michihuac, que significa •1ugar de los que poseen el pescado.N 
<LeOn, 1925 en Correa, 1974> 

El estado de MichoacAn se encuentra localizado al sur de los 
estados de Jalisco y Guanajuato, al suroeste del estado de 
Querétaro, al noroeste y norte de Guerrero, al oeste del estado de 
M~xico, al este de los estados de Jalisco y Colima y al 
centro-este .del oceano Pacifico <Fig. 1). 

Sus coordenadas externas son: en el norte 20023'27• de 
latitud Norte, en el sur 17054'44• de latitud Norte, en el oriente 
100003'32• de longitud Oeste y en el occidente 103o44'29•de 
longitud Oeste del meridiano de Greenwich. <Correa et.al., 1974> 

El 
con una 
total de 
2'594,125 

estado cuenta, segun la 
superficie de 59,864 

la Republica y una 
habitantes, 4.45% de la 

DirecciOn General de Estadistica, 
Km2, que representa. el 3.5 % del 
poblaciOn en el a~o de 1978 de 
nacional. 

La entidad cuenta con 113 municipios <Fig. 2>, gran variedad 
de climas,-recursos naturales y actividades econOmicas. 

Por la distribuciOn de la poblaciOn e infraestructura, el 
esta.do se subdivide en seis subregiones, las cuales han sido 
tomadas como base para realizar la regionalizaciOn del estado, que 
permita definir las zonas de mayor factibilidad para el cultivo de 
organismos acua.ticos, considerando climas, factor·es 
socioeconomicos e hidrolOgicos y las especies acuicolas 
susceptibles de cultivo, estas seis regiones GeoeconOmicas son 
< F i"g. 3> : 

Centro: con una superficie de 12,916 Km2, 
municipios, cuenta con la mej.or infraestructura 
predominantemente agrlcola, tecnificada e industrial. 

comprende 35 
del Estado, 

Oriente: la forman 16 municipios con una extensiOn de 5,385 
Km2, la infraestructura y equipamiento es deficiente. Es 
predominantemente minero. 

Tierra 
territorial 
deficiente, 

caliente: cuenta con 7 municipios y una extensiOn 
de B,720 Km2. La infraestructura y equipamiento es 

de caracter minero. 

Costa: con 7 municipios, con una extensiOn territorial de 
14,124 Km2. El equipamiento e infraestructura son deficientes y su 
caracter es minero y pesquero. 
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Ciene9a: Ja integran 32 municipios con una extension total de 
8,530 Km2. El equipamiento e infraestructura son aceptables, con 
altos rendimientos agropecuarios. 

Occidente: la forman 16 municipios con una extensiOn 
terrritorial de 10,186 Km2. El equipamiento e infraestructura son 
buenos, con altos rendimientos agricolas y ganaderos. 

Dada la infraestructura ya existente de Distritos de Riego en 
el estado, se consideraran en la realizaciOn de este trabajo como 
un medio para incrementar la producciOn acuacultural. 
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~. HETODOLOGIA 

Para el desarrollo de este trabajo se realizo una amplia 
revision bibliogrAfica • para lo cual se consultaron publicaciones 
especializadas , bibliotecas y bancos de informaciOn bibliogrAfica 
con el objetivo de reunir la mayor informaciOn posible sobre 
aspectos de planeaciOn acu!cola y proyectos de desarrollo. 

Se realizaron tres visitas al Estado de MichoacAn en forma de 
viajes de reconocimiento, lo cual sirviO para recopilar 
informaciOn bibliogrAfica del estado. Se compendio la informaciOn 
referente a los siguientes factores, por considerar que en forma 
directa o indirecta influyen en el desarrollo de la acuacultura: 
Social <incluye los siguientes subfactores: extensiOn, poblaciOn y 
densidad>; F!sico <subfactores: orografla, suelos, climas, 
hidrograf!a y vegetaciOn> y EconOmico <subfactore5: Agricultura, 
ganader!a, minerla, pesca, acuacultura, industria, comercio, 
servicios, turismo y transporte>, con la finalidad de realizar el 
analisis biotecnolOgico y la regionalizacion acu!cola, los cuales 
se explican mas adelante. 

En base a los resultados del analisis y a las regiones 
acu!colas, se seleccionaron las especies adecadas a las 
caracteristicas fisio9raficas, econOmicas y ecolOgicas de cada 
regiOn. Para lo anterior se considero el Temario de evaluaciOn 
Acuacultural para M~xico de GuzmAn <1979>, quien considera 
caracteristicas biolOgicas y econOmicas del cultivo de las mismas. 

Diseno metodolOgico de EvaluaciOn Acuacultural para el Estado 
de Michoacan 

Dado que la acuacultura no es una actividad econcmica 
establecida en el estado, fu~ necesario establecer su factibilidad 
de acuerdo a las condiciones naturales y econOmicas, para ello se 
elabore un sistema de anAlisis que permitiO diseccionar los 
efectos totales tanto humanos como naturales en pequefios 
componentes, que permitan un an~lisis macroscópico de la regiOn; 
para lo cual se considero el metodo propuesto por FAO <1984> para 
el proceso de identificaciOn y planeacicn de proyectos, el cual 
incluye los siguientes pasos: 

1. Seleccionar los factores 
importancia que tengan dentro del 
desarrollo de la acuacultura 

y subfactores en base a la 
anAlisis ~egional enfocado al 

2. Describir la oportunidad de desarrollo de esta actividad 
aculcola, en relaci6n al factor y subfactor seleccionado. 
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El anAlisis consimtiO en reunir la informaciOn necesaria para 
evaluar la factibilidad del estado, en el diagrama de flujÓ que a 
continuaciOn se presenta, se describe que informaciOn se 
considero <Fig. 4>, tomando como unidad cada uno de los municipios 
por 5er estos la mlnima entidad federativa y proceder 
posteriormente a cuantificara, para con esto determinar la 
factibilidad acu!cola del mismo. La factibilidad acuacultural se 
define como el grado de posibilidad cuantitativa para su 
desarrollo en el Estado de MichoacAn , tanto en forma general como 
para diversos niveles de producciOn, especies y condiciones 
geogrAficas. 

Se han considerado tres factores: Flsico,.Social y EconOmico, 
con sus respectivos subfactores que se desglosan mAs adelante, 
considerando a estos ultimes como indicadores de la probabilidad 
de desarrollo acu!cola en el municipio o regiOn. 

Metodol09icamente se ha dividido el anAlisis en dos aspectos 
subsecuentes: diagnostico y evaluaciOn. El diagnostico consistiO 
en seleccionar los subfactores para el anAlisis, en base a la 
relaciOn o no relaciOn con el desa~rollo de la acuacultura, 
considerando solo aquellos que tienen alguna inferencia con esta. 

La segunda etapa consistiO en una evaluaciOn subjetiva de los 
subfactores en funciOn del peso que aporta cada uno de ellos en el 
desarrollo acu!cola. 

Determinados subfactores tendrAn una mayor significancia ya 
que son determinantes para el desarrollo de la acuacultura, por lo 
que se les asignarA un valor ponderal con la finalidad de que 
aporten un mayor peso a la evaluaciOn final <Tabla I>. Estos 
valores fluctuaran de -2, -1 a +1 y +2. Para ejemplificar lo 
anterior~ en el caso del subfactor hidrografla este tiene una 
mayor significancia que el subfactor orograf!a o clima, ya que en 
este caso si no existe el recurso agua el desarrollo de la 
acuacultura se limita totalmente. 

La puntuaciOn para la evaluaciOn tendr~ una escala de o, 1, 3 
y 5 unidades para cada punto de an~lisis, por lo que los rangos de 
valores determinados en el diagnostico tendr~n cuatro grupos, O si 
no existe, 1 si es bajo, 3 si es medio y 5 si es alto. 
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EVALUACfO~J DE LA FACTIBILIDAD ACUACULTURAL. 
< Indi.ce y \Ji3.161r'. ponder·ci.:11·· 

1. Car·acterlsticas: 

1.1 Regían Des. Rural 
1.2 Municipio · 
1.3 Ext!?nsiOn 
1.4 Poblacion 
1.5 Densidad 

2. Recursos Naturales: 

2.1 Oro9r·af!a 
2.2 Suelo 
2. 3 el i rna 
2 • 4 H i d r· os r a f l a 
2. 5 Ve·3etac ion 

::;. Actividad<=s Primarias: 

3.1 A·3ricultur2. 
3.2 Ganaderla 
3.3 Irr·igacio'' 
3.4 Pesca 
3.5 Acuacultura 

4. Actividades Secundaria~: 

4.1 Industria 
4.2 Comercio 
4.3 Ser·vicios 
4. 4 TlL.f i SITIO 

4. 5 Tr·ansporte 

TABLA I. 

(.f-2}' 
( +: 1) 
( +1> 
c+i>. 
(+2>•.·· 

( +1) 

( +2) 
( +1) 

(+2) 
(+!) 

(-1) 

(-1) 

(+2) 
( + 1) 

(+2) 

( -1) 
. ( + 1) 

( +1). 
(+1) 
( +2) 

1 ~-· -·-· ----··-·---....•... , ... ~~--.. ---~~-----~------~.--·~---
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Criterio• de evaluacion para cada subfactor en especifico: 

Factor Social 

Diagnosis: Considera el potencial en cuanto al desarrollo 
econOmico y social de los municipios, superficie para la 
implementaciOn de proyectos aculcolas, poblaciOn potencial 
productiva y consumidores. Comprende las siguientes subfactores: 

Subfactores 

1. Zona GeoeconOmica. 

2. Municipio. 

3. ExtensiOn. 

Criterio de EvaluaciOn 

Zonas o municipios con amplio desarrollo 
econOmico. Se evaluarAn en cuanto al 
porcentaje de desarrollo: 5 si es alto, 3 
si es medio, 1 si es bajo <Ver Fi9. 5>. 
Se le asigno el valor de acuerdo al centro 
econOmico mAs cercano: 5 a centros 
econOmicos, 3 a municipios circunscritos 
en un radio de 25 km y 1 en un radio de 50 
km. 
Superficie 
km2 o mAs, 
500 km2. 

de cada municipio: 5 de 1,500 
3 de 500 a 1,500 y 1 menores de 

4. PoblaciOn. Se evaluO en: 5 de 100,000 o mAs 
individuos por municipio, 3 de 50,00 a 
100,000 y 1 de ·50,000 o menos. 

5. Densidad. Poblacional/kilOmetro cuadrado: 5 con 100 
individuos o mAs, 3 de SO a 100 y 1 con 
menos de 50 individuos/kilOmetro cuadrado. 

Factor Flsico 

Diagnosis: Determina que especies pueden ser seleccionadas 
para ¿iertas Areas espec!f icas que satisfacen sus 
requerimientos ecolOgicos. 

Subfactor Crite~ios de EvaluaciOn 

6. Oro9raf la. 

7. Suelos. 

B. Climas. 

Se evaluO de acuerdo a presencia o 
ausencia de montanas, valles o planicies, 
considerando porcentaje de Area ocupada 
por ~stos: 5 con una superficie 75% o mAs 
constituida por valles; 3 superficie 
proporcionalmente igual de valles, 
planicies y montanas y 1 para zonas 
monta~osas. 

Considerando el porcentaje de arcillas: 5 
con 30-50% de arcillas, 3 con mAs de 50% y 
1 con menos de 30%. 
De acuerdo a la diversidad de tipos 
presentes en cada municipio: 5 con mAs de 
tres tipos, 3 de dos a tres tipos y 1 con 
un solo tipo. 



9. Hidrografla. 

10. VegetaciOn. 

Factor 
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Se considero de acuerdo al n~mero y 
voldmen de cuerpos de agua, incluyendo 
rios y manantiales, evaluando la 
proporciOn ocupada por agua: 5 de 30% o 
m•s, 3 de 10 a 30% y 1 menos del 10%. 
De acuerdo al tipo de vegetaciOn 
predominante: 5 con vegetaciOn de tipo 
tropical, 3 bosque mixto y de praderas y 1 
bosque de conlferas. 

EconOmico. 

Diagnosis : Considera el uso actual de suelos y aguas y el 
desarrollo de actividades socioeconOmicas que tienen inferencia 
directa o indirecta sobre el desarrollo de la acuacultura. 

Subfactores 

11. Agricultura. 

12. Ganaderla. 
13. Minería. 

14. Pesca. 

15. Acuacultura. 

16. Industria. 

17. Comercio. 

18. Servicios. 

19. Turismo. 

Criterios de EvaluaciOn 

Se evaluO de acuerdo al desarrollo de la 
agricultura dentro del municipio: 5 si es 
alto, 3 medio y 1 bajo, a mayor 
desarrollo mayor competencia por uso del 
suelo. 
Se considera el criterio anterior. 
Municipios con desarrollo minero alto 5, 
desarrollo medio 3 y zonas· no mineras o 
bajo esarrollo 1. 
Se considera el desarrollo de esta 
actividad y el tipo de pesca: 5 a 
municipios con a;to desarrollo pesuquero 
a nivel comercial, 3 con pesca artesanal 
y domestica, 1 desarrollo bajo. 
Se considera el desarrollo de la 
actividad y la p~esencia de centros 
productores de b~neficios social y 
privado: 5 acuacultura intensiva y 
extensiva, 3 acuacultura semi-extensiva y 
1 acuacultura extensiva. 
De acuerdo al desarrollo 
5 a zonas industriales, 
medio y 1 a zonas 
incipiente o bajo. 

en el municipio: 
3 con desarrollo 

con desarrollo 

Municipios con canales de 
comercializaciOn importantes y con 
comercio fuerte 5, con nivel comercial 
medio 3 y comercio incipiente o bajo 1. 
Municipios con todos los servicios 
Ctelefono, radio, televisiOn, telegrafo, 
correo, bancos> con 5, con la mitad de 
los servicios 3 y 1 con lo mlnimo. 
Presencia de centros o zonas turísticas 
importantes con 5, desarrollo turístico 
medio con 3 y bajo o incipiente con 1. 
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Con amplias lineas de comunicacion y 
transporte (aereo, terrestre y en su caso 
marltimo> con 5, con desarrollo medio 3 y 
bajo 1. 

Los calcules se realizaron en un microprocesador Apple lle, 
con el programa Visicalc <Software,-· 1981) el cual es una hoja 
electrOnica donde se listan los 113 municipios con los valores 
asignados y los resultados del anAlisis. Se senalan con asteriscos 
<**> aquellos cuya puntuaciOn fu~ igual o mayor a 40 puntos, 
siendo esta la minima que puede obtener un municipio con 
factibilidad de desarrollo acuacultural. 

Los resultados obtenidos del an~lisis se sumaran a la 
regionalizaciOn geoeconOmica existente en el estado para obtener 
las regiones aculcolas. Para estas ultimas no solo se consideran 
factores flsicos y socioeconOmicos sino tambien biolOgicos. 

La informaciOn recopilada para la realizaciOn del presente 
trabajo fu~ procesada en un microcomputador apple lle con dos 
programas, Super-Text <Zaron, 1982) y Visi-Calc <Software, 1981>. 
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6. RESULTADOS 

6.1 Factor social 

6. 1.1 ExtensiOn. 

Oficialmente el Estado de MichoacAn tiene una superficie de 
59,864 km2, que equivale al 3.04% del total de la RepOblica segün 
la DirecciOn General de Estadistica, y un per!metro de 3,777.8 km. 
Con relaci6n a las extensiones municipales , los de mayor 
superficie son: Arteaga, Coalcom~n, Aquiles, Tiquicheo, La 
Huacana, ApatzingAn, Aguililla, Huetamo, Turicato, y L~zaro 
CArdenas; los m~s pequenos son Lagunillas, Apero, Brisenas, Apero, 
An9angueo, Ivindo, Chavinda Pur~pero, Obre90n, NumarAn y Zinaparo 
<Datos tomados del Atlas Geo9rafico del Estado de Michoacan, 
1979>. 

6.1.2 PoblaciOn. 

En 1970 la poblaciOn total del estado fu~ de 2'324,226 
habitantes. distribuidos en 6,103 localidades correspondientes a 
113 municipios. Las de _mayor poblaciOn absoluta son Morelia, 
Uruapan ,Zamora, PurOandiro, Apatzingan, Zitacuaro, La Piedad y 
Lazare Cardenas; los de menor poblacion absoluta son Apero, 
Huiramba, Lagunillas, Zinaparo, Nuevo Urecho, Zir·acuaretiro, 
Tingambato y 3uarez. 

Los municipios con m~s de 100,000 habitantes son Morelia con 
9.0% de la totalidad del estado y Uruapan con 4.4%; con mas de 
S0,·000 pero menos de 100,000, estan Zamora con 3.5%, Puruandiro 
con 3.2%, Apatzingan 2.8%, Zitacuaro 2.8% y La Piedad con 2.2%; el 
resto de los municipios tienen menos de 50,000 habitantes (Op. 
Cit.). 

6.1.3 Densidad. 

En 1978 el Estado de Michoacan tuvo una densidad poblacional 
de 48 habitantes por kilOmetro cuadrado, en promedio. Los 
municipios con mayor densidad de poblaciOn son: 3acona, 336 
hab.lkm2; Sahuayo 253; La Piedad, 251; Zamora, 224; Morelia, 166; 
Zitácuar·o, 143; Uruapan, 134; Pat:zcuaro, !22; Brisenas, 119 y 
Yurf!.cuaro, 103. 

Los municipios con menor densidad poblacional son La Huaca.na, 
12 hab/km2; Aguililla, 12; Caracuaro, 10; Churumuco, 8; Aquila, 5 
y Coalcoman, 4. 
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l3 mayor densidad poblacional se registra en el norte del 
eetado, entre la depresiOn del Rlo Lerma y lee estribaciones del 
Sistema Volc•nico Transversal. En esta parte se localiza el 60% de 
la poblaciOn total del estado y cuenta con una densidad de 150 
hab/km2 <Op. Cit.l. 

6.2 Factor flsico. 

6.2.1 Orografla. 

El Estado de Michoac~n pre&enta un terreno muy accidentado 
(Fig. 6l. Los principales sistemas son la Sierra Madre del Sur y 
el Sistema VolcAnico Transversal. 

Las eminencias de la Sierra Madre del Sur son pocas con una 
altura promedio de 1,000 a 2,000 m, como el cono de Coalcom~n, 
1,247 m; el de Opopeo, 1,380 m y otros; Las principales alturas se 
localizan en el Sistema ~olcAnico Transversal, algdnas aisladas y 
otras forman Sierras, las mas sobresalientes son los cerros de: 
Tancttaro, 3,857 m; la Zafra, 3,600m en PeribAni Picacho, 3,480 m 
en Ocampo; Pelado, 3,400 m en Zitacua.ro y otros <Atlas 
Geog.Edo.Mic~.;19791. 

En la depresiOn del ~lo Lerma y la90 de Chapala existen 
algunos volcanes aislados con altitudes de 1,000 a mas de 2,000 m, 
como los cerros: el Arco, 2,055 m; el Mogote Alto, 1,800 m y otros 
<Op.·Cit.l. 

La Sierra Madre del Sur atravieza MichoacAn en la parte 
sudoeste por casi 200 km <entre Chinicuila y Arteagal. Se 
consi~era la continuaciOn de la Sierra de Baja California; tiene 
direcciOn de noroeste a sudeste, extendiéndose a lo largo de Ja 
costa del oceano Paclf ico. Tiene una anchura promedio de 100 km u 
una altitud casi constante de 2,000 m en sus partes mas altas. 
Esta Sierra recibe diversas denominaciones dentro del Estado: al 
oeste se llama Sierra de Chinicuila y de CoalcomAn; al este Sierra 
de Artea9a y de Pizandaran; al norte Sierra de Cobre y al sur 
Si~rra de Maquili, Ostyla, Cachan, Parota, Piedra Verde y otras 
<Correa. tl~l.., 1974). 

