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INTRODUCCION 

El presente estudio es con el objeto de reali:.ar 

una evnluaciOn global de l::i. industria de acuacult.ur::i. de ~ 

cam::i.r6n en M<!xico y sus merc::i.dos en el extranjero, con la 

finalid::i.d de que su aplic::i.cidn ayude a los ,\dministrado-

res de Empres::i.s en la det.ermin::i.cidn de objetivos, pol!t.i

cas y la t.oma de decisiones de las empresas del ramo. 

En él, se hace un an!i.lisis global <le la producci6n 

mundi::i.l de camarón, tont.o de acuacultur::i. como de captura_ 

occ!inica, <1dcmás se desarrollan los temas de tccnologra 

de captura oce:fnica y tccnolopJas de cultivo. 

El informe incluye tema:; de importaciones, export.2_ 

clones, inventarios, precios, scgmentnci6n de mercados '¡" 

diferenciación del producto, 1aecanismos de intcrmediaci6n, 

comcrciali=aci6n y promoci611, estructura del mercado)' 

grado de competencia. De manera sobresaliente se subraya 

el avance tecnol6gico y el proceso innovat.ivo en la pro-

ducciOn y prcscnt.nci6n del producto. 

Al enfocarnos a la acuacultura de camarón en M!'.!xi

co determinamos su sit.':1aci6n actual, su desarrollo hist6-

rico, fortalc=as y debilidades de la industri:1, selecci6n 

de tccnologfa, marco de polft.icus, calendari=acidn, proxi 
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midad nl mercado y Se dimcnsion:i.n los pToblcmns y tenden

cias generales de ln industria para determinar su direc-

ci6n futura. 

Adcm5.s, se muestr.i.n una serie de estrategias y re

comendaciones que pueden impulsar el desarrollo de la 

acuacult.ura en México. 

En resumen, el cnmnr6n es un producto con una de-

manda en crecimiento contfnuo y un suministro limitado. -

Sin embargo, un grupo cada ve: más gran.le de competidores 

ngrcsivos se ha movili:ado para cerrar la brecha, y con-

forme aun:cnta la producci6n, lo~ precios disminuirtin y el 

regionalismo de 1 mercado aumcntar.'i.; lo que hará que la 

posici6n en costo r Lo proximidad geop.r.'i.fic.1. a los mcrcn

dos sean críticos. 

Como se tratará en el resto de este estudio, H~xi

co esttí. muy bien ubicar.lo para competir en estos t6rminos, 

Si M6:<ico no nv:m=a en esta nctivir.lad, no solamente se 

perdería una oportunidad sino también existiría una amen~ 

=a a la presunto posici6n de lidcra:.go. Es crítico que -

M6xico actíic rápidamente. 
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CAPITULO l 

1. Cnpturn y producci6n.mundinles 
. . . 

a) TrcS g-rup:os p;iri~ip~:~~s.''d~·:·.cnmar6n se constde-

r~n ·ae·:1m~·or~~~é:1:~:. cO~'réi·~·l .. ·eh el contexto .. de 
.• ; .. ·-· · .. -·. - . 

c~te,.cStÜdio:-
:.··-· 

.. · e~pcCi~·s.:.·~~-_-.. _~·g:~·~~ ;_~~Í~~· .. :-~·~ri·· ío·~ .oceá~os templa-
.~· .. ,.--

le.s; 

especies de nguns dulces (mac.robrachium spp) 1 -

dé rtos }' lagos, t!picumen te de ti re.as t l"OP i ca les. 

lu clasificnci6n tuxon6mica de la F A O, Ucl cama 

-r6n lo sitOa dentro de 13 división de los crust.1ceos que 

incluyen las siguicnt".'s f::unili::is.: congonldnc, pnl:i.1J1:1oni-

~..!t_, pcnscidae, scgcstidac )' ?Vcioniidac. 

El consumo mundial de cnil'.ar6n ha expcrímcntuclo un 

crccírnicnto sost.cnido y se espera quci continac. El cons!! 

mo anual pcr c.:ipita ha .:iuncntado en los tres principales_ 

mercados: Jap6n es el lrdcr can 2.0 Kg/pcrsona, los Est.:t• 

dos Unidos can l ,O Kg/pcrsona, mientras que la Comunidad_ 

Europea se manti<lEH.• en 0.3 Kg/personn, con un amplio po-

tcncial para aumentar. 



Los factores que determinan esta tendencia son: el aumen

to en el ingreso personal disponible en algunos mercados; 

el cambio de patrones de consumo hacia alimentos "natura

les" de bajo contenido de grasas; un mayor conocimiento -

del producto y la educación del consumidor. Estos facto

res llevan a unas proyecciones de crecimiento :lnual de 

los mercados de 2.0~ a 2.5~ p:lra los Estados Unidos y 

3.01. u S.O~ en la Comunidad Europea. En algunos mercados 

pequeños el crecimiento ha sido dram!itico (25~ anual p:lra 

Hong Kong). (Fuente: GATT). 

El mercado es rclativ.:unente abierto: los principa

les merc¡tdos no mantienen restricciones cuantitativ:ls a -

las importaciones y los arnnce les son generalmente bajos 

(O o 18'!. }. Como resultado, el cornercio internacional -

de camar6n crcci6 30\ en volumen durante 19i9-19SJ. Este 

cor.iercio representa el 42~ de ln c:lptura total de 198J, -

rnism::t que se valOa en $7,SúO millones de d6lares. El vo

lumen de exportaciones a Jap6n, los Estados Unidos y la -

Cornunid:ld Europea aumcnt6 durante 1981-198.l a tasas :inu:l

les del 1.6~, 13.8~ )' 6.7~ respectiva;.,ente. Estos tres -

merc:ldos equivalen actualmente :11 82~ del volumen de las 

importaciones y 89\ de su V:llor (Fuente: FAO). 

En general, se observó que las captUr:ls de camar6n 

crecieron de manera sostenida hasta 1977, año a partir 
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del cual parecen alcan:ar un punto estacionario que no s~ 

brcpasa los 1 ,7 millones de toneladas, Durante 1975/77 

la producciOn pasd de 1.32 a 1.69 millones de toneladas 

(30\), lo que represcntd una tasa media anual de casi 10\. 

(Ver Cuadro 1). 

Por su composici6n, los veinte productores mtis im

portantes contribuyeron con el 83-85~ del total de la ca~ 

tura. La contribucidn individual ha variado, lo cual es 

resultado del ciclo biolOgico Je cada pafs, y la intensi

dad de c~-plotacidn del recurso, que para algl1nas regiones 

pnrccc haber dccafdo. 

Por especies, el camarón de aguas tropicales y ca

lientes, es el dorninantc. Asf, durante 1981 los primeros 

die:. productores, con cx:ccpcidn del Jap6n y de una scxtn_ 

parte de la pro<lucciOn norte.:1.mericana, capturaron 1 .09 m!_ 

!Iones de toneladas que representaron alrededor del 6.J~ -

del total raundial. 

Por pafscs, 42 de las 61 naciones considcr.:id.:is en 

el cuadro, se cl.:1.sifican como de menor des;i.rrollo econdrn!_ 

co. En 1975, estos pafses produjeron el 66".. del total rnun. 

dial, mientras que las desarrolladas lo hicieron con el -

29 . .J~. Para 1981 las cifras respectivas son de 69 r 25,5\, 

En ambos c:isos existe un residuo de "otros" en los que -

se incluyen pnfses de ambos tipos. 



CAPTURAS NOMINAi.ES OE CAMARON POR PAIS, 1975-1982 

(En 111ilcs de toncl:ulns m!!tricns, peso vivo) CUADRO 

PAJS O AR!!.\ e A " T 1 " " 11 \ llEL TOTAL 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 MUNlllAL 

CllIN,\ 29.1 125 ·º 196 .9 233.8 1:\1.0 166. 7 192.5 194 .4 11 .3 
INDIA 2<16. 2 197. R 232 .6 186 .6 183.1 250.3 175.7 199.4 l t .6· 
ESTAOOS UNJllOS 157.2 184 .3 2Hi.2 191 .n 152.3 161,R 160. 8 137.3 '·º INllONESJ,\ 68.0 120. 7 145. 7 1·19. 7 15·1. 7 135.9 160, 4 164.S º·' TAJl.ANDIA 104,9 110.8 137 .5 143.1 130 .(¡ 133.3 121.3 127 .4 7 .. 1 
1'l1\l.ASI1\ 4 7 .6 58.3 64.2 82.1 85 ,6 84 ·ª 94 .4 68 .s 4 ·º BRASIL 43.4 37.6 51. 2 5•1.6 n1 •• 1 74. 1 78.5 48.6 2.8 
MEXICO 68, 7 72,3 71. 7 67.3 73,9 77 ,4 72.3 72,0 4.' 
VIETNA~I 62 ·º 62,0 62.0 62.0 62,0 62,0 62.0 . 59.3 3.S 
JAPON 69,l 60.8 53.5 59.7 53,0 59,9 54,6 59,9 3~5 
NORUEGA 18.0 25.3 26 .4 31. 8 _J.1;2 45.2 40,9 

. : 52. 8 3.1 
GREENLAND 0.1 0.1 14. 8 1 l .1 22.il '35.8 39.7 - 41. 8 

2 ·' PILIPINAS 40.3 41,0 25.6 24 ,3 . 23. 7 ~s. 1 , 36,8 : 45 ~ 7 ?,7 
PAKISTAN 17 .4 21.9 19.8 Hl.1 24. 1 25.8 .. 30,0 27 ,6 1.6 
AUSTRALIA 16,2 19.4 21.5 18.8 21. 7 22.0 26,9 2!'.1,6_. 1.7 
ES PANA 41.4 36.6 25,7 27.5 15,3 18.D 26.4 . 16 .4 ' l.O 
KOREA,REP.DE 30.2 30.4 29.5 26 .1 27.3 27,0 23.9 34.7 '·º F.CUADOR 5. R 7.6 o.s 10.0 11,•1 17.S 20.1 29,6 1~7 
PAN AMA 0.3 10.0 0.7 o.s º·' 10.4 15,3 15.7 o.o 
CANAQ,\ 5. 4 8.s o.s to.o 11 .4 12.1 14 ,6 14.6 o.s 
ALEHANIA ,IUJI .FED. 20,6 26. s 18.2 16.7 19.S 15.4 14 ,3 19.8 1.2 
llONG KONG 11.9 tl,8 12,5 11. o 16 ,6 13.5 11. 9 12.2 0.7 
RUSIA 6.0 7.0 s.o lD,1 11 ,8 12 .1 11 .2 16 .8 1.0 ~ 

ITALIA o.s 8.6 0.1 o .s º·' 11. 2 8.7 a.a o.s 



CAPTURAS NOMINAi.ES nn CA~IAílON ron PAIS, 1975-19R2 

(f:n 111Llcs de tonolndns rnétricns, peso Vi\•O) CUADRO 

PAIS o Aílf:A e A N T l " A o DEL TOTAL 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 198? 1-IUNDIAL 

CHINA 29.1 125 .o 196,9 233,8 131,0 166. 7 192,5 194 .4 T 1 .3 
INDIA ?46. 2 197,8 232,6 18fi .6 18J, 1 250,3 175, 7 199. 4 11,6' 
ESTAiios UNIDOS 157 .2 184. J 216. 2 191,8 15?.l 161. 8 160, R 137 .l '·" IN/lONl!SJA 68,0 12{). 7 145. 7 1•19. 7 15·1. 7 135 .9 160,4 1(14 .5 o •• 
T,\Jl.ANOJA 104 ,9 110.a 137 ,5 1•13.1 1 JO ,(1 Tl3,3 121 ,3 127 ,4 7 .·I 
MAi.ASIA 47 ,6 58,3 6'1 .2 82 .1 85,6 84. 8 94 ,4 68.5 4 .o 
nnASIL 43.4 37,6 5 r. 2 5.1 .6 7'). 4 7•1, T 78,5 48,6 '·' ~mxrco 68,7 72,3 71 • 1 (17. 3 73.9 77 ,4 72,3 72,0 4. 2 
Vlf:TNAM 62.0 62,0 62,0 (12. o 6?.0 62 ·º 6?.0 59,J 3.5 
JAPON 69. 1 60.8 53.S 59. 7 53,0 59,9 5·1,6 59.'9 3.5 
NORUl'.GA 18,9 25,3 26 ,•I 31.H 3·1,2 ·15,2 4~.9. 52,8, 3.1 
Gílf:UNLANfl 0.1 0.1 14.8 ll. I 22,H . 35,8 . 39,7 41 ,8 2 ,•T 
r11.1rINAS 40.3 •11.0 ?S ,ti ? 01.3 23, 1 25.7 36, 8 4-s-:1 ?.7 
PAKISTAN 17.4 21. 9 19,8 l!J.I 2.f. 1 25. ,8 · ·30 ;o.~.' ·.''21 .6 1.6 
AUSTRAi.JA 16.? 19 .4 21 .s 18,8 21. 7' 22,0 zr~~~ . :~ ·. 29 ,6' 1 .7 
ESPAf1A ·11. 4 36.6 ?S, 7 27 ,5 15,J _ 1·8~0. ?6.-4 16 .4 1.0 
KOílf:A, REP, llE J0,2 30,q 29,5 26. t 27 •• l 27 ,0' 23,9 . 34. 7 '·º f:CU,\DOR 5. R 7.6 9-.5 to .11 11 ·" 1.1.s· 2.0. !· .. : 29,ti 1. 7 
PANAMA 0.3 10.0 0.1 . o.s. 9 ,-2. ', _1.0:· ~ .,:-: tS,J IS, 7 fl.!1 
CANA DA 5.4 a.5 o.5 10,0 1 ¡- ._4 .12_.1 :14 ,6 14.6 º·' ALEMANIA ,rtr:P,Fl!n. 20,6 26.S 18.Z 16.7 19,S: tS ,4 . 14 ,3. 19,R 1 • z 
llONG KONG 11,9 13,R 12 ;s Tl,11 lf1 ,h 13,S 11,9 12 .2 o.7 
RUSIA 6.0 7.0 5.o 30, I_ 11 • 8 12.1 11. 2 16.B '·º ~ 

ITAl.IA 0.5 ••• o. r ·9;5 º·' 11 ;2. 8.7 8. 11 o.s 



CDNT!NUAC(ON CUADltO 1 

PAlS O ARfiA 1 !l7S 1976 1977 1978 1979 l!l80 191\1 l!HI.! ' Jl}:I, 

e A N T T " A " 
"J'OTAI, 

l-tJ~lll1\L 

ISLANDIA 4.9 (1. 7 7 .1 7.2 ' .. !l.!1 ll.I H. 2 n.s 

>-!OZAMílIQUr. 4 .-1 (• • .s 5 .ti •l .M !t.f) 7.0 '·' 7.9 11.5 

fllN1UIARCA l.. ti,11 R.l 7,3 •1.6 (\ .s (i,;! 11,3 n .1 

Vl:Nl!ZUfH.A s, r. 5.9 s .n l.• ., ,9 '·º s.o s, ll íl.J 

PAISES llAJOS 1.4 1.4 4 .tl 4.S (1, 2 S.6 s.n A.·1 n .< 
1Sl,i\S FAl!ílO S.l 11.1 12. ti o.o 9,2 9.·1 4.. ·1, 7 (l .J 

CUflA 9.1 ... 8.1 '·' 1.Z s .• •L!' s. 1 u .3 

SENEGAi. s.1 4.0 J.!l ·1.0 l.• ·l. 2 •t.-1 o.o o.11 
GUYANA •1.1 l. 1 3.1 3.1 l.9 '·º .t,(\ •f, s o .3 

COl.O~m IA 
s "' 

S.3 1.z 5.6 J .6 ·1 .fl .1.0 t1,S O ,•I 

sunrNAMl1\ l. 7 4.1 4.Z 3.0 l.S l.3 J,9 •1,íl 0,2 

CU\' ANA Píl,\NCf:SA 0.1 º·º o.o o.o 2.6 3,2 J.A º· 1 º·º 
NICARAGUA s.1 s.o '·" 4.1 3.9 •l,1 l.< 3 .o o. 2 

EL SALVAOOíl 4 .1 l.O 2.S 5. 1 l.1 º·' 3. 2 '··' 0.1 

lfONOUMS 1. (¡ 1.S Z.1 2.4 2 .4 2,0 J,0 'Z .1 o. 2 

CIHLI! '·' 6.1 1.B 9.3 J.6 2.6 2,9 l.1 0.2 

·PRA.O.:CIA 2.S l.1 z.o J.O Z.2 2.8 2.• 2.8 0.2 

MAU,\GASCAR s.z s .•1 6" s.s ... 2.8 2.. l.O 0.2 

GUATf·.MALA 2,7 1.7 1·,S >.• l.' 2. J 2. 7 z .(1 0:2 

AllGl!NTINA 0.3 o.• Olá 6.2 o.o o.a 2. 7 7.0 º·' 
COSTA DE H\RPJL '·º 1. 1 1. 1 1. 1 1.1 2 •. f 2. '1 o.o º·º 
COSTA nJCI\ 1.R 1.S 1,1 1.1 1.4 1.7 2 ,3 2.4 ll,1 

SUl:CIA z.o 2.s · 2·,o 1.6 1.1 2. 1 2. 2 ... 0.1 ~ 

G!U!CIA 2.3 2.2 2.6 2.S 2,7 2.2 2.0 l. B tl. t 

""''·""-··~~·.-··. 



