
La camaronicultura e 
Sina oa y N yarit 
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La cada vez mas apre rn iante riece
sidad de 1J poblacion de corit.ir con 
productos alimenticios de aha calidad 
y mas va lor n ut r i ti vo y la pesca 
in suficiente ha orillado a diferentes 
paises a desarrollar tecnol ogias que 
les perrnitan aumen tar la produccion 
de especi es en gr an jas acuicol as . Los 
productos de m ar y aque llos que se 
o bt ienen m ediante la acuicultura ' 
ti enen cada vez mayor dernanda. Sin 
embargo, la oferta actual n o es su ti
cient e para sat is face r la demand a 
in te rnacio nal y a veces ni siquiera 

para los propios pai scs productores, 
que destinan 10 rnejor que p roducen 
al mereado ex te rno. 

La acuicultura se desarroll o pri
merarnente en el sureste asiatico . Est a 
regi on es la m ay or productor-a de 
ca rnaro n en gr anjas. Destacan en esta 
activid ad C hi na y T aila nd ia, en tre 
otro s paises . Can post eri oridad, em 
presarios de Estados Unidos cnco n
trarori en Ecuad or las co nd iciones 
o ptirnas para inv erur en instalaciones 
acuico las e introdujerori en A mer ica 
Latina el cu lt ivo de cam ar on . D e 

Ecuad or la tecnol o gia ac u icola se 
tra n sf ir i o a P anam a, Colo m bia , 

Puerto Ri co y despues a M exi co ; a 

principios de Ia decada de los seten ta 
se reali zaba en Pu erto Pen asco , So
no ra, y V illa Union, Sina loa, can fi
nes experimentales. La p rimera gra n
ja dedicad a al cu ltivo de carnar on se 
esta blec io en 1985 en las margenes 
del ri o que atravie sa la ciudad de Los 
Moch is, Sinaloa. 
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En nuest ro pais la activ idad acu icola 
se inici6 en los sete n ta con elsiste ma 
se rniin te ns ivo . En 1972, el D ep ar
tamento de Propagaciori y C ult iv os 
Intensiv es del Instituto Nacional de 

Pesca esta blec i6 el cam pamento de 
cam aro n icult ura de Vill a Union, Si

nal oa, en donde un grupo de tecnicos 
participo en labores ex pe rime n tal es. 
En 1985 se establecio la primera gran
ja carna ron ico la, Hamada Las Grullas, 
en el mismo estado . Esta coo perat iv a 
desaparecio pa r pro b lem as in ternos . 
Sin em bargo, a partir de di cha ex
pe rien cra se cre aro n nuevas coope 
rativas dedicadas a produc ir cama
ron , hasta que la acuvidad terrnino 

por conso lidarse en la en tida d (De la 
Lan za-Espino et al., 1990). 

A fin ales de la decad a de los se
tcnta se esta blec i6 el primer esta nq ue 
experimental en San Bias, N ayar it , 
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que di o la pauta para co n st ruir las 
. . . 

pnmeras gran jas nayantas co n pro
duccion co m erc ial. 

E l presente trabajo ti ene co mo 
o bjet ivo id enti ficar las variabl es m as 
importances que in cid en en la pro
duccion camaronera y la forma en 
que afect an a propician la ac tiv idad 

en los estados de Sinalo a y Nayarit, 
.lsi como las causas pOl'las que dichas 
varia bles no ti enen impact os sim i
lares en am bas en t idade s. Can 10 
anterior se intenta co n tes ta r las si

guie nLes pregunt as: <a que se debe 
que Sin alo a sea el principal produc
t or de ca rna ro n m ediante gra n jas 
ca maro n icolas>, (son ex i tosas la s 

gra n jas de cam aron de Sinaloa y Na
yarit? 