El Sistema Volcanico Transversal se localiza al sur de la 
altiplanicie mexicana y se formo como consecuencia de la apariciOn 
de numerosos volcanes, tiene una longitud de 300 km y una anchura 
aproximada de 130 km, presentando una superfice de 27,496.4 km2. 
Presenta alturas en las partes mAs altas que superan los 2,700 m. 
Recibe diversos nombres locales, tales como: Sierra de Pajacuar~n, 
Mil Cumbres, Angangueo, Zit~cuaro y otros <S.P.P.,1980). 
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Fisiografla. Las provincias fisiogr•ficas del Edo. de 
Michoac~n ee han establecido sobre la base de la estructura y la 
historia geolOgica de las regiones, el an~lisis de la erosiOn y 
los alcances de la misma. Sobre estas bases, las grandes 
provincias fisio9r~f icas del Edo. de Michoac~n son las siguientes: 

Las Planicies Costeras del Paclf ico. 
La Sierra Madre del Sur. 
La DepresiOn del Balsas. 
El Sistema Volc~nico 

Intermontanos. 
Transver·sa 1 

La DepresiOn del Lerma o Altiplanicie. 

y Valles 

(s. p. p. ' 1 985) 

Las Planicies Costeras del Pacifico. Entre la Sierra Madre del 
Sur y el oceano Pacifico se localiza una angosta e ininterrumpida 
faja frente a un litoral de casi 208 km de longitud en llnea 
recta, que va desde la desembocadura del rio Coahuayana hasta la 
desembocadura del rlo Balsas o Zacatula. Esta faja tiene una 
amplitud media de 3 km y altitud promedio de 60 m. Mide 691 km 2. 
Geogr~ficamente se le designa con el nombre de Planicies Coster·as 
del Pacifico, son las m~s angostas de todas la que se hallan al 
sur de' pats. Entre las que se presentan se pueden mencionar las 
de Coahuayana, La Placita, Cach~n, Tizupa, Mexiquillo, L~zaro 
C~rdenas <Datos tomadbs del Atlas Geogr~fico del Estado de 
MichoacAn, Slntesis Geogr~fica del Estado de Michoac~n y S.P.P., 
1985). 

6.2.2 Suelos 

DescripciOn general de los suelos <Fig. 7): 

En el Valle de Zamora, que abarca parte de los municipios de 
!xtl~n, Chavinda, Zamora y 3acona. predominan las tierras 
arcillosas que presentan salitre, son negras y de origen lacustre. 
El Valle de Tanganclcuaro presenta suelos arcillosos y 
arcillo-arenosos, de color pardo claro y negro. El Valle de 
Chilchota es de color caf~ rojizo. En el Valle de PajuarAn, mpo. 
del mismo nombre predominan los suelos arcillo limosos o 
limosQ-arcillosos, de color 9ris obscuro a gris café. Los suelos 
de este valle como los de los mpos. de 3iquilpan, Pajacuar~n, 
Vista Hermosa, Brise~as y Venustiano Carranza son de origen 
lacustre y fluvial y colindan con los rios Lerma y Duero. El Valle 
de Zacapu, que incluye a los mpQs. de Zacapu, Coeneo, Huariiqueo y 
Villa 3iménez, tienen un origen lacustre, presenta suelos 
hum!feros y arcillosos de color 9eneralmente negro y profundos. El 
Valle de Panind!cuaro tiene suelos arcillosos y arcillo-arenosos 
con ciertas proporciones de humus. En la planicie de Purépero, 
mpo. del mismo nombre, el suelo es café rojizo; en Churintzio es 
de color café y negro; en Zin~paro es de color café, en Penjamillo 
es negro, Angamacutiro es negro y en Puruandiro es café 
blanquecino <Atlas Geog. Edo. Mich., 1979 y Correa~~. ai., 1974). 
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Los suelos de la entidad pertenecen a los grupos chernozem, 
podzol, ca§tafto e che5nut, ca+• grisaceo, ca+• rojizo, amarillo de 
bosque y pradera <segOn modificaci6n Macias Villada 1960 en Correa 
~~- &1., 1974). 

El suelo negro o chernozem es uno de los suelos del proceso 
de calcificaciOn, formado en regiones de e5casa humedad con 
temperatura media anual de 16 oc y una precipitacibn de 800 mm; 
presenta un alto contenido de materia organica e importante valor 
agrlcola. Este grupo se localiza "en el noroeste, norte centro 
<entre Quiroga y Uruapanl y centro y sudeste <entre Benito Juarez 
y la Huacanal, en la depresiOn del Lerma, algunos valles 
intermontanosos y estr·ibaciomes del sureste del sistema Volcanico 
Transversal <Op. Cit.l. 

El suelo podsOlico tiene un horizonte color blanco con una 
cubierta de materia orga'nica y todo a la vez sobre un lecho de 
color caf~ o gris caf~. Se puede encontrar en climas humedos 
templados y frlos con temperaturas medias anuales entre 12 y 16 oc 
y precipitaciones medias mayores 1000 mm. Se localiza en el centro 
oeste, centre este y nordeste del estado principalmente, en el 
sistema Volcanico Transversal y valles y mesetas intermontanas 
<Op. Cit.l. 

El suelo cef~ rojizo, caf~ grisaceo y amar·illo del bosque se 
localiza en el centro-oeste, centro y centro-nordeste (Op. Cit. l. 

El suelo castano o chesnut se localiza en el sur de la 
entidad, en la parte baja de la depresiOn del rio Balsas. 

ExtensiOn en Has. de los tipos de suelo: 

Negros o Chernozem 2,409,000 Ha. 

De Pradera 1,438,600 Ha. 

1,255,000 Ha. 

Caf~ Grisaceo, Caf~ 

Rojizo y Amarillo 554,400 Ha. 

Castano o Chesnut 343,000 Ha. 

Total:6,000,000 Ha. 

<Sint. Geog. Edo. de Mich., 1985.) 
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Es importante considerar el tipo de suelo que se preeénta en 
la zona seleccionada para la implantaciOn de proyectos aculcolas, 
ya que generalmente para esta actividad se emplean suelos que no 
son utiles para la agricultura y que presentan altas 
concentraciones de arcillas, lo que evita la filtraciOn del agua y 
estos se pueden adecuar o simplemente utilizar en esta actividad. 

6. 2. 3 e l i ma. 

El Estado cuenta con una gran diversidad de climas, lo cual 
hace del Estado un mosaico clim~tico que permite el cultivo de un~ 
gran variedad de especies acu~ticas que incluyen moluscos, 
crustaceos, peces, anfibios y reptiles. 

En el Estado se distuinguer1 cuatr·o tipos -fundamentales de 
clima <Garc!a, 1973>: 

Al. Tropical c~lido con temperatura media mensual superior a 
18 oc. todo el ano, localizado en la costa, en el sur, y al norte 
de la depresiOn del Rlo Tepalcatepec, con excepciOn de las zonas 
cuyas alturas sean mayores a 1,800 mts. sobre el nivel del mar. 
Por lo tanto, quedan dentro de este r~gimen las poblaciones 
siguientes: Uruapan, Tacambaro, Ario de Rosales, Gabriel Zamora, 
Tuzantla, Huetamo, La Huacana, Arteaga, Coalcoman, Coahuayana, 
Aguililla, Tumbiscatio, Melchor Ocampo y otras. 

Bh'>. Seco muy cal ido con temperatura media anual y media 
mensual superior a 18 oC todo el ano, localizado en la depresiOn 
del R!o Tepalcatepec y'parte del Rlo Balsas, quedando dentro de la 
regiOn las poblaciones de Tepalcatepec 5 Buena Vista Tomatlan, 
Apatzingan, Paracuaro, Nueva Italia, Churumuco y otras de menor 
importancia. 

Ca>. Templado lluvioso con temperatura media del mes m•s 
c~lido superior a 22 oc. Se localiza en el norte del estado <con 
una orientaciOn semejante a la de los paralelos) quedan dentro de 
la regiOn: Morelia, Patzcuaro, Zamora, La Piedad, Zitacuaro, 
Zinapecuaro, Ciudad hidalgo, Maravatio y muchas otras. 

Cb). Templado lluvioso, con temperatura media mensual del mes 
m•s c~lido in+erior a 22 oc. Se localiza en zonas cuya altura es 
mayor 3 2,200 mts. como en las cimas de la Sierra Madre del Sur, 
pero especialmente en las del Sistema Volc•nico Transversal por su 
m3yor altitu.d. 

En la entidad, debido a su estructur·a montafiosa, las 
temperaturas medias anuales fluctuan considerablemente. La gran 
diversidad del relieve y su altitud sobre el nivel del mar, da una 
estrecha relaciOn entr·e isotermas y las cur·vas de nivel CS.A.R.H., 
1980) • 
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El promedio de la5 temperaturas extremas eE de 14 a 2s"9radoe 
Centigrados, que corresponden a las mayores y menores altitudes 
reepectivamente. 

En el sur del e5tado predominan las temperaturas altas y van 
disminuyendo hacia el norte donde llegan a ser las de un clima 
templado; en el mee de Enero las temperaturas eon m~5 bajas y en 
el mes de mayo m~e altas <S.P.P., 1980). 

Los vientos dominantes son del noroeste (los alisios del 
hemisferio norte>, pero la topograf!a del estado influye para que 
no siempre se manifiesten en esa direcciOn. Loe vientos alisios, 
los ciclones tropicales en verano y en parte del otono, 
provenientes del este y las brisas marinas procedentes del Oceano 
Pacifico, determinan la distribuciOn de la precipitaciOn pluvial 
en el Estado <Correa e~. ai., 1974>. 

Isotermas: las isotermas son lineas que unen lugares de igual 
temperatura <S.A.R.H., 1960>. 

Los factores principales que determinan el r~gimen t~rmico 
son: la latitud para las regiones que no alcanzan los 1,000 mts. 
de altura sobre el nivel del mar, y la altitud o el relieve en loe 
lugares que tienen m~s de 1,000 mts. de altura. 

Consecuentemente la temperatura media mensual superior a los 
18 oC durante todoe loe meeee del a~o, es caracterletica de los 
Jugares situados al sur del trOpico de Cancer que tienen una 
altura inferior a los 1,000 mts. sobre el nivel del mar. 

Las regiones situadas a m~s de 1,000 mte. de altura se 
encuentran entre las isotermas de 14 y 18 oC. 

Las regiones meridionales y costeras del pais, al sur del 
paralelo 200 de latitud, por lo general cuentan con una 
temperatura media mensual constante. 

Los Jugares correspondientes a las sierras y a las zonas 
interiores del estado cuentan con temperaturas medias mensuales 
que durante el ano oscilan en m~s de 5 oc. 

En el mes de Enero y al sur del paralelo de 220 de latitud, 
en regiones con altitud de m•s de 1,000 rote. la temperatura es 
inferior a 20 oC. 

En el resto de la entidad, excepto en las montafias m•s 
elevadas, la temperatura es inferior a 20 oc. y en ellas llega a 
ser menor de 10 oC. 

En el mes de julio, la regiOn costera y la depreeiOn de los 
rio!:' Tepalc:atepec y Balsas, correspondiente a Michoac~n, lle9a a 
registrar temperaturas superiores a 30 oC. En el resto del estado, 
durante ese mes, la temperatura f luctua entre 30 y 20 oC. En las 
monta~as m•s altae, la t~mperatura media es inferior a 20 oc. 
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En el Estado de Michoac~n las tempereturae mediae anualee 
varian considerablemente debido a la gran diversidad del ref ieve y 
de lae altitudee eobre el nivel del mar. Por ello exiete una 
estrecha relaciOn entre las isotermas y lae curvas de nivel, como 
puede observarse en los mapas correspondientes <Sint. Geog. Edo. 
Mi ch., 19BOl. 

Las isotermas tienen una orientaci~n aproximada en el sentido 
de los paralelos, debido a que tanto la Sierra Madre del sur como 
el sistema volc~nico transversal tambien tienen sensiblemente esa 
orientaciOn <Correa ~~~ai., 19B4l. 

Cerca del Oceano Pacifico ,, casi p.ar·alelo a este, donde 
existe una serie de entrantes y salientes perpendiculares a la 
costa, se encuentra la isoterma de 2B oc que se interna hacia el 
norte en los limites con el estado de Colima, en las cercanías del 
Estado de Guer·rer·o tambien se conserva mtts o menos paralela, 
c~ntinuando por la depresiOn del Rlo Tepalcatepec, hasta casi 
darle una vuelta para seguir por las proximidades del Rlo Balsas y 
finalmente internarse en el Edo. de Guerrero. El hecho de que siga 
la depresiOn del R!o Tepalcatepec obedece a su poca altura sobre 
el nivel del mar. Las poblaciones por donde pasa esta isoterma son 
Coahuayana, Apatzingan y Churumuco <Atlas Geog. Edo. Mich., 1979>. 

Analizando la distribuciOn de las isotermas en todo el Edo. 
puede afirmarse que en el sur predominan·las temperaturas altas 
para ir disminuyendo hacia el Norte, todo esto de acuerdo~on el 
relieve y la altitud. La diferencia existente entre los valores de 
las isotermas es considerable si se toma en cuenta que es 
relativamente reducida la distancia entre las latitudes extremas. 

Enero es el mee en 
bajas, y entre Charapan 
algunos grados bajo cero. 

que se re9istran las temperaturas m•s 
y Carapan las temperaturas descienden 

Mayo es el mee en que 9eneralmente se registran las 
temperaruras m•e altas. Los lugares m•s calurosos son las cafiadas 
del Rio Balsas y la depresiOn del Rio Tepalcatepec. 

Las heladas se llegan a registrar por lo general en los 
Jugares de m•s de 1,500 mts. de altitud principalmente en la parte 
septentrional del Sistema Volc•nico Transversal, siendo de diez a 
veinte por a~o <El Bajío) y hasta cincuenta y cinco en los lugares 
de m•e de 1,900 mts. de altura !Correa~~. ~1., 1974; y Atlas 
Geog. Edo. Mich., 1979l. 
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6.2.4 Hidrograf la. 

El Estado de Michoac~n presenta varios eistemae f luvialee 
<Fig. 8), que se pueden agrupar en seis conjuntos, tres conjuntos 
exorreicos que agrupan la cuenca del R!o Lerma al norte, la cuenca 
del Balsas en el centro y el Sistema fluvial Costero y tres 
conjuntos endorreicos que agrupan el lago Cuitzeo, lago de 
P~tzcuaro, lago de Zirahu~n y lago de Chapala, en esta misma zona 
abundan los manantiales, muchos de ellos aprovechados como centros 
de recreo <Corr·ea ~.al.., 1974>. 

Conjuntos exorreicos: 

Cuenca del Rio Lerma: La corriente del Lerma forma parte del 
gran sistema Lerma-Chapala-Santiago, uno de los m~s importantes de 
la Repdblica Mexicana. Parte de la cuenca del Rlo Lerma y una 
peque~a exteneion del lago de Chapela ocupan la regi~n norte, en 
su porciOn oeste, y el extremo nor oriental del Edo. de Michoacan. 
El R!o Lerma nace en la Sierra del Ajusco, en el Edo. de México, y 
atravie~a la parte nororiental de Michoacan con direcciOn de 
Nordeste a Sudoeste, y es en esta secciOn donde se ha construido 
la presa Tepuxtepec, con una capacidad de 37! millones de m3, y 
que sirve para regar la zona contigua correspondiente al valle de 
Maravatio y la generaciOn de energla eléctrica para abastecimiento 
de varias poblaciones. Aguas abajo de la presa, el Rlo Lerma 
empieza a recibir por su margen izquierdo los afluentes 
procedentes de territorio Michoacano, entre los principales eetan 
los siguientes: Rlo Tlalpujahua, R!o Cachivi, Rio Angulo, Rlo 
Tanhuato, Rlo Duero, R!o Santiago y Rlo de la PasiOn <S.A.R.H., 
!980; Sint. Geog. Edo. Mi ch., 1985). 

Cuenca del Balsas: Es una de las cuencas mae grandes de 
México, y dentro del Edo. de Michoacan es la que ocupa may~r 
extensiOn. Las afluentes principales que el Rio Baleas recibe 
procedentes del Edo. de Michoacan son los rice: Cutzamala, 
Tacambaro, y Grande o Tepalcatepec. La cuenca del Rio Tepalcatepec 
por su topografla, tiene grandes posibilidades para la generaciOn 
de energi'a hidroeléctrica, en ella se han construido varias 
presas con ese propOsito. En el Rlo Balsas se localiza la presa El 
Infiernillo utilizada para la generaciOn de energia eléctrica y 
poco antes de su desembocadura se localiza otra planta 
hidroeléctrica denominada La Villita <SePeeca, 1985>,<Correa 
e!.,..__al.., 1974 y Sint. Geog. Edo. Mi ch., 1980, 1985>. 

Sistem~ Fluvial Costero: La planicie costera de Michoacan se 
encuentra drenada por una serie de corrientes fluviales que 
pertenecen a la vertiente sur de la Sierra Madre del Sur, 
contandose entre ellas, como mas importantes, lae siguientes: Rlo 
Coahuayana, Rlo Aquila, Ria Oztula, Rio Motin del oro, Ria Coire o 
Maruata, Rlo Cachan o Coalcoman y Rlo Nexpa. 
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Todas las corrientes de la costa de Michoac~n ~e originan en 
la Sierra Madre del Sur y desembocan en el Oceano Pacifico. Fluyen 
con una direcciOn general de Norte a Sur y sus cuencas eon de 
relieve accidentado,. Sin embargo, por su topografSa presenta 
posibilidades para la implantacibn de plantas hidroel~ctricas. 

Conjuntos endorreicos: 

Lago de Cuitzeo: Es una cuenca cerrada en forma natural que, 
sin embargo, se puede considerar también como una subcuenca del 
sistema del Rlo Lerma, debido a que se une a éste por dos sistemas 
d~ canales alimentadores, que comunican al lago de cuitzeo con el 
de Yuriria, y a ~ste con el R!o Lerma en el Edo. de Guanajuato. El 
lago de Cuitzeo est~ alimentado por dos corrientes principales: el 
Rlo Grande de Morelia y el Rio Quer~ndaro. Sus escurrimientos 
medios anuales vlrgenes alcanzan 332 millones de m3. Sin embargo, 
por las obras d.e aprovechamiento existentes, se reducen a 185 
millones de m3 <S.A.R.H., 1980; S.P.P, 1980> 

Lago de Patzcuaro:. Se trata de una cuenca cerrada, con 
superficie de 1,525 Km2, que da lugar a la formaci6n del lago, 
alimentado por numerosas corrientes subterr~neas y superficiales, 
que aportan un volumen medio anual de 81 millones de m3. Entre las 

_corrientes superficiales destacan las siguientes: Rlo San Gregario 
v Chapultepec, ~arroyos Sante Fe y Soto <Op. Cit.>. 

Lago de Zirahuen: Es una cuenca de aproximadamente 615 Km2 y 
su escurrimiento medio anual se estima en 56 millones de m3. Se 
encuentra e.limentada por los arroyos Manzanillo y Zanamba. Se 
localiza en la regiOn centro norte del Estado en una de las partes 
m~s altas de la Sier·ra \.lolc~nica Transver·sal <Op. Cit. y Correa 
~i. ..... 2.1.. ) • 

El Lago de Chapala: E5 una enorme fosa tect6nica originada en 
~poca reciente, paralela a la formaciOn de algunos volca~es cuyos 
m3teriales cerraron la salida del antiguo R!o Lerma, en las 
cercan!as de Poncitl~~n. El lago de Chapala recibe importantes 
aportaciones del R!o Duero, aproximadamente 340 millones de m3, y 
el Lerma, 2,150 millones de m3 se estima que en promedio el lago 
de Chapala recibe anualmente 3,350 millones de m3 de agua. Su 
extenci6n promedio actual e5 de 1,109 Km2 y 5u profundidad media 
de 10 mts. Corresponde al Edo. de Michoac~n la parte sude5te del 
lago, aproximadamente unos 125 Km2 <Sint. Geog. Edo. Mich., 1980, 
1985; Atla: Geog. Edo. Mi ch., 1979). 
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SUPERFICIE DE LAS PRINCIPALES CUENCAS EN EL ESTADO DE MICHOACAN. 

Cuenca del Rio Balsas con sus 
Afluentes Michoacanos. 

Cuenca del Rlo Lerma con sus 

Km2. 
------------32,950. 

Afluentes Michoacanos. ----------~-13,432. 

Cuenca del Rlo Coahuayana. ------~~---- 1,260. 

Cuenca de los rlos que 

Desembocan en el litoral 

Michoacano, exeptuando el Rlo 

Coahuayana y el Rlo Balsas. ------------- 9,B35. 

Cuenca del lago de Patzcuaro ------------- 1,525. 

Cuenca del lago de Cuitzeo. ------------- 3,977. 