. 
CONTIN°UACION CUADP.O 1 

PAIS o AnEA l97S 197!1 1977 1978 1979 1980 198 l l !>SZ ll'I. 
TOTAi. 

MUMHAI, 

NIGJ!JtlA 2.2 1 . 7 2. t 1.9 1.9 2.8 z.o 3 .6 0.2 

IRAN 3, ·I 4.0 3.3 t .5 2. t 1.9 z.o 2 .1 0.1 

EGIPTO t .6 t •• 1.5 t. 7 2.5 2.4 1.1 1. 7 o.t 
ARAl!IA S,\ll!llTA 3.0 ••• t • (¡"· . 1 ,6 1 ~ 7 1.6 1.6 1., o. t 
ALGERI,\ t" 1.3 '.s: r. 7- 1 .5. t • 5 l. 5 'Z.. 7 0.2 

GABON o.o o.o o.o .. o:o , • o ' 1.4 1.5 t •• 0.1 

TUNESJ,\ 1.0 t • 1 . o.a ... ·;1 ~.1- o.s 1 ,4 1.2 1.0 o .1 

IU!l.GtCA 1.9 '·º . ; 1.2. :_.~.--· o~ 8 :· 1 ,;,; 1.3 1 • ' 2,3 o .1 

SINGAPUn 1.0 0.6 o.s; '.'.'.~ :.f: 1 ;o 1.1 1.' 1.6 o·' 
CA!-ll~RON ,REP,UNtllA 1.6 1., z·,4 ,, 1 ;o'.· t ;o 1.0 1.0 º·" o.o 
REINO UNI»O l. 5 1.4 ·1· ~-z > ;~' '_ 1_.2_::·:.• . ·. 1; 2' 1.0 1.0 l., o .1 

MOT'l'lll:COS 0,3 o .4 o.s -0~9 ': 1 .·2:. o.o 1.0 z.o 0.2 

p,\l'UA/N ,GUINEA ..JW.. ...!L1. .!!...!. Ll _w._ Ll _LE_ ~ ~ 

bl l)AtSES o AREAS .Ll§.LJ. 1 ,•IZ5,6 l ,S!J4 ,7 1,608.9 l..d!!.:2 1,607 .9 1 ,(10, .1 1 62<1.<l !~(.!_ 

OTROS PAISES o A REAS 73 5 -1L2.. __J2J_ .J!b.L ~ .2.!...:-L ~ ~ _w 
TOTAi. MUNDl,\I, -11330.6 1 ,.109,5 l ti70 • .J 1,6!l2.1_ 1 ,573.9 !.!699 .4 !_11!J7. 7 .~.?18.B ~ 

FUENTH: FAO "'!\nuario tlc F.stndfstic:n de Pcss.n. (Ro11111}. 

NOTAS: JJcbido ;i rcJonJcos, la suma Je los pnrcinlcs rucUc úifcl'it• dc-1 tot:;1l, l.:i info"tmacl6n 

rJo 1982 es prclimin11r. \lt.? los 11i1os lio l9ti.! :1 19!:H\ el recurso mnrino mundi¡1I hti ulcnnindo su 

m:1ximo l"CHJi111ic11to sostenible (2 millones ~te toncl;Hl;1s :11111:1lcs; en M~xlco en este ml.smo J1C-· 

r!odo la protlucci6n no lm sohrcp¡¡s,1Uo las 80,000 tonclndus 11111H1lcs, 
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Por regiones, la Indo-Pactfico es la mayor produc-

11 productores capturaron el SS\ del total mundial 

y ~ de ellos el 38~: China, India, Indonesia y Tailandia. 

Los paises latinoamericanos que se encuentran dentro de -

los 20 primeros productores, contribuyeron con 190 mil t~ 

ncladas en 1981 1 lo que representa el 11\ de la captura -

mundial, 

De acuerdo n las estadtsticas de FAO, la produccid'll 

total mundial de camarOn incremento en el 32~ entre los 

anos 197~ y 198~. El descubrimiento de nuevas ~reas de 

producción, mcjoraaicnto del manejo de recursos, y la re

ducción en las pc!rdid.,s dcspu~s de la co:;ccha pcrmitir:in_ 

la continuación Jcl crecimiento de ln riroJ.ucci61l. :-lo se 

puede esperar producción adicional de la~ áreas traJicio

nales porque las embarcaciones est5n demasiado viejas y -

se est5n haciendo inversiones menores en estas áreas, 

La producci6n total mundial para el año 19S~ fue -

de 1.9 millones de tonel.'!das. Oc esta cantidad, 260 

mil toneladas fue camar6n de agua fría, 105 mil toneladas 

fue de acuacultura, r 1,5 millones de otro camar6n. La -

acuacultura en sus diferentes formas, se utili~a al Sude~ 

te ,\siático y en Am6rica Latina. 

Debido a que el recurso marino mundial ha alcanza-
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do su nivel m~ximo de rendimiento sostenible (2,0 millo

nes de toneladas anuales), se presenta una enorme oport~ 

nidad para los productores de camar6n por acuaculturn. -

Esta oportunidad ho sido aprovechado por varios países. 

En la rcgi6n del Indo-Pacífico, Taiwan ha tornado -

la delantera en volumen de producci6n y sofisticaci6n te~ 

nol6gica. T::tilandia, la India, Indonesia y Bangladesh 

muestran tambi6n volllrnencs significativos, En Latinoarn6-

rica, Ecuador es el l!dcr; otros pafscs de la región se -

encuentran en las primeras etapas de desarrollo acuacult~ 

ral. Los planes futuros son agresivos: los pro<luctorcs -

del Indo-Pacffico Juplicart'in su producción de 198-1 .:i. 1990 

(hasta alcan=ar 150,000 tonclnJns); los pro<luctorLs lati

no=imcricanos mostrar.1n un incremento de -10".. durante el 

mismo pertodo, alcanzando 50,000 toneladas bajo los pln-

ncs actuales (Fuente: FAO). 
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Estos pntses est~n aumentando su penetración en el 

mercado mundial a través de producción acutcola. En el -

meren.do norteamericano, Ecundor y Tniwnn hnn incrementndo 

significativamente su penetración a costa de la posición_ 

de Mt::!xico, cuyn participación cny6 de 35" en 1980 n cerca 

de 20\ her d!a. En Jnp6n cinco de los seis principales -

proveedores tienen producción acurcola importante; Taiwan 

ha alcan:ado un impresionante crecimiento en sus exporta

ciones a Japón de 22\ anual durante 19i7·19S.t. Ln Cornun,!_ 

dad Europea est~ siendo abastecida por productores regio

nales y por algunos nuevos proveedores de c:1mar6n marino. 

l!ast.a nhora el factor de t::!xito m:'is i1:1portante ha -

sido la disponibilidad de la oferta. Parece haber un me;:. 

cado capa: de absorber todo tipo y tamaño de camarón. 

Una vez que se cumplen los requerimientos básicos de cal~ 

dad y sanidad en forma consistente, los productores no 

tienen problemas para colocar su producto, 

Sin embargo, conforme aumenta la producción por 

acuacultura la posición en costos, mtl.s que la disponibili 

dad de producto, scrtl. la cla.,,·c para el t::!xito. En el pas!!. 

do, los precios de camarón han disminuido en tt::!rminos re~ 

les a medido que el volumen de las importaciones n.umentn.

ba en los mercados. Esta situación probn.blemente conti-

nuartl. y como consecuencia los productores de m~s bajo co~ 
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to disfrutár!i.n una ventaja· compo.titiva en el mediano pla-

:.o. 

La posiciOn en costo estará determinada por ln sc

lecci6n de tecnologra y la proximidad al mercado, (1) 

2. lecnolog!a de Captura Occ~nica 

Como se ver:1 en el capítulo de Perspectivas, lo 

pesca occanica continuar~ abasteciendo el 85~90i del mer

cado mundial de camar6n. Oc acuerdo a Henry Br.:instetter_ 

(Conferencista alcmnn), los barcos camaroneras de arras-

trc scguir!in teniendo una fuerte participación en el aba~ 

tccimicnto mundial dt:> c:unar6n ya que los mfts modernos di,! 

frutan de a<lccuacioncs tcc11ol6gicas que reducen sus cos--

tos operativos e incrementan su productividad. 

Mr. llcss de Bcndi:c Shípbuilding (astilleros) ha e~ 

mentado que la lista úc especificaciones nuevas para los 

barcas de arrastre es larga e imprcsion'1ntc¡ t<lntbi~n d'1 n 

conocer que los patscs del tercer mundo trpicamcntc com-

pran barcos nuevos, curo costo es de $.100-SOll mil d61arcs. 

Las t.ccnolog!as en cuestión se diferencian de las.:_ 

{1) PROYECTO DE ACUACULTURA "LAS GRULLAS MARGE!-l DERECHA" 

FEDERr\C!Ol\ REGIONAL lJE SXIEl1\DES O:OPtnATIVAS DE J¿\ INWSlRIA -

Pf.SGUER,\, ,\DRTE DE·SIN..\1.0A, SUR DE SCNO!t\, F.C.L. ME.XIOJ, l!JS.f, (Pag.2:8) 
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de acuacultura en que no utili:an estanques, y c:iutiverio 

de larvas bli.sicamente, y labor:itorios de reproducci6n y -

erra y alimentac!6n especial en fases intensiva.s. En Ca!,!! 

bio, sus activos productivos son barcos o lanchas los cu~ 

les est.1n equipados con compartimientos frigorfficos o 

con hielo para conservar el producto en buen estado. Co~ 

secuentemente, el uso de la encrgfa o combustible en gen~ 

ral marca la delirnitaci6n entre amb.:is f:trnilias tecnol(lgi-

cas: En la acuacultura se utili:a para cambios de agua 

en los estanques 1 mientras qut' en ln cnptur:l 

oce.1nica se utili:a para operar el barco o lancha. Un u~ 

bral coman entre ambas familias tecnológicas scrfa el Je 

la captura en bah!.:1s pequcíias y la producci6n en t.:Jpos, -

con l.:t diferencia mfnima del cierre del tapo. 

Por su parte, fijando el acervo <le! producto en el 

mar, los costos de captura medios y marginales, \"erran en 

funcl6n directa de l.:1 distancia recorri<ln, tiempo en el -

mar, costo unitario de combustible y nOr:icro de operarios, 

mientras decrecen con la capacidad del bnrco y su mejor -

equipo. 

Los nurncntos de los costos totnles como consecuen

cia del mejor precio del producto, del mayor costo de 

cnergfa en los Olt:imos aiios )' de lns mnrorcs tasas de in

t:cre!'s, han for::ado a buscar economías de aumentos de cfi-
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ciencia, los cuales sisnifican mayores cnpturns, y costos 

medios y marginales todavía competitivos; sin cmbnrgo, el 

nrtmcro de unidades pesqueras tienden reducirse, para cvi 

tar un desperdicio de su capacidad, cuando el recurso se 

explota nl punto de equilibrio biológico. 

Estos incrementos de cficiencin y productividad, -

deriYados de modificaciones técnicas y tccnol6gicas cent!. 

nuaran permitiendo la coexistencia de las dos familias. 

Por ahora, parece ser que la distnncia y la .:ibundancia 

del producto determinan el tipo de medio productivo. Sin 

embargo, 1:1 dccisi6n de S.;!'lccci6n tccnol6gic:i depende de 

los precios relativos entre! tallas, costos tlc captura {en 

el caso occjnico) y de producci6n (en el caso cl~ üCUacul

tura), y sus comparaciones. para los mutlos Uc produccidn_ 

que componen el estado de artes. Esto significa que el 

uso de barcos altamt:!ntc eficientes scr:í la mejor opci6n 

desde el Gngulo ccon6mico en la captura de camar6n grande 

po.ra 1986-90. 

3. Tecnolog!a de Cultivo 

Existen tres tipos de sistemas fundamentales de 

producci6n de cnrnar6n por acuaculturn. Difieren en el 

grado de control que cada uno de estos sistemas ejerce s~ 

brc el proceso de praducci6n. Los sistemas ultru-cxtcns!_ 
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vos, tales como el sistema de "Tapo'', cnsi no utili:an i!!, 

sumos y el Onico grado de control reside en la ubicaci6n 

geográfica. En contraste, los sistemas intensivos son 

verdaderas fjbricas de camar6n con un control total de la 

producci6n, desde las etapas previas a la eclosión hasta 

la cosecha; los camarones se cr!an y engordan en interio

res, utili::ando alg:ls especiales y alimentos balanceados. 

De antemano, se destaca que el camarón no cultiva

do que se reproduce y crece en el mar, cst~ sujeto a una_ 

serie de factorc-s bio16~icos y meteorológicos que influ-

yen en su desarrollo: asf, del total de larvas, se estima 

que s6lo sobreviven el 1'., mientras que en un criadero ln 

mort.:1tidad bajaría enormemente pudien<lo sobrevivir entre 

el 30 y ~O\ del acervo inicial. Los juveniles que sobre

viven en el prim~r caso son 30\, y cerca del 60\ de la 

acuacultura -nos referimos a la de estanque construi<lo en 

tierra-. 

a) Sistema extensivo 

La forma mfis sencilla de cultivo cataloga<lo como -

acuacultura Je tipo extensivo consiste en capturar la 

post.larv::i. y llevarla a los esteros o lagunas ccrr¡1das, o 

a los estanques. Este sistema se caracteri=a por una ba

ja densidad Uel acervo: 5,000 - 20,000 postlarva por hec

t!irea. En general se obtiene sólo una cosecha al af\o y -
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casi nuncn se utili:a alimentacidn suplementnri:i. En CO!!. 

secuencia, los rendimientos son también mur bajos, 160 

kilos por hcct.1ren al ano en los tapes de ~lé'xico. r de 

300 kilos por hect:lrea al afio en los tambaks de Indonesia. 

El sistema extensivo es conocido y practicado desde hace 

anos en esos dos países y en otros como Ecuador, Per~. 

Malasia, Panam.1, India y Taiwan. 

b) Sistemas semi-intensi\•os 

Se practican en estanques de tierra, con cambios -

de agua mediante sistemas de bombeo, y se aplican fcrtili 

zantes y abono par.::i aur.1cntar la disponibilidad de alimen

taclOn. La densidad de pastl.:ir\•as es de -10-SO mil por 

hcct.1rt!a. Los rcnl!imientos normales est.1n en el ranso de 

600-1,000 kilos por hcct:lrca anuales. Esta tecnologfa se 

desarrolló en Norte r Centro Arn6ricn, aplic5ndose amplia· 

rnente en la rcgi6n Indo·Pncffico. 

e) Sistemas intensivos 

Utili=an estanques, con numerosos cambios de agua, 

elevado control de salinidad y temperatura. Se alimenta_ 

el producto con nutrientes protcfnicos extensos. El pro· 

ceso de reproducción se controlu en laboratorio y las la~ 

vas se desarrollan en incubadoras, con lo que la tasa de 
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sobrcvivcncia se sitaa entre el 30-90$, dependiendo del 

gTado de control en la salinidad, temper3tura y calidad 

del aguo, as! corno de los mi:ctodos <le profilaxis y de l:t 

propia distribución de la 01limcntaci6n y su calidad. Por 

ahora, se capturan Uel mar las hembras cargadas, lo cual 

reduce en muchas cnsos 13 opcraci6n a capacidn<l plena }' 

durante todo el nl1a, por lo que la inv('stigaci6n se ha 

orient:tdo :t rcali=ar el proceso de reproducción en el la

boratorio. 

Las dcnsid;;idcs de postlar\'a son de l00-~00 mil por 

hect5rca, con rendimientos del orden de 1,500-~,SOO kilos 

por hectárea y por afio. 

Como se observa, el costo de un prarccto por hect:! 

rea es función di re eta del grada de in tcns id ad del sís te -

mn tccnoldgico y de la escasc= de la tierra, mi~ntras que 

el costo medio de producción ti1:>ndc a disminuir en la r.:e

dida en que el rcndir.iiento por hcct.'irca crece r.i:ts rápida

mente que el costo por hccttirca del proyecto. 

