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La pesen como actividad es la ac-
ci<jn del hombre encaminada a

aprovechar para su beneficio los
recursos naturales renovables existentes

en el océano (Gulland, 1970).

Se supone que el hombre prehistórico,
además de la caza y la recolección de
plantas )• frutos silvestres, también llevó
a cabo la captura de organismos mari
nos, logrando por una parce incrementar
sus conocimientos y sus dominios, y por
la otra disponer de una nueva fuente de
alimentos. Para ia pesca utilizó los mis
mos instrumentos que le servían pava la
caza o para defenderse, como las lanzas
de punta de sílice o los ganchos fabrica
dos con astas de renos. Por otro iado, es

posible establecer que ios moluscos y
otras especies sedentarias (llamadas
bentonicas) representaron la mayor par
te de su capmra. Lo anterior queda de
mostrado por el hecho de que en las ca
vernas y albergues en que el hombre se
guarecía de los elementos naturales, se
han encontrado abundantes restos de

ct)nchas de moluscos que le servían de
alimento; el hallazgo más famosoes el de
los concheros de la cueva de Altamira en

el norte de España, donde se localizaron
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canddadcs realmente extraordinarias de

conchas de bígaros {¡Jlloiiiia H/tont) y de
lapas {PateHn riil^irii).

Al paso de los milenios y cttn el in
cremento de sus necesidades alimenti

cias, aunado a su indómito espíritu
aventurero, el hombre se adentró en el

mar sirviéndose de embarcaciones ru

dimentarias.

Desde épocas muy antiguas los egip
cios, hebreos, asirios y fenicios practi
caron la pesca en el Mediterráneo, tal
como lo demuestran los bajorrelieves
egipcios que representan escenas de
pesca con arpones de varias púas. Pero
fueron los romanos, en su época de es
plendor, quienes se dedicaron activa
mente a la pesca, degustando en sus
banquetes morenas, salmonetes, dora
dos, lenguados y merluzas. Asimismo,
se dedicaron al cultivo de especies co
mestibles. Sobre el tema los histt)riado-

rcs de la época narran que el general
romano Lúculo (106-57 a. C.) invirtió

fuertes sumas de dinero para oradar
una montaña en las inmediaciones de

Nápoics con el único finde allegaragua
de mar a sus vivcrtís de peces (Rioja rt
ai, 1972).

CiFUENTES V CurVt

En América, muchos puebl«>s fueron
pescadores, como los siboyencs y di
versas tribus de tupíes-guaraníes. En
México, las representaciones en códi
ces antiguos permiten pensar que las
culturas que se desarrollaron antes lie
la llegada de los españoles ya practica
ban la pesca.

1. El México prehispáníco

En nuestro país, el conocimiento de los
mares data desde las culturas azteca,

maya y zapoteen, \a que las represen
taciones de animales y vegetales en sus

códices los muestran con gran fideli
dad, producto de numerosas y bien
orientadas obscrvacione.s. De igual for
ma, la existencia de un amplio vocabu
lario para designar especies animales,
como el que se estableció para los
moluscos, indicasu competencia en este
campo, dentro del cual también esta
blecieron las primeras colecciones de

caracoles.

Como lo señala Vilchcs (198(1), "la

pc.sca en nuestro país se remonta, como

en todos los lugares del mundo, a los

primeros habitantes como medio de sus-
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tcnt", junto con la cazü según delatan
los restos arqueoltigicos \' se asientan en
los diversos códices conocidos, ejercien

do una influencia decisiva en todos los

cirdcnes de las comuniilades v los indi-

viiluos pues no sitio era provceilora de
medios de alimentacúm, sino que tam
bién impulsaba las víasde comunicación,
la actividad artcsaniil y artística, forzan
do inclusoa la imaginaciiíii para perfec
cionar medios y sistemas y obtener así
mavores rendimientos. No es de extra

ñar. pues, las representaciones que se
hacenen los ctídicesile la pescapor me
dio de tridentes v aqiones. así como la
construcción de represas en los nos para
facilitar la captura con flechas v con los
demás artefactos descritos, manejados
con hábil destreza, además de una red

con aro que era tic los más perfectos
conocidos a la sazón"".

De igual forma —como lo relatan los

primeros cronistas como Sal1:^¡;lin, Tor-
quemada v Duran, entre otros, v poste
riormente los historiadores como (íln\ijc-

R)y Bemal Díaz del ííastillo-, la variedad

de especies acuáticasque se comercializa
ban en el mercado o tianguis deTlatelolco

eni impresionante. Se potlían encontrar
especies frescas como el o pes
cado blanco v productos manufacturados,
por ejemplolos pasteles de algas {Spimliiiii)
a los que Uemal Díaz del (íascillo llamó
tortas con sabor a queso.