Cuenca del lago de Zirahuen ------------- 615. 
<S.A.R.H., 1990> 

6.2.5 VegetaciOn. 

La distribucibn de la vegetaci6n obedece a diversos factores 
tales como: clima, relieve, hidrologla, etc. En el Estado de 
Michoac~n se encuentran los si9uientes tipos de vegetacibn: 

a) Bosque de con!fera=: se localiza en las principale5 
sierras del Estado entre los 2,600 y 3,500 m de altitud. Se 
desarrolla en un clima Cwb y Cfw <templado con lluvias en verano y 
templado con lluvias todo el a~o) y una precipitaciOn media que 
varia entre los 900 y 1,600 mm anua.les. Predomina. el genero E..i.n.!.!..5. 
<Correa~~- ~i., ~~Z!!iJ... 

bl Bosque mixto: Constituido principalmente por pinos y 
encinos y se localiza en altitudes de 2,600 m en el Sistema 
Volc~nico Transversal y hasta los 300 m de altitud de la Sierra 
Madre del Sur. En los climas Cwa y Cwb <templado con lluvias en 
verano) se localizan las pin~ceas y en el clima Aw y Cwa <tropical 
con lluvias en verano) se localizan los encinos con una 
precipitación media anual de 800 a 1,000 mm. El bosque mixto se 
localiza distribuido en parte del territorio de 62 municipios del 
Estado <Op. Cit. y Atlas Geog. Edo. Mich.l. 

el Bosque tropical: Formado por especies arbóreas deciduas no 
espinosas, de dimensiones no muy grandes. 
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Se localiza en los declives del sur del Sistema Voic•nico 
transversal y al sur de la Sierra Madre del Sur entre O y 1,600 m 
de altitud. Se desarrolla en un clima Aw <tropical con lluvias en 
verano>, con precipitaciOn media anual de m~s de 1,000 mm. Entre 
las especies m~s importantes se encuentran: 8.n.n.c.n..a ch.e.r..i.mci.l..a m.i.l..l.a 
<chirimoya>, Annc.na m~~.i.~.a~.a <guanabana>, C..aL.i~a p.ap.a~a <papayo> 
entre otras <Op. Cit.l. 

d> Bosque tropical espinoso: VegetaciOn de sabana en donde 
abundan las gram!neas y los ~rboles bajos dispersos; las especies 
que predominan pertenecen a los géneros: C.e..l.~i.~, C.r.ci~cin, 
R~pr..e.~h~.i.a y otros. Se localiza en la regiOn de Planicies Costeras 
del Pacifico <costa> y en la depresiOn del Balsas. Se encuentra 
distribuido en trece municipios de la entidad <Op. Cit.>. 

el Pradera: Se desarrolla en altitudes de 1,600 a 1,900 m, en 
las mesetas del norte del Sistema Volc~nico Transversal, es un 
vegetaciOn predominantemente arbustiva. Se distribuye 
principalmente en 26 municipios de la entidad y las principales 
especie: cor·responden alos siguientes g~neros: :81.u::.lia.e.t:..a, E¡:ihi;;u:.b..i..a, 
~.e.~~aena, y otras <Op. Cit., y Sint. Geog. Edo. Mich., 1985>. 

d) Palmar: Se localiza en todas las planicies costeras y su 
distribuciOn es discontinua ya que esta intercalada con el bosque 
tropical. Por lo general en· los municipios de Aqui la, L~zar-o 

C~rdenas y Cohauayana se encuentra este tipo de vegetación. Las 
especies que predominan son las siguientes: QJ:.b..i.g~n.i..a C.c.h~ne.; 

~~a n.~~.i.~er.a; 8.~.a~.i.a spp y otras <Op. Cit.>. 
:RES-3: 
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Se localiza en los declives del sur del Sistema Vclc&nico 
transversal y al mur de la Sierra Madre del Sur entre O y 1,600 m 
de altitud. Se desarrolla en un clima Aw <tropical con lluvias en 
verane), con precipiteciOn media anual de m~s de .1,000 mm. Entre 
las especies m~s importantes se encuentran: &nnQna c.h~~.i.mc1a m.i.l.l.a 
<chirimoyal, Anns:ina ml.ll:.i~a~a <guanabana>, Ca~i~a ~a~a~a <papayo) 
entre otras <Op. Cit. l. 

dl Bosque tropical espinoso: VegetaciOn·de sabana en donde 
abundan las gram!neas y los ~rboles bajos dispersos; las especies 
que predominan pertenecen a los géneros: ~1~.i.~, ~c~cn, 
Ru~e.c.h~.i..a y otros. Se localiza en la regiOn de Planicies Costeras 
del Paclf ico <costa> y en la depresiOn del Balsas. Se encuentra 
d·istribuldo en trece municipios de la entidad <Op. Cit.>. 

el Pradera: Se desarrolla en altitudes de 1 1 600 a 1,900 m, en 
las mesetas del norte del Sistema Volc~nico Transversal, es un 
vegetaciOn predominantemente arbustiva. Se distribuye 
principalmente en 26 municipios de la entidad y las principales 
especies corresponden alos siguientes géneros: B~r::.ii.~~, Ephc~~ia, 
L~uc.a~n.a, y otras <Op. Cit., y Sint. Geog. Edo. Mich., 1985). 

dl Palmar: Se localiza en todas las planicies costeras y su 
distribuciOn es discontinua ya que esta intercalada con el bosque 
tropical. Por lo general en los municipios de Aquila, L~:zaro 
C~rdenas y Cohauayana se encuentra este tipo de vegetaciOn. Las 
especies que predominan son las siguientes: D.r.bi.9~nia ~Qbl!.n~; 
!~.s;u:.s:.!.l~ nw:.i~ei:.a; As::.ac.ia spp y otras <Op. Cit.>. 

6.3 Factor econOmico. 

6.3.1 Agricultura 

El .Estado cuenta con una superficie de 5'986,900 ha., de las 
cuales el 17.6% <1'058,740 ha.l son destinadas a la agricultura. 
En el periodo comprendido entre 1960 y 1967 se registro un 
crecimiento de 9.9% anual. A partir de 1968 hasta 1969 se 
presentaron fluctuaciones para establecerse finalmente en un ritmo 
de crecimiento del 9.27% anual <S.P.P., 1980; S.A.R.H., 1980>. 

La mayor parte de la agricultura se realiza en terrenos de 
temporal, ya que solo el 23% del Area cultivada cuenta con riego. 

Dentro de 1 e. agricultura del Estado 9 productos han 
r·epre=entado el 71% del valor total de la producciOn, siendo 
estos: ma 1 :z, trigo, algodOn, ajonjol 1, caria de a:zó.car, aguacate, 
melOn, fresa )' sorgo. 
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De los productos anteriores el malz ha sido el mayor 
aportador de ingresos, representando el 26% del valor total de la 
producciOn. El trigo ha mostrado 5ensiblee decrementos deede 1960 
en que tenla un aporte del 10.4% al valor de la producciOn, en loe 
3nos eiguientee decreciO constantemente representando en la dltima 
d~cada entre el 2 y 3% del valor total de la producciOn <Atlas 
Geog. Edo. Mi ch., 1979>. 

En el caso del algodOn alcanzo su mayor producciOn en 1964 
aportanfo un 17%, de 1975 a 1979 se redujo su participaciOn en la 
producciOn con un 4%. 

El aguacate, sorgo, fresa y melOn, han tenido crecimientoe 
¿onstantes. El aguacate presento un crecimiento de 1972 a 1979 del 
!1% a 21% reepectivamente, aportando un porcentaje mayor al del 
malz en ese ano. El sorgo tiene un crecimiento similar al del 
aguacate y en 1975 tuvo su mayor aporte con un 10.4%. La fresa ha 
tenido aumentos menoree pero significativos, manteniendo un aporte 
el los ultimes anos del 6 al 8% del valor de la producciOn total 
<I.E.P.E.S. 1 PRI; 1975 y Sint. Geo9. Edo. Mich. 1 1985). 

6.3.2 Ganaderla. 

Esta activi~ad ha presentado un franco crecimiento, en 1960 
alcanzo una producciOn de 23 1 589 ton., incrementandoee en la &tima 
d~cada alcanzando en 1977 una producciOn de 56 1 253 ton., en 1978 
de 186,720 y en 1979 llego a 243 1 546 ton •• A este subsector se 
dedica el 27.6% de la superficie total, es decir, un total de 
1'652,903 hect~reas <I.E.P.E.S., PRI; 1975 y S.P.P., 1980> 

El Estado de Michoac~n es el m~s eignif icativo a nivel 
nacional en la producciOn de carne de ganado porcino, en 1969 
contribuyo con una producciOn de 12,023 ton. y en 1979 con 170,558 
ton <S.P. P., 1980>. 

La 
del 70% 

participaciOn 
< Op. Cit. l • 

del subsector en la producciOn estatal es 

La producciOn pecuaria de mayor relevancia en el Estado ee la 
referente a ganado bovino; en 1969 represento el 59% de la 
producciOn de carne, y en la dltima d~cada ha continuado 
creciendo. El resto de la produccibn pecuaria la representa la 
acrne de ovino, caprino y aves; as! como tambien leche, huevos y 
miel que han venido registrando un crecimiento sostenido de 1960 a 
la fecha <S.A.R. H. , 1980; I. E. P. E. S. , 1975 > • 

La actividad pecuaria por especies se encuentra en las 
eubregiones de la siguiente forma: en el bajlo la mayor poblaciOn 
porc!cola; el ganado lechero en la ci~nega de Chapala, Bajlo ~ 
Morelia-Quer~ndaro; el de carnes en Tierra Caliente; el ovino en 
el noroeste del Estado; la avicultura en el norte y la apicultura 
se dieemina por toda la entidad. 
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6.3.3 Minerle. 

En la actualidad, el Estado de Michoac~n no ee una entidad 
esencialmente minera, sin embargo di~pone de muchos y muy 
prometedores yacimientos. 

Durante la ~poca de la Colonia y de la Conquista las minas 
michoacan fueron explotadas en forma desmedida, tratando de 
obtener principalmente oro y plata, en la actualidad la mineria 
sOlo participa con un 2.8% del producto interno bruto del e5tado 
<Correa e.1.. sü., 1974>. 

De las seis regiones geoecon0mica5 que presenta el Estado, 
son potencialmente ricas tres de ellas las cuales abarcan toda la 
zpna e5le y sur de la entidad. 

La distribuciOn de 105 yacimientos por regiones 9eoeconOmicas 
es la siguiente <Atlas Geog. Edo. Mich., 19791: 

Noreste. Tiene reservas de minerales met~licos, tales como: 
plata, oro, plomo, cobre, mercurio y jade; y de no met~licos como: 
carbOn, ca 1 izas, yeso, cuarzo, opa lo, a.mal i sta, mica, etc; 1 os 
municipios de Angangueo, Jungapeo e Hidalgo son los que tienen m~s 
diversidad de minerales. 

Sureste. RegiOn muy rica en cobre, hierro, plata, oro, plomo, 
mercurio y de de no met~licos tales como m~rmol, Onice, amatista y 
mica. Los·munmicipios m~s ricos son La Huaca.na y Huetamo. 

Suroeste. Zona rica en minerales met~licos como hierro <el 
cual predomina en casi todos los municipios de la regiOn>, cobre, 
oro, plata, plomo; Coacolm~n y Aquila son ricos en barita. 

Los principales minerales 
siguiente5: 

Mi roer·a 1 es. 

Oro 
Plata 
Plomo 
Cobr·e 
Barita 
Hierro 
Manganeso 

producidos en el Estado son los 

Ton5. %. 

30 0.7 
42,965 3.5 

55! 0.3 
11,214 14. 1 

115,171 50.1 
6,214 0.2 

141 o. 1 
<Op. Cit. l 
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6.3.4 Pesca. 

El litoral del Eetado de Michoac~n es de 208.~ km en linea 
recta que es equivalente a 4.4% del litoral del pale <Atlae Geog. 
Edo. Mich., 1979; Correa~~. aL·• 1974>. Su producciOn de pesca 
en toneladas represento 0.18% del total .de la producciOn pesquera 
nacional en 1975 (S.P.P., 1980>. Los recursos pesqueros de la 
porciOn mar!tima que correeponde al Eetado pueden ser mAs 
cuantiosos que los que se tienen en aguas continentales, sin 
embargo son eetoe dltimoe loe que proporcionan el mayor porcentaje 
de pesca del Estado La pesca de altura es una actividad incipiente 
a pesar de la riqueza pesquera que presenta la regiOn, en tanto 
que la explotaciOn en cuerpos de agua continentales, tales como 
rios y lagos llega a ser agotadora. 

La explotaciOn casi nula de Jos recursos marltimos se basa 
principalmente en la falta del conocimiento exacto de los recursos 
pesqueros, la carencia de capital, insuficiencia de crédito, 
infraestructura deficiente para la explotaciOn, falta de plantas 
refrigeradoras y empacadoras, organizaciOn deficiente, bajos 
precios y poco desarrollo en las vlas de comunicaciOn. 

La pesca en aguas continentales corresponde a valiosas 
especies como: pescado blanco, charal, bagre y carpa. 

La ubicaci~n de la entidad en una zona tropical, determina un 
predominio de las especies tropicales y subtropicales las cuales 
ee caracterizan por que sus comunidades est~n formadas por un alta 
diversidad de especies, pero cada una de ellas con poco voldmen de 
peces <Correa tl ..... st.L•, 1974 y SePesca, 1985>. 

Las especies marinas que principalmente se capturan en el 
Eetado eon las siguientes: anchoveta, cazón, corvina, guachinango, 
jurel, lamprea, lisa, mojarra. ostiOn, pampano, pez espada, 
ostion, robalo, sAbali, tiburOn, trucha, tortuga y otras <SePesca, 
198Sl. 

Loe municipios que mayor valumen de captura tuvieron en 1975 
son: Zinap~cuaro, PAtzcuaro, Cuitzeo y L~zaro CArdenas <Op. Cit.>. 

La actividad pesquera en el Estado se ha caracterizado por 
ser de tipo tradicional y se realiza con técnicas rudimentarias. 
La pesca en comparaciOn con otras actividades económicas, reviste 
escasa importancia tanto por el velamen como por el valor de la 
produccion II.E.P.E.S., 1975>. 

No obstante que existen en el Estado m~s de 60 vasos y presas 
mayores de 1/2 millOn de m3, as! como 6 lagos naturales y parte 
del lago de Chapala, la captura solo se concentra en: P~tzcuaro, 

Cuitzeo, Cha.pala e In~iernillo. 

Se calcula un m!nimo aproximado de 150,000 ha. de cuerpos de 
agua continental, en las cuales se puede obtener una captura 
promisoria para la industrializaciOn y por lo tanto una eoluciOn 
para muchos de los problemas de la poblaciOn rural. 
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Tambien son importante algunas cuencas fluviales, déede el 
punto de vista pesquero, como el Rlo Lerma, rlos Baleae, 
Car~cuaro y Tepalcatepec y los rlos Acalpican, Nexpa, Cach~n, 

Ostula, Aquila y Cohauayana. 

La presa El Infiernillo constituye la principal peequeria del 
Estado asi como de Latinoamérica. con .. un potencial productivo de 
20,000 toneladas y una producciOn promedio anual de 13,500 
toneladas para el at\o de 1985 <SePesca, 1985). 

La pesca marltima se desarrolla en la estrecha plataforma de 
los ~unicipios de L~zaro C~rdenas, Aquila y Cohauayana, que no 
dejan de ofrec~r excelentes perspectivas en recursos pesqueros 
c·omo lo set\ala el Atlas Oceanogr~fico •Michoac•n• <Guzm•n e..t.....al.., 
! 9851 . 

El Estado produjo en !975 846 tons. <18% nacional y 19.2% 
regionall, Cuitzeo registro 106 tons., P•tzcuaro, 263; Tepuxtepec, 
3; Zinapécuaro, 248 y L•zaro c•rdenas, 49. El valor de esta 
producciOn fué de~ 5.6 millones <1.24% del palsl. 

En 1976, el volumen de la producciOn fué de 1,646 tons. <0.31 
% nacionall y el valor de la misma des 8'893,000 <0.29% del palsl 

· La producciOn pesquera esta.tal 
su valor de s 15'527,000, siendo la 
de lapa, mojarra, tiburOn, carpa, 
1985) . 

6.3.5 Acuacultura. 

en 1978 fu~ de 3,704 tons. y 
producciOn m•s sobresaliente 
charal y tila.pía <SePesca, 

La acuacultura como una actividad productiva no esta aun 
consolidada en el estado de Michoac•n. Este presenta un mosaico 
climatolOgico que aunado a sus amplios recursos hidrolOgicos 
permite desarrollar una alta diversidad de cultivos, es decir, 
desde cultivos de clima. frie como la trucha hasta cultivos de 
el ima tropical como el cama.ron y langostino. En el E:t.ado se ha 
desarrollado lo que se denomina piscicultura agrtcola que es el 
cultivo de peces en estanques, bordos, presas, jageeyes, charcas, 
etc. que sirven para la producciOn de proteina animal. Es una 
producci~n que se obtiene del agua sin estorbar los fines a que 
~sta se destina <SePesca, 1985>. 

Los estanques piscicolas presentan la ventaja de contribuir a 
evitar la erosiOn de los suelos ya que son a la ves obras de 
contenciOn. 

El fideicomiso para el Desarrollo de la Fauna Acu~tica por 
medio de las estaciones piscScolas de P•tzcuaro, La Carretera y El 
Infiernillo, realizan labores de crla y repoblaciOn de peces en 
diversos embalses del Estado. Asimismo el Instituto Nacional de 
Pesca contribuye con sus investigaciones a un mejor desarrollo de 
esta actividad. 
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CENTROS ACU!COLAS EN OPERACION Y ESPECIES CULTIVADAS. 

Centros 
Pucuato 
Zacapu 
P~tzcuaro 

Arar O 

En 1984 
de producto 
millone= de 
en 1985. 

UbicaciOn. 
Pucuato,Mpio. 
Ej. Morelos. 
PA.tzcuaro 
ArarO 

Especies. 
Trucha 

Cap.Ins. 
280,000 

3'000,000 
38,000 

200,000 
<SePesca, 1985l 

Carpa. 
Carpa 
Tilapia 

se produjeron 3'343,~00 crlas que generaron 555 ton 
pesquero en peso vivo, con un valor bruto de 8! 
pesos. Estos ingresos beneficiaron a 232 productores 

La compostciOn de la producciOn pisclcola en cultivos 
controlados y semicontrolados fu~ la siguiente para 1985: 

94.4 % de Carpa 
2. 1 % de Trucha 
2.0 "· de Bagre 
1.2 % de Pez Blanco 
0.3 ,.. de Mojarra Tilapia 

En el mismo a~o se produjeron 9'243,000 cr!as de peces para 
cultivo y 175,000 crlas de tortuga marina. <SePesca, 1985) 

6.3.6 lndustr·ia. 

La actividad indust·r·ial ocupb durante mucho tiempo lugares 
secundarios respecto a las actividades agropecuarias, sin embargo 
ya en 1970 su ritmo de crecimiento fu~ de 10.7%, superando la tasa 
de crecimiento de la.s diversas actividades econbmic~s <S.P.P., 
!980l. 

Los centros industria.les m~s desarrollados se 
norte y centro del Estado, la sider6rgica L~zaro 
localiza al sur del Estado presenta grandes 
desarrollo <S.A.R.H., 1980). 

local izan en el 
C~rdenas que se 
perspectivas de 

La industria de transformaciOn es el subsector de la 
industria que tiene mejores perspectivas de desarrollo 
participando en 1970 con el 10% del producto bruto eetatal. Esta 
industria predomina sobre las demas y su participacibn dentro del 
producto interno bruto en 1978 fu~ de m~s de 2,500 millones de 
pesos (S. P.P. , 1980 l . 
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La industria extractiva del Estado de Michoac6n •e est~ 
convirtiendo en un subsector de importancia nacional propiciada 
por la creaciOn de la siderdrgica L6zaro C~rdena5-La5 Truchas, 
debiendose principalmente a la explotaciOn de hierro, cobre y 
ortros metales. En 1970 participo con un 2.97% dentro del sector 
industrial del Estado. Los productos de extracciOn que m~s 
destacaron por su valor fueron: hierro, barita, plomo, zinc, 
plata, sllice, plomo y oro <Sint. Geog. Edo. Mich., 1985). 

La industria el~ctrica en 1970 incorporo al producto bruto 
!.40%; esta industria tiene el crecimiento m~s alto entre todas 
Jas principales ramas industriales y su tasa de crecimiento anual 
entre 1960-1974 ha sido de 12.1%. En este dltimo ano tuvo una 
participaciOn de $ 404.8 millones de pesos de producto interno 
bruto <Atlas Geog. Edo. Mich., 1974>. 

En cuanto a la industria artesanal, sus principales ramas 
son: jugueterla, metalisterla, instrumentos musicales, articules 
de fibras vegetales, textil de bordado y tejido, muebles t!picos y 
cer~mica. Dentro de estas ramas la cer~mica es la actividad 
artesanal que ocdpa mayor ndmero de personas en el Estado. En la 
actualidad la mayorla de los talleres se dedican a la producciOn 
de loza artlstica, que tiene gran demanda nacional y extranjera. 
En la industria textil destaca la producciOn de telas de diversas 
clases, deshilados, bordados, etc.,·y prendas de vestir de todas 
la regiones características del Estado. La rama de metalisterla se 
ha distinguido en Michoac~n por la joyerla de plata con 
incrustaciones de coral en P~tzcuaro, de oro policromado en 
Morelia; Villa Escalante por su producciOn de objetos de cobre. Lo 
anterior ubica al Estado como una zona turlstica importante, 
debido tanto a su riqueza cultural como artesanal <Op. Cit. l. 