Para co nocer de que m an er a se ha 
des arro llado la camaron icult ura en 
Mexi co, los siste mas de produccion 

en las granj as acuicolas y para obte
n er in formacion genera l acerca de l 
terna, se estud io la lit e ratu ra que exis
te al respecto y se en tre visto a direc
ti vos de cuat ro gr an jas camaro neras , 
dos de Sinalo a y dos de Nayar it, asi 

. co mo a un funcionari o de la Sec re
tari a del M edi a Ambiente, Recursos 
Naturales y Pe sca (Semarn ap) de
legacion N ayarit . En elcaso de la pri
m er a en u dad , una granja es de pro
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E onamia regions 

du ccion in ten siva y ot ra de produc
cion serniintensiva , mi en tras que en 
N ayarit un a tra baja co n siste ma se
mi in rensivo y otra en fo rm a exten
siva. A los direct ive s se les aplico un 
cuestio na rio co n preguntas abiertas 
para co nocer co mo funcion an estas 
emp resas , el t ipo de ten en cia de la 
tierra que ocupan, cuales son sus fuen 
tes de financiamien to, los siste mas de 
p roducci6n y co rne rcializac io n , tam 
bien se les pregunto cu ales fueron las 
principales razones p or las qu e deci
dieron entrar en el n egocio del cul
t ivo de carnaron. P ar a reca bar datos 
esradisticos se cons ultaron documen
tos que conrienen esta info rmacion 
y a los pl anes de pesca y acu icu lt ura 
para los estados de Sin aloa y N ay arit. 

ra l :\.-

Las dos ent idades do nde se rea lize el 
estudio cue nta n co n ex te nsos li to
rales en el oceano Pacifico, por 10que 
teo ricarne nte am bas deb erian co ntar 
co n un a p esca desar roll ada. Sin em 
barg o , las diferencias en la produc
cion nos hacen pregu ntarn os por qu e 
Sinaloa ha lograd o un amp lio de
sarrollo y a qu e se debe q ue N ay arit 
10 haya alcanzado a m edias. 

Sin aloa cu enta co n 640 .17 kil o
m etros de lit eral, 12 587 kilo m etros 
cuadr ados de m ar territ orial y 24 187 
k ilome t re s cua dra do s de pl ataforma 
co ntine ntal. EI clima y la tem pera
tura de sus agua s per m ite que en ellas 
se desarrolle u na gra n var iedad de 
especies en voiurnenes co ns ide rab les; 
estes recu rsos y su flota pesquera 
hacen que el estado sea uno de los 
principales productores del pais, con 
163 890 tone ladas par a 1995 (Sernar
nap , 1995),10 qu e represent a e111.67 
por ciento de la produccion nacional. 

Infraestructura pesquer a de Sinaloa 

C o operativas Flota pesquera (em barcac io nes) 

30 1 de pesca de carna ro n 457 camar o n eras 
55 especies de escama 12 atu neras 
12 de ot ras pesquerias 9 sard ineros 

66 deporcivos 
9 4 10 em bar ca cio ne s rnen ores 

EI estado cue nta, ademas , con seis 
astille ros co n cap acidad par a co ns
t ruir 96 barcos camaroneros y ast i
ller os para repara r 2 050 buques. Su 
plan ta indust ri al consta de 104 co n
gelad oras y em p acado ras de cama
ron , cua tro en lat ad oras de at un , t res 
de jaiba y t res m as de sardina; ade
m as, seis fabricas de h arina de pes
cado y 39 fab ricas de h ielo . E n Sin a
loa ex isten 4 151.30 m et ros de muelle 
dist ribuidos en 162 tra mos de at ra
que. EI 62 po r ciento co rresponde a 
M azat lan , 20 por ciento a T opol o
bam po y el resto se repart e ent re La 
Refo rm a, El C asti llo y Las Puen tes 
(G o bierno del Estad o de Sin aloa, 
1996). 

D e 1989 a 19951a acu icu ltu rasina
loense obtuvo 80 087 tone ladas de 
productos, que represeotan el 9.08 
por cien to de lapr oduccion pesqu era 

total registrad a en Sinaloa durante el 
mism o periodo (Go bierno del Estado 
de Sinaloa, 1996). La produccion se 
in cr emen to de 6 108 tone lad as en 
1989 a 19 739 en 1995, y el carna ro n 
representa el 54.82 p or cie rn o del 
volu men aponado por la act ividad. 
Las granjas de ca mero n in iciaron sus 
act iv idades co n el siste ma exte nsive 
per o co n el transcurso del tiern po y 
la expe r ienc ia propia y de otras gran
jas, han incorporado tecno logla apro 
piada pa ra los sistem as p ro ductivos. 