De l<lS especies cultivadn;s en la rcgi6n Irido-Pacr

fico, la m.'.'is importantc es la pcnaeus monodon o -

camarón tigre en las tallas 16/20, 20/25 r 26/30 

Por su parte, en Améric:1 I.;itina se cultiva prin· 

cipalmentc el camar<Sn blanco (pcnaeus vannamci) sien-
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do lns ·tallas 30/35 y 36/40 las 6ptim:i.s. (2) 

COMPARACION ENTRE SISTEMAS COMERCIALES DE AUIAOJL1URi\ DE C,\

MARON 

EXTENSIVA SEMI- INTE!llSIVA 
l~SIVA 

RENDIMIENTO 110-300 500-2000 l 500-5 700 (KGS, /HECTAREA 

INVERSION N, n. ·\500-7500 IL\STA 200,000 (DO LARES/ IIECT ARE,\) 

REQUERIMIENTOS BAJOS ALTOS MUY Al.TOS [TECNOLOGICOS 

DESARROLLO DE Lo\ f.L\DURA COMERCIA- EN VIAS DE 
TE.CNOLOG IA LIZAnA CCD!EltCIAl.IZ.ACION 

LIDER ACTUAL ECUADOR TAIWAN JAPON, E,U. 
FllJ\NCIA 

FUE:-;TE: (FAO) 

La coraposici6n de costos de opcrnci6n varra scgan_ 

el nivel tecnológico, los sistemas intensivos proporcio--

nan un bajo costo de producción con la inversión y tccno-

(2) OCE,\~ GAROEN PRODUCTS, INC. 

ESTUDIO DE MERCADO DE LA PRODUCCION MEXICANA DE CAM,\RON Y 

SUS MERCADOS EN EL EXTRASJERO, M-\:i\11.i\.'I, SIN. 1988 ( Pag. 11). 



logra, y por tanto de costos. (3) 
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1 
tsAR'CO IL\\\AI l 

I~TE.\:SI\.'O 
ECU.\DOR ECUADOR 

SE~II INTE:o;s1vo EXTENSIVO CAMARONERO 
MEXICANO 

NOTA: SE E\CLl.JYE." cosros DE TRA.'\SFO!l\~\CION y CO.!ISIO." 1'.1R \~TAS. 

FUE'lffE: FONDEPESCA Y E~TREVISTAS A SECTOR PRIVADO (BIOTECNI

CAS DE Ai:UACUl.TUR..:\, S.A. DE C, \'.) 

"" En M6xico la mano de obra es abundante para esta activi

dad; por lo tanto, la mano de obra no calificada se pa-

ga dependiendo del salario minimo que rige en la :ona en 

(3) FEDERACION REGIONAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE LA -

INDUSTRIA PESQUERA, NORTE DE SINALOA, SUR DE SONORA, F.C,L, 

PROYECTO DE ACUACULTURA "!.AS GRULLAS !>L\RGEN DERECHA" MEXJ
CO, 198..J (Pag. 29). 
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la cual se encuentra el centro de trabajo. 

La mano de obra calificada. como son los Bidlogos Mari·

nos, se les pag.3 dependiendo de su rendimiento y de la_ 

producci6n que obtengan indi \'idualmentc. Por lo rcgu· -

lar su sueldo es como el de cual11uicr profcsionista en 

H~xico. 



CAPITULO 11 

conERCIO INTERNltClONAL 



CAPITULO 11 

1. Importaciones/Exportaciones Mundiales 

En 1983, aproximadamente 486.0 mil toneladas entr~ 

ron en el mcrcaJo mundial de camar6n. Considerando el P!:, 

so del proJucto procesado y el consumo interno, la canti

dad ~otnl de las exportaciones fue de aproximadamente 35\. 

FUENTE: ( FAO ) 

Exportaciones de C.:J.mar6n Fresco, l!clado y Con1tclado por -

Pais de Procedencia. 

En Toneladas M6tricas 

lfil2 1980 1981 l.2..S1 1983 

India 53 ,511 4 7. 762 54,538 54 J 6 25 53,603 

Mt:!xico 33 ,352 43 ,60l:i 33,093 32,893 32,309 

Dinamarca 12 ,40 1 22,245 22. 279 2·1,381 27,633 

Indonesia 34. 11 s 31,608 24 ,58·1 25 ,373 25. 90 o 
Taiwan 12,732 12. 281 13,787 15. 795 25 ,0·1 o 
Ecuador 6,278 9. 7 25 12. 133 16 • 9 26 23,399 

Noruega 5. 1-10 6. 152 s. 27·1 S,602 23,055 

Tailandia 1 s ,626 17. 915 1 s. 761 22,647 zu. 1 so 
Groenlandi:t 100 13. 769 1 8 ,650 14,754 17. 893 

Argentina 7 ,365 16,000 

llong Kong 13 ,324 1.2. 866 12. 74 8 14,509 15 ,097 

Australia 9,835 12,105 11. 76 2 15. 705 13,759 

Malasia 25 ,070 14 ,039 8,931 9,599 10. 293 

China lPR) 16 ,903 19 ,5·11 22. 152 13,332 10,029 

FUE~TE ( FAO ) . 
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Lo acunculturn est4 logTando ser un mayoT contri·· 

buidor, na por su volumen. pero por su p't'oducci6n de las 

especies de nlta demanda y forma de producto, control de 

producci6n, alta cnlidnd y cosecha. 

El discfío del comercio no ha cambiado mucho duran

te los Gltimos 10 afias. Sin embargo, el volumen ha numc!!_ 

tada r~pidamcntc desde 1977. 

t9i7 350 000 T!-t U.S. $1.2 billones 

1983 490 000 T:-1 U.S. S3.Z billones 

F.l co1ncrcio se movi li ::a principalmente de los par

ses subdesarrollados a los desarrollados, situación que -

continuar5 porque los pnrscs subdcsarroll:Hlo:> tienen las 

mayores cantidades de recursos naturales, la necesidad 

del intercambio extranjero, el consumo doméstico limitado, 

y gran potencial de :icua1:ultura. Jap6n y Estados Unidos_ 

son los países trdcrcs en i~portacioncs. Europn, como 

una entidad, representa voltlmcncs sustanciales, pero cada 

estado debe ser tratado scp.:iradamcntc por cnusa de las 

d ivcrsns preferencias, diferentes est:J<los de la cconomfa, 

y díf1;:rcntes regulaciones con rclaci6n a ímportac:ioncs.(l) 

( 1) OCE,\N GARDEN PROlJUCTS • 1 :~C. ESTUDIO DE MERCADO OE LA 

PRODUCClON MEX lCANA lJE C~\).\ARON Y SUS MERCADOS EX EL EX- -

TRANJERO, HAZATL,\N, SI~. 1988 (Pag. 12), 
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El Oriente 

La producción y el potencial del mercado son pocos 

y, generalmente, esta ~rt>a es desatendida, Sin embargo , 

hay actividad en esta ~rea. Con inversiones sustanciales 

e-n producción y procesamiento se consiguen 31 tos precios_ 

por producto de alta calidad, La producción total de 

1983 fue de 15.0 mil toneladas m6tricas. 

~ (Como una sola entidad) 

La producci6n de este pais fue de 38 .6 mi 1 tone la

das en 1983, dcspu6s de 3 años de estabilidad a 1:1 canti

dad de 3.¡ .o mil toneladas. El incremento provino de Tu-

ne= y .'lad;:igascar. No se espera que l.:J. producción se in-

crcrncntc sustancialmente. No hoy mucha acuacultura y hay 

pocas inversiones en embarcaciones )' equipo. Las flotas 

europeas cst.:ln en la cost.::t de Africa Oeste, mientras las 

flotas japonesas cst:'.En activas en Africa Sureste. 

Canad~ y Estados Unidos 

La producción va en incremento con desembarques de 

1-1 mil toneladas durante 1985·, en comparación con las 11 

mil toneladas que arribaron en 198-1, debido básicamente a 

1<:1 cxp.:insión del mercado de los Estados Unidos para el C!! 

mar6n de .:igua trr.:i. Esta cxpansi6n del mercado ha pcrmi-
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tido la oportunidad de colocación pnra las producciones -

procedentes tanto de aguas frías como de aguas templadas. 

Los desembarques obtenidos durante 1985 sólo han sido su

perados por los desembarques récord presentados durante 

1981. Los desembarques en los Estados Unidos scguir~n 

en incremento debido a la resurrección del mercado para 

el camarón de agua fr!a. 

Noruega, Groenlandia, Dinamarca, IslanJia, las Is· 

las Faroe incrementaron sus exportaciones a los Estados -

Unidos; sin embargo, usando Noruega cor.10 cjcr:!plo, los pr=._ 

cios inici:.tron su declive en 1983 1 y debido a que es un -

productor con altos costos, las utilidades fueron reduci

das a casi cero. Los importadores pensaron que existía 

una gran cantidad del producto disponible en el mercado 

por lo que redujeron los precios. Al mismo tier.ipo, Xoru~ 

ga se habf<:1 separ<:1do de sus mercados tradicionules, por 

lo que los dos Oltimos alias no han sido rentables y se 

han prcscntndo un núrncrc de quiebras. La5 predicciones 

pnra la especie Pandalus son satisfactorias, con la pro-

duc<:i6n actual de Noruega por 80,000 T~I qurJ parece ser la 

m~~ima producc16n sostenida. 
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Centro y Sudamérica 

Ln producción se ha incrementado 15~ entre 1980 y 

1984, para un total de 220 mil toneladas en 1954, El in

cremento es proveniente de Ecuador. Argentina y Pera. El 

incremento de Pera, sin embargo, aparenta ser por el con

trabando de camar6n procedente de Ecuador, a efecto de 

evitar las disposiciones de control de ta~año y de divi--

sns. 

Las exportaciones de Centroam6rica cayeron a 97.7_ 

mil toneladas en 1983 dcspu6s de varios ai\os de incremen

to, debido principalmente a la rcduccl6n de los arribos -

provenientes de M6xi co. 

Captura de Camar6n por Paf:; Lntinoancricmo 
(En Tone ladas M6'tricas) 

1980 1981 1982 1983 1984 

México 77,456 72,010 78,GSi 65,586 76. 11 ·I 

Brasil 47,U37 46,332 52,093 50,660 63,320 

Ecuador 16 ,980 20. 100 29,500 36,600 38,500 

Argentina 802 2,i.30 7. 814 19,289 21,000 

Otros 41 ,975 40. 34 7 42 ,025 52,657 35,443 

Total 197,734 196. 831 224,820 238,283 241 ,600 

FUENTE: e FAO 
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En general la industria del camarón en la mayoría_ 

de los países lntlnoamcricanos se carncteri:a por lo si-

gulente: 

1, Los desembarques por opernciones del mar hnn alcan:ado 

o, en algunos casos, sobrepasado sus puntos m~xirnos de 

producción sostenible. 

2. Las flotas de pesca de camardn constan de muchos bar-

ces equipados con tccnologfa y/o equipo obsoleto, 

3, La. m.iyor!a de los pnfscs ticnt:?n un alto potenci;1l para 

el cultivo de camar6n. 

4. La mayoría de los pnfscs concurre en el mercado de los 

Estados Unidos como su canal de distribución m~s impar. 

tanta o anico. 

El Gobierno Mexicano cst:i decidido a fortalecer ª.! 

ta industria, por lo que proporciona todo el apoyo naces!!. 

ria. Si se fortalecen las cooperativas, los barcos repa

rados po<lrlin salir n pesca nUC!V<Unente, entonces los dese!!!. 

barques procedentes del Pacífico y del Golfo pueden ser 

incrementados considerablemente. El potencial para la 

acuacultura es impresionante aunque mu}" poco se h:i des:i--
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rrollado hastn la fecha. 

EXPORTACIONES DE CAMA.RON MEXICANO 

( Milcis de toneladas 

1977 .!.!!! .!1.!2. ~ 12.!!. 
Estndos Unidos 34.6 3Z,9 32.6 3-1,S 32 ,3 

Jap6n 4,Z 7,9 4.8 3.S 3.1 

Otros Par.ses ...E..:.! ~ -2..:2. ~ _E¿ 
39,6 41.4 38,2 38.7 35.8 

198Z 1983 ~ ~ 

Es ta dos Unidos 36 • 4 38,4 29. 4 zs. 1 

Jap6n 3.9 3.S 1 • 2 1.0 

Otros P<ltscs _hl ...E..:.! 
-ID.S 42.~ 30.6 29.1 

Vnriaci6n 1977 19 8S 

\ 
Estados Unidas -6.S - 18, B 

Jap6n - 3. 2 - 76. z 
Otros Paf.ses ~ ~ 

-10. 5 - 26 .s 

FUENTE: Centro tntcrnacionat de Comercio UNCTAD/GATT. 

Departamento de Comercio, E.U.A. Qccan Gardcn 

Products. Inc. 



Región del Pacifico Asi4tico 

Esta regidn produjo 60$ de la produccidn mundial 

del camardn durante 198~. y mantendr5 esta posición por 

las siguientes ra:ones: 
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1. Las naciones costeras cuentan con suficientes_ 

recursos de camarOn, por lo que continuaran produciendo -

al menos lns c.intidadcs que han producido hastn la fecho.. 

2, El potencial de acuacultura es enorme, 

.3, La rcducci6n de las p~rdidas de post-lar\'a pue

den incrementar la producción sus tanciaJ. 

Adicionalmente es una fuente importante para Euro

pa y Japdn de producto barato en diferentes prescntacio-

nes. 

2. Caractcr!sticas del mercado, su scpmcntaci6n, tipo 

de productos }' prcsentaci6n 

Aunque cada mercado prescnta c3ractcrfsticas espe

cíficas, la demanda del producto puede segmentarse en 

tres: instituciones y restaurantes que absorben alrededor 

de las tres cu~rcas partes de la disponibilidad del pro-

dueto; la::; familias que lo adquieren a trav6's de cxpcn- -
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dios de menudeo, llegando.a coristituir el restante 25\; y 

el Oltimo segmento, no gcn~rali:Ó.bl~ Para todos los par-

ses, absorbe un 5\ de las compras totales, pertenece n la 

industria clnsific:ida como "prcparnci6n de alimentos". 

Por el tipo de especies, las tropicales se rcfic-

rcn a las de aguas tibias y dulces y las marinas n las de 

aguas frtns. 

Por pn!scs, existe una fuerte v;iricdnd de los h.1bi 

tos }" pre fcrcnciais de los usuurios y consumidores. Sin -

embargo, las importaciones son en producto congelado, mar. 

quct3, I.Q.F. (congelado individual, r.1pido) o semi l,Q.F. 

Por ahora, las presentaciones para las fnrni lias o consum!_ 

dar final son irrclcvatcs. Tambi~n existe el producto en

latado, pero en pequeña proporci6n. Las presentaciones -

más comunes son: 

a) Entero. con cfi.scara, crudo y con~elado - Esta_ 

presentación es la predominante en España. El Japdn re-

presenta entre el 10-15~ del total de importaciones; tam

bil!n Francia e Italia lo demandan. El ¡1roducto procede -

de aguas tropic:tlcs en presentación semi I.Q .• F. El Cmpo.

quc es de 2 Kg. en cartones o mastcrs de 6, By 10. En 

Espafta y aunque en pequeñas cantidades, se utilizan pa

quetes de 1/2 Kg. destinado a las familias. 



b) Entero, con c1scara. cocido pero sin congelar -

Esta presentaci6n se aplica principalmente al camar6n cn

f'é de_l Mar del Norte y en menor proporci6n a las especies 

pandaltis. Los _·mercados principales son la Repdblica Fed:_ 

ral de Alemania y los Par ses Bajos. También se comcrcia

li:.a· localmente en Francia, Gran Bretaf\a y Espal1a, con 

las· especies CTagon mediterr:1neo y palncmon serratus. 

e) Entero, con cáscara, cocido v congelado - s~ 

distinguen de la anterior presentación en el congelado, 

I.Q.F. )' los empaques $01\ de S ks;:s. Ln especie dominante 

es la pandalus del Mar del Norte. Los productores son l!:_ 

landa y :-;oruega. Se consone en Euro¡1a }' los E.U.,\. 

d) Ucscabc::ado , con c!iscara y congelado - Esta -

es la presentación dominante en el mercado internacional, 

Casi toda procede de c;1mar611 tropic:il, es decir de las 

especies pan:idcis. T:imbién $e incluyen l:is especies ma-

crobrachium rosenbcrgu de las .>guas dulces de Bangladesh, 

aunque su comcrciali::ac~ón es mu;.· reducida; a pesar de 

que su precio es mucho menor que el de las especies mari

n.1s de tallns similares. 