Considerando caracteristicas fisiogr•ficas, socioeconOmicas, 
demogr~ticas, econOmicc-indu~triales, el Estado cuenta con las 
sig11ientes regiones industriales: 

Noroeste con 24 mpos. 
Centro-Norte con 35 mpos. 
Noroeste con 16 mpos. 
Centro-Oeste con 23 mpos. 
Sureste con 7 mpos. 
Suroeste con 8 mpos. 



40 

6.3.7 Comercio. 

La economla de Michoac&n se baea principalmente en lae 
~ctividades agropecuarias, lo que determina que el Estado sea 
fundamentalmente exportador de productos primarioe y como 
consecuencia se ve obligado a comprar productos industrializados. 
Le poblaciOn econOmicamente activa dedicada al comercio est~ en el 
cuarto lugar, representando un 6.8% del. total. Un an~lieie muestra 
que los bienes de consumo inmediato representan el 41.7% del 
comercio estatal <prod. alimenticioe, agrlcolae, ganaderos, caza, 
pesca, bebidas y tabacol; los bienes de consumo duradero sOlo 
33.4~ (art. para el hogar, prendas de vestir, equipo de 
transporte>; la compra y venta de bienes de consumo con 16.4% 
tmaquinaria, herramientas, equipo cientifico, etc.J; y los bienes 
de capital, asl como art!culos no clasificados anteriormente el 
8.5% restante <S.P.P., 1980 y Sint. Geog. Edo. Mich., 1980l. 

La actividad comercial a la que se dedican m•s 
establecimientos es a la compraventa de alimentos, bebidas y 
productos del tabaco, con 73.6% y es la acti~idad que da ocupaciOn 
a mayor nómero de personas <Atlae Geog. Edo. Mich., 1974J. 

El Estado se ha dividido en regiones comerciales, cuya 
actividad comercial se concentra en localidades con cierto grado 
de desarrollo agroindustrial, estas regiones se originan por las 
diferencias en el desarrollo econOmico, la distribuciOn de la 
poblaciOn los medios de transporte y los grandes polos de 
desarrollo. Los limites de estas regiones son los limites 
geogr~ficos del comercio. 

La regiones establecidas son <Sint. Geog. Edo. Mich., 1985>: 

a) Noroeste o de Zamora: Los centros de principal atr·accion 
son Zamora y La Piedad y esta regiOb se caracteriza pbr la 
producciOn de fresa, papa y porcicultura. 

bl Centro-Norte o de Morelia: Centros sobresalientes Morelia, 
Zecapu y P•tzcuaro 

el Este o de 
C i ud 9.d Hidalgo. 

Zit~cuaro: Centros importantes Zit•cuaro y 

d) 
Uruapan, 

Centro-Oeste o de 
siendo su principal 

Uruapan: 
produccion 

Su centro importante 
de artesanias. 

es 

eJ Suroeste o de Apatzing•n: Centros principales Apatzing•n y 
L~zaro C~rdenas, produciendose principalmente melOn, sandia y 
pepino en el municipio de Apatzing•n. 

El comercio de los productos michoacanos es poco activo 
siendo est•tico en numerosas localidades y su zona de influencia 
se limita en muchos casos al Estado mismo, influyendo esto en el 
bajo poder adquisitivo de la poblaciOn. 
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Las venta~ m~s importantes para el Estado eon las realizadas 
•n •1 interior del pa!e y se componen de ganado bovino, porcino y 
sus productos; cosechas agrlcolae tales como: algodon, ajonjoli, 
arroz, cal\a de az~car, limOn, melO, sand!a y hor·talizas. Las 
exportaciones son principalmente a Estados Unidos y se componen de 
productos alimenticios enlatados o en conserva; productos 
agr!colae como melOn y sand!a (Correa~~ • .iU.., 1974). 

El comercio en el Estado de Michoac~n comienza a mostrar un 
cambio importante debido a que ha comenzado a enfocar su econom!a 
hacia la industria de la transformaciOn. 

Durante el ciclo agrlcola 76-77 ee exportaron a Estados 
Unidos, Europa y JapOn 39,000 toneladas de fresa, melón y pepino 
con valor de ~972 millones de pesos, representando un incremento 
con el ciclo anterior de 17% en voldmen y de 192% en el valor de 
los mismos. La demanda ha aumentado considerablemente en los 
ultimes a~oe tanto en el mercado Nacional como Internacional 
<Atlas Geog. Edo. Mich., 1979). 

6.3.8.Servicioe, turismo y transportes. 

El Estado cuenta con eficientes v!ae de comunicación con 
otras ciudades del pals. En 1976 la longitud de caminos era de 
10.J76 km, de Jos cuales 3,082 son de terracerla y brecha; 4,385 
son revestidos; 2,520 son pavimentados y !84 empedrados. 32 de la 
principales ciudades michoacanae estan unidas por ferrocarril con 
el resto de la Rep~blica, la longitud de la5 vla5 ferr·eae en el 
Estado es de 780 km <S.A.R.H., 1980). 

El Estado cuenta con 5 aereopuertos, de loe cuales cuatro son 
federales: Morelia, Uruapan, L~zaro CArdenas y Coahuayana y 24 
aer6dromos <Sint. Geog. Edo. Mich., 1980). 

La afluencia turletica al Estado de Michoacan fue de 
1'489,923. turletae en 1976, de loe cuales el 89% <1'320,032) son 
turistas nacionales y el !1% (163,891> son extranjeros. Los 
ingre5o5 que genero el turi=mo en el ano de 1975 fueron de $830 
millones de pesos <Atlas Geog. Edo. Mich., 1979l. 

Considerando condiciones naturales y culturales del Estado, 
flsicas, sociales y económicas, as! como las tendencias de 
desarrollo tur!etico 5e tienen las siguientes regiones turlstica5 
<Sint. Geog. Edo. Mic:h., !985>: 

centros de recepciOn a Zit~cuaro, 

Tlalpujagua. Esta regiOn tiene 
el desarrollo tur!stico masivo 

Nordeste: Presenta como 
Ciudad Hidalgo, Maravatio >' 
caracterlticas apropiadas para 
tanto Nacional como Internacional. 

Centro-Norte: Los centros de recepciOn 5on Morelia, Pétzcuaro 
~ Uruapan. Esta regi~n cuenta con un gran ndmero de servicios y e5 
la mejor dotada en cuanto a infraestructura turistica. 
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Noroeste: Los municipio!:' m!us importantes son Zamora, 
Yur~cuaro. Esta regiOn puede orientar su desarrollo al 
aprovechamiento de bosques para recreaciOn y descanso y se pueden 
canalizar movimientos turlsticos hacia las zonas geot&rmicas en 
los municipios de Vi llamar e Ixtl~n. 

:RES-S: 

6.4 An~lisis biotecnolOgico. 

El an~lisis consistiO en un modelo que permitiO evaluar en 
forma subjetiva el potencial acuacultural del Estado de Michoac~n. 
Este modelo cohsistiO en una hoja electrOnica formada por 
renglones y columnas. Las columnas estan dadas por los subfactores 
y los renglones son los 113 municipios con sus respectivos valores 
para la evaluaciOn. 

El primer renglOn es el ndmero asignado al subfactor, el 
segundo renglOn es la asignaciOn dada al subfactor para su 
asignaciOn, los cuales a. continua.ciOn se enlistan: 

1. Zg = Zona. geoec:onOmic:a. 
2. Mp = Municipio 
3. Ex = ExtensiOn 
4. Pb PoblaciOn 
5. Dn = Densidad 
6. º" = Or-ogr-afla 
7. Su = Suelos 
e. Cl = Cl ima.s 
9. Hi = Hidrogra.fla. 

10. Vg = Vegetac:iOn 
11. Ag = A<;Jr ic:u 1 tura. 
12. Gn = Ganaderla 
13. Ir- = Minerla 
14. Pe = Pesca 
15. Ac = Acuacultura 
16. In = Industria 
17. Co = Comercio 
18. Se = Servicios 
19. Tu = Turismo 
20. Ta = Transporte 

El tercer renglOn corresponde a. los valores pondera.les 
asigna.dos a cada subfactor, como se muestra. en la tabla I, que se 
localiza en el punto 5 del trabajo. 

Los renglones corresponden a los 113 municipios del estado, 
con los valores asignados para la evaluaciOn. 

En las tablas I Ia, IIb y I I e: se muestra el desarrollo del 
an~lisis, con los r·esu 1 ta.dos del mismo. En la. tabla III se 
enumeran los municipios seleccionados, los cuales tienen una 
puntua.ciOn mayor- o igual a. 40 puntos, selec:c:ionando a su vez a. 
aquellos cuya puntuac:iOn es mayor, marcando los con asteriscos 

<***' ' siendo estos municipios los que presentan una mayor 



TABLA IIa Evaluacion Acuacultural por Municipio. 

No= 1 
Va= Zg 
Fp= 2 

Mpio. 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

.!.O 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

Acu 10 
Agu 6 
Aob 10 
P..ng 1 O 
P..ga 6 

Apz 6 
Apo 6 
Aqu 6 
Ar· i 10 
Art 6 

Br i 10 
Bvi 6 
Car 6 
Coa 10 
Co 1 6 

Cae 10 
Con 6 
Cop 10 
Cot 10 
Cu i 10 

3 
3 
3 
1 
1 

5 
1 
3 
1 
3 

1 
3 
1 
3 
1 

3 
1 
3 
3 
3 

21 Cat' 10 3 
22 eh r 1 o 3 
23 Chv _to 3 
21 Che? 10 1 
25 Ch i 10 1 

26 Chm 6 1 
27 Che 10 3 
28 Chz 10 
2"? Cho 6 
30 Ecu 10 

31 Ehu 6 
32 Ero 10 
:=: '3 G z r11 6 
:::·1 1-i•JO 6 1 

3 

1 

5 
1 

5 

J, 

3 
1 
3 
5 

3 
3 
1 
3 
1 

3 
1 
1 
1 
3 

3'3 1 iu;C\ 6 1 5 

'.0:;S !-?un 10 1 
:,;? :~ .. lq .1.0 3 
: ~3 }-~u.-~~ t~ 3 
::. 'J : r u i l. o 3 
·'10 Ind 1.0 1 

1 
1 
5 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

5 6 7 8 9 

2 . 5 5 .1. 6. 
2· .3 3 1 6 
2 1 3 1 6 
2 ·3 3 1 6 
2 'F. 1 1 6 

1 2 
1 . 2 
1 2 
1 6 
1 2 

1 5 
1 5 
5 3 
1 3 
5 .5 

1 2 
1 6 
1 10 
1 6 
1 10 

3 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

2 5 
2 3 
2 1 
2 3 
2 3 

3 
3 
3 
3 
3 

1 10 
1 6 
3 6 
1 6 
1 2 

11 12 13 14 15 16 ·17 18 19 20 
Pe Ac In Ca 

1 2 ...,1 1 

1 -5 -3 10 
1 -1 -1 6 
1 -1 -1 o 
1 -1 -1 o 
1 -3 -1 2 

o 
3 
o 
5 
o 

1 -1 -3 
1 -1 -1 
3 -3 -3 
1 -3 -3 
1 -5 -3 

1 -1 -1 
1 -1 -1 

-1 
-1 
-1 

1 ·-3 -1 
1 -· 1 -1 
1 --3 ·· 1 
1 -3 -1 
1 ·-3 -1 

6 
o 
6 
o 
6 

o 
o 
3 
3 
3 

o o 
6 o 
6 o 
o o 
o o 

6 
o 
o 
6 
6 

3 
o 

o 
o 

o -1 
o -1 
o -1 
2 -1 
o -3 

o -1 
o -1 
o -1 
o -1 
o -1 

o -1 
o -1 
o -1 
o -1 
o -1 

o 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

o -3 3 
o -1 1 
o -3 1 
o ·-1 1 
o -1 1 

Se Tu Ta 
.r 1 2 

Total 

1/ 1 2 
.X o 2 
,3,,., o 6 
·1:-:-.·:. o 2 
,1> o 2 

5 3 10 
1 o 6 
1 3 2 
1 o 2 
1 o 2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

o 
o 
o 
3 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

o 2 
3 2 
o 2 
o 2 
o 2 

34 
36 
57 -X·* 
30 
22 

68 ** 
30 

40 ** 
34 
37 

38 
39 
24 
"14 ·X* 
24 

34 
~~8 

45 ** 
37 

45 ** 
34 

45 ** 
~;4 ·:<-X-

30 
30 

o 2 31 

1 
1 
1 
1 
1 

o 2 :33 
o 2 '34 

2 :3/ 
2 34 

2 
2 
2 
2 
2 

1 2 
o 2 
o 2 
o 2 
o 2 

26 

: 1 " ... 
>,?, 

:; 1 
:=.:6 
30 



TABLA IIb Evaluacion Acuacultural por Municipio. 

No= 1 
Va= Zg 
Fp= 2 

Mpio. 

41 Iri 6 
42 Ixt 10 
43 .Ja.e 10 
44 Jim 10 
45 Jiq 10 

46 
47 
48 
49 
50 

51 
52 
53 
54 
55 

56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 

Jua 
Jun 
Lag 
Lcr 
Mad 

6 
6 

10 
6 

10 

Mar 6 
Mea 10 
Mor 10 
Mr 1 10 
Muj 6 

Nah 6 
Noc 10 
Npa 6 
Nur 2 
Nurn 10 

Oca 6 
Paj 10 
Pan 10 
Pac 6 
Par· 6 

3 
3 
3 
5 
3 

3 
1 
5 
1 
3 

2 
1 
3 
1 
1 

3 
1 
1 
1 
3 

3 

1 
1 
1 
5 
5 

3 
1 
3 
1 
3 

2 
3 
1 
5 
1 

1 
1 
1 
3 
3 

5 6 

1 
1 
1 
5 
1 

2 
2 
2 
6 
2 

1 o 6 
1 2 
5 10 
1 2 
1 2 

2 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

1 
1 
3 
3 
1 

3 
1 
3 
3 
3 

2 
1 
1 
3 
5 

1 
5 
1 
3 
1 

7 B 

Total 

:1 ·t:., 

3. 1'16 1.":-3 .. -3 
3 1 :6 1 -3 -1 
3 1 2 1 -3 -3 
3 1 10 .1 -5 -3 
3 1 2 1 -3 -1 

6 
6 
6 

10 
o 

o 
o 
o 
5 
o 

6 
6 
6 
6 
2 

1 "6 
1 2 
1 10 
1 6 
1 6 

1 -1 -1 o o 
1 -1 -1 o o 
1 -5 -3 10 o 
2 -1 -1 o o 
1 -3 -1 6 o 

2 2 
3 1 
5 1 
5 3 
3 1 

2 2 2 2 
6 1 -3 -1 
6 1 -1 -1 
2 1 -3 -1 
2 1 -3 -1 

o o 
o o 
o o 
o o 
6 o 

2 
6 

10 
2 
2 

o -3 ·· 1 
o·-3 1 
-o -3 1 
6 -5 3 
o -5 3 

1 
1 
1 
3 
3 

o 
3 
o 
3 
o 

2 
2 
2 
6 
6 

o -3 
o -3 
6 -5 
o -1 
o -1 

o 2 
o -1 
o -1 
o -1 
o -1 

1 1 o 2 
3 3 o 2 
5 5 5 10 
1 1 o 2 
1 1 o 2 

2 
1 
1 
1 
3 

2 o 2 
1 o 2 
1 o 2 
1 o 2 
1 o 2 

3 
3 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

6 
6 
6 
6 
2 

1 -1 -1 6 
1 -3 -3 10 
1 -3 -3 6 
1 -3 -3 6 
1 -1 -1 o 

1 o -1 
3 o -1 

1 
1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

1 2 
o 2 
1 2 
o 2 
5 2 

o o -3 
o o -3 
o 10 -3 

29 

68 ** 
74 *•* 
35 
39 

26 
31 
28 
68 -X-t:-
32 

35 
29 

82 ** 
34 
33 

36 
28 
28 
24 
34 

34 
43 ** ·'~ 
29 
28 
39 

66 Ptz 10 1 1 1 2 3 3 -3 -1 6 5 6 3 3 5 6 56 ** 
1 1 o 2 32 67 Pen 10 1 1 1 3 3 

68 Per 10 3 3 1 1 3 
69 Pie 10 1 3 1 5 
70 Pre 10 3 1 1 

71 
72 
7:3 
:/4 
?5 

/7 

79 
20 

Pra 10 
Qre 10 
Qr·3 1 O 
R:: .. 3 1 O 
F; ,:,·;1 1 O 

~?h;-1, 1 o 
::=: 1 Ll 2 
Sta 10 
Stc: 10 
Se_n 6 

1. 3, 
1º. 1 
3 1 
1 .1 · 
3 3 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
3 
1 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

6 
2 
2 
6 
2 

3 
1 
3 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

6 
6 
6 
6 
6 

-3 -3 6 o o 
-1 o o 

1 -3 ·-3 
1 -1 -1 
1 -3 -1 
1 -1 -1 
1 -3 -1 

6 o 10 -3 
o o o --1 
o 1 o -1 
o o 6 -3 
o o o -3 

1 1 o 2 32 

3 3 1 6 51 ** 
1 o 2 26 

3 
1 
1 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 

o 2 40 *-X-
3 2 38 
5 6 :.:;o .;;;'° 
o 6 43 1:-x-
o 6 4c1 -x-:X-

o 6 
o 2 
o 2 
o 2 
o 2 

~so ·X·X· 
22 
~:9 

•40 *'X-
22 



TABLA lic Evaluacion Acua~ultural por M~nicipio. 

No= 1 
Va= Zg 
Fp= 2 

3 5 6 7 12 13 14 15 16 ~7 18 19 20 

Mpio. 

81 Por 10 
82 Sus 6 
83 Tac 10. 
84 Taz 6-
85 Tan 10 

86 
87 
88 
89 
90 

Tag 10 3· 
Tha 10 - - 1'' 
Tar 6 3 
Tai 
Tep 

10 
6 

91 Ti.n 10 
92 Tig 10 
93 Tiq 2 
94 Tla 6 
95 Tlz 10 

96 Toe 10 
97 Tun 6 
98 Tur 6 
99 Tux 6 

100 Tuz 6 

101 
102 
103 
10,. 
105 

106 
107 
108 
109 
11 o 

Tzi 
Tzo 
Uru 
Vea 
Vrnr 

10 
10 

6 
10 
10 

Vih 10 
Yur 10 
Zac: 10 
Ze>.m 10 
2 in 10 

3 
1 

1 
1 
f 
1 
3 

1 
3 
1 
3 
3 

3 
3 
5 
1 
1 

1 
1 
1 
5 
1 

1 
1 
5 
1 
1 

3 
3 
5 
1 
3 

3 
3 
3 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

2 1 3 ). 2 
2 1 3 1 6 
2 3 3 3 6 
2 1 3 1 6 
2 1 3 1 6 

2 1 3 3 2 
2 3 1 1 6 
2 1 3 3 6 
2 1 3· 1 6 
2 1 3 1 6 

1 2 
1 2 
5 10 

3 
1 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

1 10 
3 6 
3 10 
1 10 
1 6 

1 6 3 
1 6 3 

1 1 6 
1 1 6 
3 3 6 
1 3· 10 
3 .. 1 ·· 2 

3 3 
3 6 
1 6 
5 10 
1 6 

1 10 
1 6 
1 6 
1 10 
1 o 

,..;,·:·-

1 -1 -3 o o 
1 -1 -1 o o 
3· -3 -1 o o 
1 -3 -3 6 o 
1 -3 -1 o o 

3 -3 -3 o o 
1 -3 -3 o o 
1 -3 -3 o o 
1 -1 -1 6 o 
1 -3 -3 o o 

o -1 
o -1 
o -1 
o -3 
o -1 

o -3 
o -5 
o -1 
o -3 
o -1 

1 -3 
1 -3 
1 -5 
1 -5 
1 -3 

-3 o 
o 
2 

3 o -3 
-1 
-5 
-5 
-3 

10 
6 

o o -5 
o o -5 
5 10 -1 
o o -1 

1 
1 
1 
3 
1 

3 
3 
1 
1 
1 

1 
3 
5 
1 
1 

1 -5 -5 6 
1·-3 -3 6 
1 -3 -3 6 
1 . ...:5 -5 10 

o o -3 3 

1 -1 -1 6 
.·. 

o o -3 3 
o 10 -3 3 
3 10 -5 - 5 
o o -3 3 

111 
112 
1t3 

z p 10 
Z r 10 
z t 10 

1. - -3 ~:::1: --' 62. •_-_: __ :_.-_-._._- .. 21··. -' .. 66_ .... ·61 ••1: __ 06, ;~·1: -'-3 '.'",3 - 6 3 ·10 -3 
6 P~'-2 r 2 3 · 2·, ; .s · 6 - o: o . o 6 

3 
6 
6 10 2/ 6 e 6 2 2 .2 6 2 6 2' • o. O o 6 

-· - ----· - -- ---· - ·_,. ·-·", _,,--

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
3 
1 
1 

1 
1 
1 
5 
1 

1 
2 
2 

Tu Ta 
1 2 

Total 

o 2 32 
. ib 2 26 

o 6 38 
o 2 22 
o 2 28 

·º 6 o 2 
o 2 
o 2 
o 2 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
5 
o 
o 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
6 
6 
6 

o 2 
o 2 
o 2 
1 10 
o 2 

5 
6 
o 

6 
2 
2 

42 *•X-
37 
24 
34 
36 

22 
28 
28 
26 
28 

26 
22 
26 
30 
24 

35 
30 
55 
61 
40 

36 
39 

-r.-x-

51 *-r. 
85 ~-·X-

33 

61 *·X· 
s2 -x--r. 
72 1:-x-



TA~LA III Municipios seleccionados. 
(Valor i~ual o mayor a 40 ) 

Mumero. 