La derrama econom ica por co n
ce pto de ex por t.acio n de cam aro n 
cultivado en 1995 fue de 52 .7 m illo
nes de dol ares. E n ella participaro n 
126 gra nj<ls , que en su co nj u nto 
suma n 10 284 hecta reas de espejo de 
agu a. 

En oc tub re de 1996 se repo rt aron 
210 granjas, que cu brian una super-

Sistema mtens lvo ae culuvo 
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ficie de 13 469 hectar eas; de estes es
tabl ecimiemos, 132 desarrollan acti
vidad carna ron ico la, en un espe jo de 
agua de 12 328 hectareas, de las cua les 
eI 22 pOI' cie nto se enc ue n tran en pe
qu efias p ropiedades , e148 .3 pOI' cien 

to en terren e ejida l, el 29 pOI'eien to 
en zo na fede ral y el 0.7 pOl' cien to en 
ten en cia mixta fede ra l-peque iia pro
pi edad. 

Sinaloa eue m a co n una am plia 
base de rec ursos na turales, tecnicos 
y humanos para logr ar un desar rollo 
sign ifieat ivo de la acu ieu ltura. 

POI'su parte, el est ado de N ayarit 
tiene un lito ral de 431 kilo met res de 
lon gitud, un m ar terri torial de 10 385 
kilo m etros cuad ra dos y una pl ata
forma co n tine ntal de 14 45 5 kilorne
t ros cua drados , Su p rodueci6n pes
quer a es de 14 592 tone ladas de d i
fer entes especies , 10 cua l rep rese nt.1 
el 1.04 pOI' cien to del t otal na ci on al . 
EI valo r de su p roduccion acuicol .i 
fue de 21 925 000 p esos d e 1995 ; de 
csta cilra 18 222 000 correspond iero n 
31 ca m aro ri c ult iv ado (Sernarn.ip , 

1995). 
La cntidad cuenta co n p roduceio n 

acu icola principalmente en las areas 
de carnaron icu lt ura, os t r icu lt ura y 
pi scieultura, esta ultima so bre todo 
en agua dulce de lagunas y estanques . 

Pero es la ca maron ic ult ura la que 
present a m ayor poten cial en Na
yarit, co n 35 000 hect areas suscep
tibles de se r ut ilizadas en esta act i
vidad di stribuidas en los municipios 
de Corn poste la, San Blas, Santiago 
Ix cuintla, Rosamorada, T ec ua la y 
Acapo rieta . Ac tua lrne n te se cue m a 
con 104 gra n jas carna roneras, que en 
su cori ju n to su man 1 890 hectareas 
de estan ques rust icos y 350 de cue r po 
lagunaI', co n un to tal de 2 340 h ect a
reas de superficie producti va, de la 
cua l se enc ue ntra en operacio n el 82 
pOI' cien to . En el sigu iente cuad ro se 
muest ra la distribucio n municipal y 
pOI' tipos de cu ltivo de ca maro ri. 

D el cuadro anterior se desprende 
qu e el princip al municipio product or 
de cam aro n cult iva do en Nayarit es 
San Bias, co n m as de la m it ad de la 
superficie utilizada, seguido p OI' el de 
R o samorada y de muy lejos p OI' 
Santiago Ix cuint]a y T ecu ala. 

II 

, 11 r 

Como cua lqu ie r o t ra empresa, las 
granj as cama ro n icol as privadas ti c
nen una est ru ctu ra organ iz acio n al 
co n clara division de funciones. E n 
este caso se m eneionan las ~l reas en 

que esta dividida la gra n ja m as co m 
pleja de las est udiadas, p ara p oneI' en 
clar o cua les so n dich as funciones y 
de que manera se desernpe fian. Esta 
em p resa ti en e en su nivel m as alto a 
un di rec tor general , en quien recae 
la toma de decisiones; adernas , parti

c ipa en asoc iaciones naci onales e 
imernaci onal es del ramo y busca 
nuevas tecnol c gias . EI nurnero dos 
en la esca la jerarquica es el gereme 
gene ra l, qu ien ac ue rda co n las ger en 
cias de ar ea rodo 10 relative con el 
funcionamiemo de la em presa . D e Ia 
ge renci a general dependen las ge
rericias de ad m in ist racion , fina nzas, 
co mabilidad, co merc ializacio n y p ro
ducci on, p OI' 10 que es n ecesario po
ner erifasis en ella dad o el 0 bjetivo 
del art iculo . 