Los princip.,lcs mercados son E .U .A., J:ipón y los -

paises europeos con excepción de España. La prescntaci6n 

es ~n marquetas de 2 kgs. o de 5 libras en los I~.U.A. con 



34 

6 marquetas por cnrtdn o 'm::1.ster. 

e) Ot!scabc::ado, cocido o· ¡]~1.lda· y ~~ngelado - tsta 

prcscntacidn se co~c.rci~-1Í.:U_.en'· E~~~pa·, co11 _excepción de 

Espafin, y en pcquel\as cantidades-.-cn lo_s E~U~A~ y Japón lo 

demandan. 

Los dos tipos, tropical y de aguas fr!as se utili

:on, aunque dominan los segundos, Ambos se presentan en 

marquetas o en el tipo !.Q.F. en 2 kg. 6 5 libr:is, y en -

masters de 6 marquetas. La presentación para el consumi

dor, aunque rñfnima, es en bolsas de 100 gramos. 

f) Dcscabc::ado v pelado, con vena (PUD) o sin ve

na (P r D) - En general cl P r D se presenta en el tipo -

I.Q.F. mientras que el PUD en marquetas, prcfcrcntcmcn--

te. Estados Unidos dcm.:inda una proporci6n il':lportantc del 

P >" D en presentaciones de bols:1s de polivinil de 1.5 y 3 

libras y aun en 5 libras. 

tropicales. 

El producto proccdti de aguas 

g) Camar6n enlatado - f;sta prescntaci6n se comer-

ciali=a en los 15 países consumidores, con la cxccpci6n 

de Esp:.u1a. Japón, Jtali.:i >" Hong Kong. su partic'ipaci6n 

dentro de los totales comcrcinli=ados es muy pequeña• en

tre otras ra=ones por su alto precio. 
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Aunque las especies ·-dominantes provienen de las 

aguas tropicales, las de aguas frias ·se prefieren por su 

sabor. El peso,_ neto de ltqui.d°:s, por lo.to. es de 4.5 on· 

:ns en los E.U.A. y de -200, y 100 _gramos- en Europa, En t~ 

dos los mercados la c~j a contiene 24 latas •. 

h) Otras pres.cn.tnci.oncs • ·De menor importancia y 

destinadas a los mercados locales, también existen las s! 

guicntes presentaciones: fresco, entero y con cabc:n (Ja· 

pón), vivo (Jnp6n), deshidratado y seco (!long Kong), emp!!_ 

ni:ado (E.U.A.) y algunas cspccinlidndes como la pasta de 

camarón, sopas y pucheros. 

:>, Promoción de Ventas y Publicidnd 

En los Est:idos Unidos, la publicidad y promoci6n 

la llevan a cabo las cornpañtns lideres de la industria. 

De esta forma, las principales comp::uifas de alimentos ma

rinos promuuven el c:::1rnar6n como una de sus lfneas. Genc

ralmt?ntc las marcas provienen de los protluctos, aunque 

nlgunas cadenas Je supermercados lo prefieren bajo sus 

propias etiquetas. 

Europa sigue b.1sicamcnte el mismo principio, pero_ 

ln actividad es un menor nivel. Las compafifas Irt.lercs de 

alimentos congelados, especialmente en Francia e Inglate-
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rrn promueven el cnmnr6n dentro de la v.aricdad de sus pr2 

duetos. Por los menores tnrnaños de los mercados, la pro--

moci6n se concentra en la preparación de platillos de al

to valor agregado cuyo ingrediente es el camarón. En los 

Paf ses Bnjos, la RepOblica Federal de Alemo.nia, Espai\a, 

B<!lgica e Italia casi no se promueve el camarón 3 nivel 

de los consumidores. 

El mismo principio se aplicn al camarón cnlatado,

cnfati:ando la marca de una familia de productos, entre -

los que se encuentra el camar6n. 

Por el tnm:iño de los mercados en Europa, la promo

ci6n se rcali:.a al nivel comcrci.:11. !.os promotores se 

pueden agrupar b5sicamcntc en dos catcgorias: productores 

e importadores, y procesadores. Conviene señalar que el 

Consejo de Exportaciones de Noruega es seguramente el pr.2_ 

motor mtis activo. Algunas otras agencias promotoras son 

las de Islandia y la de Desarrollo y Exportaciones de Pr2 

ductores Marinos de 1.:1. India. 

Mcnci6n especial se hace de la Feria de Al1mentos 

de Anuga, que se renli;:a cada dos afias en Coloni::i., disti!!_ 

gui6ndosc por ser 13 más importante y r:icjor diseñada para 

llevar a c::i.bo las actividades promocionalcs dirigidas al 

mercado europeo. 
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Japdn por su parte, mantiene un ni ve 1 de promoci6n 

y publicidad extraordinariamente bnjo en comparaci6n con 

otros productos alimenticios. Sin embargo, la mnrcn del 

camnr6n importado es determinante tanto en la industria -

de preparaciOn de alimentos, como en la venta al menudeo. 

4. Competencia y Precios 

3) Competencia 

Entre los diversos fnctorcs que normalmente gcncr:m 

competencia en el comercio internacional del camar6n, se -

consideran los siguientes: el patrón establecido Je comer

cio, que puede afectar advcrsar.lt .. 'llte a aquellos exportar.lo-

res que no lo siguen; las cnpturas dor:i6sticas y la compc-

tcncia con otros productos alimenticios. La importancia -

de cada uno de estos factores varra de acuerdo a la cstru~ 

tura de cada mercado, manifestando cambios de carácter es

tacionario y secular. 

El patr6n general de coccrcio es el siguiente: 

cerca de 3/·I partes de las importaciones totales japonc-

sas de camnr6n proceden de la regi6n Indo-Pacífico. El -

mercado paga altos precios por productos de alta calidad_ 

can lo que los importadores se aseguran el mejor camarón 
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de la región. 

Solnmentc entre el S'y el 10\ de todas las importf!. 

ciones provienen de otras regiones, siendo el producto de 

agua fría. Dontro de los pn!ses en esta categoría se en

cuentra la Unión Soviética, los del Mar del Norte y los -

de .América del Norte. 

Captura doméstica y disponibilidad local: La aso

ciaci6n de importadores de productos marinos del Jap6n, -

cuyos miembros mancj3n cerca del 95\ de todos los produc

tos m3rinos que se introducen a ese pa[s, busca ajustar -

el volumen de importncioncs :il de las capturas dorn~sticas. 

En la pr.1ctica est;1 mcJidn no ha afectado la competencia_ 

de manera significativa, en ra=6n de que las demandas del 

producto importado han tenido que compensar la contracción 

de la producción en los Gltimos años. 

Competencia con otros productos alimenticios: El_ 

mercado japon~s es altamente sensitivo n los cambios que 

manifiestan los precios del camar6n con rel.'1Ci6n a los 

precios de alimentos competitivos, de los cuales existe 

una amplia variedad. Estas circunstnncias modulan el cr=. 

cimiento del consumo y los precios reales de 1 

producto. 
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Estados Unidos 

Patr6n general de comercio: Este cstd pcrfectamc!!. 

te definido, corrcspondicn•l.o el 65-75~ del total de irnpo.r. 

tacioncs al producto procedente de Amdrica Latina, y el -

25-30\ de los pa{scs asiáticos, 

Sin embargo, este pntr6n no presenta un obstáculo_ 

serio a los nuevos oferentes, como es e 1 caso de los pro

ductos del Atl!intico del :-iortc quienes recientemente par

ticipan en el mercado, sustituyendo la carda de la produ~ 

ci6n dor.t6stica del camnr6n de agua frfn. Otro ejemplo es 

el de Liberia:!-' Sierra Leona que han tenido dificultades_ 

para coloc:ir su praJucci6n en los Estados Unidos. 

Captura dom6st.ica r disponibilidad: La producci6n 

domdstica representa cerca del 50~ del producto que se 

vende en el mercndo. Lns importaciones, principalmente 

del cnmar6n tropical han sustituido en ai\os recientes la 

producci6n dom~stica en contracci6n, y en ciertas ~pocas_ 

del afio siguen el comportamiento de los prci.:ios del pro-

dueto dom~stico. 

Competencia con productos alimenticios: Aunque 

las di fe rentes marcas de productos alimenticios compiten_ 

fuertemente en el mercado norteamericano, su efecto ha 
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sido mds bien positivo para el desarrollo del propio mer

cado. la competencia es particularmente aguda en el mer

cado del pescado enlatado cuya clnsticidad consumo-precio 

es muy alta. Esto ha significado que en la participnci6n 

del mercado, el cnmar6n tropicnl enlatado cst~ dcspla:an

do al de agun fría. La competencia entre carnar6n congcl~ 

do es poco intensa. 

Patr6n general de comercio: Debido a los patrones 

cspcc!ficos por pars, Curopa manifiesta patrones de comc.r 

cio mucho más complicados que los joponcscs y nortcamcric.?_ 

nos. As! por ejemplo, los eslabones tr.:;.dicion:tlcs entre_ 

un pa!s europeo }" su abastccc<lor, en algun,1s ocasiones 

determinan el patrón. En otras, la disponibilidad del 

producto de ciertos abastl?cedores ha sido el f.actor clave 

en el desarrollo del com(:rcio. 

En Francia, se opera bajo bases de rl?lacioni:s tr_!! 

dicionales, que se hacen más intensas poi· la capacitaciCin 

que se les da a las gerentes asr cor.io por el gra.Jo en el 

que el c:ipital francés participa en las compañfas proccs!!_ 

doras. Ar.ibas factores orillan a que el patrón de comcr·

cio se dé entre países de habla francesa. En consecucn·· 

cia, cerca del 501. de las importaciones francesas se ori· 



ginan en el Africa Occidental. Solamente ln India ha po

dido con el S~ del total de este mercndo. Sin embargo, -

debe subrayarse que las importaciones provenientes de los 

países de habla íro.ncesa como es el caso de Tune: y !>lado.

gasear tienden a declinar. Por lo qui? corresponde a In-

glaterra, el segundo importador rn:is grande de Europa, el 

patrón de intercambio comercial se ha des:1rrollaJ.o en fu!!, 

ci6n de la disponibilidad del producto r de su menor pre

cio. En este sentido, Inglaterra absorbe caniar6n de rr.e-

nor calidad en rclacicSn a los otros mercados europeos, 

asociado a un menor precio. Entre los ahastecedores re

levantes se encuentra la India que participa con el -16'. -

del total de las importaciones, 'l Malasia con et :?.b'. del 

producto cocido y pelado. 

En Espafin et patrcSn preferido se determina fundame!!, 

talmente por la disponibilidad del camar5n con cabe:a. de -

buena calidad, que representa el 90", de las importo.clones_ 

totales del producto. Cerca del 30". de esas importaciones 

provienen de Ctt1>a. 

Los Paf.ses Bajos tnmbie:'in establecen sus patrones 

de comercio y sus relaciones con sus oferentes son base 

en la disponibilidad del producto. La India se distingue 

por atender este mercado con camarcSn con cáscara y pela-

do, mientras que Malasia lo abastece con producto cocido 
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y pelado. 

Las Pn!scs Bajos Y. Bélgica ~e distinguen por parti 

cipar como intermediarios en el comercio europeo. 

Alemania· e Italin, n pesar de tener patrones muy -

establecidos pn:rn el camarón de ngua fría munifiestnn po

sibilidades para el producto tropicnl, fundamentadas en -

la disponibilidad, el precio y ln calidad. 

Captura dorntSstica. y disponibilidad local: Las cnE., 

turas dom6sticas representan un poco m.:'i.s del 40", del con

sumo aparente di: camarón. A nivel de pa[scs se prcscntnn 

variaciones, as[ Espnñn abastece su mercado con proúucto_ 

domdstico de manera minorit;:iria (66~), la RcpOblica Fede

ral produce aprc.ximadamcntc una tercera parte de la ofer

ta total, e Italia alrededor del SOº •. 

El producto tle agua frta es el que m:1nifiest.a la -

mayor competencia, especialmente cuantlo lns capturns son 

buenas, orillando n que los precios al mayorco disminuyan 

al punto tal de que los agentes de comercio empiecen a 

ut.ili::nr al camarón tropical como sustituto del de agua 

fría. El proceso inverso de sustitución es menos frecUc!!_ 

te. 

Competencia con et.ros productos alimenticios: 
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Es generalmente pcquef\a, con exccpci6n de camnr6n enlata

do, el cuo.l es oltamcntc sensitivo a su propio precio y -

nl de otros productos enlntndos, como es el caso del sal

mc5n rojo. 

b) Precios 

En gcncr:11, las fucr::.as del mercado dcterminun los 

precios del producto importado. También es claro que no 

existen mercados terminales, de manera organi::.ad=i, del 

producto. 

En los Estados Unidos y Europa, el proceso de fi-

jar un precio comien::.a con la oferta del productor. El 

importador, de manera directa o a través de su agente, 

acepta la oferta, o le hace una contra-oferta. Otros el~ 

mentas, como las liquidaciones de pagos y el calendario -

de cnvios, también forman parte de la fijaci6n del precio, 

En el Japón, las compañl::as comerciali=udoras real.!_ 

zan la mayor parte de las transacciones internaciona- -

les, debido a que cuentan con los recursos financieros Pi!_ 

ra mantener amplios inventarios, absorbiendo los riesgos_ 

del mercado y las posibles fluctuaciones entre divi~as. -

Estas compañras cuentan con una red internacional de ofi

cinas, mediante las cuales se mnntienen en contacto con -

los productores, realizan inspecciones y aseguran que el 
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producto se,envf~ :de acuerdo·. n los requerimientos. Casi_ 

siempre nc~~~~~>·l·~~- P.r~~ios'Ctuc negocian sus representan-

tes. --

-o~·b-ido O':ió." estructura de la competencia interna-

ciona1· d~i~-p-~~d~~i-~:.·- los precios a nivel mundial y en el_ 

ln;go;-p-l~~o::_'-~e ·mueven en In misma direcci6n. En a11os re

cientes )'para la ·tnlla Z6/30, han manifestado un patrón_ 

crctico de tres nf\os, cuyos picos y valles son cada ve: -

m~s pronunciados, 

Dos pofses son determinantes en la trayectoria de 

los precios del car.iar6n: Japón r los Estados Unidos. Lo_ 

que ocurra en sus cconomfas en gcnc1'al, y en las pnrtl

culnridadcs del mercado del camar6n corno el tarnal1o de los 

in\'entarios, la elasticidad consumo-precio}' consur.io-ing1=_ 

so, la propia captura dom6stica, las tas<ls de inter6s y -

el vnlor relati\'o del proJucto, consecuencia de las fluc-

tuaciones de las monedas, presionan sobre los precios. 

,\ nivel de caJa mercado regional, los precios fluctaan en-

el corto plazo, respondiendo a l;:is variaciones que sufren 

las paridades de las monedas, }' la tendencia general del_ 

ciclo económico inter-anual de cada pars. 

En los Estados Unidos los precios manlfiestan un -

patr6n estacional determinado por las capturas domésticas. 



Los precios disminuyen cuando i.?l volumen de capturas se -

incrementa. y en particular los precios del producto im-· 

portado siguen el patr<Sn de precios de producto en mue- -

lle. especialmente si la produccidn dom6stica es importa~ 

te. Usualmente los precios más altos se presentan en 

los primeros meses del afio. 

En el Jap<Sn. cuyos precios son más al tos que en E~ 

ropa. !;.as fluctuaciones son más suaves, ;.ilcan:ando valores 

máximos en el tercer trimi.?stre y los mínimos al final del 

dltimo trimestre. 

En Europa, los precios de importaci6n no siguen el 

patr<Sn de los precios dom6sticos. má:s bien son consecuen

cia de las condiciones de oferta y demanJa del proJucto • 

importado. En estos pnfses existe la creencia de que el 

producto que reciben es de calidad inferior debido a su -

menor precio internacional. Los valores mUximos tienden_ 

a alcan:arsc hacia el fin del aI1o para despu6s disminuir. 

En los tres mercados las fluctuaciones de las par.!_ 

dadas cambiarías inducen movimientos especulativos que rE_ 

percuten en los precios del producto. 

Para cada uno de estos mercados el tamaño se aso-

ciaría al nivel de precios; sin embargo. la abundancia o 
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escase:: son finalmente los determinantes m:ts importantes. 

Los estudios de elasticid:id de precios e ingresos_ 

rca.lizados por la FAO, estiman Una alto elasticidad cons.!:_ 

me-ingreso en el mercado nortcnmcricólllo, mientras que el_ 

producto es precio ct:tstico en el Jap6n. 

s. Canales de Distribucldn 

Camardn enlatado - Se importa por los grandes in-

traductores, que generalmente se cspeciali::.:in en J,,, l!ne.:i. 

de los enlatados. Sus marcos incluyen camar6n, que es 

vendido a mayoristas y mcnudistas, cor.io !ns cadenas de 

supe rmc rcaJos, 

Carnar6n congelado - Las importaciones se manejan a 

tr.:ivés de compafifas con experiencia y disponibilidad de 

almacenaje, debido a que esta prescntaci6n requiere cuid!!_ 

dos especiales. 