3 
6 
8 

14 
18 

22 
23 
36 
42 
43 

49 
53 
62 
66 
69 

71 
73 
74 
75 
76 

79 
86 

103 
104 
105 

108 
109 
111 
112 
113 

Nombre 
. . . 

Alvaro Obregon 
Apatzingan 
Aquila 
Cohaua'/ana 
Copandaro 

Charo 
Chavinda 
Huandacareo 
Ixtlan 
Jacona 

Lazara Cardenas 
Morelia 

.,Paj acuaran 
Patzcuaro 
La Piedad 

Puru2.nd i ro 
QL\ i ro'3a 
Re·3u les 
Los Reyes 
Sahua'/O 

Villa Escalante 
Tangua.to 
Uru2pan 
Venustiana Carrariz~ 
Vi llamar 

Zacapu 
Z2rnora 
Zinapecu.2.ro 
Zira.cuaretiro 
Zi tacua~-a 

Valor' 

57 

68 *** 40 
44 
45 

45 
.'44. 
44 

.,gi~::j:-~* . 
.68 *** 
82 l<·** 
45 
56 
54 

40 
50 
43 
44 
50 

40 
42 
55 
61 
40 

51 

*** 

85 *** 
61 

82 *-3<·* 
72 ?:·** 
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6.5 Regiones aculcolas. 

Para la regionalizaciOn aculcola se tomo como base la 
regionalizaciOn geoeconOmica del estado, considerando los factores 
flsico, social y econOmico conjuntandolos por medio del an~lisis 
para delimitar regiones con factibilidad de desarrollo 
acuacultural. El an~lisis del Factor flsico determino que especies 
podr~n ser cultivadas con ~xito en las zonas seleccionadas sin 
necesidad de establecer habitats controlados que respondan a sus 
exigencias ambientales asimismo los Factores social y econOmico 
para determinar el grado de explotaciOn o desarrollo permitido por 
estas condiciones. 

Tomandose como base la regionalizaciOn geoeconOmica ya 
existente en el estado, se elabora la regionalizaciOn aculcola 
para establecer zonas factibles para el desarrollo de la 
acuacultura consi.derando tambien la informaciOn social, flsica y 
econOmica del estado, que se menciono en los puntos 6.1, 6.2 y 6.3 
del presente proyecto. Las regiones con factibilidad de desarrollo 
acu!cola a continuaciOn se enumeran <Fig. 10): 

Regiones: 

Morelia: Esta re~iOn esta conformada por 35 municipios y 
una superficie total de 12,916 km2 siendo ros mAs importantes, con 
un enfoque acuacultural los siguientes: Morelia, Ziracuaretiro, 
Zinapecuaro, Alvaro ObregOn, Zacapu, Copandaro, Charo, Huandacareo 
y Puruandiro, destacandose Morelia y Ziracuaretiro con 82 puntos. 
Esta regiOn se caracteriza por presentar dos conjuntos endorreicos 
importantes que son el Lago de Cuitzeo que es alimentado por rl 
Rio Grande de Morelia, con un escurrimiento medio anual de 332 
millones de rn3 <Cprrea et al, 1974>, el Lago de Patzcuaro con un 
aporte medio anual de 81 millones de m3 COp. Cit.> y el Lago de 
Zirahuen con un escurrimiento estimado de 56 millones de m3. 
Presenta dos zonas clim•ticas proporcionalmente iguales fria y 
templa.da. 

Zitacuaro: Esta formada por 16 municipios, con una 
extensiOn territorial de 5,385 km2. El municipio m•s importante es 
Zitacuaro. Esta regiOn contiene a la pr·esa Tepuxtepec, la cual e=: 
ali~enada por el Rlo Lerma con una capacidad volumetrica de 371 
millones de m3. Esta zona presenta tres tipos de climas fr!o, 
templado y tropical, predominando en esta regiOn el clima frio. 

Churumuco: Cuenta con siete municipios, con una extensiOn 
territorial de B,720 km2. No presenta municipios sobresalientes. 
Esta regiOn se localiza dentro de una de la=: cuenca= m•= grandes 
de H~xico y del estado, la Cuenca del Balsas y los afluente=: 
principales que recibe son el Rlo Tacambaro o Car6cuaro, tiene una 
extensiOn aproximada de 5,300 km2 <Cor-rea, tl .al. 1974> y Rlo 
Zitacuaro o Tuzantla con una superficie de 7,120 km2 con un clima 
predominantemente tropical. 



1 
1 

1 

\ 

1 

1 

1 
i 
1 

\ . 
1 
\ 

lvl/CHOACAN 

i;;.ec. 1: <t. ooo ooo 

FIG. 10 



45 

L~zaro C~rdenas: Formada por siete municipios con una 
extensiOn territorial de 14,124 km2. Presenta tres municipios 
importantes Lazare C~rdenas, Aquile y Cohauayana, sobresaliendo el 
primerocon 68 puntos. Se localiza dentro de la Planicie Costera, 
la cual se encuentra drenada por una serie de corrientes fluviales 
siendo las m~s importantes el Rlo Cohauayana el cual tienen una 
extensiOn de 1,260 km2 y delimita al-·Estado de Michoacan con el 
Estado de Colima, el Rlo Coalcoman cuya cuenca es una de las mas 
extensas de ~ste sistema junto con la del Rlo Nexpa, el Rlo Balsas 
en el cual se localiza la presa Infiernillo y poco antes de su 
desembocadura al mar la presa la Villita, ambas con plantas 
hidroel~tricas de suma importancia, en la presa del Infiernillos~ 
desarrolla una de las m~s importantes pesquerias de Am~rica Latina 
que abarca una extenciOn de 40 mil has. 

Zamora: Integrada por 32 municipios, con una extensiOn 
territorial de 8,530 km2. Los mae importantes son Zamora, Loe 
Reyes, lacona, La Piedad, Ixtl~n, Chavinda, Pajacuaran, Tanguato, 
Venustiano Carranza, Vi llamar y Sahuayo, sobresaliendo Zamora con 
85 puntos. Parte de la Cuenca del Rlo Lerma y una pequena 
extensiOn del Lago de Chapala ocupan el extr·emo Nor-Oriental de la 
regiOn. Presenta tres Rios muy importantes, R!o Duero el cual ee 
el afluente principal del R!o Lerma con un escurrimiento medio 
anual de 250 millones de m3, el Rlo Angulo que nace en las 
imediaciones de Zacapu con una extensiOn aproximada de 2,003 k~2. 
Su clima es predominantemente templado. 

Uruapan: Formada por 16 municipios, con una exteneiOn 
territorial de 10,188 km2, los m•s importantes son Uruapan y 
Apatzingan con 55 y 68 puntos respectivamente. En esa regiOn se 
localiza el R!o Tepalcatepec que +orma la subcuenca de mayor 
extensiOn de le cuenca del Rlo Balsas, posee una superficie 
aproximada dentro del estado de 15,120 km2, con un escµrrimiento 
medio anual de 3,187 millones de m3, y otra afluente del mismo es 
el R!o Cupatitzio del cual no se reportan dato:. 

6.5.1 SelecciOn de Especies y Sistemas de Cultivo. 

Especies cultivadas en M~xico. 

En M•xico han estado sujetas a diversos nivele: de cultivo 
una serie de especies, de las cuales se tiene un mayor o menor 
grado de manejo tecnolOgico Guzm•n <1979), refiere 111 especies 
que de alguna, manera han sido sujetas a estas pr•cticae. 

Realizando una selecciOn estricta a la lista antes mencionada 
se determinó el grupo de especies m•s cultivada: en M~xico, la 
lista incluye a 5 ordenes, 16 familias, 26 g~neros y 37 especies 
CTabla IVl, de las cuales 14 son especies introduccidas a M~xico 
<ExOticasl. De los ordenes cultivados a los molusco: corresponaen 
3 especies, a los crust•ceos 6, a los peces 16, a loe anfibio: 2 y 
a los reptiles 10. 
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TABLA IV Catalogo de especies cultivables. 

F arn i 1 i a 

Ostreidae 

Anos traca 
Astacidae. 
Palemonidae 
Penaeidae 

Genero 

.C.c.o.ssos.tt.:e.a 

8r..t..em.i.a 
Er:o r:arnb.ar:l.!s. 
1:1.ar:r.obr..a r:h.ium 
E.e.n.a.e.J.l!:i 

' . , . 

Centrarcl1idae L.e.s:mmi.s. 
l:1ü:.1::.opJ:..~Cl..1.!2 

Cypr i ni d ¡;¡:e; 8r.J.s±.i.t:h_t:xs. 

Cichlidae 

Ictaluridae 
Salmonidae 

Ranidae 

Chelonidae 

!:1.e.9,;i,_lotu:.2.ma 
t:l~Lloph.ar.x DS!:l.d.O n 

.Ci.~nqph'ar:)én9o!ion 
Hxpcphi.hal.michi.hxs 

C.f.\.t::.P.~.iws. 
C~pi:.im.!s. 

.Ii::_t ""l ar:us. 
Salwu 

S2~' . .t::.·linus 

8.an.a 

{;.,?. .r:~.i±. .a. 
Ch.el.oni..a 

Dermochelidae Der:moch.alis. 
Dermatem-idae 
Emidae· 
Crocod i 1 i dae 

D.e r: ro E. t. t;=:. DL\. s. 
.Cb.t::XS.E:ill~S. 
.Gr.oc o d .i .. l~\s. 

. Especie·.· 

i:.ur:i..ez.i.~ns.is. 
s.is.a.s 
~i.r.s.ini.r:.a 

s.~l..ina . 
c.l.ar:k.ii. 
c.ns~nb.!"?.r:..s.i.i 
c.al.if.nr:n.ie.ns..i.s 
si.u ne.ar.uro 
~~nn.am.e.i 

m2.c:r:ocb.ir:..w.s 
s.~lmo.itlfrs 
nob.ilis. 
amb.l~!::..e~hala 
pis::..al..1.5 
id.~lla 
m~:ü.iir:ix 
~ .. lit:.!?i!"..t\5. 
C.• CQDll.\D.iS. 

.C • P-5.P¡;;>C.J.llcH:is. 
n.iln:tli::.J..\S. 
mos~3mh.ic.a 
pUD!:.i,:;...tus 
sairHin._¡;:r:.i.i 
r:l~r:k.i 
íoni.in-3.Li;. 

i.:. a±. i'.' :=:J:ü_?., n;;i. 
m~~S1 .::,p cu.t,;i. 

i::.ªr:e.t .. t.a 
mY.rl.<:>..S 
.<:.s~ssi.zzi 
o_li~.e.r:.f:a 
l~~rnp.i 

ffii.'. 'cl2..i.i 
~C. C..i P. i. ª 9 C.2. ;t.i. 
f'.C~•. i!.\S. 
líl!:H:•~ l t:::.t.i.i 

Nornbr·e 

, ..• 

- ·os.tion· 
Ü'5t(8n japones 

'éJst ion 

Camar'on salino 
Acocl 1 · 
Langostino 
Camargn cafe 
Camaron blanco 
Camaron blanco 

M~. agallas azules 
Lobina negra 
C. cabezona 
e. brema 
e. negt'a 
e. her··v i bora 
C. plateada 
e. dor··ada 
e. cornO.n 
C. espejo 
Tilapia del Nilo. 
Tilapia 
Ba9re de car.al 
Trucha arcoiris 
Trucha 
Trucha de arroyo 

Rana tor·o 
Rana de Chapala 

Torlu9a cahu2.rna 
Tor lu•3a b 1 anca 
Tortu9a prieta 
Tortu·3a. 901-fina 
Tortu•3a lot'a 
Torlu92. d2 cuero 
Tor-luga b 1 anca 
Tortuga ji catea 
La·3arto r·eal 
La·:J.'<r·to n•"'gro 
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De estas especies hay tres grupos que esta reservado a 
Cooperativas su explotación y cultivo, de acuerdo a las leyes 
vigentes estos son los ostiones, los camarones y las tortugas 
marinas. A~n cuando se permite la participacibn de capital privado 
en las practicas de acu~cultura. 

Tambien dentro de esta selecciOn se encuentran especies con 
cultivo establecido, que son aquellas cuya biotecnologia se 
encuentra ampliamente desarrollada y se a aplicado en México a lo 
largo de varios attos, como es el caso de las carpas, tilapias, 
bagres, truchas. Asimismo aquellas especies cuya biotecnologla de 
cultivo no esta desarrollada en su totalidad dentro del pals. 
Existen especies con gran atractivo por su valor comercial, sin 
embargo no se ha podido implementar su cultivo ya que se carece de 
la biatecnologla para ello o aquellas cuya tecnologla no ha sido 
totalmente establecida , fundamentalmente por la falta de un 
trabajo sistem•tico. Entre estas especies se encuentran los 
acociles, las ranas y algunos reptiles como las tortugas de agua 
dulce y los cocodrilos. 

La selecciOn de estas especies se hizo en base a el 
desarrollo biotecnolOgico para su cultivo, considerandose solo 
aquellas cuya biotecnologia esta desarrolladas y establecida en 
México con resultados satisfactorios. 

Otra variable considerada +u~ el factor fisico, 
principalmente el clima, ya que las caracteristicas fisiogr•ficas 
y ecológicas deben satisfacer los requerimientos de las especies a 
cultivar, sin necesidad de implementar sistemas sofisticados que 
incrementan los costos de producción, ya esto puede ser 
substituido con una adecuada selecciOn del sitio. 

De acuerdo al mapa de regiones geoeconOmicas (Fig. 3) y a los 
climas se realizo el mapa proporciOn de climas para cada regiOn, 
determinando la potencialidad de cada tipo de clima en funciOn de 
la especies m•s adecuada. Se realizo el mapa de proporción y •rea 
de influencia <Fig. lll y el diagrama de ambientes, climas y 
regiones <Fig. 12l t?n el cual se observa para cada región 
seleccionada las especies y su proporciOn de acuerdo al tipo de 
clima y a su ambiente dulceacu\cola O marino. 

siguiente se presentan las especies 
seleccionadas, con sus nombres cientificos y comunes, asimismo la 
región dentro de la cual se ubicaron. 

En el cuadro 

Las especies seleccionadas por regiones, en base a la 
facilidad de cultivo, al control de su biotecnologla, a las 
condiciones ecolOgicas y socioeconOmicas son las siguientes: 
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***************************************************************** 
REGIO!'! 

MORELIA 
ZAMORA 
ZITACUARO 
URUAPAN 
CHURUMUCO 
LAZARO CARDENAS 

ESPECIE 

bagre, carpa tilapia, trucha 
bagre, carpa, tilapia, trucha 
bagre, carpa, tilapia, trucha 
bagre·, t:i lapia, langostino 
bagre, ti lapia, langostir10 
tilapia, langostino, camaron 

-bagre: Xc±..al!.!L!.!5 punctatus 
-carpa: C~~Cillll5. Cª.t::.~i.Q. .5..~~C!.!l.ar:..i.5.. 
-tilapia: Iil~pia ~~~~ 
- t r u c h a : .S~J.mc sai.r:.~n.J:¡:t:.:.ii. 
- La n g os t i no : 1::1.ill.t:..t:Q.b.J:s.lt:.hi.!.!m r:.Q.5.en.b.e.r:.s.i..i 
-camaron: E:en.ae!.!!ii .5..1.~l..ir:.c.s.1..r:..i=. 

****************************************************************** 
En la figura 13 se muestra la selecci~n de especies en cada 

una de las regiones. 
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CamarOn. 

Peneaeus vannamei 

Resumen: 

El camart!in es una de las especies que mas desarr·ol lo ha 
tenido en cuanto a su cultivo sobre todo en los paises asiaticos y 
de l at i noamer i ca destacandose Tai t.,an y Ecuador respectivamente. 
Siendo Ecuador el principal productor del mundo con un record de 
producciOn de 29,000 toneladas en 1983 que ha diminuido a 26,000 
en 1985 por la falta de postlarvas suficientes para las 40,000 
hectareas de cultivo. Taiwan produjo 18,000 toneladas en 1984. 
<Rhodes, 1986) 

1.Taxonomla. 

Son crust~ceos decapodos que pertenecen al Orden Decapada, 
Familia Penaeidea, G~nero e2.na~~~.se han descrito 318 spp. de las 
cuales se encuentran siete de importancia comercial en M~xico 
<Rodrlguez y Reprieto, 1984>. 

2.DistribuciOn. 

En el pats se encuentran localizadas 7 especies de 
importancia comercial, distribuidas de la siguiente manera: en el 
Atlantico se encuentran e~naa~a ~~gc~~~m,P • .5.ítl.iíeJ:~á y P. ~~~.f.tJ;;.l.lá 
y en el Pacifico: P. ~a1iía~nian~ia, P. ~~~..1..iJ::.g~ci~. P. ~ann.amil.i 
y P. bca~ica~~c.i.A <Op. Cit.). 
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3.Biolog!a. 

3.1 Ciclo de Vida: Inicia su vida como huevo al desovar la 
hembra madura en aguas marinas y eclosiona como larva pasando por 
varios estadios larvarios, donde se caracteriza por tener habitas 
planctOnicos, ocupando diferentes niveles trOficos y alimentandose 
de fitoplactOn y zooplancton. Posteriormente al convertirse en 
post larva emigra a zonas estuarinas finalizando su vida 
planctOnica e iniciando una bentOnica, en donde se alimenta de 
materia org~nica en descomposiciOn y fauna pequena bentOnica. 
Realiza su crecimiento por medio de mudas al liberarse de su 
exoesqueleto aumentando su volumen y formando uno nuevo. Una vez 
convertidos en juveniles comienzan a emigrar a mar abierto con el 
proposito de reproducirse. Llegan a tener tallas m•ximas de 20 a 
25 cms dependiendo de la especie y su ciclo biolOgico dura 
aproximadamte de 14 a 18 meses <Hanson y Goodwin, 1977; Rodrlguez 
y Reprieto, 1984; Chamberlain et al, 1985). 

3.2 ReproducciOn: Los camarones tienen diferenciaciOn sexual 
externa. La fecundaciOn de los huevecillos es externa y en mar 
adentro. Una hembra puede producir de 500,000 a 1•000,000 de 
huevecillos en el desove <Op. Cit.>. 

·W --.4i$ ·-pro:!-:· :, .oµ~ 
zoea ~ ~iñ~ --- - '~- . · :~_'·-~~}~ 

~. - _ ____ mysis · 

naupl.io ~ ~ · 
• \_- ~ . '((l.'- ~ ."l(l'- ~ 

é-~:i'.;m?>.4';·.· ~-~r~ J~ven11 . · 
. -F(\~ .. --.. " ..;._ .. -!:. . . 

-:..Jr ~ .. 
• preadul to ~ ESTERO 

h~ --/ /i ... -· 
~ ,-~ ¡r:.- ~t~.· .·. 

• 1if:"i: .':.·. . •• . 
. ........_ . ~-... :· ... 

adulto 

CICLO DE VIDA 
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3.3 Nivel TrOf ico: En estadios larvales forman parte del 
zooplancton formando parte del nivel primario, en donde se 
alimentan de diatomeas y nauplios de crustAceos; a partir de 
post-larva hasta adulto forman parte del siguiente nivel trOfico, 
donde se alimentande peque~os crustaceos, nem~todos y detritos 
or9~nicos <Rodrl9uez y Reprieto, 1984; Garcla y Le Reste, 1987). 