Las especies que se consumían prnce-
ilían de rit>s. de los lagos circundantes a la
capital azteca, y de amlxis litorales: entre
éstas, ios cronistas reportan la presencia
en sus mesas de gran \aricdn<l de peces
marinos vde agua dulce, asícomo ilc crus

táceos, moluscos, tortugas y tnanatícs.

De igual forma \'ilclies {Hml) reporta
que, según los cronistas, existía mavordi
versidad de especies en los litorales del
Pacífico, que en los del /\tlántico. Por su
pane el jesuíta Miguel del Barco (170()-
1790) en su Histnrin luilnnil )• (rñnkaHe la

üiiú^iia California menciona: "\'a que la tie
rra de ia California es poco fértil de fru
tos, suple el mar la falta de bastimentos
con los muchos pescados que ofrecen
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entre ambas costas: en una y otra es in-
crefcle su muchedumbre y su variedad.
Y hablando de la Bahía de San Lucas,

con los chinchorros y redes que cada
navio lleva, ciñeron mucho pescado de
especies muy diferentes, y todo muy sa-
brtiso y sano, y porque se sepa que espe
cies bahía, después daré las que vo vi:
cogiéronse chemas, pargos, mercis, cor
nudas, cazones, tiburones, mantas, lisas,

salmones, atunes, csmcdregales, sardinas,
ostiones, rayas, cuchos caballos, ronca
dores, bailaeros, bonitos, puercos, lengua
do, ingartijas y ostiones de perlas". Cabe
resaltar que los nombres con los que se
llamaba a los poces eran los empleados
en la Hspaña de la época.

Por otro lado, como en todas las reli

giones, los pueblos ilel México prchis-
pánico rendían culto ai dios de la pes
ca. al que llamaron (fpochtli (zurdo, dios
menor o llalaijini)^ al que creían inven
tor de las redes v demás instrumentos

para la pesca.
I-xs técnicas que utilizaban para captu

rar o pescar las especies acuáticas eran
di\'crsas,como lo registran diferentescnv
nistas e historiadores, entre kis que de-sta-
ca Bernarclinode Sahagiinen su obra His-
/aria genera/ He Im casas He la \nera hspaña.

11. La Conquista

lx>s españoles aprovecharon de manera
significativa ki que .aprendieron de las
culturas prehispánic.is sobre la explóta

los pueblos del México

prehispánieo rendían culto al

dios de la pesca, al que

llamaron Opocfitll (zurdo, dios

menor o tlaloque), al que

creían Inventor de las redes

y demás Instrumentos

para la pesca.

ción de estos recursos. Tal fue su ins

trucción, que hasta llegaron a so-
brccxplotarkfs, como en el caso de la
madre perla, t|ue les despertó gran co
dicia, a diferencia de los nativos que des
de mucho tiempo atrás la conocían y la
empleaban como adorno, pero tenían
poco aprecio por ella.

P<ir liesgrncia, la Conquista frena todo
el florecimientoque lasculturasdelMéxi
co antiguo habían desarrollado hasta el
siglo X\'I, periodo en el cual decae, cichi-
do a que como lo señala Beltrán (1982),
intereses políticos, económicos v religio
sos llevan a los conquistadores a tratar
de imponer la "supremacía" de su civili
zación. Los españoles no sólo destruye
ron el patrimonio científico-cultural de
nuestros antepasados, sino que en sus
crónicas los difamaron, inventando una

serie lie hechos como los sacrificios hu

manos Votros, producto de su desbor
dada ambicii'ui (Cifuentcs <•/ ai, 199,S).

Beltrán (1982) comenta que durante
los tres siglos de la Colonia, la ciencia v

la cultura fueron desarrollándose en la

Nueva Lspaña hasta alcanzar algunos
logros, aunque luchando siempre ctin-
rra los obstáculos que se derivaban ticl
régimen ctilonialista, así como de aque
llas limitaciones reflejo del medio cultu
ral de la líspaña de entonces, lin esta
época destacan tres eventos: la funda
ción de la Real y Pontificia Universidad
(I.S.11-1.^5.1); la expedición de Urancis-
co Hernández (1.170-1577) para el es
tudio de la flt)ra y la fiiuna; y la expedi
ción botánica (1787) encabezada por
Sessc, quien fundó ci Jardín Botánico.

I.a organización y reglamentos en
materia de administración pesquera no
fueron oapíiulos que se desarrollaran en
la etapa colonial, más bien la actividad
pesquera estaba normada por leyescon
tenidas en el Libro iv, título xxv de la

Recopilación tic Indias, en donde tam
bién su incluía al buceo para extraer per
las, así pomo a la caza de ballenas.