El gere me de producci on es una 
pe rsona con fo rrnaci on profesional 
en el am bito biologico , quien se en
carga de vigilar que el habita artificial 
se encue n tre siempre en co n dicio nes 
o pt irnas y de ev ita r qu e las en ferrne
dades causen est ragos en el cultivo ; 
para ello se auxilia de personal ca pa 
citado en acuicultura. C ue n ta asimis
m o co n un equ ipo de tec n icos que se 
enc argan de vi gilar, con equi po de 
lab o ratori o , los ni veles de amon io, 
nit rit e s, ni t rat e s, e tc., en el agua de 

Distribuci 6n municipal por tipos de cultivo de carnaron 

Municipio Granjas T ipo de produccion Super ficie Espejo de 
Coo perarivas Privadas In acti vas Extensiva Semiintensiva Inten siva (hec ta reas) agua 

Total 

Rosamorada 42 (51.2) 3 (13.6) 13 (50.0) 24 (50.0) 21 (41.1 ) 4 (44.4) 1741 (36.15) 1 223 (36.6) 
San Bias 30 (36.6) 18 (81.8) 21 (34.6) 22 (43.7) 5 (43.2) 5 (55.6) 2 663 (55.4) 1 752 (52.5) 
Santiago Ixcuintl a 4 (4.9) 1 (4.6) 3 (11.6) 2 (4.2) 3 (5.9) 261 (5.4) 243 (7.2) 
Tecuala 6 (7.3) 0 1 (3.8) 1 (2.1) 5 (9.8) 1 50 (3.1) 122 (3.6) 
Totales (%) 86 (100) 22 (100) 26 (100) 48 (100) 51 (100) 9 (100) 4 815 (100) 2321 (ioo) 

FUENTE: Elaboraci6n propia can base en dalos de Semarnap-Nayaril. Departamento de Aculcultura. 
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los estanques, y co n base en m edici
ones elabora las tablas de recambio 
de agua; los recambios se hac en tam
bien para evita r en 10 posible la in
cidenc ia de enferrnedades .' Trabaj os 
co mo limpieza de estanques , alimen 
tac ion , cosecha, asi co mo el manteni 
miento de instalaciones elect ricas y 
de estacio n de bombeo, los realizan 
trabaj ad ores de zo nas aledafi as bajo 
la supe rv isio n del gere nte de pro 
duccion 

Las granjas cama ro rieras ti en en dos 
ciclos trimestrales de cult ivo al afio . 
El primero ini cia a finales d e sep 
ti ernbre 0 principios de octu bre y se 
prolonga hasta dicicmbre; el sigu ien 
te in icia de tres a cuat ro dias despues 
de la cosecha. Este in te rv ale se apro
vecha para desinfectar los est anques 
con cal y cloro. El resto del afio co
rr esp onde ala temporada de lluvias, 
cuando aumenta la salinidad de los 
sue los , La princip al va riedad de ca
rnaron que se cult iva, Pan aeus uan na
mei, es la mas to leran te a las sales. 
Una vez que se levanta la segu nda 
cosecha, se realizan labores culturales 

en el te rreno de los estanques, co ns is
terites en la re rnoc io n del suelo por 
medi o de la rastra . 

El cult ivo de carnaron consta basi
came nte de t res etapas : preengorda 
o precri a, engorda y cosecha . La pre
engorda empieza co n la siem bra de 
postlarva en los esta nques de precria, 
es decir, el vaciado del recipiente que 
las cont iene; esta etapa co m prende 
desde la siem bra hasta la fase de juve
nil es, lap so que pu ede durar de 30 a 
40 dias. En este m omen to ini cia la 
en gorda, qu e dura alrededo r de dos 
meses; durante este periodo alcan za 
la talla requerida pa ra la cornercia
lizacion. La cose cha se realiza m e
diante el vaciado de los estanques y 
co ns iste en colocar una red frente a 
la salida del agua; para no dejar esca
par €I crustac eo, se lib era el liqu ido. 