3.4 Habitat: Los camarones son 0~9anismos de aguas marinas. 
Se encuentran tanto en aguas someras como en aguas profundas, las 
postlarvas y juveniles son principalmente estuarinas y los adultos 
tienen habites oce~nicos <Rodrlguez y Reprieto, 1984). 

3.S Par~sitos y enfermedades: Dentro de las enfermedades 
infecciosas se distinguen los virus, que atacan principalmente a 
los estadios larvales; las bacterias, que provocan enfermedades de 
la cutícula y los hongos que atacan al organismo durante todo su 
ciclo de vida. En cuanto a las enfermedades no infecciosas, se 
distinguen las causadas por epicomensales <bacterias, algas, 
protozoarios, ciliados y diatomeas>. Hay otro tipo de enfermedades 
que son causadas por efectos nutricionales, flsicos <ambiente> y 
por substancias toxicas como: la muerte negra, por burbujas de 
aire, calambres abdominales, necrosis en el musculo y enfermedades 
tbxicas <3honson, 1978; Rodr!guez y Reprieto, 1984; Chamberlain, 
1985). 

4. Biotecnologia. 

El camarOn se puede cultivar en sus dos fases: de producciOn 
de postlarvas y de engorda, en sistemas intensivos <SI>, 
semi-intensivos <SMI> y extensivos <SE>.En México se encuentran 
desarrollados los tres sistemas de cultivo de camarOn <Moreno, 
1986). 

El SI consiste en producir post-larvas en Lab. y hacerlas 
crecer en altas densidades, con el manejo adecuado y una dieta 
apropiada, pueden obtenerse producciones hasta de 5 kg/m2, al 
menos 2 veces al a~o. El SMI consiste en producir las post-larvas 
necesarias en condiciones de lab. y llevarlas hasta 2 gr., para 
posteriormente sembrarlas en lagunas o en estanques donde 
completaran su ciclo, llegando a pesar hasta 50 gr. En el SE 
quedan incluidas todas las formas de encierro de juveniles, de 
manera que en las estructuras donde quedan atrapados logran 
alcanzar la talla comercial, se pueden utilizar fertilizantes o un 
tipo de alimento complementario, los rendimientos reportados son 
de 450 kg/ha en los Edos. de Sinaloa, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, 
Tam~ulipas y Veracrüz. 

Para el cultivo de esta especie se utilizan desde lagunas 
costeras, estanques rüsticos <de 15 a 30 ha>, hasta canales de 
corriente r~pida <race-ways), pero fundamentalmente se ha 
realizado en estanques rdsticos de grandes dimensiones <1 a 5 
Ha.>, en cultivos experimentales se cultiva en Race Ways <Canales 
de circulaciOn r~pida) <Rodrlguez y Reprieto, 1984). 
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Los principales par&metros ambientales eon la salinidad que 
puede flucturar de los 15 a los 35 o/oc, la temperatura de 25 a 28 
•e, niveles de OD de 4 a 8 ppm, la alcalinidad no debe ser alta, 
as! como las concentraciones de nitritoe, ·nitratos y silicatos 
<Chamberlain, 1985). En el cultivo del camarOn se utilizan 
diferentes densidades dependiendo del tipo de cultivo, en el SI se 
utilizan densidades hasta de 500 Org/m2 y su objetivo es producir 
la m~xima biomasa en un mlnimo de ~rea, produciendo hasta 600 kg 
en estanques de 100 m2. <Rodrlguez y Reprieto, ·1994; Chamberlain, 
1985). 

En los Sistemas SMI y SE se utilizan las mismas densidades de 
siembra, siendo los rangos de 2 a 10 org./m2 por lo que se 
necesitan grandes ~reas de cultivo para obtener producciones 
aceptables (400 kg/hal <Op. Cit.). En cuanto a alimentaciOn los 
primeros estadios larvales se alimentan con nauplios de Artemia y 
alimento artificial, en estado juvenil se alimentan de algas, 
pequeftos crust~ceos y materia org~nica. Como adultos consumen 
alimento artificial o bien una gama amplia de alimento ya que son 
omn!voros <Chamberlain, 1985>. El camarOn tarda en completar su 
ciclo biolOgico aproximadamente en 11 meses. De post-larva a talla 
comercial tarda 5 meses en SE. En SI con densidades de 450 a 500 
juveniles/m2, con un peso inicial de 1.5 gr tardan de 18 a 19 
semanas en alcanzar un peso de 17 a 18 gr <Rodr!guez y Reprieto, 
1984; Chamberlain, 1985). 

Los rendimientos obtenidos en SI de 5 kg/m2, 2 veces al ano; 
en SMI de 1 Ton/ha 2 veces al ano; y en SE los rendimientos 
reportados son 450 kg/ha, 2 veces al ano. En cuanto a la cosecha 
se realiza por medio copos, los cuales se colocan en la parte 
posterior de la estructura de desague <monje>, tambien se utiliza 
el sistema de redeo con chinchorro, para el muestreo puede ser 
utilizadas las atarrayas <Op. Cit.>. 

5. Bioeconomla. 

5.1 Aspectos Legales: En Mexico el cultivo del camarcn asl 
como su pesca se encuentran restringidos a cooperativas. Lo que 
limita la inversiOn de particulares en este renglon CConrad, 1985; 
FIRA, 1986). 

5.2 InversiOn: La inversiOn para el cultivo del camarOn esta 
supeditada al presupuesto y cr~ditos que el estado otorge a las 
cooperativas <BanPesca, 1987). 

ComercializaciOn: La mayor parte de la producción esta 5.3 
destinada a la exportaci~n, que se realiza a travez de la 
paraestatal Ocean Garden; este producto se comercializa en fresco, 
marquetado, descabezado· <cocido o salado>, y seco <UNCTAD/GATT, 
19831. 

5.4 Mercado Nacional: Es un producto cuya oferta y demanda 
son altas, su precio fluctda entre los $10,000 y $15,000 /k9 
(1986>. Lo que lo hace atractivo para su comercializaciOn. 



5.5 Mercado Internacional: A nivel internacional loe ~ayoree 
consumidores son Jap~n y Estados Unidoe en orden de importancia. 
En 1981 las importaciones mundiales ascendieron a m~e de 450,000 
tons equivalentes a 3,000 millones de U.S. Dll <UNCTADIGATT, 
1983>. Eete mercado representa un gran atractivo, ya que permite 
diversificar las exportaciones y aumentar los ingresos en divisas. 

Su precio en el mercado nacional e internacional ee alto 
(25.00 Dlls/lb>,<19861 y su demanda.· no es satisfecha en su 
totalidad. Se aproveha fresco, enhielado o congelado, y en menor 
proporci~n enlatado o seco <UNCTAD/GATT, 1983). · 
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Langostino. 

-
tl~~Lw~L~~h~~m 

Resumen: 

El cultivo del langostino se inicio en el ano de 1969~ 
con la descripciOn de su ciclo biolOgico y la obtenciOn de 
las primeras postlarvas, bajo condiciones controladas, por 
Ling <1969>. A partir de esa fecha se ha desarrollado la 
tecnolog!a necesaria para hacer del cultivo del langostino 
toda una industria en nuestros dlas. Este crustaceo ha 
comenzado a diferenciarse en el mercado mundial del stock del 
camarOn, por presentar caracterlsticas propias de: sabor, 
consistencia de la carne, presentaciOn y facilidad de 
cultivo; aunado a esto sus altos rendimientos por Ha. (3 
tons/ Ha>, en estanques r~sticos <UNCTAD/GATT>. 

1.Taxonom!a: 

Los langostinos pertenecen a la Clase Crustacea, la 
mayorla de sus miembros son acu~ticos. Estan incluidos en la 
Subclase Malacostraca, Orden Decapoda en donde se encuentran 
muchas especies de importancia directa en la alimentaciOn 
humana. Los Decapoda se dividen en dos Subordenes Raptantia y 
Natantia, los langostinos pertenecen al Natantia, SecciOn 
Car idea, G~nero Ma~LQ~La~hi~m y Especie LQ~~nQ~L9ii 
<Holthius, 1952). 



2.DistribuciOn. 

En M~xico 

primera vez en 
lento al inicio 
los ultimes a~o5. 

el lango5tino m~layo es introducido por 
1973 <Arredondo, 1976>, con un desarrollo 

pero 5U cultivo 5e ha incrementado durante 

En 19B5 existlan 57 centro5 de cultivo.de lango5tino 
<FondePesca, 19B5l, de estos 5 son experimentales de 
in5titucione5 educativa5, de lo5 Edos. de Baja California, 
Sonora, VeracrOz, Yucatan y Quintana Roo; 11 5on de 
producciOn de postlarvas y engorda, manejadas por el gobierno 
~ederal y Estatal, 34 de cultivos comerciales y 6 manejadas 
por el sector social <Op. Cit.>. Cabe senalar que no todos 
estos centros estan funcionando por diversas causas, que van 
desde falta de personal t~cnico capacitado, mala planeacion 
hasta falt9 de financiamiento. 

3.Biolog!a. 

3.! Ciclo de vida: Su ciclo se desarrolla tanto en aguas 
dulces como salobres, dependiendo de la fase en la que se 
encuentre. Comprende cuatro diferentes fases: Huevo, Larva, 
Post-Larva y Adulto <Ling, 1969>. 

Los huevos son incubado5 por la hembra durante un 
periodo de lB a 23 dlas, posteriormente eclosionan en forma 
de larva pasando por 11 estadios morfologicamente diferentes, 
para lo cual requieren de agua salobre <12 a 14 ppt),e5ta 
fase dura de 28 a 35 dla5, al completar la vida larval se 
transforman en Post-larvas las cuales son muy semejantes al 
estado adulto, en este perlodo soportan diferentes 
salinidades y comien2an a migrar a aguas dulces una o dos 
semanas despues avanzando contra corriente. Continua su 
desarrollo hasta llegar a estado adulto, tardando en esto de 
6 a 8 meses, alcanzando longitudes de 15 a 25 cm. Crecen 
desprendiendose periodicamente del exoesqueleto <ecdysis> 
<Op. Cit.>. 

3.2 ReproducciOn: Po5terior a la muda precopula de la 
hembra se realiza la copula, en donde el macho la voltea 
tomandola por las quelas y depo5ita el espermatoforo en el 
oviducto de la hembra, esta comienza a liberar los ovules los 
cuales son fertilizados en el momento de salir, de ahi son 
depositados en una camara de incubaci~n situada en la regi~n 
abdominal de la hembra. Una hembra puede llegar a poner de 
80,000 a 100,000 huevecillos <New y Singholka, 1982). 

3.3 Nivel TrOf ico: En estadio larval forma parte del 
nivel trOfico primario, constituyen parte del zooplancton, 
alimentandose de rotiferos, cyclops, copepodos y estadios 
larvales de crustaceos. En estado de post-larva a adulto 
forman parte del nivel trafico secundario y se alimentan de 
peque~os crustaceos y detritus orgAnicos <Guzm~n, 1987>. 
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3.4 H~bitat: En estadio larval tiene habito: 
planctOnicos, es un nadador activo y requiere de agua salobre 
para vivir <12 a 14 ppt> <Ling, 19691. De Post~larva a adulto 
deja de ser planctonico y adquiere habites bentonicos, 
migrando a aguas dulces para completar su ciclo biol09ico 
<Dobkin, !970; Ling, 1969>. 

3.5 Par~sitos y Enfermedades: Son varias las 
enfermedades que atacan a los estadios larvales, algunos 
ejemplos son los protozoarios del gener·o E~i.5.1.~l.i.5. y 
~gc.!..i.i;:.e.l.l.;a los cuale: se 'adhieren al cuerpo y a las branquias 
de l3s larvas <New y Singholka, 1984>. 
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Las infecciones por bacterias se presentan en dos 
formae: Bacterias quitinoliticae que de9radan la euperficie 
del exoesqueleto y bacterias filamentosas que ciegan las 
branquias y dificultan la respiraciOn. En loe adultos se 
presenta la necrosis del musculo abdominal, ocasionada por 
una Bacteria, por mencionar al9unas <Hanson y Goodwin, 1975; 
3honson, 1978>. 

4. Biotecnolo91a. 

4.1 Zonas de Cultivo: Como se menciono las principales 
zonas de cultivo estan comprendidas entre los dos trOpicos 
clim~ticoe y por debajo de los 1,500 m.s.n.m. <Monroy, 1987). 
El cultivo del lan9ostino se realiza comunmente en estanques 
r~sticos, 9eneralmente de media Ha. ya que esto facilita el 
manejo y un mejor control biotecnolo9ico sobre el estanque 
COp. Cit.>. 

4.2 Grado de Cultivo: En la actualidad se habla de tres 
grados de cultivo el Intensivo CSI>, Semi-intensivo <SMI> y 
el Extensivo <SE) <Keneler·, et al, 1974; Gu:zm~n, 1987). En el 
cultivo del langostino se encuentra 9eneralizado el SMI que 
consiste en producir las post-larvas en laboratorio y 
posteriormente pasarlas a estanques r~sticos suministrando 
alimento balanceado hasta su talla comercial C40 a 50 gr>. El 
SI consiste en la producciOn de post-larvas en laboratorio y 
su crecimiento a altas densidades en sistemas de corriente 
rapida <race-ways>, este se encuentra en etapa experimental. 
En cuanto al SE su practica no es generalizada es esta 
especie <Monr·oy, 1987). 

4.3 Instalaciones: Para el cultivo del langostino se 
requiere de un laboratorio de producción de post-larvas que 
puede o no tener unidades de. engorda, esta unidad esta 
compuesta de estanques rdsticos de 1/2 Ha. fundamentalmente 
que consumen entre 3 y 5 lis cada uno, para mantenimiento y 
recambio de a9ua. Las granjas de engorda deben ser mayores de 
10 Ha. y pueden llegar a medir hasta 50 Ha. COp. Cit. l. 

4.4 Parametros: Temperatura del a9ua entre 28 y 30 oc, 
pH de 6.8 a 7.5, OD de 3 a 5 ppm y una salinidad de 1 a 5 
ppt; la turbidez del agua determinada por la productividad 
primaria debera mantenerse entre los 30 y 60 cm <Hanson y 
GoodMi n, 1977>. 

La densidad de siembra varia desde 5 or9/m2 hasta 20 
org./m2. Se les suministra alimento balanceado y el FCA 
fluctua entre 2:1 a 3:1. En cuanto a los rendimientos por 
hectarea son de 1.5 a 3.0 tons, dependiendo de la densidad de 
siembra <Monroy, 1987>. 
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~. Bioeconom!a. 

El cultivo del langostino es uno de los que presentan 
una mayor tasa interna de retorno, una alta rentabilidad, lo 
que lo hace muy atractivo para la inversiOn, tanto del sector 
Oficial como del Privado, ya que no se encuentra restringido 
a cooperativas <Op.Cit.>. 

El tamaf\o Optimo con fines comerciales de.una granja de 
cultivo de langostino, depende de la situacion fisogr~fica 
del sitio seleccionado ya que de esto dependen Jos 
rend i mientes por· .ha obtenidos. As i tenemos que al norte de J 
paralelo 27 <en los estados del norte de la Republica> el 
cultivo solo se puede realizar en un ciclo de engorda de 6 a 
7 meses con rendimientos de 1250 kg/ha <Kenneth y Baver, 
1978>. Al sur del paralelo 27 donde es posible la producciOn 
durante todo el af\o los rendimientos alcanzan los 3000 kg/ha 
con un sitema de cosecha continua, <Shang y Fujimura 1977>. 

Los costos de construcciOn de una granja pueden variar 
de 6 a 8 millones de pesos por ha <Monroy, 1987), de-pe11diendo 
de las condiciones de cada lugar y el tamaf\o de la granja. 

Los costos de producciOn se dividen en costos variables 
y costos fijos, dentro de los costos variables se distinguen 
alimento <13 al 30 %>, electricidad <5 al 3 %>, mano de obra 
<23 al 43 ,..1, fertilizantes (0.7 al 2 %>, reparaciOn y 
mantenimiento <2 al 3 %>, miscelaneos <7 al 9 %) <Op.Cit.>. 



60 

T1'uc::ha ! 
j 

"'-:_~ ~-~. 

Salmo 9ai,-.dnieri 

Resumen. 

La trucha ha sido una especies que se ha cultivado desde 
1936, en M~xico, inicialmente como una especie de pesca deportiva, 
en la actualidad es la especie que cuenta con mayor ndmero de 
granjas aculcolas, solo en el estado de México se cuentan 105 
granjas <Merino, 1986). La Biotecnologla de esta especie es la mas 
desarrollada en México, ha pesar de ello se tienen limitaciones en 
cuanto a la adquisiciOn de alevines por lo que es necesario 
importarlos. 

1. 

La 
truchas 
trucha 
cultivo 

Taxonomla 

trucha pertenece a la familia salmonidae que incluye a las 
y los salmones, distinguiendose entre todas ellas la 

arcoiris Sal.me. G.a~.ie.i::..i. por ser la m<\s adaptable al 
<FIRA, 1986; Merino, 1986>. 

2. DistribuciOn. 

La trucha ar~o-iris est~ disribuida en forma natural desde la 
regiOn occidental de Norteamerica de Alaska hasta el norte de 
México, pero artificialmente la encontramos distribuida en todas 
las regiones del mundo de clima frlo donde su adaptaciOn es 
posible. La trucha arco-iris se encuentra distribuida 
nacionalmente en la mayoria de los sitios monta~osos donde tanto 
los embalses como los rios tienen temperatura de agua con 
promedios anuales de 15 oc y que nunca rebasan los 20 oC. 
principalmente en los estados de Michoacan, México, Chihuahua, 
Puebla, Chiapas y Veracr&z <Merino. 1986). 
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3. B i o 1 09 l a • 

3.1 Ciclo de vida: la trucha inicia eu vida como huevo 
fecundado al desovar la hembra y el macho despues de que la hembra 
hizo un nido en el lecho de un rlo limpio y somero a una 
temperatura de 10 a 12 oc, en ~poca de invierno, permanece en el 
nido cubierto de grava hasta que eclosiona como alevin de 2.5 a 3 
cms despues de un desarrollo embrionario de 20 a 60 di as 
dependiente de la temperatura del agua. El alevin aun con su saco 
vitelino empieza a alimentarse de zooplancton, y permanece en el 
rlo hasta que tiene una talla de 6 a B cm, emigra a las presas o 
embalses para crecer· aun m~s, cambiando sus habites alimenticios 
alimentadose principalmente de insectos, pequenos crustaceos y 
peces. Puede llegar a vivir hasta 12 anos y tener tallas de 1 m y 
peso de 15 ~g, aunque comunmente es pescada deportivamente de 30 a 
45 cms <0.4 a 2 kgl, entre los 2 y 4 anos de edad. Puede emigrar 
al mar pero regresa para desovar en agua dulce <Op. Cit.). 

3.2 ReproducciOn. Alcanza la madurez sexual a los dos a~cs en 
las hembras y ano y medio en los mach6s, una hembra puede dar un 
promedio de 5000 huevos por kg. La fecundacion es externa con un 
40 a 60 % de ~xito en condiciones naturales <Op. Cit.>. 
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3 • B i o l og l a. 

3.1 Ciclo de vida: la trucha inicia su vida como huevo 
fecundado al desovar la hembra y el macho despues de que la hembra 
hizo un nido en el lecho de un rlo limpio y somero a una 
temperatura de 10 a 12 oc, en ~poca de invierno, permanece en el 
nido cubierto de grava hasta que eclosiona como alevin de 2.5 a 3 
cms despues de un desarrollo embrionario de 20 a 60 dias 
dependiente de la temperatura del agua. El alevin aun con su saco 
vitelino empieza a alimentarse de zooplancton, y permanece en el 
rlo hasta que tiene una talla de 6 a 8 cm, emigra a las presas o 
embalses para crecer aun m~s, cambiando sus habites alimenticios 
alimentadose principalmente de insectos, peque~os crustaceos y 
peces. Puede llegar a vivir hasta 12 a~os y tener tallas de 1 m y 
peso de 15 kg, aunque comunmente es pescada deportivamente de 30 a 
45 cms <0.4 a 2 kg>, entre los 2 y 4 a~os de edad. Puede emigrar 
al mar pero regresa para desovar en agua dulce (Op. Cit.), 

3.2 ReproducciOn. Alcanza la madurez sexual a los dos attos en 
las hembras y afio y medio en los mach6s, una hembra puede dar un 
promedio de 5000 huevos por kg. La fecundacion es externa con un 
40 a 60 % de ~xito en condiciones naturales <Op. Cit.). 
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3.3 Nivel trOfico. la trucha ee un carnivoro, por· lo que 
ocupa el nivel m~e alto en la cadena trOf ica de embalses y r·ios. 