No se reportan datos precistis sobre
la acuicultura durante el periodo
virreinal; sin embargo, se sabe que en
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algunos conventos se cultivaron pcccs
nativos con el fin de producir alimento,
utilizando técnicas empíricas en estan
ques. No fue sint) hasta finales del siglo
XVII, cuando se realizaron diversos in

tentos de organización para producircul
tivos en aguas interiores, ya que se pre
sentaban problemas significativos de co
mercioy manejode! producto pesquero,
debido principalmente a que las ciuda
des con mayor población necesitaban el
constante abastecimiento de víveres, y

padecían escasez de pescado, y el poco
que procedía de ambas costas se vendía
a altos precios con los riesgos de una
inadecuada manipulación.

En vísperas de la culminación de la
dominación española, lasautoridades re
conocieron que la legislación estableci
da en materia tic pesca y buceo de la
perla era opuesta a los fines con que se
habían dictado, por lo que cllb de abril
de 1811 se decretó la libertad del buceo

de la perla, de la captura de ballena, tic
nutria y de lobo marino en todos los do
minios de Indias.

Durante el siglo XIX se crean las tres
primeras sociedades científicas: 1) la So
ciedad Mexicana de ücografia y Esta
dística, en 18.33, dccana de las socieda

des mexicanas y posiblemente de Amé
rica Eatina; 2) la Academia Nacional de
Metlicina en 1864; y 3) la Sociedad
iMcxicana de Historia Natural en 1868,

que desde e! principio publica su revista
Im Naüira/e^a.

III. La Independencia

Durante la primera etapa de la Indepen-
tlcncia, el Gobierno inicia una serie de

proyectos para el mejoraprovechamien
to de las especies marinas y de la
piscicultura. En 1858 se incluyó en el
Ctkiigo Civil la clasificación de los "vi
veros de animales, como los estanques
de peces, como bienes inmuebles", de
esta forma se incorpt)ra la acuicultura
al derecho, En 1861, se crea la Secreta

ría de Fomento, Colonización, Industria

y Comercio, en la cual se iniciaron de
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manera formal las investigaciones ma
rinas con el fin de tjrdcnar tos asuntos

pesqueros de la época. Finalmente, en
enero de 1863, se publica el informe de
l-onginos Banda acerca del reconoci
miento que se realizó sobre las Islas
Revillagigedo.

IV. Benito Juárez

En la administración del presidente Be
nito Juárez, se decretan las primeras le
yes y reglamentos tendientes a regular y
fomentar la pesca. En 1871 se publican
los Lincamientos Relativos a la Prtjduc-

ción y Protección de las F.spccies y a la
Regulación de las Pesquerías. Dtras dis
posiciones posteriores se refieren a con
cesiones para explotar ciertas especies,
para reglamentar el uso público de los
mares territoriales, esteros, lagunas y
ríos, así como para proteger la fauna ma
rina de prácticas nocivas. En 1872 se
promulga la l^y de Pesquerías.

Con esta ley, entre otros ordenamien
tos, se intenta reglamentar la participa
ción de los extranjeros en la pesca, se
ñalando que los buques de otros países
pagarían como derecho un peso por to
nelada de prtxlucto, obteniendo un per
miso temporal de seismeses, mismo que
les concedía el derecho de establecer ins

talaciones provisionales en las costas na
cionales para el manejo de los produc
tos capturados.

CirucNTEs r Cupui

V. Porfirio Díaz

Por órdenes de Porfirio Díaz se funda

dentro de la Secretaría de Fomento, la

Oficina de Piscicultura, con el objeto de
impulsaresta actividad. Así,en 1884, Es
teban Cházari publica el libro Pisc/ailt/ira
(ir (iffia diilcr editado por la misma secre
taría. Asimismo, este legislador oaxa-
queño concibe en forma sistematizada
la piscicultura, con lo que en 1886 logra
la aprobación del decreto del Congreso
para la introducción de esta actividad
en México. Cházari propone también un
curso de piscicultura en la escuela de
Agricultura, iniciando la educación for
mal en este campo.

En 1884, Alfredo V. I.amorte cons

truye la primera estación piscícola de
México en Chimaleapan, ()coyoacac,dis
trito de Lerma, para el cultívo de tru
cha. En este mismo año se establece la

estación piscícola de la Condesa, en d
Distrito Federal. Finalmente, en 1891 se

crea la Oficina de Piscicultura, depen
diente de la Secretaría de Fomento.

VI. Francisco I. Madero

F,n el régimen de Francisco 1. Madero
se decretan las medidas para "impulsar
el aprovechamiento de los amplios lito
rales mexicanos", \' el mandatario seña

la que "el gobierno espera tener en la
explotación de k pesca, la base de la ali
mentación del pueblo".