La mayoría <le los importadores son especialistas -

en productos del m•1r, aJquiri~ndolos bajo su propio nom-

bre y responsnbili=j'.n<lose de manejar sus propios inventa

rios. Algunos importadores rcali.:an sus compras.si es 

que tienen cliente para la mercancía. Algunas compafifas_ 

reproccsan el camari:ln con la finali<lnr.l de mejorarlo o rea 



condicionarlo. Después de los importadores, los siguien

tes usuarios son los procesadores y empacadores, los ma

yoristas, los rnenudista's y las cadenas de restaurantes. -

También entre importadores se reali=:in las adquisiciones• 

con la. finalidad de disponer de un acer\'o bal.:inceado o 

con fines especulati\'os. r~n los Estados Unidos los corr~ 

dores o 11 brokers" representan una porción significativa 

de los importadores de ::iliJ:Jentos marinos, Adquieren el 

producto i!!Cdiante el sistema de consignación, otorg.1ndolc 

al productor o exportador una Cil.rta de crédito que repre

senta el 60-SO~ del precio estimado en el momento C!ll r¡uc 

sC! hi=o el C!fl\'fo, Los remanentes se les hace?n llegar al 

productor una ve= que el producto se venJi6, r después de 

haberle descontado los costos directos r la comisión del 

corredor. 

En el J.:ip6n las importaciones se mueven n través -

de las compañ!as comcrciali=adoras, quienes mantienen CD!!, 

tacto frecuente con los procesadores ~- exportadores, a 

través de sus representantes. Adem!is de financiar parte_ 

de las operaciones de sus ab<istecedore?s y extender cartas 

de crédito a sus clientes, especulan el producto. 

También se da el fcn6meno de la integración verti

cal en la industria, es decir algunas compañías pesqueras 

cuentan con empacadoras y proccsaJoras y en algunos casos 
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son. exportndoi''es. _e: impórtndorós en el país de destino, f~ 
. . 

n6meno que se presenta· en .EsPnf\n, Hong Kong y nCin en el -

Japón. 

Por- su _·part_e lOs detallistas sólo de manera remota 

importan ·directnmentc el -camar6n congclndo. La mayoría -

de sus 'reQuertmientos son habilitados por los cmpncadorcs 

locales; aunque algunos exportadores del c:n:u1r6n de agua 

fria ya hnn establecido ligas directas con detallistas. 

El sector institucional es el mns importante en 

ln mayoría de los mercados. Normal1:1cntc se nbastccc a 

través de los importadores, proccsadoras, empacadoras o 

mayoristas, dcpcnJiendo de las cantidades que arJquicrcn 

En los Est.ados Unidos las gr:indcs cadenas de restauran

tes pueden importnr pnrtc de sus rl!qucrimientos, directa

mente. (2) 

~2) OCE,\.\l GARDEN PRODUCTS, INC. 

ESTUDIO DE MERCADO DE L,\ PRODUCCION MEXICANA DE CA?>l-\RON Y 

SUS MERCADOS EN EL EXTRANJERO MAZATLAN, SIN. 1988 (Pag.38). 
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ACUACULTURA DE CAMARON EX MEXICO 
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CAPITULO III 

t. Dcfinicidn de Acuacultura 

Etimoldgicamente Acuncultura significa: Acua • agu~ 

cultura• Agricultura (cultivo). 

Agua + Agricultura. 

Acu:icultura: Es el arte de cultivar el producto -

natural del agua (peces, crust~ccos, etc.) y lograr su cr~ 

cimiento en lugares cerrados. 

Diccionario Internacional Wcbstcr 1 s (1988), 

2. Situación Actual 

Actualmente !-l~xico es uno de los principales pro-

veedores mundiales de cD.mar6n, ocupando el sdptimo lugar_ 

en volumen capturado y primero en el valor de las cxport!!_ 

cienes. Oc acuerdo a estadísticas oficiales, la pesca 

de camarón emplea a 65,000 cooperativistas que operan 

2,500 embarcaciones de distintos tipos y tamaiíos. El 90\ 

de la captura es de car5cter marino y la mayor parte de 

la misma se obtiene de la costa del Pacffico, FUENTE: 

(SE PESCA/ 1988) 



OISTRIBUCION DE LA CAPTURA POR ZONAS: 

Zona de la Baja Californi::1. y el Pricr-
fico Norte 

Zoni:J. del Golfo de. cain¡icchc 

Zona 'del Golfo de México 

Zona del Pncr fico Sur 

FUENTE~ (SEPESCA / 1988) 
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55\ 

21\ 

13\ 

111. 

La actividad de proccs:u:iiento se lleva a cabo b.1sl:. 

comente en 380 congclndoras y empacadoras propiedad de 

cooperativas, invcrsionistn.s pablicos o priv.:i.dos. El 82~ 

de la. captura de carnar6n es procesada. La princip•l! for

ma de procesar el camnr6n es dcscabc:arlo r congelarlo, -

aunque una pequeña parte de la pro<lucci6n se pela r sala. 

Las cxportncioncs siguen el nismo patrón, con iB~ del vo

lumen exportado en la catcgorfa de camar6n crudo dcscabc

zn.do congelado y el resto sin c.1sc:ira. Una mínima propo.!. 

ci6n de las exportaciones es camar6n pelador salado. 

La comcrciali:ai:ion del producto se lleva a cabo ~ 

principalmente a trav6s de Productos Pesqueros Mexicanas_ 

(PPM), compafi{a paraestatal que procesar vende camnr6n 

a consignaci6n en las mercados dorn~stica y exterior. 

Aproximadamente la mitad de la praduccidn se cxpo.r. 
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Es posible obtener incrementos marginales en áreas. 

subcxplotadas como la costa de T:imaulipns. sfn embargo , 

se reconoce generalmente que el recurso marino hn--nlcan:::!. 

do su nivel de rendimiento m5ximo sostenible y que· el po· 

t.cncial para incrementos importantes radica en la acuacu! 

tura. 

La ncuacultura artesanal (en contraste con opcra-

cioncs industriales) tradicionalmente ha contribuido al -

suministro de camar6n. El m6todo de producci6n, conoci-

do como el sistema de "tapo", consiste en la clausura de 

estuarios o aguas salinas interiores con el fin de atra-

p:ir la post-larva de camarón. Esta poblaci6n se alimenta 

del ecosistema natural y una ve:: que alcan::a tarnai10 come!, 

cial es capturada al abrir la trar.1pa. Se trata de un m~

todo du producción ultra-extensivo con un contenido tcc-

nol6gico extremadamente bajo. 

,\ la. fecha, se ha. hecho rel;itivament<! poco en el -

car..po de la acu;icultura industrial de camarón. At1n cuan

do existe un n(u::ero de proyectos u operaciones piloto, p~ 

cns han logrado una operaci6n cornercial. SEPESCA ha re-

g istrado .i.i proyectos en alguna Ct!tpa de construcción ad2_ 

m:1s de 86 "ideas de inversi6n" propu.Jstas por 94 coopera

tivas (tanto establecidas como de reciente formaci6n}. 

La granja "Las Grullas" ha tenido éxito técnico y de opc-
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racidn en el curso de un nf\o. Este pt'oyecto cst.1 loc3li

zado en Ahorne, Sinaloa {1988), 

El proyecto "CICTUS'1 de la Universid;id de Sonora -

ha tenido t'ixito en "cerrar el ciclo" '(lograr la !ecunda~

ci6n y eclosión de huc\.·os en c.:iutivcrio) del cama1«~n a:.ul 

y maneja uno. opcrncidn cientifica piloto. Algunos grupo::; 

de t~cnicos recientemente han formado tres coo¡>cratívas -

para la producción en laboratorio de post-larva de C~r.1a-

rdn(dos en Sonora )" unó en Tamaulip.::is) pero ninguno ha -

lograJo oparai:ioncs cor.icrci~llC3 ha:;t:1 ahora. ,\d\!m:ís, Ct:>.[ 

ca de ZO tO:cnicos prácticos r.icxic.'.u1os tr;:ibaj;:1n on el Ecu!!. 

dar. Cada ve:. m:is, SEPESC.\ cnfoc;1 sus csfucr:.os a l<l ac

tivid;id dtJ Acuacultura. SHPESC.\ est.1 en el proceso de r~ 

diseñar su Programa de Acuocultur.:i. con el fin de fomcnt;ir 

el desarrollo de un,'1 activid:itl de ,\cuacultura de camar6n_ 

importante. 

Se ha iniciado un csfucr:.o para evaluar r cuant.ifl_ 

car el potencial del pafs. Este C"sfuer:.o comen::6 hace 

dos años con la ayuda del rnst.ituto Nacion~l de Estadfsti 

ca, Geograf!a c Informática haciendo uso de cx.1mcncs top~ 

grtificos·y ucrofotograff:l. 

El sector pesca también ha iniciado el desarrollo_ 

de una infracstructu-ra acu!col;1. A trav6s del Prograr.ia ~ 
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de Acunculturn de SEPESC,\ (iniciado en 1982) se han efec

tuado progrnm3s de investigaciOn y dcsnt·rollo, as[ corno -

pr~grnmns de cnpncitacidn en Acuacultura de camarón para 

cooperativistas en la escuela de San Blas, Nayarit. Tam

bién se .hn desarrollado el concepto de Distritos Acutco-

ln.s, }" se ha llevado a cabo cierta plnneacidn y cuantifi

cación de recursos. El csfucr::o promocianal p::ira la aCU!!_ 

cultura de todas lns especies se cfcctaa a través de 51 -

centros acu[colns y 31 oficinas de cxtcnsi6n apoyadas por 

un equipo de 600 técnicos. 

Las cuestiones lcgnlcs y financieras relativas al 

desarrollo de los proyectos en cuestión son complej:1s. 

3, Desarrollo Histórico 

Existen cuatro eventos clave en la historia moder-

na de la industria mexicana de camarón de acuncult.ura. 

Estos eventos son: 

La Ley Federal de Pesca de 1972 

El fracaso del proyecto CICTUS/Coca Cola 

La transferencia de la flota a las cooperati\•as 

Las modificaciones a la Le¡• Federal de Pesen en 

1986 

La Ley Federal de Pesca de 1972 rcserv6 la explota-
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ci6n del camarón y otras siete especies, a las cooperati

vas. Cabe hacer notar que el langostino de agua dulce no 

se incluyó en la list:i de especies reservadas; a la fecha 

ésta especie ha sido objeto de algunos proyectos de acun

cultura. La acuacultura del camarón también estaba rose!. 

vada n las cooperativas pero no se inicioron csfucr::os de 

es te tipo. 

Las cooperativas debían estar constituidas por un 

mínimo de 30 pescadores locales, los cuales se organi::a-

ban con la nsistcnci:i y supcrvisi6n <le SEPESC.-\. Los con

venios en asoci::tci6n entre cooperativas e in\·crsionistas_ 

o compaíl.!as pri\·adas cstab.m permitidos, por lo que la 

estructura de la industria del camar6n no carnbi6 radical-

mente. 

Durante el pcrrodo de 19i:?-1982 las coopcrati\•as 

y los inversionistas privados continuaron trabajando jun

tos bajo el esquema de convenios en asociaci6n: los invc.r 

sionistas privados poseran 'i mantenían la flota mientras_ 

que lns cooperativas opcr:iban las embarc:icioncs a cambio_ 

de una participaci6n direct:i en la captur:i. (1) 

El fracaso del Proyecto CICTUS/Coc:i·Cola a princi· 

(1) FEDER.,\CION REGIONAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE LA_ 

INDUSTRIA PESQUERA, NORTE DE SI:\ALO,\,SUR DE so~;Q{l\, F.C.L. 

PROYECTO DE Aa.1\QILTU!l.r\ "L\S GHULL\S H\RGF-~ lERE.OL\" ~EXHD, 19 84 , • 
(Pag. 35). 
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pios de los ai\os ochenta, y que er;i resultado de una acti

vidad iniciada en 1962, es el segundo evento importante en 

la historia de la industria. 

l!ste pro}'ecto consistid en un csfuer::o conjunto ª!!. 

tre Coca-Cola y F.11. Prince, los que proporcionaron fon-

dos a la Universidad de Ari::ona. La Universidad de Ariz~ 

na inició entonces la investigaci6n y el desarrollo nece

sarios en cooper.:icidn con el laboratorio CICTUS de l:J. Un.!_ 

versidad de Sonora. Dcspu6s de un::1. exitosa labor, la pri 

mera etapa de un proyecto de 100 hcct:'ircas iniciaba su 

construccidn en 19i9 con un costo estimado de Sl0.7 mill~ 

ncs de dólares. El proyecto contemplaba una opcr.:ici6n ca 

mcrcinl complctnmcntc integrada que para fines de 1982 

tcndrl:a ingresos superiores a los $100 millones de d6la-

res anuales. 

Sin embargo, en junio de l~SO sur6ieron problemas_ 

y el compromiso de inversión fue rescindido. Ln importa!!. 

cia de este evento se muestra m5s claramente a trnv6s de 

un escenario hipot6tico. Hoy dra, la penctraci6n mexica

na del mercado nortcamc-ricano ha disminuido significatiV!!, 

mente, como se aprecia en la siguiente grjfica. 
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Sí la inversidn en acu:u:ultura de camnr6n se hubieTa efcE., 

tuado a tiempo para pcrmi tir a ?>h1:<:ico mantener su pene'tl'~ 

cidn las exportaciones no hubieran cardo de la manera 

que muestra ln grdfica siguiente: 

-
-
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1950 

EXPORTACIONES MEXIC~\.'L\S DE CANARO~ t\ E .U.A. 

(PART!CIPACION ~ DEL VOLUMEN TOTAL) 

1981 1982 19 s 3 19s.i 19$5 1986 

FUE:->TE: IMPORT .. \CIONES DE LOS E.U.A. (Ocpto, de Comercio E.U.A.) 

5. 00 o EMPLEOS DI RtCTOS ADICIONALES DEB I nos 

A LA ACUACULTURA DE C,\M.:\RON 
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Mientras México desalentaba la inversión, Ecuador_ 

la impuls3ba. Empresas multiilncionale·s actualmente han -

invertido cerca de ·s20-S30 millones de dólares en nctivi-

dndes de :icu.:icultura da c;imnrdn en Ecuador. La inversión 

total en la industria ecuatoriana es cercana a los $300 

millones de ddlnrcs. Estas compai\!as h.:J.n proporcionado 

tecnología y administraci6n que se observa en todos los 

niveles de In industria. 

La "transferencia" de la flota camaronera es el 

tercer evento que contribuy6 a la situación actual . ..\lg~ 

nos observadores cnlifican este evento como independiente 

en rclaci6n a la acu::1.cultura pero en rcalidaU pudo haber_ 

sido crítico al desarrollo de esta actividad. 

Durante el pcr[odo 1981-1982 la flota camaronera -

fue trans fcrida al sector social. El gobierno vendió su 

flota a las cooperativas y posteriormente compró r tam- -

bi6n vendió a las cooperativas la flota camaronera priva-

da. (Z) 

A pn.rtir de la fecha de trn.nsferencia el namcro de 

barcos camaroneros ha disminufdo. Fuente:; reprcscntn.ntes 

(2) PODER EJECUTIVO FEDERAL 

"PLAN NACIONAL DE PESCA Y RE.CURSOS UEL MAR", "1984-1988". 

MEXICO. (P=ig. 16) 
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de SEPESCA afirman que la producti\•idad ha. aumentado dado 

que la captura se ha mantenido constante. Fuentes de ln_ 

iniciati\·a privada afirman que lns capacidades de la flo

ta se han deteriorado y que en realidad el namcro de cm-

barcaciones on opcraci6n es cercano n 1,500, Estas fuen

tes argumentan que la flotn ha disminufdo porque los duc-

ñas actuales no reinvierten. De hecho, algunas fuentes 

reportan que la flota no es lo suficicntcr.icntc rentable 

para pagar los préstamos incurridos cuando las cooperati

vas compraron la flota, cuyo precio total fue cercano a -

los $252 millones de d6larcs. 
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No es claro cuttl es la versi6n más acert;ada. Lo -

que sí es evidente, que la transferencia de la flota eli

min6 el espíritu emp~sari al y una fuente de capital muy 

importante, justo cuando lo que se requería era invcrsi6n 

y lidera:go. Parte de este capitnl se despla::.6 al Ecua-

dar, donde fue i nvc rtido en gr3nj as cama ro ne ras. 