La postlarva se pu ede obte ne r en 
dos formas. La primera de elias es 
mediante 1a captura en su m edio na
tural, es decir, cua ndo t rata de prote
gerse en esteros y lug ares cerca no s a 
la costa co n poca profundidad, donde 
pu ede alimentarse y resguard arse de 
sus depredadores (constantin e , cha
ral, chia y chiguil). La segunda forma 
de o bte ne rla es produc ierido la en 
lab oratorio a p artir de ejemplares 

Sistema semiintensivo de cultivo 

selecc io na dos, a los qu e se hace deso
va r en ins talacio nes esp eciales . La 
po stl arva' captu ra da en su medio 
result a m as eco no rnica p orque n o 
requiere de nin gun tipo de cuidado 
previo , pero t ien e el inconveni ente 
de que no se le enc uentra durante 
to do el afio. En cam bio, la qu e se 
o bt iene en laborato rio se supo ne que 
esta disponible en forma permanen
te , aunque algunos no garantizan la 
calidad y los lab oratorie s existentes 
no satislace n las necesidades de las 
granjas y, co mo co nsecuencia , el pre
cio de esta postlarv a es 100 por ciento 
mas alto que el de la silvestre.' 

Las den sidades de siem bra depen
den del siste ma que se elija. Si se trata 
del siste ma extensive, se depositan de 
10 mil a 30 m il o rganismos juvenil es 
por hect area: en el sernu nte ns ivo, de 
50 mil a 100 mil , y en el intensive la 
den sidad se incre me nta en forma 
sign ificativa (Sepesca, 1988) . 

Durante los primer os dias de la 
precria , la postlarva se aliment a del 
fit op lanct on qu e hay en €Icstanque; 
euando a!canza de 0 .2 a 0.5 gram os 
de peso , se le empieza a proporcionar 
alimento balan ceado co n 35 por cien
to de prot eina dos veces al dia (por 
la ma na na y por la tarde). En la fase 
de engorda los cam arones ap rove
chan el alime nto natural inducido en 
el estanq ue, alimentaci6n que se com
pl em en ta co n alime nto balanceado 
peleti zado . 

Hasta aqui los procesos mas im
portantes del cu lt ivo de cama ro nes, 
descritos de m an era muy gen eral. 

Segllll la inform acion recabada me
diante los cuest iona rios, las empresas 
acuicolas privadas, en gene ra l, en-
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fr en taron problemas para o bte ner el 
permiso respect ive , pues reoricamen 
te di ch os permisos esta ba n reserva
dos al secto r rural y para esta blecer 
gran jas los imeresados tertian q ue 
co ns titu irse en coopera t ivas . Par a sal
var csta disp osicion gubernamen ta l 
recurricron a laestra tegia de promo
ver ellos mism os la creacio n de coo
per ati vas rcuniendo a los miemb ros 
de sus fam ilias par a cu b rir el requi
sito. Durante el salin isrno y tras la 
reforma al ar ticulo 27 co ristituc io
nal , que per rnit io la vema de te rre nos 
ejidales a particulare s, el cap ita l pri
vado estuvo en posibilidad de reuni r 
las supe rficies n ecesari as para sus pro
yectos de granj as cam aro n ico las . En 
1994 se esta blec io Ia primers granj a 
privada en el estado de Sinalo a. 

Las prin cipales razo nes que m en
cio na ro n los entrevi st ados para en
trar en eln egocio de la camarorucul
tu ra fu eron co ntar co n el te rreno ne
cesario y ex pe rienc ia en el cult ivo del 
carna ro n, adquirida previarn ente en 
o tros est ablec im ien tos. C abe men
cio nar qu e en Sinaloa de las 210 gran
jas existe rites el 40 p o r cien to se loca
lizan en terren os ejida les y gran p,lrte 

de ellas so n mancjadas por ejida ta
rios. T arnbien estes ent raron en la 

cam aro n icult ura sob re todo pa r se r 
los poseed ores del terren o , y en cier
ta forma por imita cicn . E n Nayarit 
es m as not orio el predorninio de los 
ejida ta r ios , pues de las 108 gr anj as 