VIL Venustiano Carranza

En 1915, durante el gobierno consti-
tucionalista de Venustiano Carranza se

creó la Dirección de Estudios Biológicos,
dependiente de la Secretaria de Agricul
tura y Fomento, fundada ptJr Don /Vi-
Ibnso L. Herrera, la cual t|ued() integra
da por el Instiruio ile Biolt^'a General v
Medica, por el Musco Nacional de His
toria Natural, por el Departamento de
Exploración de Flora y l'auna, por el |ar-
tlín Botánico \' el Parque Zocjlógico de
Ciiapultcpcc (amhK)s entraron en funcio-
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ncs en 1923) y por la l-^stación ele Biolo
gía Marina del Golfo; además, se integri)

unaDirecciónde Pest|ucrias. Oonelemen
tos de las df)S direcciones, en 1923 el pro
fesor Herrera organizó la Oomisión de
México con el objetivo de llevar a cabo

la promoción de bancos oscricolas y la
fijación de épocas de \ cda adecuadas para
la expk)tación de estos moluscos, así
como de peces de importancia comer
cial. Ixj anterior marca el iniciode la par
ticipación directa del Hstadoen las urnas
de investigación sobre los recursos
pesqueros. Este primer paso sirvió para
arrancar con una serie de accit)nes; así.

en 1926, la comisión se dividió en dos,

una para el Golfo v otra para el Pacífico,
con la mira de establecer centnis perma
nentes de estudioshidmbioltigicos enpun
tos estratégicos.

Como resultado de la anterior acción,

se estableció en el Puerto de Veracruz

la Estación de Biología Marina del Gol
fo, primero en un modesto local que
prestí» la EscuelaPreparatíiria, ydespués
en un amplio v conveniente espacio en
el edificio de faros. Al mando de la Es

tación se designi") al distinguido biólogo
Enrique Bcltrán, quién no sólo dio ini
cio a las investigaciones, sino que tam
bién integró colecciones con las que se
estableció un pequeño museo de espe
cies marinas.

Por su parte, la Comisión del Pacífico
no logró sus propósitos. Como resulta
do de los trabajos del personal de la Es
tación, en 1929se publicó el artículo"I..a
pesca en el Golfo de México" del Dr.
Bcltrán, en las Memorias de la SociedadAn-

Ionio Alcete. Sin embargo permanece
inédita una monografía sobre la biolo
gía del Golfo de México del mismo Dr.
Beltrán, pero en 193.'» se logra publicar
el estudio Lospeces comerciales deMéxico.

VIII. De Plutarco Elias Calles a

Pascual Ortiz Rubio

1.a Dirección de Pcsqucrias, a la cual se
concedieron funciones para regular, fo
mentarydesarrollar laactitádadpesquera.
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estableció las agencias y oficinas de ins-
peccitm pesquera, las cuales fueron ubi
cadas en distintos puntos del país y fue
ron lf>s espacios que afH)rtart)n las bases
para que se deca-tara la primera Ley de
Pesca, prtimulg.ida en 1925 por el presi
dente Plutarco Elias Galles,

Esta política para aprovechar y con
servar los recursos marinos nacionales

determinó una serie de acciones que tu
vieron com<3 base la investigación. Así,
en la época del presitiente Portes Gil se
emprendió la Planificación Científica del
Territorio Nacional, perfeccionando, es
pecialmente, las cartas hidrográficas.
Durante el gobierno de Pascual Ortiz
Rubio se decretaron disposiciones me
diante las cuales se regulaban las vedas
y se concedían autorizaciones para ex
plotar algunos recursos pesqueros.Tam
bién se inició el fomento de la pesca

deportiva.

IX. De 1934 a 1956

En 1934, el presidente Lázaro Cárde
nas dispone la creación del Departa
mento Forestal de Caza y Pesca, en lu

gar de la Dirección de Pesquerías. De
igual forma, fomenta la educación y ca
pacitación de recursos humanos en el
área a través de los Institutos de Ense

ñanza Superior Forestal y de la Caza y
Pesca, así como el de Investigación

Forestal de Caza y Pesca.
El 31 de diciembre de 1939 se crea el

Departamento de Marina Nacional, y
las actividades que realizaba el Depar
tamento Foresta! de Caza \' Pesca pasan
a la recién formada Dirección General

de Pesca c Industrias Conexas. En 194(.l,

época del presidente Manuel Avila
Camacho, el Departamento de Marina
Nacional se transforma en la Secretaría

de Marina, la cual continúa pertenecien
do la Dirección de Pesca. Esta direc

ción inicia la integración de una estadís
tica pesquera para, según palabras del
propio presidente, "desempeñar con cri
terios técnicos las tareas de conserva

ción, desarrollo, organización, fomento.

protección,vigilancia y controlde la fau
na y flora marítima, fluvial y lacustre"