El gobierno mexicano no desconoce el limitado des!!_ 

rrollo de la acunculcura y ln fnlta de capital. Como re.:!_ 

puesc.::i., en 1986 el poder legislativo logr6 la aprobaci6n_ 

de modificaciones a la Ley Federal de Pesca. La nueva 

ley tiene implicaciones importantes para la acuacultura 

del camarcSn: 

Utilizn explícitamente el término "cultivo" de cspc- -

cíes reservadas en referencia n los derechos cxclusi-

vos de las cooperativas (Artfculo 55). 

Permite la formaci6n de cooperati\·as pesqueras ejida-

les y comunales, lo que abre la actividad a otras for

mas de organi=aci6n social -en adición a las cooperati 

vas pesqueras tradicionales que poseen tierras adecua

das- (Artfculo 2·1). 

Permite Cinicamcntc a entidades sociales y pelblic;is el_ 

participar en convenios de asociaci6n y empresas con-

juntas con éoopcrativas (Artículos 34 y 57). 
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El_ .feglame~to .. ~p~Opi.ado estll 3ctunlmente en clabo

raci6n y eni:rái_4 e~--- .~.igri~'-dúrnnte e¡ presente ;ulo. 

De esta manera, la ley es clara en dejar a invcr-

sioni.Stas privados e inversionistas pasivos fuera de la -

actividad, CompaftI.:i.s privadas no pueden establecer con-

venias en asociaci6n o m.intencr posiciones de capital en 

empresas conjuntos con coopcr:itivas. En resumen, el ga-

bierno, a través de esta ley, ha rescr\•ado la acuacultur::1 

de ciertas especies (entre ellas el ca~ar6n) como una pr~ 

rragntiva exclusiva del sector social para ser explotada_ 

a trav~s del sistc1r.a cooperativista, mis¡,;o que cuenta con 

unn tradici6n de SO años. 

Sin embargo, funcionarios del gobierno afirman que 

elementos administrativos y t6cnicos pueden efectuar acu~ 

cultura de camar6n a trav~s de la forma legal de una coo

perativa, siguiendo los principios especificados en la 

lcr correspondiente. :\o es necesario que se trate de pe~ 

c;i.Jores locales y el nllmcro mfnimo de miembros se ha red.!:!, 

cido 3 diez. Como consecuencia, un pequcl1o erupo de coo-

pcrati ... ·as de técnicos se h;i.n form;i.do con la nprobaci6n de 

las autoridades de SEPESCA y han establecido las opera.:i~ 

nes m~s nvan=adas (tanto laboratorios para producci6n y -

post-larva como estanques de engorda). Por primera oca--

sión existe un comino para que nuevos participantes y 



fuentes de capital ejecut~n la actividad, lo que podría 

resultar en· un gran avance. 

6$ 

El marco cooperativista se h=tlla rígidamente regu

lndo, La organi::aci6n de las coopcr:iti\'35 es supcTvisndot 

por el Estado, el cu3l administra los permisos apropia- -

dos, regulando y c:oordinttndo la acti\•idad a tra,16'5 de SE--

PESCA. Por lo tanto, los criterios de cligibilidaJ de -

miembros est:Ín sujetos a variaciones en el :imbicntc polí

tico. L;::is cooperativas pesqueras pueden ser marinas {27". 

del total de coopera.ti vas), d·~ bahf<1 (·l·I':.), mixtas (9i) , 

o acu!L:olas (t'!.), Lns cooperativas se ;i.$ociun en Fcdcrn

cioncs Rcgionnlcs, las cuales a su \'C:. constiturcn la Se~ 

ciOn Pesquera de la Con.fcdcraci6n :-:acion.:il de Coope<.1t1- -

vas (COt-;,\COOP). 

En resumen, la industria de la pesca del cnmar6n -

cst'1 bien dcsarrollaU:l, pero la producci6n se ha estanca

do. Desde 1972, el efecto de la pol!tica gubernamental 

fue de cerrar cada ve:: m.'is la actÍ'\'idnd a la iniciativa 

privada.. Cualquiera que fucr::t la intención, el resultado 

fue que se alejaran de esa industl'i::t capital, administra

ci6n e iniciati\•a. Si México no hubiera. sufritlo l;:i cri-

sis financiera del principio de los och!:'nta es posible 

que fondos póblicos hubieran rccmpla:.ado la falta dC" cnp,i 

tal. Esto no sucedió y Hi::!'xico se rctr<J.sd significativa--
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mente respecto a otros pafses en la inducción de la acua

cultura de camnr6n. El reciente relo.jamiento de algunas_ 

restricciones ofrece cspcran:.as de que la si tuacidn se c2_ 

rrija y permita a Mdxico aprovechar la enorme oportunidad 

que se le presenta. Aun asr la actividad se cncucntr3 

rJ:gidalT'.entc controlada y la iniciativa privadn se mantie

ne esc~ptica respecto a sus posibilidades de desarrollo • 

.\. Fortalc:.a y Debilidades 

México cst.1 cxtrcmnd::J.mcntc bien posicionado par:i 

competir en los ámbitos presentes y futuros. Comparado 

con Ecuador -su principal competidor- :>léxico tiene vcnt!!_ 

jas en muchas climensiones claves. 
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POSICION EX MEXICO 

BASES DE COMPETENCIA POSICION 
ill~E!'.:TARIOS DE l>EXICO ("') 

PRODUCCION: 
- POST- LARVAS • .DISPONIBLES EN CANTI-

DAD Y TEMPORAIJAS 

- TIERRA • .POTENCIAL DE 300 ·ººº ,, 600,000 HAS. 

- ~l:\.'lO DE OBRA • .C,\l,IFICADA y SIN CA- -
LIFICAR 

- TECNOLOG I,\ o • UN 1 CA~IENTE INVESTIGA-
CION B,\SIC,\ 

- CLI~L\ ' .ADCCU,\DO 

- CAPITAL o .I:\SUFICIEXTE HASTA 
AHORA 

COMERCIAI.I :ACIO:-;': 

- TRAN'SPORTACION • .VECINOS 1\ UN MERCADO 
IMPORT,\NTE 

- CANALES DE ME RCADEC • • ESTABLECIDOS y CONO-
croas 

- IXFORl'<L\CION DE MER-
CADO • .PERMITE UNA RES PUES-

TA EFICIENTE 

(*) EN CO~IP;\R.ACION CON ECUADOR 

CLAVE: 1 SUPERIOR 
FUENTE: SEPESCA ( 1988 ) • W IGUAL 

O INFERIOR 
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Los recursos natut'ales son vastos: 

Un estimado conservador de .300 ,000 heétá~cas ·.de' tierra 

aJec:uada para la ncuacultu:ra de' cnmar6n·en Mi!xico cnsi 

duplica el potencial de tieT.ras en el ~~~ndOr: 175 ,000 

Has. 

La abundancia de post-lnrvn salv~je~ como lo indica la 

captura marina, es enoTme; puede ser casi die:. veces -

mtis grande que en Ecu::idor (7S,OOO toneladas vs. S,000_ 

toncl.:tdas en 1965). 

El costo de mano de obra es nproxim:ulamcnte el misr.10 

($90 d6lares/mes en N6xico y SSS .en Ecuador). 

La ubicacil'.ln gcogr5fica (en términos de la cercanía n 

los Es ta dos Unj dos) es e: l.1\'C, pues, como se mencionó, -

los co.rgos de 5cguro y flcte para el c:u:iar6n mexicano_ 

constituyen cerca del 2~ del \'alor dcclarndo, mientras 

el de Ecuador es m~s cercana nl S~. Otros productores 

tienen costos todavfn m5.s altos. 

Los c:in:il~s de comcrclali:aci6n cst:i.n bien desarr.2_ 

ll:idos. Una fu(irtc base de producci611 Suministra consta!!. 

tcmcntc producto a lo:; r:tcrcc:idos dom~stico y extranjero 11 

través de compañías pliblicas y pri\'.:!d.:ts. Estas cmprcsus_ 

pcm .. •tran los mcrcatlos exteriores con productos de calidad 
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y un servicio confiable. Ocean Gar<lcn Products, la subs!. 

diaria norteamericana de la paracsta.tal PPM, es el más 

grande importador de camar!Sn ~n lu Costa Oeste Nortcomcr.!_ 

cana y cuenta con m.1s de 30 afias de experiencia y prcscn

cin en el mercado. La maroría de las exportaciones están 

conccntradns en el mercado norteamericano con algo de pr2_ 

dueto canalizado a los mercados Japonés, Coreano>' Euro-

peo a travlis de otra subsidiaria de PPM (EASA). 

Estos atributos scr.1n crrticos para el éxito de M~ 

xico en dos m;incrns: Primero, el ingreso a la actividad_ 

a una escala mundial es más sencillo para filó'xico, dado 

que los recursos naturales permiten el uso de tccnolog!as 

que pueden instalarse r:Ipidamcntc r hacer uso de canales 

de cor.:erciali=ncion existentes. Un agresivo progrnm:1 de 

acuacultura tambiC:n podría dar una señal a los competido

res y desalentar nlgunas de sus in\'ersiones, lo que rctr!!_ 

sarra incrementos de oferta y !ns consecuentes disminuclo 

nes de precios. Segundo, :O!C:xico tiene el potcncinl de 

recursos naturales para competir agresi\'amente a largo 

pla=o. Eventualmente, los r.t:'irgenes de rentabilidad se r~ 

Jucir.1n de tal manera que los productores mnrginnles se -

\'ertln despla=ndos del mercado. Sin embargo, MC:xico_ 

tcndr.1 la capa.ciclad de ma.ntener la rentabilidad 
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de su actividad. (1) 

(1) FEDERt\CIOS REGIONAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE LA 

INDUSTRIA PESQUERA, NORTE DE SI~ALOA, SUR DE 50:\0RA, F.C.L. 

PROYECTO DE ACUACULTURA "L\S GRULLAS" !-t.\RGE:-i DERECHA" ME

XICO, 1984 (Pag. -12) 
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CAPITULO IV 

1, SELECCION TEC.'IOLOGICA 

Para un nuc\'o participante en el mercado los sist~ 

mas extensivos son los mjs fjcilcs de adoptar en el corto 
pla::o. La tccnologfa se halla bien desurrolla.d:i, 1'1 in
vcrsi6n es pequeña y los márgenes altos. Sin embnrgo, p~ 

ra poder utili:.nr sistcm:is extensivos, el pars requiere -

de una fuerte base de ,recursos naturales. Mf!xico cumple_ 
claramente con este rcquisi to. 

SELECCION DE TEC~OLOGL\ 

NECESIDAD DEL srsTF.~L\ 
RECURSOS FORTALEZA DE SE LEC-
CRITICOS I~fE~- SE!>II - ¡ E:\'TF..~-

!>lli.\'.Im (") ero~ SI\O 1:-.TEXSI\U SI\D 

TIERRA o ' • • E 

CL I~L\ ' • • • S- I/E 

rosr -L-\R\'AS ' ' • • S- J/E 

1EOOLaJL\ • ' o o E 

PERSONAL • ' o o E 

CAPITAL • ' o o ·E 

\'IADILID.\D 

1 
' ' ' - S- I /E 

FINA.\;CIER.\ 

(") E~ RELACIOt·.; A NECESIDADES DEI. SISTE!>L\ DE PROOUCCIO:-.;" 

CLAVE: 1 FUERTE g MEDIA O DEBIL 

FUENTE: SEPESCA ( 1988 ) • 
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El empuje del esfuerzo mexicano a mediano y largo 

plazo deberá dirigirse a los sistCmns semi-intensivos. 

se debcr4n desarrollar laboratorios p.:tra la producci6n de 

post- larva tan pronto como sea posible y en ln medida que 

13 acuacuitura afecte la captura mnrina. Esto cvitar.1 

conflictos sobre el recurso salvaje con las cooperati\·ns_ 

tradicionales (en Ecuador se responsabili':.a a la activi--

dad acufcoln cuando ln captura marina cae, aunquc no exi~ 

ten pruebas cicntificas de dicha relación). Aíln cuando -

In tecnología semi-intensiva está bien desarrollada, re--

qucrirlt transferirse exitosamente a N6:-:ico (el proyt.?cto -

del CICTUS ha cerrado el ciclo para el camnr6n a:ul, que 

tiene menores rendimientos que el camarón blanco que se -

produce marormcntc en Ecuador). 

z. Marco e.le Políticas 

El desarrollo de la actividad ha sido frenado por_ 

políticas qui.! han limitado el flujo de c.:1.pitnl. Esto ha 

dificultado el que cualquier p.:1.rticipantc individual lo-

gre rcuni r los recursos necesarios cn las c;:intidadcs adc-

cuadas. (2) 

(2) FEDER.t\CION REGIONAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS OH L,\ 

INDUSTRIA PESQUER.t\, NORTE DE SINALOA 1 SUR DE SO~QR,\, F.C.L. 

PROYECTO DE ,\CUACULTURA "LAS GRULLAS ~L\RGEX DERECllA" MEXl_ 

ca. 198.i (Pag .. 44) 



RECURSOS 

lNFORl-lACIO~ 
DE MERCADO 

CA.'\.\Lt.S DE lll!'-EE. 
CL\LI:?.ACIO:-; 

TRA:\SPORTE 

TIERRA 

TEc~:oLOGI..\ 

PERSO.~AL 
CAPACITADO 

CAPITAL 

PER.\IISO 

POST-LARVA 
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HABILIDAD PARA At:QUIRIR RECURSOS 

PREVIA A LAS MODIFICACIONES DE 1986 

p " R T 1 e 1 p A N T E 

INICIATIVA PRIVADA IN! C. 
SOCIAL 

ll'-IV'ERSIONIST, COl-!PA"lIA ~ULTIN..\ CCOPErt\TIVA 
FARTIUJL\R l-UXIG'l.'~A c1oxu.- lll:\DICIO:\.\L 

X X X X 

X X X X 

X X X X 

X X ? 

X X X ? 

X X X ? 

X X X ? 

X 

X 

FUENTE: Biotécnicas de Acuacultura, S.A. de c.v . 

CLAVE: X POSIBLE ? OLIDOS,\ • I~U10SIBLE 1 

Es prob::J.blf! que las nucv11s reglamentaciones dcsarr~ 

lladas por SEPESCA e incorporadas en la nueva le)' pcrmi t.i
r.5n :11 país aprovechar su potencial. Como se ha menciona

do, por primera vez existen otras opciones disponibles p:l

ra conjuntar los recursos crl:ticos, Estas nuevas solucio

nes se muestran en el siguiente cuadro. 
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HABILIDAD PARA CO/\JUNTAR RECURSOS 
DESPUES DE LAS MODIFICACJOSES DE 1986 

p ,\ R T 1 e 1 p A N T 

I/\ICIATI\'A PRIVADA 
1 

l:\ICIATIVA SOCIAL 

HNERSIO· OO:·!PA~IA \ >'11.TI:;,\-- (I)QPER.-\· coor .F.JI- roOPE!t.\Tl 
RECURSOS /\JSTA PAR ~!EXICA. '\,\ CIO:{\L TIYA0~ n.\l. o ca- re 

TICUL~ - DICJQ:\.. !'-!U:\..U. iEC\1aJS 

L\'FOR.\l·\Clo~: r.E. X X X X X X 
MERCAOO 

CA.'\Al.E re m- ' ' ' X X X 
l>IERCL.\l.I:ACIO!" 

TRA!-;SPORTE X X X X X X 

TIERRA X X ? X X 

TEC:-;QLOGIA X X X ? ? X 

PERSO:\AL X X X ? ? X 
CAPACITADO 

CAPITAL X X X ? ? ? 

PERMISO X X X 

POST-LAR\',\ X X X 

FUENTE: BiotCicnicas de Acuaeultura, S.A. de C. \'. 

CLAVE; X POSIBLE ? DUDOSA , . JHPOSIBLE 

Z\UE\'AS OPCIOSES DE ASOCIACIO~ 

E 

mor: 
TIVA 
I~UI\": 

' 
X 

X 

X 

X 

? 

? 

X 

X 
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Se ha observado un notable surgimiento de coopera

tivas; un namero considerable de coooperativas "familia-

res", "t~cnicas", comunales y ejidales se hallan en proc~ 

so de formacidn. 

3. Calcndari:acidn 

La velocidad con que se realice el desarrollo de -

actividad es una cuestión crftica, pues existen tres ra=~ 

nas por las que un rtípido desarrollo es cscncinl: 

Los m!l.rgcncs dccrccer!in conforme el mercado madure. I!!, 

versiones que tienen sentido econ6mico hoy dfa pueden -

no tenerlo en 1995. 

Mé'xico debe intentar defender su participacidn en el 

mercado norteamericano, no intentar recuperarla, lo 

cual es extremadamente difícil. 

El ingreso a la actividad ahora podría frenar algunos_ 

de los nuevos participantes que cst.1'n conscientes del 

enorme potencial de !olé'xico y sus posibles efectos en -

el suministro mundial. 