3.4 Habitat. Es de habites diurnos, vive generalmete en 
hondonadas en Jos rios con corrientes r~pidas o nadando en grupos 
o individualmente en zonas con profundidades no mayores de 4 m. 

3.5 Par· As i tos. la trucha es afectada principalmete po,.. 
bacterias, crustaceos cop~podos, y nematodos. 

ProducciOn pesque,..a. se estima que se produjeron 360 tons. de 
trucha en 1982, no existen datos mas recientes (Op. Cit. l. 

4. Biotecnologla 

Esta especie se puede cultivar tanto en agua dulce como en 
agua marina mediante una previa aclimataciOn, en canales de 
corriente rApida <raceways>, estanques rdsticos y cajas flotantes 
<Merino, 1986). 

Las instalaciones necesarias para su cultivo es un sistema de 
estanqueria para formaciOn y mantenimiento de reproductores, una 
sala de incubacibn, alevinaje, crianza y un sistema de engorda que 
puede ser de estanques rdsticos con producciones de 4 kg por m2, o 
raceways y cajas flotantes con producciones de 10 a 50 kg por m3, 
donde la cantidad, calidad del agua y alimento suministrados 
ademas de cuidados l~cnicos son muy importantes para el buen 
desarrollo del cultivo. Los par~metros de calidad de agua 
fundamentales para el desarrollo del cultivo son la temperatura 
del agua, 10-12 oC paf'a incubación y 15 oc para engorda, un pH de 
6.5 a 7.5, y el OD nunca menor de 5 ppm, las aguas duras son 
m~jores; sin amonio, nitritos y nitratos, y libre de 
contaminaciOn, con agua en abundancia <FIRA, 1986). 

Le densidad en cualquiera de las etapas de cultivo es un 
factor que tiene que manejarse con mucho cuidado, ya que pude 
afectar la tasa de creci~iento si es muy grande y debe ser 
considerada de acuerdo a la capacidad de carga del sistema. La 
alimentaciOn es un factor muy importante ya que la concentración 
de prote i nas, ami no!!.c idos const i t.uyentes, grasas, c:a.rboh i dratos, 
vitaminas, y micronutrientes, varia con la edad, por lo que es 
necesario contar con dietas balanceadas especificas durante cada 
etapa de cultivo. El crecimiento var!a segun la región y estA muy 
determinado por la temperatura del agua y la alimentación, 
influyendo tambien la raza o linea gen~tica seleccionada a tf'aves 
de su cultivo. Es comun que en condiciones de cultivo alcance la 
talle comercial <230-250 g> entr·e 12 y 1'4 meses <Merino, 1986). 

Los rendimientos varian de acuerdo al sistema de cultivo 
utilizado, siendo el de ~ayer producción los canales de corriente 
rapide y las cajas flotantes y de menor la estanqueria rustica, 
aunque Jos requeimientos de agua tanbien son directamentes 
proporcionales al sistema utilizado. Su captura en cultivo es muy 
sencilla y por deporte a.merita una gran aficiOn y conocimiento de 
su habitat y ecologla <Op. Cit. l. 
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5. Bioeconom!a. 

5.1 Aspectos legales: Su cultivo y pesca deportiva requiere 
de licencias y permisos que se obtienen en la Secretaria de pesca 
o sus oficinas estatales. 

5.2 InversiOn: La trucha es un negocio a nivel de estanque 
familiar, una empresa colectiva med·ia, y una de producciOn 
industrial. Puede ser producida a un 50 a 60 % de su precio 
unitario en el mercado y el monto de la inversion dependerA de la 
capacidad finaciera del productor <FIRA, 1986; Merino, 1986). 

5.3 ComercializaciOn: Debido a la falta de un producciOn alta 
su comercializaciOn es regional y periOdica principalmente en 
cadenas de supermercados y restaurantes especializados <Merino, 
1986) . 

5.4 Mercado nacional: Debido a la falta de una producciOn 
importante, la necesidad de aumentar la producciOn debido a su 
amplia demanda, permite asugurar que la trucha es un producto con 
amplia posibi 1 idades de expanciOn nacional <FIRA, 1986; Mer·ino, 
1986l. 

5.5 Mercado internacional: Las posibilidades de su 
comercializaciOn internacional no son tan grandes como las 
nacionales pero es una alternativa que solo puede ser factible 
aumentando su calidad como producto que pueda competir a nivel 
internacional <Op. Cit.l. 
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Bagre de canal 

punctatus¡ 

Resumen. 

Existen cerca de 1,250 spp de especies de bagre, 
aproximada.mente 50 especies se encuentran en nortea.m~rica. y de 
estas solo unas cuantas son potencialmente explota.das en cultivos 
intensivos <FIRA, 1986>. Actualmente las especies mil.s cultivadas 
son i~ ~~n~~a~~~, .L.. ~ui:.i;.a~~~ e .L.. ~a~~~. Las demas especies no se 
han podido adaptar con fines comerciales y su explotaciOn se 
realiza en medios naturales. 

1. Taxonomla. 

El bagre de canal pertenece a la familia Ictaluridae, 
conocido tambien como pez gato. Es de color azfl.1-gris con pequet\a.s 
motas distribuidas a lo largo de su cuerpo, vientre de color 
blanco con 4 barbillas en la parte inferior de la boca y 4 
superiores, 2 grandes y 2 pequet\as. Cola bifurcada sin escamas con 
una piel muy resistente <Op. Cit.>. 

2. Distr·ibuci~n. 

Se distribuye en forma natural desde la cuenca del Rlo Bravo 
al Norte de M~xico, hasta los grandes Lagos al Sur de Canada y ha 
sido distribuido ampliamente en muchos estados de los Estados 
Unidos para su cultivo y en M•xico principalmente en los estados 
de Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Hidalgo y Michoac~n, donde ya se 
encuentran unidades de producciOn de esta especie <Op. Cit.>. 
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3. B i o l og 1 a. 

3.1 Ciclo de vida: El bagre de canal es una especie que se 
desarrolla en aguas dulces templadas, aunque soporta salinidades 
de 12 % en cultivo. La fecundaciOn es externa, la puesta se 
realiza en grutas o peque~as cuevas, una vez fecundados les huevos 
<3-4 mm) son cuidados por el macho que con su cola los oxigena 
ha:ta :u eclociOn, los alevine: con un saco vitelino, que le: 
sirve de reserva ~limenticia mientra: terminan su desarrollo y son 
capaces de alimentarse de microorganismos <zooplanctón>, al llegar 
a una talla de 5-7 cms se .convierten en omn!voros, capace: de 
alimentarse de una gran variedad de alimentos desde materia 
org•nica y crust•ceaos hasta peque~os peces. Alcanzan la madurez 
sexual aproximadamente a los 2 a~os, primero el macho y después la 
hembra, llegan a medir 1.2 mts y pesar 28 kg, pero generalmente 
son capturados de 0.4 a 2 kg por pescadores deportivos <FIRA, 
1986; Tucker, 1985). 

3.2 Parasitos y enfermedades: Existe una amplia gama de 
organismos que causan enfermedades al bagre, encontrandose entre 
ellos: cop•podos, nematodos, trema.todos, hongos siendo el mas 
f re cu en t e .S~J;i.l:QÜ~.Sn.i~ ¡;¡..a.r:.a;..i.t...i.J:..a. y b a c ter i as s i en do 1 as mas 
comunes B~.l:QIDQll~ sp., Pseudomonas sp. y ~Qndr:.Q~Q~~;. 
~Qlllmn~.i:i~- <FIRA, !986) 
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4. Biotecnologla. 

El e5tablecimiento de su cultivo comercial fue po5ible al 
desarrollar un m~todo de propagaciOn artificial en e5tanque5 por 
Bruce Crawfor en 1957, jefe de la Piscifactoría Centertonen, 
Ar~ansa5 EE.UU.AA., en su tabajo denominado •PropagaciOn del bagre 
de canal•. El m~todo relativamente ··simple, se mantiene en u50 
actualmente aón con alguna5 modificaciones <FIRA, 1986). 

Un macho y una hembra en ~poca de desove, de mayo a junio 
cuando 13 temperatura del agua rebasa los 23 'C, son colocados en 
un e5tanque rdstico en uh nido de 2x3 mts, de tela de alambre y 
madera, junto al bordo, con un recipiente <bote lechero de 60 lts> 
¿on la abertura hacia el centro del estanque. Al desovar la hembra 
y el macho dentro del bote, se saca a la hembra y se deja al macho 
para que cuide y oxigene a los huevos hasta su eclociOn, la masa 
de huevos es sacada y depositada en una caja de malla de metal o 
pla5tico, contenida dentro de una tina con agua corriente, que es 
oxigenada por una paleta hasta su eclociOn <FIRA, 1986; Tucker, 
1985). 

Al nacer lo5 alevines 5on dejado5 en el estanque, previamente 
fertilizado para que tengan suficiente alimento hasta un talla de 
5-7 cm donde son después _pasado5 a otro estanque, para su engorda 
hasta talla comercial o hasta un talla para ser cultivadas en 
canale5 de corriente rapida <raceways>" o caja5 flotantes <Op. 
Cit.>. 

Se les suministra alimento peletizado de 22 a 28% de proteína 
con el 3% de su biomasa <peso total> que es registrada cada 15 
d1as mediante mue5treos alo~etricos <obtenciOn d~ talla5 y pesos>, 
las densidades en estanques para alevines es de 120 mil/ha si se 
desean peces de ·7-10 cm, al final del primer ano, y de 50 a 70 
mil/ha si se desean peces de 10-15 cm, las que se cultivan Ja 
siguiente temporada de crecimiento de 6 mil a 10 mil/ha con 
producciones de 1.8 a 2.7 tons/ha con pesos promedios de 300 a 450 
grs en una temporada de crecimiento de 24b d!a5, de marzo a 
octubre con una converciOn alimenticia de 1.7-2.5 kg de alimento 
consumido por kg de pez producido <FIRA, 1986; Stickney, et. al. 
1984). 

Si se cultivan en canales de corriente r~pida o en cajas 
flotantes se pueden utilizar densidades de 100 a 300 peces/m3 con 
rendimientos de 25 a 100 kg/m3 dependiendo de la cantidad y 
calidad de agua y alimento. El cultivo en estanques requiere de 
una previa preparaciOn del estanque 15 dla5 antes de la 
introducción de alevines o crla5 para engorda, eliminando e5pecie5 
nocivas y fertilizando con gallinaza a 200 kg/ha o 1000 kg de 
fertilizante qulmico NPk 16-20-0, con un ~lujo de agua de 2 a 3 
lts/seg/ha, un alimento concentrado de acuerdo a las necesidades 
de la especie sumini5trando en la cantidad adecuada <FIRA, 1986; 
Tucker, !985>. 

Aunque el ~agre puede ser cultivado en cualquier clase de 
estanque es conveniente que tenga las siguientes caracterlsticas: 
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Aunque el bagre puede ~er cultivado en cualquier clase de 
estanque es conveniente que tenga las siguientes caracterlsticas: 
de 0.4 a 8.0 hectAreas, de fondo regular, limpio y pendiente suave 
del 0.5%, de bordos de de tierra no permeable, bien compactados 
con pendiente de bordo 3:1 <Tucker, 1985). 

Un adecuado sistema de drenaje y alimentaciOn de agua, que 
facilite la pesca con chinchorro, fuente de agua fAcil de regular, 
con temperatura mayor de 22 •e al menos durante B meses y si es 
posible todo el ano, porque aumenta la época de crecimiento, 
mejorando la producciOn, dtas soleados y vientos suaves ~arantizan 
buena productividad y oxigenaciOn del estanque. En dias nublados 
hay que aumentar el flujo de agua sobre todo en la noche, no 
fertilizar o dar mucho alimento. Se debe revisar el estanque todos 
los d!as temprano, si los peces estan en la superficie, oxigenar y 
cambiar el agua para normalizar el cultivo <FIRA, 1986; Tucker, 
1985). 
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Ca.rpa 

Resumen 

La ciprinicultura es un conjunto de t•cnicas aplicadas a.1 
cultivo de las carpas, especies en las que se apoya el 60% de la 
actividad pisclcola de agua ~ulce en M•xico. En la. actualidad se 
cuenta en el sector publico con 13 pisc~fa.ctor!as. Presenta 
caracterlsticas importantes para su cultivo ta.les como:facilidad 
de manejo, alto Indice de fecundidad, tasa de crecimiento alta, 
adaptaciOn al cultivo y aprovechamineto del alimento natural. 

1. Taxonom la. 

Pertenecen a la. familia Cyprinidae, con tres subfamilias 
Leuciscinae, Cyprininae y Hypophtalmichthynae, siendo el g•nero 
mas cultivo C.~¡¿.r:..irl! • .!..5. <FIRA, 1986, Aguiler·a, 1987). 

2. DistribuciOn. 

Son peces cosmopolitas que se encuentran tanto en Africa, 
Europa, Asia y AmOrica. En el territorio nacional se les encuentra 
en un 80~ de los cuerpos de agua dulce en los estados de Hidalgo, 
Quer•taro, Guanajuato, Tlaxcala, Edo. M~xico, Zacatecas y otros. 

3. Bic:>logla !Op. Cit.). 

3.1 Ciclo de vida: Su ciclo se desarrolla completamente en 
aguas dulces, la temperatura influye directamente en el desarrollo 
del pez, siendo la ~ptima de 22 a 25 oc, aunque resisten rangos 
mlnimos de 17 y mAximos de 30 oC. La concentración de OD es muy 
importante ya que no resiste concentraciones abajo de las 3 ppm 
<Agui lera, 1987). 
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3.2 ReproducciOn: Ocurre durante el verano cuando Ja 
temperatura se mantiene entre 18 y 25 oc. Los machos maduran 
sexualmente a Jos 18 meses y las hembras a los 24, ésta con un 
peso de 6 Kg, son capaces de producir de 700,000 a 1 mill6n de 
huevecillos <FIRA, 1986; Aguilera, 1987>. 

,~· 

Figura 41 

REPRODUCCION EN CAUTIVERIO 
DE LA CARPA DE ISRAEL 
(Cyprinus carpía specularis} 

CICLO DE VIDA 

3.2 Nivel tr6f ico: La carpa comón es omnlvoro bentOfago, con 
h•bitos revolvedores del ~ondo; se alimenta b~sicamente del 
zoobentos; es la carpa que m•s de conoce en las aguas dulces 
mexicanas, adem•s de la subespecies carpa de Israel <Op. Cil.l. 

3.3 Nivel 
es omnlvora <Op. 

trOfico: Forma parte del 
Cit.). 

nivel intermedio, ya que 

.. 
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3.4 H~bi tat: 
aunque generalmente 

Son especies que se adaptan a todos lo clims, 
se desarrollan en las aguas templadas de los 

rlos, presas, lagos y charcos temporaleros, en donde son capaces 
de soprtar condiciones adversas de los factores fisicoqulmicos del 
a.gua < Op. c i t. ) . 

enfermedades: Causadas por virus son las 
siguientes enfermedades viremia primaveral, inflamaciOn de la 
vejiga natatoria. Por lesiones en la piel Epitelioma papuloso 
<viruela>. Los hongos provocan podredumbre en las agallas 
~B~Qn~hiQm~~~~ ~~nsuini~> <Op. cit.>. 

3.5 Par~sitos y 

4. Biotecnolog!a. 

Esta se encuentra desarrollada para todas las fases de 
desarrollo de este organismo. La engorda se lleva a cabo en 
estanques rósticos desde crlas hasta talla comercial de 20 a 25 
cms con 250 a 300 grs. Se requieren de 4 a 6 meses para la 
engorda. Se recomienda que los estanques sean de 0.5 a 1 Ha. Se 
debe mantener un flujo de agua de 5 a 9 lts/seg/Ha, la densidad 
varia de acuerdo con la cantidad de agua disponible. En M~xico se 
tienen reportadas la siguientes densidades: densidad final 0.27/m2 
con una producción de 1,500 kg/Ha/afto, dandoles como alimento 16 a 
60 kg de tamo y desechos de maiz y 0.19/m2 con una producciOn de 
2241.0 kg/Ha/a~o con una fertilizaciOn de 1,500 kg/Ha de estiercol 
<Agui lera, et. al., 1987; Costa-Pierce, 1984; FIRA, 1986; Herphet-· 

y P r u g i ni n 9, 1985 l . 

Las especies de carpa 
sistemas de policultivo, ya 
especlficos, ocupando en esta 
a.gu=- <Op. Cit.; SePesca, 1982l. 

son cultivadas pricipalmente en 
que sus habitats y h~bitos son muy 
forma todo el estrato el cuerpo de 

5 • B i o e e o n om J a • 

5. 1 Aspectos legales: Esta 
~resenta restricciones jurídicas 
a J • • 1987 > • 

cultivo de esta especie 
para su cultivo <Aguilera, 

no 
et. 

5.2 Inversiein: Este 
apliq1.1e para su cultivo 
solo Je fase de engorde. 

rubro dependera del sistema que se 
y si se trata de un cultivo completo o 

5.3 Comercializ~ciein: La carpa 
comercializaci~n. su precio es bajo 
costos de producciOn no son altos. 

no presenta problemas de 
debido tambien a que sus 
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s.q Alternativas de u50: El cultivo de la carpa permite 
c:errar el ciclo agroindustrial al establecer policultios, lo que 
da la oportunidad del aprovec:hamiento ciclico de las especies que 
se quieran cultivar, como: peces, hortalizas, aves, ganado, etc •. 
Por otro lado debe con5iderarse la alta adaptabilidad que estas 
especies tienen y a que su cultivo puede orientarse a la 
setisfacci~n de propOsitos de beneficio social en las comunidades 
rurales, sobre todo a nivel de repoblaciOn de cuerpos de agua 
<Aguilera, et. al., 1987; Costa-Pierce, 1984; FIRA, 1986; Herpher 
y Prugi ni ng, 1985>. 
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Tilapia 

Resumen 

La tilapia presenta gran importancia en la producciOn de 
proteina de origen animal. Presenta caracteristicas importantes 
para su cultivo como: resistencia +!sica, crecimiento r•pido, 
resistencia a enfermedades entre otras. Una de las inconveniencias 
de su cultivo es su pronta maduraciOn sexual, sin embargo esto se 
ha controlado por medio ~e hibridaciones, sexado y reversion 
sexual con hormonas. 

1. Taxonom! a. 

Dada la gran diversidad de especies su clasif icaciOn 
taxonOmica es muy compleja. Pertenecen al orden Cichlidae 
p r es en t a n d o t r es g ~ne r o= : Ii.1.ii~i..a. , S..a.r:.C!.i.h~r:.tB1.c.n y Qr.~.C!..t:.hr.cmi5. , 
divisiOn realizada en base a su or!gen, morfologla, h~bitos 

alimenticios y reproductivos <FIRA, 1986; Hepher y Prugining, 
1985). 

2. DistribuciOn. 

Se distribuye en las zonas tropicales de Africa, Palestina, 
Am~rica, India y CeylAn, circunscrita a las Areas tropicales y 
subtropicales delimitadas por las isotermas invernales de los 20 
oC <Aguilera y Noriega, 1985). 
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3. B i o l 09 ! a • 

3.1 Ciclo de vida: Las tilapias para reproducirse requieren 
de temperaturas mayores a 20 oc <Behrends y Smitherman, 1984>, 
intervienen tambien factores como la fotoperiodicidad. En las 
zonas tropicales donde la temperatura se mantiene m~s o menos 
constante se reproduce entre 6 y e veces al ano <FIRA, 1986). En 
cuanto a la salinidad soportan altas concentraciones, sin embargo 
cuando esta excede el equivalente al 50% de la del mar, ya no 
pueden repr~ducirse. La tilapia tiene la facultad de reducir al 
mlnimo su consumo de ox!9eno y cuando la concentraciOn es menor a 
~ mg/l su metabolismo se vuelve anaerobio <Aguilera y Noriega, 
1985). En cuanto al pH se recomienda sea entre '7 y a, para que 
favoresca la productividad del estanque, Jo mismo sucede con la 
alcalinidad, no afecta directamente a los peces pero si la 
productividad, por eso es recomendable una alcalinidad de 
apr·oximadamente '75 mg CaC03/l <Op. Cit.; FIRA, 1986>. 