(Cifuentes d a!. 1995).
En las instituciones gubernamentales

relacionadas con el estudio v adminis

tración de los recursos marinos se em

pezaron a incorporar biólogos egresados
de la Facultad de Ciencias de la inam,

creada en 19.39, y de la Escuela Nacio

nal de Ciencias Biotógicas del ipn, fun
dada en 1938, lo que generó» la intensi
ficación de las investigaciones científi
cas. Así, en 1942 se integra la Misión
Mixta Pescjucra Mexico-Americana con
sede en Guavmas, Sonora, con el obje

tivo de realizar investigación acerca del
camarón en el Océano Pacífico. Esta

misión la conformaron el biólogo Mauro

Cárdenas Figucroa, como representan
te de México y el Dr. NültonJ. Lindncr
como representantede los Estados Uni
dos. La misión se transforma dos años

después en el Instituto de Pesca del Pa
cifico, que permaneceen el mismopuer
to de Guavmas a cargo del biólc^o Rene
Núñez, quien recién había rcgresadt» de
hacer estudios sobre pesquerías en
Seattlc, Washington, y del biótiogo
Héctor Chapa Saldaña. Los investiga
dores contaban con una pequeña em
barcación, la Antonio G. García.

En 1956, la Secretaría de Marina fun

dó, a través de su Dirección General de

Pesca, la Estación de Invcstigackin Ma
rina en el Puerto de Mazatlán, que que
do a cargo del Dr. Antonio García Cu

bas. En 1957 el Dr. Jorge Carranza Fra-
zer estableció) en el Puerto de Veracruz

la Estación de Biología Marina Veracruz,
en la que se llevaba a cabo investigación
y se impartía la carrera de Técnico
Pesquero, que después se transformó en
el Instituto Tecnológico de Pesca de
Veracruz.

X. El arribo de científicos

españoles

Es interesante subrayar la importancia
que tuvo para la investigación marina y
el aprovechamiento de los recursos, la
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incorporación de científicos espatioics
<|iic llegaron a nuestro país en calidad
de refugiados en 1939 y 1940. De ellos
se pueden mencionara los doctorcs Iin-
rkjuc Rioja l/> Blanco, (Cándido Bolívar,
l'ederico Bonct v Biviano ()sorio Tafall.

De estos científicos españoles se tie
ne c|ue subrayar la labor t|ue desarro
llaron en la formación de biólogos
mexicanos en diferentes campos de la
ciencia, asi como el impulso c¡iie ofre
cieron a la investigación. I'in ciencias

marinas se debe destacar al Dr. Hnri-

ijue Rioja, quien creó el Departamento
de Hidrobiología en el Instituto de Bio

logía de la rs'.ui y formó a dos de los
investigadores más destacados en el
campo; la Dra. María Hiena ("aso
Muñoz y el Dr. Alejandro Villalobos
Higueroa,quienes produjeron gr-.in can
tidad de artículos que se publicaron en
la revista /hiales del¡mti/ulo de ñiolrii>/ii y
en otras revistas; además de numero

sos libros entre los que destaca \\lmar.
ucuario de! mundo.

XI. La UNAM, el ipn y las ciencias
del mar

Tamo en la Universidad Nacional como

en el Instituto Politécnico, el Dr. b'cderi-

co Bonct desarrolló una gran tarea. Des
tacan sus trabajos de geología marina y
su labor en la formación de numerosos

geólogos mexicanos. Hn la Hscuela Na

cional de (dencias Biológicas, Dsorio
Tafall forji) a varios bitMogos pesqueros
como Mauro Cárdenas, Héctor Chapa,
Aurelio Solórzano, entre otro.s, y publi
có numerosos trabajos de pesca y apro
vechamiento de los recursos marinos.

1.a t'NíA.M continuó su desarrollo y en
el año de 19.39, principalmente en el Ins
tituto de Biología, se inició la investiga
ción marinacon trabajosdescriptivos de
tipo biológico. A partir del año de I9.S5,
como consecuencia del Coitgre.so (íco-
l(')gico Internacional v del Añf) Geofísico
Internacional, se incrementan los traba

jos de investigación marina en los insti
tutos de Geología, impulsadfts por el Ing.
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Guillermo P. Salas, y en (íeofísica, por
el Dr. Julián Adem. listos esfuerzos tra
taron de sentar las bases para el desa
rrollo de las ciencias del mar en la i'n.vm

v en d país. Por esta raztín, en 1973 se
fiindó —gracias al Dr. Agustín At ala Cas

tañares, Coordinador de Investigación
Científica y anterior director del Institu
to de Biología—, el Centro de Ciencias
del Mar y Limnología, al que se incor
poraron los recursos humanos y mate
riales dedicados a la investigación mari
na de las distintas dependencias univer
sitarias. Para ese entonces, se establecie

ron la maestna y el doctorado en Biolo
gía Marina en el Departamento de Bio
logía de la Facultad de Ciencias. Hn el
mismo año, la i 'N.wi creó» la Unidad Aca

démica de los Ciclos Profesionales y de

Posgrado del Colegio de Ciencias y Hu
manidades. Por su parte, en sus fundo
nes de director de la Facultad de Cien

cias de la I N.wi el maestro )uan Luis

Cifucntes presentó, en conjunto con el
Dr. Ayala Castañares y el Dr. Gerardo

Green, la propuesta para crear la maes
tría y el d<Ktorado en Ciencias del Mar
con cuatro especialidades: oceanografía
física, oceanografía geológica, oceano
grafía biológica y pesquera. La propues
ta fue finalmenie aprobada.