4. Proximidad al Mercado 

Debido a que los mfirgenes de seguro y flete alean-
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zan hasta el.-12\ del _valor declarada, la proximidad a los 

mercados jugnrli un-papel· _cndn ve: .mt'l.s importante. (3) 

(3) FEDERAClON REGIONAL I_JE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE LA 

INDUSTRIA PESQUERA, ~ORTE DE SINALOA, SUR DE SO~ORA,F.C.L. 

:PROYECTO DE .t\CUACULTURA "L,\S GRULLAS MARGEN DERECHA" :.mx1 
ca, 198.i (Pag. 46). 
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"PAh.lSfA1'-' 

8 

FUENTE: I:.IPORTACIONES DE E.U.A. (Dcpto. de Comercio E·.u.A.) 

Adicionalmente, los mcTcados se scgmcntar!in -por 

ejemplo, por forma del producto- aumentando la importancia 

de sistemas de mercadeo e informaci6n eficientes, 
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Las implicaciones para Mt1xico son claras: defender 

y ampliar su posici6n de mercado a travt!s de un csfucr:o_ 

acufcola significativo o arriesgar su posici6n como lir.lcr 

del mercado. Además, la disminución en precios rcducirii_ 

los ingresos por cxportaci6n dcriv:1dos del presente volu

men. !lasta ahora, la posición de M6xico se ha deteriora

do )' el potencial del pa[s no ha sido aprovechado. 
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CAPITULO V 

1. PLANES ACTUALES DESCRIPC!O~ Y A:-JALIS!S 

DESCRIPCION 

Nuestro entendimiento sobre la situaci6n actual 

del programa de SE PESCA es como sigue: 

SEPESCA dirigir:i todos los esfuer=os de desarrollo, 

principalmente bajo el concepto de "Distritos Acuíco

las", para el beneficio directo del Sector Social. 

El financiamiento ser~ proporcionado a través de BAN-

PESCA y FIRA, utili::ando tanto mecanismos tra.diciona--

les corno innovadores. 

El Instituto Na.cional de la Pesca proporcionará Tecno

logía y coordinar:i los csfuer::os de investignci6n y 

desarrollo. 

Los derechos de pesca de post-larva serán administra-

dos por SEPESCA, mientras la ccrtificaci6n de coopera

tivas y el uso de lil tierra se coordinar5. con las Se--

creta rías correspondientes. Los permisos y lilS conce

siones podrían estar sujetos a revocacilin si expira un 

período de prueba sin que se logre una produc- -

ci6n importante. 
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La comercializaci6n del producto sera mancjnda por PPM 

y sus subsidiarias. 

Como se obscrv6, la unidad de desarrollo scr:í. el -

Distrito ~\cu!coln. Los distritos acu!colas y su 11dminis

traci6n est:ln definidos en la Ley Federal de Aguas. El 

concepto es muy similar al de un distrito de riego, con 

los propósitos de lograr un desarrollo integral y el uso_ 

racional de sus recursos, Los distritos acurcolas son 

establecidos por decreto presidencial y administrados por 

un comí t~ formado con representantes de los distintos in· 

te reses (SEPESCA, SARll, SEDUE, Coopera ti vas, ílnncos, In- -

dustria, etc.), Los distritos tienen el derecho de ca- -

brar por sus servicios, desarrollar progrumas r prcsupuc~ 

tos, obtener cr~ditos, establecer cuotas, etc. llastn nh~ 

ra existen 21 distritos acufcolas. 

El proceso para detallar un distrito de este tipo_ 

es el siguiente: 

1. Jdentific!l.r tierr!l.s t1tiles (terrenos inund3dos o con 

3ltos contenidos de s!!.l). 

2. Est3blecer la "frontera ncurcol!!." que limite L"l :treo. 

3. Tr!!.Zar canales de riego que permitan el crecimiento -
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racional de granjas. 

4. Determinar la ubicaci6n de laboratorios, instnlacio--

nes de procesamiento, canales, cte. 

5, Determinar las 4reas para infraestructura de apoyo: 

carreteras, lineas cl~ctricas, escuelas, etc, 

Otro concepto de desarrollo a ser explorado es el 

de "parques acu!colas", que serian desarrollos industria

les integrales que contaran· con servicios de apoyo y pu- -

dieran locali::arsc dentro o fuera de los distritos acure~ 

las, Estos parques podr!an ser parcialmente patrocin<tdos 

por los gobiernos estatales. (1) 

La actual administraci6n ha cstublccido drcas pri!!. 

ritarins de desarrollo basadas en la invcstigacidn a la • 

fecha>' los proyectos existentes: 

1. Sonora Sur 

2. Sinalo:l-Norte, Centro y Sur 

3. Oaxaca Sur y Chiapas Norte 

4. Tamaulipas (Laguna Madre) 

S. Campeche 

(1) PODER EJECUTIVO FEDERAL, "PLAN NACIONAL DE PESCA Y ~ 

CURSOS DEL M1\R, "198.J - 1988", MEXICO (Pag, 12) 
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En particular_ el _tiren. del Sur. d~ .Si~n~oi:¡ pal"Cce C!!, 

. contrnrso cn,.. __ un estado d~ .dcfinici6n' mlls avanzado. Se 

cuenta con· 17 Proyectos en desarrollo u opcrnci6n en esta 

área. 

Bajo el programa de SEPESCA el sector requerirá 

$500 millones de d6lnrcs durante 5 aftas pa~a el dcsarro·

llo de 100,000 ll:ts. Adcrntis de algunas inversiones de in

fraestructura que scr:in ncccsarins. La mayor parte del.

financiamiento se obtendrá a trav~s de cr~ditos. 

El mayor problema con los pr~stnmos ;al sector so--

c:ial es la dificultad de obtener el colatcr;i.l. SEPESC.\ 

hn reconocido este obst:lculo y se han buscado esquemas 

alternativos de financiamiento, Debido a distintos tipos 

de tenencia de tierra, probablemente no todos los deudo-

res potenciales proporcionnrr:in el suficiente colateral 

pura sntisfnccr n las instituciones de crGdito. 

POSIBLE COLATERAL 

UNIDAD TIERRA EQUIPO 
1 

PRODUC- BIENES 
ORGANI :ACIONAL CION PERSONALES 

COOP .DE l~DIVIIWS X X X X 
o TECNICOS EN ~f 
QUE~A PROPIEDAD 

COOP. EJ IDAL o X X X 
COMUNAL 

FUENTE: Biot~cnicns de Acunculturn, S.A. de C.V. 
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Dada la experiencia exitosa de FIRA en préstamos a 

Productores de Bajos Ingresos (PBI), SEPESCI\ opina que el 

redescuento de los créditos no constituirli un problema 

principal si los cooperativistas son personalmente rcspo~ 

sotbles de los préstamos (esta condicidn puede incorporar~ 

se a los contratos de CT6ditos o en la forma legal de la 

entidad cooperativa) . 

La ncct!'sidad de capacitar a los analistas de bo.ncos 

comerciales en la cvaluaci6n de proyectos de acuacultura_ 

tambi6n ha sido reconocido y se desarrollar!\ un programa_ 

formal de entrenamiento para facilitar el otorg:imicnto de 

crédito por los bancos de primer piso. 

Sin embargo, los recursos de FIRA o Bt\NPESC,\ son 

claramente insuficic11tcs para lograr este programa: los 

tondos tendrfan que ser obtenidos de otras actividades -

prioritarias. En el caso de bancos comcrci!lles, las ac-

ti., .. id3dcs ncurcolas tclldr.in que cor.ipetir por fondos con 

industrias ya probadas, de menor riesgo. Por lo tanto, 

se deber5n buscar nuevas fuentes de financiamiento, ya 

que los recursos actuales son inadecundos. 
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1 

Varias opciones cstún siendo cxplorad;1s como nuc-

vas fuentes de capital. Bajo estos mecanismos, se propo!. 

cionar!nn adelantos contra producci6n futurn y parte del 

resultado de la venta del producto seria entregado al 

acreedor. Las fuentes probables de capital serían las 

compañías constructoras (a tra\'6s de un programa ya ini--

U .. <UO 
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ciado ti tu lado ºPesen") J. proces::idoras·, fi.deicomisos banc!!. 

rios, tesorerías de Federaciones '!toii.onales y agencias 

internacionales, 

El desembolso y recuperaci6n de estns "inversio

·nes" (en la forma de adclontos contra produccidn) harra 

uso de mecanismos existentes. 

ANALfSIS 

En nuestra opinidn el Programa de SEPESCA no scr.1_ 

suficiente para. fomentar el desarrollo necesario. Jlacc 

die: afies la oportunidad hubiera podido cxplot::1rsc a ln 

vclocidnd cuidadosamente ccntrali=.aJa que se contempla 

actualmente. Sin cmhargo, c.•s posible que un control rfgi_ 

do ahor.i. podría frenar el desarrollo m:.is que acelerar su 

progreso. AOn m:js, este programa no permite un flujo ad~ 

cundo de capital n. la actividad. 

Existen tres razones para esta Oltima afirmaci6n: 

1. Limitaciones a individuos e inversionistas pasivos. 

2. Sistemas complicados e ineficientes pnra proporcionar 

colateral a crC:c.li tos. 

:>. Largos pcr!o<los para desarrollo comC!rcial. 
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Parn lns cooperativas el capital está claramente -

limitado por las capacidades, posesiones y requisitos de 

participaci6n cquitativn de sus miembros, Dado que 13 

ley no completa la participaci6n de inversionis.tas pnsi·

vos, las nuevas cooperativas enfrentarían limitaciones de 

capital que frcnar!an su crecimiento, 

Para ejidos u otros participantes sociales, se es

tima que no cualquier sistema les permitird tener acceso_ 

a préstamos en las cantidades requeridas. El colateral 

del préstamo es una dificultad importante, Por ejemplo 

par3 una granja t[picn de 200 /las. se podrtnn requerir 

cerca de Sl.25 millones de d6larcs. ,\tln si se institU)-'C

ra un programa de cr~ditos gar<lnti=ados, el ejido tendría 

que proporcionar S.'.!50 ,ooo dólares (contribución del 20~). 

Esta cantidad podría ser mayor que la suma de los bienes_ 

personales de los miembros, por lo que sería necesario 

acudir a otras fuentes de financiamiento. 

Fuentes potenciales de capitnl fuera del Sector 52_ 

cial enfrentarían altos riesgos sin fuertes perspectivas_ 

de lograr altos rendimientos. El prograrnn actual de SE-

PESCA fornentn.rra que los proccsatlorcs o constructores -

aportaran capital como un adelanto contra la producci6n 

la cual constituiría entonces el colateral. Aan cuando 

se trat.:i de un concepto tltil creernos que esta opción ten-
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dr!a éxito parcial puesto que involucrn al "invcrsionis-

taº en una actfvidad dC nl to riesgo sobre la que ejerce -

poco control, La contribucidn se hace uno a dos afias an

tes de que la prOducciOn comience; de hecho, se hace aan 

antes de que la ·viabilidad de producci6n sea comprobada 

Durante este tiempo el "invcrsionistn" no tiene control 

directo sobre su inversi6n (un mecanismo probablemente 

utilizado sería un fideicomiso b3ncario). Una sugcrcnci.a 

es permitir al inversionista el proveer de recursos tdcn!_ 

ces a la cooperativa a cambio de una renta, Sin embargo, 

la cooper.ativa. podr!a cancelar a su voluntad dichos ser-

vicios. 

Si la empresa fracasa parcial o complct:u:icntc, la 

produccidn, el equipo, y qui::ts las poscsiO!lf!S personalf!s 

de ejidos y comunidndes podr!nn ser enajenadas. Pero la 

producci6n o bienes qui:!is no serían suficientes para cu

brir el adel.:1nto y otras deudas de la granja. 

Otra debilidad de esta propuesta es que aCin cuando 

el "inversionista" cst!i sujeto a un alto riesgo no es el!!_ 

ro que pueda obtener rendimientos correspondientes altos. 

Primero, algunas propuestas que involucran inversiones 

han considerado la rcinvcrsi6n obligatoria, por lo que 

los rendimientos potenciales estarían autom:iticamente li

mitados. Segundo, es poco probable que las autoridades -
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que supervisen el arreglo vieran favorablemente que los 

"inversionistas" obtuvieran altos rendimientos mientras 

que las cooperativas proporcionan tierras y mano de obra, 

Hasta ahora, entrevistas con SEPESCA han cnfati::ado qué -

tccnolog!n y capital deberán estar disponibles "al precio 

justo". 

Finalmente, habr5n de transcurrir largos per!odos_ 

antes de lograr operaciones comerciales scgfin este plan 

El proceso de formaci6n )' ccrtific.aci6n de coopcra.tivas 

puede tomar hasta un at1o; la aprobaci6n y di!scmbolso de 

créditos requiere un mfnimo de seis meses y )a construc-

cidn de la granja por lo menas seis r.icses m:ts. En tot3l, 

el tiempo previo a opcraciún equivale n 2.5 año:; porn la 

primer:i cosecha bajo supuestos o¡itir.1istas. Creemos que 

existe la necesidad urgente de un grupo de operaciones 

comercialmente exitosas que tengan a corto pl;i=o un impaE_ 

to en el mercnJo y en el desarrollo de la inJustria. 

En las siguientes pi1ginas • hemos desarrollado un>t 

estr>ttegi>t que complementa el programa de SEPESC,\ al bus

car solucionar los problemas descritos. 

2. Objetivos 

Existen 3 objetivos primarios para el programa de 

recstructuracicfh en este suhscctor: 
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Defender mercados ·agresivBmcnte. 
' ' 

Aumentar. ~xpo·~~n_c·i~he~: Cri .'S~·ha: m11Íoncs de ddla-
.... ::;:::,·. 

res para. 1991.-- -,,--

Apoya r;·.lns. ~é'-f~-~'.-' ~~~ia:1·es·= del gobierno mexicano, 
-_,_ ·._::, ·>_:-;' .. ·:_;·,·,- -;•;_ :,,,·,··. -.:: 

. ·,·_: .. -- _;· -;·e· 

Pa ~n · ~Og.t'.3:i- · e'~- i:ó~·:·:~bjet·ivO's, :el sub se e tor rcqucri-
- -: .·'•.' :, --~·· .. 

rá hacer usO~ de._·dos ··:(?S~r-~tC_Sins principales: 

For¡-~Í'~~-C~ ::¡~- Producci6n, a travds de un nticlco 

de_ pro-yeCtos· O.von:ados, desarrollo de infracs-

tru-cturn y apoyo di rcc to. 

Internacionali:ar el subscctor; cspci.:!ficnmcntc, 

importar y diseminar tccnologrn. 

3. Estratc~ias y Rccor.iendacioncs 

Estrategia lf 1: Fortalecer l:.i Producción, E.liminar 

Restricciones a Industrias Cone~as, 

.~provechar la C:ip:icid:1.d Instalo.da 

!\UCLEO INDUSTRIAL 

Es importante que este subscctor instituya medios_ 

que permitan lo. participación limitada de la iniciativa 

privo.da. Esto rcquerir5 el o.mpliar el esquema actual. 
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Específica.mente, México debe fomentar el r~pido dcs;1.rro-

llo de la actividad al pcTmitir la inversidn de SSO mill2 

ncs de ddlarcs del sector privado, los que scrfan adicio

nados a $50-100 millones provenientes del Banco Mundial 

El gobierno dispondría terrenos a través de concesiones 

o arrendamientos a 25 años. Se podrfan asignar 20,0UO 

Has. a este programa (se trata de Onicamentc 7t del pote!!. 

cial). Importantes proyectos de in\·ersioncs serían acep

tados. 

En caso de afectar los derechos de los pcscndorcs 

tradicionales, estas c:nprcsas tendrían un lfmitc de tiem

po parn desarrollar sus propios laboratorios de produc- -

ci6n Je post-larva. Mientras tanto, dichas empresas corn

prarfan post-larva de cooperativas pesqueras a laborato-

rios establecidos. 

El csfucr::o coapcr.:itivista estaría apo}·ado de dos_ 

maneras: Primero, se cobrarfan derechas por las concesi~ 

nes o nrrendamientos. Este dinero se cnnali::arra a la -

promoción de los programas acufcolas actu.:iles. Segundo 

una ve:: que la cancesi6n a arrendamiento expirara, las 

granjas serían vendidas a las cooperativas. 

Este plan permitiría el desarrollo de una masa cr! 

ti ca. 