co n que cue nta el esta do, cl 80 p or 
ciento cstan en ti erras ejida les . Sin 
em bargo , tan to en Sinaloa como en 
N ayarit algunas de las coope ra t ivas 
son simulada s co n el o bjeto de tener 
acccso a creditos soc iales y o bte ner 
ben eficios [iscates, 10 que no suc(' 

derl a si fu er an soc Lcdades an onLmas. 
Las Secciones Especiali zadas A cu l

co las Ejidales (SEAE) y las Socied<1

des de So lida ridad Soc ia l (SSS), como 
se les denomina o fic ial me ntc a las 

gra njas camarone ras ejidales, reciben 
creditos del Fonda Nacional de A po
yo para las Empresas de So lidar ida d 
(Fonaes) tan to en Sina loa co mo en 
N ay arit siem pre y cua ndo reunan 
los requi site s co rres po ndientes . Pues
to qu e la m ayoria de las gran jas no 

cu m plen co n ellos y , por 10 tanto , 
no so n su jetos de estos creditos , se 
ven en Ia necesidad de recurri r a los 
agio t istas 0 recibcn ap oyo de acapa
rad ores que les prestan dinero co n la 
condicion de que les ve ndan el pro
duc to , estes co bran in ter eses usura
ri os ; en o tros casas t ales aca p a ra
mientos les b r inda n apoyo en espe
cie , es decir, les facilitan la postl arva 
co n la misma coridicion. 

La ma yoria de los gra n jeros d e 
Sinaloa y N ayarit ve nden el cam aron 
"a bo rdo" de la gra n ja, es decir, en 
sus propias in st alaciones, unos pocos 
los expo nan d ir ect arn ente y o tros a 
traves de la em presa Ocean Garden . 
Los sin aloe nses le dan a co risignacio n 
su producto J csta em p resa, que se 
encarga de ve nder lo en Est ados Uni
dos, Ca nad.i e incluso Europa; Ocean 

G arden manda su flo till a de tran s
p orte ref rigcrado a las granjas a re

coger el ca marori , 10 em p aca y 10 
env ia al ext ra n jero Los gasLOs que 

se o riginan desde eltraslado del cama
ron a sus instalaciones hasta la venta 
de est e en lo s m ercados internacio
nales so n descontados del ingreso qu e 
se o bt iene pa r la vema, as! co mo Ia 
co rnisio n co rrespondiente En el caso 
de N ay ar it, los granjeros ven den su 

product o a los aca pa radores prove
nientes de la ciu da d de G uada lajara, 
quienes a su vez 10 revenden a dist in 
ta s partes del p als. 

La Semarnap y los go biernos esta

tales ap oyan a los product ores, tan to 
ejidales co mo de la inicrativa privada, 
co n asistencia tecnica. 

Las cuat ro em presas donde se hi cie
ron las ent re vista das adquieren post
larva desarrollada en laboratori o. 

En eua nto a las en fe rm edades del 
carnaro n, las cua tro gra njas so n ataca
das p ar el vi rus taura , (el cual provo
ca que el capa razon del camaron no 
se forme ad ecuadamente y, por 10 
t anto , es m as suscep tib le a en lerrne
dades del medic) , que llega a m ermar 
la produccion hasta en 40 por ciento . 

H asta ahara no se conoce ninguna 
fo rma de co m ba t ir la Los gra njeros 
aplican cal 0 az uc ar can la creenc ia 
de que aSI di sminuye la in cid encia de 

Sistema extensivo de cultivo 

carta econ6mica regional' ana 11, num. 66 



la en fermeda d y en ocasio nes siguen 
las recomendaciones d e los veteri. . . 
nanos, quiene s ensayan co n van os 
m edi camentos a nivel experimental. 

R esp ect o a la t ecnol ogia de explo 
tacion, la ma yoria de las em p res as la 
han co piado de su entorno inmediato 
tanto en Sinaloa com o en N ayarit . 
Solamente una de las em p resas estu 

diadas de Sinaloa , que em plea el sis
tema intensive, y la ex periencia pro
pi a, se ha preocupad o p or act u alizar 
su tecnol ogia por m edio de visitas a 
Ecuad or, pais al que cop ia sus ad e
lantos. Los empresarios incluso han 
viajado al su re ste asiatico para ente
rarse de los ultimos avanc es, que tra
t an de in strumentarlos en sus in sta
laciones. 