F.l antiguo Centro de Ciencias del Mar
y Limnología se transformó en 1981 en
el Instituto de Cienciasdel Mar y Limno
logía, que actualmente cuenta con más
de un centenar de investigadores, v dis
pone de instalaciones en ("iudad L'niver-
sitaria; en ta Hstacitín Mazatián, Sinaloa;

en la Estación el Carmen, Campeche; y
en la Estación Pueno Morelos, Quinta

na Roo. Este centro posee los barcos
oceanógraficos B/O El puma, en
Mazatián yelB/OJusto Sierraen Tuxpan,
Vcracruz. Por otro lado, este Centro ha

publicado trabajos de investigaci<ín fun
damentalmente en las revistas .•\iuiles del

Instilutn de liioloida v .Aludes de/ ¡iisdliilo de

Cieudus de! Mar y Imuo/u^ia{actualmente
fuera de circulación).

Por su parte, en 19.30 el Instituto Po
litécnico Nacional inauguró la Unidad

CiruENiis f CuFui

Profesional de /acatenco y, en 19f>L el
Centro de Investigacicm y de Fistudios
Avanzados(risvi .siav),con el fin de pre
parar investigadores especializados de
alto nivel v expertos dedicados a pro
mover la constante superación de la
enseñanza y la investigación científica y
tecnológica; en estos centros se impar

ten las maestrías y doctorados en Cien
cias. Hn 19(>1, la Hscuela Nacional de

Ciencias Biológicas establece sus estu
dios de maestría y doctorado en Cien
cias Biológicas.

En 1978, el ii»\ funda el Centro

Interdisciplinarío de (Ciencias Marinas
(ciciMUi) en la Paz, B.C.S., en donde

ofrece las maestrías en Ciencias Mari

nas y Ciencias Pesqueras. Asimismo, en
1982 el ciwi'.si \v establece la L'nidad

Mérida, en la que oferta la maestría en
Biología Marina.

Actualmente, en el Instituto Polirécni-

at Nacional, en la Hscuela Nacional de

Ciencia Biológicas, el cicümar \ el
ciwi-.srw, se realizan actividades mari

nas, al igual que en la Escuela Superior
de Ingeniería Mecánica v Eléctrica
(l-:.siMi:) y en la Escuela Superior de In
geniería y Arquitectura (i-sia).

XII. De la "marcha al mar" a

Gustavo Díaz Ordaz

Por otro lado, durante la segunda parte
de la décatia ile los cuarenta la Secreta

ría de Marina cre<') cuatro c.scuelas prác
ticas de pesca en distintos estados tiel
país: en l.erma. Campeche; Alvarado,
\'eracruz; Manzanillo, Colima v en La

Paz, Baja California Sur. En el estable

cimiento y la formación de estas escue
las colaboraron biólogos en la impar
tición de ciases y en la elaboración de
textos y materiales didácticos.

En 1948 entrt) en vigor una nueva
la;v de Pesca, cuvo reglamento se pro-
mulg('> en 19.SL En ella se instituyó la
Comisión para el 1-omento de la
Piscicultura Rural. En el .sexenio del pre
sidente AdolfoRuiz Cortincs, quien sen
tó las bases para la concientizacii'm del
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mexicano hacia la pesca, se opera el pro

grama de "marcha al mar".
Por su parte durante el régimen del

presidente Adolfo López Mateos las es
cuelas prácticas pasaron a la Secretaría
de Industria v (lomercio (sic), que se
fundó en lugar de la Secretaría de Hco-
nomía. MI mismo presidente López
Mateos creti la (lomisit'tn Nacional Con

sultiva de Pesca.

Kn 1964 la Dirección Ccncral de Pes

ca de la sic, cuyo director general era el
tilmirance Antonio Vázquez del Merca
do, establece el Instituto Nacional de In

vestigaciones Biole>gico Pesc]ucras, gra
cias al entusiasmo de los biólogos
Rodolfo Ramírez Granados, Mauro

Cárdenas, PIcctor Chapa, Margarita
Lizárraga, Concepcit'in Rodríguez, Er
nesto Ramírez I lernández, entre ntros.

III primer director del instituto fue el

biólogo Mauro Cárdenas, y como ¡cta
de piscicultura se designó a la Dra. Ma
ría Luisa Sevilla.

el nombre de Programa de Investiga
ción y Fomento Pesquero México/
pnud/i'.vo, se mantuvo por varios años.