3.2 Reproducci6n: Requieren de temperaturas mayores a 20 oc. 
Existen especies que incuban los huevos en el sustrato, los machos 
delimitan el territorio en el que construiran el nido, 
posteriormente la pareja a una profundidad de 20 a 80 cm excavan 
el nido y.ovipositan. La cantidad total de huevecillos puede ser 
de varios miles formando un~ masa en el fondo del nido, Jos padres 
cuidan de eJ aireandolo hasta que eclosionan y al cabo de 2 a 3 
semanas buscan solos su alimento <Op. Cit.>. 
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En el caso de las ttlapias que presentan incubaciOn oral 
ia~egch~cm~~) el comportamiento es diferente, los machos protegen 
el territorio, la hembra deposita los ovules en el fondo del nido 
para que sean fertilizados, posteriormente la hembra los recoge 
con la boca permaneciendo as! toda la incubaciOn, eclosionan los 
alevines y hasta que alcanzan 10 mm se alejan definitivamente de 
la madre. La incubación oral incrementa cpnsiderablemente la 
sobrevivencia de los alevines. Su alta eficiencia reproductiva (6 
a 8 veces/afto) la hace una especies atractiva para Ja piscicultura 
pero a la vez, pero en condiciones de cultivo su incontrolada 
muJtiplicaciOn provoca enanismo <FIRA, 1986>. 

3.3 Nivel trOfico: Todas las tilapias tienen una tendencia 
hElcia los hAbitos herb!voros. 

3.4 HAbitat: Han colonizado habitats muy diversos, arroyos 
permanentes y temporales, rios anchos y profundos, lagos profundos 
o pantanosos, lagunas dulces, salobres, estuarios y lagunas 
costeras. <Aguilere1 y Noriega, 1985) 

3.5 ParAsitos y enfermedades: La tilapia es uno de los pees 
con m•s resistencia a enfermedades, pero no estA excenta de ellas. 
Es frecuente el ataque de parAsit~s como nematodos y cestodos, 
incidencia de virus, bacterias y hongos. <FIRA, 1986) 

4. Biotecnolog!a. 

La tilapia puede ser cultivada en estanques rdsticos, 
corrales y jaulas flotantes, cultivo de alta densidad en tanques y 
cultivo en canales de corriente rApica <race-waysJ. En todos los 
casos se recomiendan cultivos monosexados, ya sea por medio de 
sexado manual o que se obengan atraves de cruzas entre dos 
especies de Q~eQCb~Qm~~ para producir hlbridos machos en alto 
porcentaje ( )90 o 953 l o reversiOn sexual de la5 cria5 mediante 
hormonas suministradas oralmente <Aguilera y Noriega, 1985; FIRA, 
1986; Hepher y Prugining, 1985>. 

La ta5a de crecimiento sera independiente de la densidad 
siempre y cuando sea menor de 5,000 peces/Ha. La densidad 
dependerA de la fertilizaciOn y el suministro de alimento, con una 
densidad de 10,000 a 15,000 peces/Ha se pueden obtener 
produccione5 de 3 a 5 ton/Ha por ciclo de cultivo. E5 recomendable 
para sistemas de policultivo <Op. Cit. l. 

La fertilización debe realizarse con substancias orgAnicas e 
inorg~nica5. La fertilización orgAnica e5 de aprox. 100 Kg/dia/Ha 
(peso seco l . 
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S. Bioeconom!a. 

5.1 A5pectos legales: La tilapia no presenta legislaciones 
restrictivas para su cultivo. 

5.2 InversiOn: Dependiendo del si5tema que_ se aplique serA la 
inversiOn. Los costos mAs altos serAn en el cultivo en canales de 
corriente r~pida, continuando el cultivo en e5tanquerla róstica y 
finalmente lo m~s accesible resultan 5er las jaulas flotantes. Es 
importante mencionar que los cr~ditos para el cultivo de lá 
tilapia presentan tasas de interes preferenciales <FIRA, 1986), 

S.3 ComercializaciOn: Esta no tiene problemas ya que su 
precio es bajo, el unico inconveniente es la aceptaciOn de la 
gente ya que su sabor es un poco inslpido en comparaciOn de las 
especies nativas <Op. Cit.>. 



76 

0. DISCUSION. 

El Esta.do de Michoa.c~n presenta una ubicaciOn geo9rAfica 
estra.t~gica. en el pals, que lo situa co~o una entidad con a.mplia.s 
perspectivas para. incursionar a.l mercado nacional e interna.ciona.l 
de productos de orl9en acu!cola. 

El conocimiento de los recursos naturales del esta.do, 
particularmente del recurso a.gua., es insuficiente, ya que las 
estadlsticas no reflejan su situa.ciOn actual, lo que hace 
necesario implementar estudios sistem~ticos del recurso, que nos 
ileven a una. mejor planeaciOn de su uso buscando siempre la 
inte9ra.ciOn con las dem~s actividades agropecuarias. 

La acuacultura es una actividad que permite integrar a la 
producciOn a amplios sectores sociales, mediante una adecuada 
or9anizaciOn y coordina.ciOn es posible integrar a los productores 
a los distintos procesos productivos <procesa.miento, distribuciOn 
y comercializaciOnl, tanto a ejidos como sociedades de producciOn 
u otras formas de organizaciOn social o privada.. 

En 1 a ent i da.d por su estructura mor1ta.t\osa 1 as temperatur·as 
medias anuales fluctuan considerablemente, el promedio de las 
temperaturas extremas es de 14 a 28 grados centlgr·ado·, que 
corresponden a las mayores y menores altitudes respectiva.mente 
<Fig. 5). Al sur del estado predominan las temperaturas altas, las 
cuales van disminuyendo hacia el norte donde llegan a ser las de 
un clims templado. 

El estado es eminentemente agrlcola, ganadero y forestal, por 
lo que el uso del suelo tiene muche·importancia y la competencia 
por el uso del mismo es muy fuerte, lo cual debe ser considerado 
al elegir las regiones para la implementaciOn de proyectos 
aculcolas ya que· para esta actividad generalmente se emplean 
suelos no aptos para la agricultura y que presentan altas 
concentraciones de arcillas <40 - 60%l, lo que evita. la filtra.ciOn 
del a.gua y se pueden adecuar o simplemente utilizar en esta 
actividad. De esta forma se evita no solo la. competencia con la.s 
demAs actividades agropecuarias sino también se optimiza el uso 
del suelo ya que abre la posibilidad de emplear en una a.ctivida.d 
productiva zonas tradicionalmente desaprovechadas. 

La entidad cuenta con una grsn diversidad de climas que se 
pueden agrupar en tres grandes grupos: frlos, templados y 
tropicales, lo cual hace del esta.do un mosaico'climAtico que 
permite el cultivo de una gran variedad de especies aculcolas. 

Los vientos dominantes son del noroeste, pero la topograf la 
del estado influye para que no siempre se manifiesten en esa 
direcciOn. Los vientos alisios, los ciclones tropicales en vera.no 
y en parte del oto~o provenientes del este y las brisas marinas 
procedentes del Oce~no Pacifico, determinan la distribuciOn de la. 
precipitaciOn pluvial. 



77 

El estado presenta los siguientes regimen~s t~rmicos <Garcla, 
1973): 
A. Tropical cAlido con temperatura media mensual superior a 18 oc 
todo el a~o; Bh. Seco muy cAlido con temperatura media mensual y 
anual superior a 18 oc todo el a~o; Ca. Templado lluvioso, con 
temperatura del mes As cal ido superior a 22 oc y Cb. Templado 
lluvioso con temperatura media mensual ~el mes mAs c~lido inferior 
a los 22 oc. 

En el estado existen tres vertientes: la cuenca del Rlo Lerma 
al norte, con sus afluentes Rlo Tlalpujahua, Cachivi, Angulo, 
Tanhuato, Duero· y otros, desemboca en la laguna de Chapala; la 
cuenca del Balsas al centro y sus afluentes es una de las mAs 
'9randes del pals, r·ecibe los rlos Cutzamala, TacAmbaro y Grande o 
Tepalcatepec y el Sistema Fluvial Costero del cual desembocan en 
el Oc~ano Pacifico 53 rios y arroyos, siendo los principales: 
Cohauayana, Aquila, Coalcom~n y Nexpa. En la parte central del 
estado existen cuencas endorreicas como las de los lagos de 
F~tzcuaro, Cuitzeo y Zirahuen. Todo esto nos habla por si solo del 
amplio potencial acuacultural del estado ya que de 160,807 Has. de 
aguas continentales con ~ue cuenta, 160,198 son aprovechadas para 
acuacultura extensiva (SePesca, 1985>, y hay que tomar en cuenta 
que en muchos de ellos se puede elevar el nivel de explotaciOn 
hasta alcanza~ una acuacultura que proporcione mayores beneficios 
en todos los renglones. Retomando lo anterior se hace necesario el 
implementar proyectos de desarrollo específicos, con la finalidad 
de resolver problemas puntuales que retrasan el desarrollo de esta 
actividad. 

Los tipos de vegetaciOn existentes en la entidad son Bosque 
de conlferas, Bosque mixto, Bosque tropical espinoso, Pradera y 
Palmar. Es importante la consideración del tipo de vegetaciOn ya 
que este obedece a diversos factores tales como: clima, relieve, 
tipo de suelo, hidrologla y otros, sirviendo asi como un indicador 
de zonas factibles para acuacultura. 

El desarrollo de las activid~des primarias y secundarias 
dentro del estado afectan el desarrollo de la acuacultura dentro 
del mismo, por el impacto ecolOgico que estas pueden tener asi 
como por la competencia sobre el uso del suelo, por uso del 
recurso agua y otros. Por lo que se hace necesario implementar 
sistemas productivos aculcolas integrados con las demas 
actividades agropecuarias, con la finalidad de optimizar recursos 
y evitar acciones que pueden afectar el desarrollo de esta 
actividad productiva aun incipiente en el estado. En muchas zonas 
el desarrollo agrlcola ha afectado considerablemente al recurso 
agua, por la contaminaciOn debida al uso de insecticidas, 
herbicidas y demas productos qui micos contaminantes que son 
ca.racteristicos de esta a·ctividad, por lo que es indispensable una 
integraciOn u organizaciOn en el desarrollo de estas actividades, 
implementando sistemas agropisclcolas como es el caso del 
ricicultivo donde se pueden sembrar crustaceos y peces 
simultaneamente, optimizando el uso del recurso agua, o usar el 
agua antes de que entre en los cultivos agrlcolas. 
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El desarrollo de la acuacultura en esta entidad es 
incipiente, aOn as! contribuye en el a~o de 1985 con 555 toneladas 
a la producci6n pesquera <SePesca, 1985>, esta produccicn es 
superable pero el suministro de semillas <alevines o post-larvas> 
es aun deficiente en el estado, como lo muestra la produccicn de 
alevines en 1985 que fu~ de tan solo 2'218,000 crlas <Op. Cit.>. 
Si bien el esfuerzo que se ha realizado .en el estado es 
considerable no es todavia suficiente para implementar una 
acuacultura m~s vigorosa y productiva, si se considera el enorme 
potencial hidrolcgico del estado. 

El desarrollo de la industria sin ningun control de los 
desechos que vierten hacia el exterior conlleva a una serie de 
problemas ecolOgicos con fuerte impacto en la producciOn de 
organismos acu~ticos con fines de alimentaciOn humana. Ya que 
generalmente el dafto que estos producen es irreversible y con 
consecuencias graves, que inutilizan areas potencialmente 
productivas. Es importante definir politicas que enmarquen el 
desarrollo de la industria en un contexto de equilibrio con el 
ambiente, que permita hacer un uso mAs racional de los recursos 
naturales y que no se transforme en un subfactor de deterioro 
ambiental. 

Al mismo tiempo, se hace indispensable el desarrpllo de una 
industria paralela para el procesamiento y elaboraciOn de los 
productos obtenidos v!a acuacultura, que permita hacer un uso 
integral de todos los productos y subproductos obtenidos mediante 
esta actividad, con el objetivo de facilitar su comercializaciOn 
ademas de darle un mayor valor agregado a los productos. 

El anAlisis biotecnológico consistió en evaluar los 
subfactores que interactuan para el desarrollo acuacultural, en 
cada une de los 113 municipios del estado para determinar la 
factibilidad aculcola del mismo. Sin embargo cabe mencionar que 
este an~lisis no profundiza en aspectos técnicos ni abarca el Area 
de mercado y comercializaciOn de los productos aculcolas; pero si 
proporciona una base firme que permite implementar pollticas de 
desarrollo con los subsecuentes proyectos no solo de produccion, 
sino tambien enfocados a la investigaciOn de especies nativas de 
la entidad, ya que estas no son consideradas por carecer de 
biotecnologlas de cultivo ya desarrolladas en su totalidad, o son 
aón incipientes. Para lo anterior es importante considerar que 
las especies nativas ya tienen un mercado regional establecido y 
una aceptaciOn de la gente, cuestiones muy importantes que deben 
ser consideradas para la implementación de proyectos especlficos. 

El an~lisis no tiene un grado de resoluciOn alto, debido a 
que los subfactores considerados no lo permiten, ya que el 
objetivo es obtener una metodologla que defina regiones factibles 
para el desarrollo aculcola, que constituya la base para la 
planeación del desarrollo de esta actividad, con lineas de acciOn 
bien definidas que garanticen la consolidaciOn de la acuacultura 
como una actividad productiva en el Estado de MichoacAn. 
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En base al an~lisis municipal y a las regiones geoeconOmica 
del estado se propusieron seis regiones con factibilidad de 
desarrollo acu!cola: Zamora, Morelia, Uruapan, L&zaro CArdenas, 
Zitacuaro y Churumuco. La regiOn con mayor factibilidad de 
desarrollo acuacultual es la regiOn de Zamora, que integra a 11 
municipios con caractersticas f!sica~~ sociales y economicas 
propicias para el desarrollo de la acuacultura; se caracteriza por 
su riqueza hidrológica, con un clima predomihantemente templado 
que permite el cultivo de varias especies e importancia comercial, 
como lo son: bagre í1~~a1~~~~ ~un~~~~u~>, carpa íC~RLinu~ ~~~->, 
tilapia ~Q~~Q~hLcmi~ ~R~·) y trucha íSaLDU:2 saiL~n~~ii>. En orden 
de importancia le sigue la regiOn de Morelia, que contiene nueve 
municipios importantes, destacandose los municipios de Morelia y 
Ziracuaretiro; se caracteriza por los lagos de Patzcuaro, Cuitzeo 
y Zirahuen, su clima es predominantemente templado permitiendo el 
cultivo de: bagre, carpa tilapia y trucha. La siguiente regiOn es 
UruApan, de la cual destacan de quien toma su nombre la regiOn y 
Apatzingan; su clima es predominantemente tropical y la cruza el 
Rlo Tepalcatepec; por sus caracteristicas clim~ticas es posible el 
cultivo de bagre, tilapia y langostino. Continua en orden de 
importancia la región de L~zaro C~rdenas con tres municipios 
sobresalientes, de quien toma su nombre, Cohauayana y Aquila; su 
clima es predominantemente tropical y es la unica región que 
presenta en la zona costera un ambiente marino; en esta regiOn e~ 
posible cultivar ttlapia, langostino y camarOn. La región de 
ZitAcuaro, con un clima predominantemente fr!o, permite el cultivo 
de bagre, carpa, tilapia y trucha y finalmente la regiOn de 
Churumuco con un clima tropical que permite el cultivo de bagre, 
tilapia y langostino. 

La selección de las especies se realizo en base al grado de 
desarrollo biotecnol09ico para su cultivo y en las caracteristicas 
fisiogrAf icas, climAticas e hidrolOgicas de cada re9iOn. 
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9. CONCLUSIONES. 

La planeaciOn para el desarrollo en la acuacultura del estado 
debe ser en funciOn de la regionalizaciOn acuacultural buscando 
siempre mantener el equilibrio ecolOgico, a trav~s de un manejo 
adecuado de los recursos naturales cons·iderando que ~e combinen la 
rentabilidad econOmica y los beneficios sociales, siendo la 
acuacultura una actividad productiva que conjunta estas 
condiciones y no tiene un impacto negativo. 

El desarrollo de esta actividad debe lograr un cambio en el 
nivel de vida de aquellas personas involucradas en el proceso de 
producciOn. Por medio de la participaciOn directa de la 
explotaciOn integral de los recursos, aumentar los ingresos de los 
productores <ejidatarios, sociedades de producciOn, 
cooperativistas y particulares). Esta contribuira a la creaciOn de 
fuentes de trabajo, procurando una mayor participaciOn del sector 
social y privado, mejorando la planta productiva y a la economla. 
Consecuentemente incrementar el arraigo de la poblaci6n para 
evitar los fuertes movimientos migratorios que presenta el estado. 

El Estado de Michoacan por su riqueza natural presenta una 
amplia factibilidad para el desarrollo de la acuacultura como una 
actividad productiva. El analisis biotecnolOgico muestra 30 
munici~ios con características adecuadas para la implementaciOn de 
proyectos especlf icos, tales como producciOn de alevines y 
postlarvas,_centros demostrativos o unidades productoras. 

La metodolog!a desarrollada permite evaluar la factibilidad 
acuacultural del Estado de Michoacan, permitiendo asi marcar las 
lineas de desarrollo para esta ctividad. 

La evaluación desarrollada fu~ subjetiva, 
principalmente en las estadisticas del estado. 

ya que se baso 

Los subfactores seleccionados para el analisis satisfacen los 
objetivos del presente trabajo, pero debe considerarse que para la 
implementaciOn de proyectos espec!f icos en zonas espec!f icas, los 
subfactores seleccionados son diferentes. 

La selecciOn de los subfactores se baso en la relaciOn de 
estos con dicha actividad, tratando de abarcar los tres factores 
<Flsico, Social y EconOmico). Estos subfactores deben tener un 
valor ponderal de acuerdo al tipo de relaciOn que tengan con la 
acuacultura, por lo que es necesario que unos tengan mayor 
significancia dentro del an•lisis que otros. 

El an•lisis realizado a nivel municipal, permite localizar 
zonas factibles para el establecimiento de centros productores, ya 
sea de crias, de engorda o ambos y centros demostrativos. 
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De los 113 municipios del estado se seleccionaron en base al 
an&lisis 30 municipios con alto potencial acuacultural 
distingufendose ocho de ellos por haber obtenido los valores mAs 
altos dentro del anAlisis, los cuales son: Apatzingan, con 68 
puntos; Ixtl&n, 68 puntos lo mismo que LAzaro CArdenas; Morelia, 
82 puntos; UruApan, 55 puntos; Zamora,·s5 puntos; Ziracuaretiro, 
82 puntos y ZitAcuaro con 72 puntos. E~tos municipios son Jos mas 
adecuados para la instalaciOn de centros de producciOn, desarrollo 
y dffusiOn del cultivo de las especies. 

En base a la regionalizaciOn geoeconOmica y a los resultados 
del analisis se proponen seis regiones con factibilidad de 
desarrollo acuacultural, siendo las siguientes en orden de 
importancia: Zamora, Morelia, Uruapan, Lazare Cardenas, Zitacuaro 
y Churumuco. 

Las especies seleccionadas contribuiran en forma positiva 
para la consolidaciOn de las actividades acuicolas. 

Dentro del grupo· seleccionado se encuentran especies 
enfocadas al desarrollo de la acuacultura extensiva, tales como la 
tilapia y carpa, asimismo aquellas que estan destinadas a ser 
explotadas por grupos sociales o cooperativas pesqueras o de 
producciOn como el camarOn y por otro lado las especies enfocadas 
a la iniciativa privada, cuya·biotecnologla requiere de un mayor 
costo y especializaciOn como es el caso del langostino, trucha y 
bagre. 

Se requiere de la implementaciOn de proyectos de difusiOn de 
los beneficios y ventajas de la acuacultura como una actividad 
productiva, tratando con esto de generalizar su pr~ctica. 

Se ~eber• promover y consolidar toda una industria en torno a 
la actividad acutcola, fomentando empresas que le den apoyo a sus 
acciones y objetivos incorporando activamente al sector 
productivo. 

Es necesario que se 
coordinados por el estado, 
de mejores biotecnologlas de 
y metas definidas. 

cre~n organizaciones de productores 
que permitan el acceso a los primeros 
cultivo, siempre con objetivos claros 
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10. RECOMENDACIONES 

Es necesario implementar estudios sistematizados, enfocados 
al conocimiento de los recursos hidrol69icos del Estado de 
Michoac~n, con la finalidad de conoc~r el potencial aculcola de 
todos y cada uno de los sistemas hidrolO~icos que posee la 
entidad. Estudios tales como: caracterlsticas flsicas y quimicas 
del agua; estudios sobre especies nativas de importancia 
comercial, enfocados al conocimiento de la biotecnologla de su 
cultivo y otros. 

Es importante que se implementen proyectos de investigaciOn 
enfocados a la planeaciOn del desarrollo de la acuacultura y a 
planear la explotaciOn racional de los recursos acu~ticos. 

Se requiere de una mayor difusiOn de 
desventajas de la acuacultura, para tratar 
prActica a trav~s de revistas, apoyo t~cnico, 
productores y asesoramiento a los mismos. 

las ventajas y 
de generalizar su 

capacitaciOn a los 
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