Al limitar los proyectos a inversiones 
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portantes que utilicen tecnologin probada a nivel mun-

d~al, scr!i posible que México compita desde el comienzo -

del desarrollo .al .nivel de los pn!ses lfdcrcs, 

.TambiGn se obtendría la formaci6n de industrias 

conc'."as a nivcl_mtindial: _servicios auxiliares (consulta-

ría técnica, genética, controles sanitarios, etc.), fábri 

cns de_nlimentos, equipo auxiliar, laboratorios bioqu!mi

cos espccinlizados, cte. (2) 

Las cooperativas se construirtan sobre este esfu~!. 

za. Un plan de becarios e investigacion patrocinado por_ 

la industria nyudar!a a garanti:ar que se transfiriera 

tecnolog!3 a los productores menos avan:ados. 

Esta estrategia npro\•ccha las c:1pacida<lcs financi!:_ 

ras, administrativas)" tecnológicas de ln iniciativa pri

vada mientras que protege y apoya el esquema cooperativi=:. 

ta, Adem:'1s, este programa complementa los esfuerzos nc-

tuales de SEPESC,\ y permite un desarrollo acelerado y di

rigido. 

Ademfis de dismint1ir el tiempo previo a la produc-

cidn, en cornparaci6n con el contemplado bajo el programa_ 

(2) FEDERACION REGIONAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE LA_ 

INDUSTRIA PESQUERA, NORTE DE SIN,\l.OA, SUR DE SONORA,F.C,L. 

PROYECTO DE ,\CU,\CULTimA "L\S GRULl..·\S ,\L\HGE.'l DEREOl·\" :.EXIOJ, 198..i(Pag.57) 



de SEPESCA, este nccrcamicnto proporcionnrtl unn sc-

ric de beneficios claves que se observan en el 

siguiente cuadro. 
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J,J!GISl.,\CfON y RJ:C.IMl'.N'IOS AC'l'l\'llJA/l CAS 1 Cl:llltAllA • 1\C:TIVIllAll f.L\S Allf!;J¡T,\ 
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AGl:NCJ1\S 1 N'J'EllNAC JON,\l.J:S $5!1 MI J,l.nNES /IE 1\GENCI AS 
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Li\rn:o l'/.,\Z.0 ,, l.,\ INICJ,\TI-
\'¡\ l'I: 1V,\11,\ 
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1'1t,\NSFll!tENC 1 /\ 111: 
JNVESTIGAClllN \' ¡1J¡S,\J{IUll.l.1J l.tJ • INFllS/ON 111 ru:cTA llli Tlit:tlO 
<'./\J.E."> CON 1\1.i:UN,\ IN1:11~; ION /JE - • l.ll<; f ,\S t:0~1EHC J AJ./:~> /lJ; NJ7 

TliCNOJ,lJG IA 'l'l:CNOl.llíi J 1\ S C:UMEllC J ,\ 1.1;~¡ \'1:1. MUN/111\I. 

TECNrcos flJSl'ONlllJ.ES MA!:i l'llO- - • A'fl!Ali l'HOFES ION 1 STAS " ¡¡¡ f'fil?SONAI. CAi. J P J C/\UO c:llAMA llE ENTHENiU.11 l!N'fO \IEI. ~Jl/NJll/d. \' liXl'1\Tll J ,\110!{ 

l'OS'l'-1.AllVA llASJCAMENTI! SAJ.\'1\JH M1\S Al.GlJN,\ 1NJC:l1\l.~!ENTI; AllAS'fliC:IMll!N 
l'llOIJUCl'.JON u1; 1.AIJOll,\'1'111! lll • TO NATllHAI. 1'1!110 IJllllC;11Jo-

11,\C 1,\ Ol'EHllC l ONl:S COM/'1.E:-
TAMIJ·:'l'E J NTEf./!/lllAS. 



Recomendaciones: 

Implementar mecanismos que permitan la participaci6n 

directa- limitada ·de- la iniciativa privada. 

oesarrollar plDnes que aseguren mtlximos beneficios en 

t~rminos de ca.lenda.ri:aci6n, impacto 'en el mercado y ... 

transferencia. do tecnologfa.. 

Identificar y considera·r a.· sociÓs/inversionistas inte!. 

nacionales con acceso a tecnolog!n mundial. 

CONSTRUCCION DE UNA IN'FRAESTRUCTUR,\ DI! APOYO 

La acuacultura do cnmar6n en M~xico se encuentra -

en un estado de desarrollo incipiente. Para lograr cva-

luar las necesidades do infraestructurn y proveer una ba
se parn una agresiva inversi6n de npoyo, un:1 serie do ac-

ti vi dados deben rcali=arse. Cabe notar que las siguien--

tc.s recomendaciones y dos do las tres rccomondacionos de_ 

tocnolog!a, oncnjan diJntro do l:.i legislación vigente y 

fortalecen los esfuor=os de SEPESCA. 

Recomendaciones: 

Completar 1:1 evaluación de recursos y el inycntario 

nacional de cuerpos acuffcros. Obtenida esta defini-
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ci6n completa y final·dc los_ Distritos Acu!colas y su 

priorid~d. de:. des,~rrol_lo, s_c~·4_ pO~,Íb.:lc: ini:'Cin.r la invc.r 

si6n en infraestructura. 

Establecer un centro pnra la .coordtila~lón de informa-

ción sobre acuacultura de c·amaT6n. Se recabar:I. entre_ 

otros, información relativa a: las investigaciones en 

curso; dinámicas de población; captura total y captura 

por unidad de esfuer:o; tasas de mortandad; distribu-

ci6n y est3cionalidad de post-larva, juveniles y hcm-

bras grávidas; distribución de especies; estudios rr-
sicos occanogr!'ificos; cuestiones de snnidad y nutri- -

ci6n; rcproducci6n r gcnO:tica; ccologra aplicatla; tcc-

nologras de erra y engorda, cte. 

Este Centro de lllformaci6n puede ser computari:.ado 

e incorporado a la Dirección de ,\cuacultura de SEPESCt\ o 

en un!l instituci6n educativa adecuada, con el objetivo f~ 

damcntnl de proveer un punto focal para la rccolecci6n y 

difusi6n de informaci6n relativa al cultivo du camarón. 

Otra responsabilidad de dicho centro scr[:i llevar a cabo_ 

intercambios de información con investigadores extranjc-

ros • entid;:tdc::; gubernamentales y organismos internaciona-

les. 

Establecer una operaci611 comercial mod.clo en la cscuc-
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la de _San Blas tan pronto como sea posible, El proyc.s:, 

t.o debe incluir: laboratorio de producciGn de post-la!. 

va, estanques invernaderos y de engorda, molino de ali 

mento e instalaciones empacadoro.s y congclndorns. Los 

programas de entrenamiento actuales deben fortalecerse 

con seminarios de campo y conferencias dirigidas por -

profesionales experimentados. El costo de los cursos_ 

podría ser compartido con los productores. 

Apoyar activamente los csfucr:os <le la rcci~n formada_ 

federación Mcxicnnn. de Acuacultorcs y lograr su incor

por:ici6n a la C5m11ra N:i.:ionnl de la Industria Pesquera. 

Este aparo debe incluir el intercambio de inform.'1ció11_ 

relativa a la locali:aci6n, tn.maíto, producci6n, empleo, 

íinanci=i.miento, tecnologra y otros par5metros de unid!!, 

des de producci6n y de servicio, tanto sociales como 

privadas; as! como en la organi:.aci6n y promoci6n de 

seminarios y convenciones en conjunto con la Cámara N!!_ 

c.ional de la Industria Pesquera. 

Realizar un an5lisis t6cnico detallado de ln infraes--

tructuro. requerida. i.istc estudio debe ser rt:'ali:.ado 

por una organi zaci!'in independiente y experimentada. 

En base a nuestra rcvisi6n del trabajo actual, el Cen

tro de Inversiones de la FAO (Roma) constiturc uno se

lec.ci!'in adecu=i.da. 

.ESJA 
nur 

TESIS 
DE lA 

NO DEBE 
8181J()Tp~ .\ 
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Entre los an4lisis requeridos están: 

Infraestructura actual y·evaluaci6n de necesidades cs

pectfi i:.Ís •. 

Mod01os ·de; l~b,~r~.Í:~rios y oper:tciones de engorda. 

'.··-
Necesidades ;de finnnciamlento espccrficas para los mo-

delos· .. 

Evalunci6il: ·d~ .. t~cnOlogías cspcc!ficas para la produc-

cidn. de· Po' s. t..: ln r.vn. 

Definici6n de un programa de investigación y dcsarro-

llo. 

Mejoras técnicas posibles a trav6s de programas de cap:!_ 

citacicSn. 

Necesidades del sistema de informaci6n. 

Este cstctlio debe rcali:iarsc a la brevedad posi-

ble. Sin embargo, cnfati::.amos que el desarrollo debe co-

men::.ar y no estar sujeto a mayor retraso. 
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ESTRATEGIA fl· 2: ;INTERNACIONALIZAR EL SUBSECTOR 

TECNOLOGIA 

El nelclco de proyectos y la inversión en infracs-

tructura asegurar!an quO: avan::.adas tccnolog!as fueran ex}. 

tosamcnte introducidas y combinadas con el conocimiento 

mexicano actual. Las mejoras en la escuela de San lllas 

nyudarfan a diseminar este conocimiento. Sin embargo, el 

flujo de- tccnologfa dl•bc ser continuo y no basndo tlnica-

mentc en programas de cnpacitac16n, Es difícil <JUC en 

una actividad nnciente y fragmentada la informaci6n fluya 

f!l'cilrncntc hacia el Centro de Informaci6n. ,\sf, ofrece-

mas tres recomendaciones cspcc!flcas para asegurar que la 

nuc\ra tecnologra se incorpore continua y activamc-nte a la 

actividad. 

Recomendaciones: 

Instituir un programa de becarios internos que asegure 

la transferencia de tecnolog!:ts :n·an:.aJas a la cooper!!. 

ti va. Las operaciones nacleo dispondrfan permanente-

mente de puestos para permitir capacitacicSn multifun-

cionnl en aspectos t6cnicos y/o administrativos de las 

operaciones de cultivo de camar6n durante un afio ( dos 

cosecl1as J. Los candidatos de las cooperativas para -
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estas posiciones deberán cumplir con niveles técnicos_ 

y profesionales mínimos. La coordinaci6n de este pro

grama sería responsabilidad de ln Dirección General de 

Acuaculturn y la camara Nacional de la Industria Pes-

quera. 

Promover que el requisito de servicio social de estu-

dinntes p1·ofcsionales se cumpla en explotaciones coop~ 

rativas tanto como sea posible. 

Promover intercambios estudiantiles internacionales. 

El obstdculo mas importante para la implcmcntaci6n 

de estns recomendaciones reside en la necesidad de cam- -

biar o modificar los reglamentos actuales r encontrar un 

medio que permita la participación de la iniciativa priv~ 

da, El proceso de aprobación r.lt! las recientes rnodifica-

cioncs a la ley (diciembre de 1986) fue sujeto a esfucr-

z.os importantes de cabildeo entre SEPESCA y los intereses 

de la industrin pesquera. Cambios ar.licionales a la ley -

pueden ser sumamente difíciles en este momento. Así, si 

consideraciones políticas no permiten cambios a la ley, -

se requiere incorporar excepciones para establecer las -

operaciones nacleo descrit~s. Como último recurso lapo

sibiliJar.l de un mecanismo en fideicomiso ar.lministrado por 

una entidad indt?pcndiente podría pennitir movilidad de 
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capital y rendimientos de acuerdo a los riesgos. Sin em

bargo, entre m5s complejos y temporales sean los medios -

que permitan el ingreso de recursos, m~s dif!cll será la 

implcmcntaci6n de estas rccomendncioncs y el desarrollo -

de la industria. 

Las recomendaciones para las operaciones naclco son 

de importancia vi tal y estarán claramente sujetas a con- -

troversia y discusi6n. Hodificar la voluntad política 

hacia un desarrollo rn5s .:ibicrto ser:! Jif!cil. Sin cmbar-

go, creemos firmemente que se debe encontrar un cambio 

para el cst3blcclrnicnto de este nílclco <le vanguardia <lir.!_ 

gido por la iniciativa privada para que }!t'.!xico logre dc-

fcndcr su posicl6n y apro\•cchar las oportunidades di! mer

cado en el corto y largo pla:o. (3) 

(3) FEDER.-\CION REGIONAL DE SOCIEDADES COOPERATIVAS DE LA 

INDUSTRIA PESQUERA, NORTE DE SJN,\lOA, SUR DE SONORA,F.C.L. 

l'ROYECTO DE ACU,\CULTURA "LAS GRULl.,\S f.L\RGEX DEHECllA" ~IEXl 

ca, 19s.i cr:ig. S9J. 



4. Rl1SUMllN Dll J ~VERSIONllS 

IU~SUMEN 

'f!PO ur: 
INVJ:.llSJON 

llARílh'AltH 

llAltHh'ARE 

SOFTWAl!E 

JN\'i;l!SIONES 

( MIJ.J.Otlí:S 
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I!.\ Oi'l:l!ACJONES -NUCl.EO 
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Jll:ClJllSOS 
- CENTltO /JE IN-
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- MliJOltAS " !.A 

1:sctJl!I.A llE -
SAN Hl.AS 

- l:STUUIO THCNI 
ca lll': U/l'llA· :-
!OSTl{IJCTl/H(', 

- SE~ll NA!t TOS 

1' o T " l. 

PAJ{A CAMAl!ON OE ACUACULTURA 

nu TONHLAIJAS ) 

COSTO 
FíNANCIA-

HSTIMAllO 
MlllNTO COMENTAl!JOS 

PnOPUESTO 

-- s 10- 15 JlEUE PROl'OllCIO~Alt 
SI~ EN THl!~ll~OS nrr 
UN Pnot:HAMA TOl'A l. 

$100-150 $50 J.OS FONIJOS IH~C,\llA 
JJOS !JE '·" coxc1: -:-
S ION () ,\ltl!E:~JJ,\-

MIENTO llE Ol'E/!,\-· 
CIONl:S NllCl.EO I'll!i 
JJEN ,\l'OY.\lt. 

$ 5-10 $5-10 Pnnmn f;STJM,\llO 

S Jll5-155 $li5-75 

FUl:NºfE: íliotécnicns de Ac11ac11ltura. S.,\, <le C.\' 
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e o N e L u s I o N E s 

l. El gobierno mexicnno deber4 nodificnr In Ley Federal_ 

de Pesen y ser m~s flexible con ln.pnrticipnci6n de -

capital privndo en ln industr~n de ln acuacultura de 

camarón, as! como dnr concesiones ·a· particulares so-

bre tierras OtÍics. pa-ra·.,~e-ri1iZa.r esta actividad. 

2, 

. ' :· ... ---.-- ·,-:·.-> ''_-::· .. _,_.: 

en Es necesnrio que · .. ía_ )~f.c'i ~··tf.va p~i vndn intervenga 

estn indu-s·tria yn que el scctor·sacial r el sector 

cooPerntivistli no tienen la fucr:.:i. necesnrin p::¡ra lm-

pulsar el desnrr.Óllo de est::l ::lCtividad. 

3, La industria de ll'.l acuacultura dc camarón requerir:( 

de una modcrni:nci6n total como por ejemplo: 

n) Importación de tecnología de vnngunrdl.:! en .'lrcas -

como: 

Infraestructura de grnnjns acu!colas 

Labor.:?torios de post-!ar\•as 

F:l'.brica de alimentos 

T~cnic.::is de c.:1ptura d~ ¡iost-lar\•as 

b) C.:!paci taci6n a ingenieros y t~cni cos · 

c) Moderni:aci6n de canales de distribuci6n a meren--

dos potencinles. 
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4, Se deben instituir sistemas sencillos y eficientes P!!. 

ra proporcionar créditos a quienes iritervcngnn en la 

actividad. 

5. El potencial Je México en recursos naturales• climas_ 

)' situación geogr!lfica es impresionante como por - -· 

ejemplo: 

Un estimado conservador de 300 ,ooo llns, lle tierra • 

adecuada pnrn ln ncuacultura de cnmnr6n. 

La abundancia de post·larvn snlvnje, como lo indica 

la captura marina, 1..•s enorme (7S,OOO toncl:1das en -

1955). 

La ubicación geográfica (en términos de la ccrcan[a 

a los Estados Unidos) es clave, pues los cargos, se

guros y fletes para el camnr6n mexicano constituyen 

curen üel 2':. del Valor agregado. 

6, Es indispensable que el Licenciado en Administraci6n_ 

intervenga en empresas que estén dentro de esta acti

vidad rn que debido a sus conocimientos a)·udnr!a a di 

chas instituciones n la renli=nción de estudios de 

mercados necesarios para poder introducirse r!'lpidar.1e!!. 

te en los mercados extranjeros. 

7. El recurso marino munüinl ha nlcan=ndo su m5ximo rcndi 

miento sostenible (2 C"illoncs Ce toneladas anuales) por lo -

qLD ln ncunculturn ~camarón es ele gr.m importancln. 
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