Xlli. Barcos de investigación

pesquera y publicaciones

La investigación pesquera se inició utili

zando un barco que la Secretaría de
Marina acondicionó para ello: el AJtair.
Posteriormente, la Secretaría de Indus

tria y Comercio utilizó dos viejos bar

cos, el Yolanda y el Graciela, en los cua
les colaboraron el capitán Walfre
Maldonado v cuatro guardapescas que,
además de la vigilancia, apoyaron el tra
bajo de los biólogos. A principios de
1970, y al firmarse el programa con r,\o,
llegó el barco Antonio Alzate, )• a fina

les del mismo año el Alejandro de

Humboídt. En 1979 se adquiere el bar
co Gnjuku. También en esa época se
usaron los barcos Tecnológico y Bios de

la Escuela de Veracruz.

Para la investigación

nceanográfica, ia Se
cretaría ele Marina,

destinó el barco Vir

gilio Cribe, en cuyo
acondicionamiento y

equipamiento colabo
raron los vicealmi-

rantes Gilberto López
Lira, Doroteo Silva y

el Mtro. Juan Luis Cifuentes. Después
fueron acondicionados los barcos Dra

gaminas 2ü, Mariano Matamoros,

Cuauhtcmoc y Altair,los cuales han sido
de gran utilidad para las investigaciones,
Vsobre todo, para la formación de re
cursos humanos.

Durante osos años se incrementaron

las publicaciones sobre investigación
pesquera que se habían iniciado desde
la Secretaría de Marina. De estos traba

jos destaca el primer volumen de los
Aun/es de/ Instituto Kadoiuil de Investiga-

dones Bio/o'gicú-l'ese/neras, publicado en
1977; las cla\'es Peees Mexicanos del Dr.

José Alvarcz del Villar y el Catálogo de
Peces Marinos Mexicanos, preparado con

En 1970 la Secretaría de Industria y Comercio creó la

Subsecretaría de Pesca, con lo que el Instituto

Nacional de Investigaciones Biológico Pesqueras se

transformó en el instituto Nacional de la Pesca.

Durante el sexenio del presidente Gus
tavo Díaz Grdaz', se impulsó la inves
tigación pesquera, tratando no sólo de
hacer la parte biológica, sino también la
tecnológica v la socioeconómica. La di
rección, con el apoyo de la Comisiijn
Nacional Consultiva de Pesca, estable

ció el ^ de octubre de 1969 un progra
ma de colaboración en materia pesquera
con la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura v la Alimen
tación (i-.\()) V con el Fondo de las Na

ciones Unidas para el Desarrollo (i'.si n).
Al frente de este convenio se designó ai
Mtro.Juan Luis Cifuentes Lemus como
director v al Dr. Gcoffrcv Kcstcven

como codirector. El programa recibió

CIENCIA «rgo »um. Vol. 9*1. marto-junlo 2002

fotografías de las especies que se colec
taron desde 19.54 a la fecha, y que fue
ron tomadas por el Sr. Johnson. La ela
boración de las claves y la descripción
de las especies fueron llevados a cabo
por el biólogo Ernesto Ramírez
Hernández, pero por desgracia, en 1970
no se pudieron conseguir los fondos para
su publicación. No fue sino hasta 1976
cuando se editaron, sin embargo, no se
ctmccdieron los créditos al autor y al fo
tógrafo del catálogo.

Por otro lado, todo el esfuerzo en la

invesdgaciónpesquera ha sido publicado
en diferentes revistas, holanda Mercader

hace una recopilación de la majrrr parte
de esta bibliogratía, que se publica en
1981) en la obra pesca en México: análi
sis dela producción bibliográfica, que incluye
4,379 fichas bibliográficas.

XIV. De Luis Echeverría a

Vicente Fox

En 197(1 la Secretaría de Industria v Co

mercio crc(j la Subsecretaría de Pesca,

con lo que el instituto Nacional de In
vestigaciones Biológico Pesqueras se
transformó en el Insütuto Nacional de

la Pesca. Asimismo, so estableció el or

ganismo denominado Productos Pes

queros Mexicanos, el cual buscó agru
par n todas las embarcaciones pesqueras
de participación estatal; además, se crea
ron el Eideicomiso para el Desarrollo
de la Fauna Acuática y el Fideicomiso
para el Otorgamiento de Créditos a las
Sociedades Cooperativas Pesqueras, el
cual finalmente se transformó en

ii.\NPi-SCA. Por último,es importante des
tacar que a finales del periodo de go
bierno de Luis Echeverría Alvarcz, para
ser precisos el 6 de junio de 1976, se
logró promulgar el decreto en el que se
establecen 200 millas náuticas como

zona económica exclusiva del país.

1. Ln esic tícih]!!) lvinj;í;x como director gcncrni

de Pesca e Indiistriiis (ionevis jorge Hchaiiiz

y como subdirectores Aiejimilro Cerx'ames

Delgiitio y Juan Luis Cifuentes l.cmus.
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Kn el régimen del presidente 1-ópcz
Portillo se vieron cristniizndos los esfuer

zos iniciados porJorge Hchaniz para que
existiera un sólo organismo para la ad
ministración pesquera. Clon ello se creó
el Departamento de Pesca, cuyo titular
fue í-ernandü Raffu!, quien impulsó en
gran medida la investigación pesquera.
Hn enero de 1982 el departamento se
transformó en Secretaría de Pesca )• el
6 de febrero de 1984, el Instituto Na

cional de la Pesca fue considerado, en el

Reglamento interior de la Secretaría de
Pesca, como un organismo desconcen
trado. Para 1994, en el mandato de Er

nesto ZediUo, este esfuerzo se vio inte

rrumpido al retornar la pesca a una sub
secretaría dentro de la recién creada Se

cretaría del Medio Ambiente, Recursos

Naturales v Pesca, con lo que se puso
de manifiesto la ignorancia sobre la im
portancia que la alimentación tiene para
el país, así como el hecho de que llegue
a la mayor parte de los ciudaclados en
forma de proteina animal. En el Institu
to Nacional de la Pesca, el cargo de di
rector general se transformó en el de
presidente, y se crearon varías plazas de
directores generales, situación que pro-
voc<) de nueva cuenta la centralización

de la administración c investigación
pesquera en el Distrito Federal. Duran
te esta administración se trabajó en la
estructuración del Atlas Pesquero de
México.

A! final de la administración de Er

nesto Zedillo, se elabora el documento

1 18

SiisleiilíibilidaH y pesco
respoiiSíil'le cu México;
el'ii/iiiicióii y manejo
1997-1998 por parte
del Instituto Nacional

de la Pesca. En este
I

trabajo se presenta
una reseña de la dis

tribución, situación

actual y recomenda
ciones para el manejo
de las pesquerías de
ambos litorales y con
tinentales del país.

También se hace resaltar a las pesque
rías de camarón blanco de Sinaloa,

Oaxaca v Chiapas; la de camarón azul
de Sinaloa y Sonora; la de anchoveta,
erizo de mar y abulón de la costa occi
dental de lapenínsulade Baja (California;
la de pepino de mar de la costa este de
Baja (California Sur; la de camarón blan
co, rosado v mero de la Sonda de

Campeche; la muliiespccífica del Lago
de Pátzcuaro y la del caracol rosad<j de
Banco Chincorro e Isla (Cozumel, como

pesquerías en deterion> por el alto es
fuerzo pesquero, por efectos directos del
fenómeno de El Niño, por encontrarse
en peligro de extinciiin, v por no respe
tar los tamaños y cuotas de captura.

En el año 20(10, con la administración

del presidente Vicente l't>x, parece que la
pesca es de nuc\a cuenta revalorada, \'a
que su administración pasa de la extinta
Secretaría del Medio Ambiente, Recur

sos Naturales v Pesca a la recién croada

Secretaríade Agricultura,Ganadería, De
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(s.\gari>a). En ella, la pesca se administra
dentro de la (iomisión Nacional de

Acuaculmta y Pesca, que tendrá su sede
en Mazadán, Sinaloa. De esta comisión

dependen la Administracitin Genera!, la
Admistración de Pesquerías y el Instituto
Nacional de la Pesca. Asimismo, la

SAüARPA tiene representaciones delega-
cionales en cada estado, las cuales cuen

tan con Subdcicgacionesde Pesca depen
dientes de la (Á>misi<jn Nacional y de la
Delegación correspondiente.

CirUINTES V CupUl

Espérennos que la importancia de la
pesca no se diluya entre tantas áreas de
prioridad nacional que administra esta
secretaria, que es víctima de los recor
tes presupuéstales de mayo del 2001,en
los que se relega, una vez más, a la ac
tividad pesquera del panorama tlel de
sarrollo nacional del país.

(ionfinmos en que este brevísimo re
corrido por la historia de la pesca en
México permita reflexionar acerca del
hecho de que el aprovechamiento
pesquert) se logra no stilo por contar
con extensos litorales y recursos natura

les, sino que es importante además con
tar con instituciones educativas, de in-

vcsrigacitin y con hombres comprome
tidos con el trabajo y la generación de
conocimiento encaminado a un uso ra

zonable y compatible con el ambiente,
sin olvidar la valiosa colaboración de ad

ministraciones públicas t.aicntosas, que
sepan reconocer los logros de la pesca a
lo largo del tiempo v el papel clave c|ue
puede jugar en la solución de los pro
blemasde pobreza y hambre de los ac
tuales mexicanos, así como en la gene

ración de nuevas fuentes de empleo y
de riqueza que repercutan directamen
te en las can anheladas finanzas saluda

bles del 1istado. IS
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