En este trabajo se han co nside rado 
como variables m as importantes la 
t enencia de la tierra donde se ubican 
las gran jas camarone ras , los procesos 
de produccion, el finan ciamiento y 
la comercializacion . En su conjunto, 
estos facto res so n determinantes para 
el desarrollo de la cam aron icu ltu ra 
en Sinaloa y Nayarit. La tenencia de 
la tierra, segun afi rman lo s entre
vist ados y lo s funcionarios estatales, 
influye en el an imo de lo s inversio
nist as privad os, quienes n o desean 

arriesgar su capi tal en proyectos p ro
ductivos en t erren os que n o so n de 
su p ropiedad ni entrar en tratos can 
los ejidat arios , pues poddan perder 
10 que invierten en infraestructura 
can lo s vaivenes politicos. 

En el caso de Sinaloa, la co m er
cializacion a traves de O cean Garden 

a directamente p a r parte de los pro
ductores permite que estos rec iban 
mayor remuneracion par su act ivi
dad que en N ayarit. En este ultimo 

estado los produ ctores venden e1 Cd 

maron en la propia gr an jd. A l no 
buscar ellos mismo s rnercados que les 
redituen m ayores ben efici os, permi
ten que los acaparadores se queden 
can la mayor pane de las ganancias 
ya que llegan a vender el producto 
hasta un 200 por cien to par enc im a 

del pre cia que pa gan por el mismo . 
La carenc ia de empacadoras estrategi
cam ente distribuidas en territorio ria
yarita es una 'de las causas que los 
o bligan a recurrir a est e ripo de co
merciantes , 

Par o tra pane, los esquemas de 
financiamien to a los que recu rren los 
diferentes producrores tarnbien ma r
can difer encias en cu anto d los be
neficios que perciben . Aunque mu

chos producto res de la iniciati va 
privada recurren a lo s cr ed iros co
m ercial es y obtienen su fic iente pro
du ccion y gan ancia p ara cubrir los 
inte reses; o t ros rienen que acudir a 
los agi otistas, quienes le s cob ran 
intereses u su rarios; 0 a los inrerrne
diarios, que adernas de cobrarles alt os 
int er eses les pre stan din ero con la 
co ndicion de ser ellos quien es recib an 
elproducto, co n todas las desv entajas 
que ello implica en cuan to a la fija
cio n del precio , t.asa de interes, etc. 
El gobierno federal oro r ga finan
ciamiento a algunos productores co n 
creditos que pagan t asa cero , p ero 
aquell os que 10 reciben deben reurur 
una serie de requisites que estan fuera 
del alcance de la mayoria de los p ro
duct 0 res ejida les . 

Au n que Sinaloa y Nayarit tienen 
co ndiciones naturales simibres , sus 
diferentes formas de produccion y 
comer cializacion han permitido un 
mayor de sarroll o de la camaroni
cu ltura en laprimera entidad, en par
te p orque cue n ta co n m eJor tecno
logla, mayor disp onibilidad de ca

pitales y m as desar rollo en in lraes

tructura de p roduccion , ell1pJque y 
corne rcializ.icio n. En cambr o en N a
y arit , adem.is de carece r de tales ven 
rajas, se enfrenta el p roblema de la 
t ib ieza de los productores, que les im
pide bu scar nuevos esquemas de co 
merciali za cicn . P e r eso Sinaloa es el 
ma yor pro duct.o r de carna ro n en 
granjas del lit a ral del P acifico . 

En cuan to a si so n a no ex itosas 
las granjas , se puede afirmar que han 
alcan zado el ex ito en cuanto a la p ro
duccion m as n o en 1a co rne rci aliza
cio n , pues en eI primer caso o brienen 
volumenes de producto razonables, 
per o en el segun do so n vict irnas de 
los viciados siste m as de vent a. 

A u n falta mucho par hacer en el 
desarr oll o de la acuicu ltu ra en cuanto 

a o rgan iz acio n , co rnercializacio n y 
fuentes de Iinanciarniento , pa r 10 que 

es indispen sable que los ag emes 
econorn icos in vo lu crados en la acti 
vid ad le p rest en atencio n y establez
can en forma conjunra mecanisrn os 
que eviten la dec.idenc ia de una acti
vidad tan rentable com o 1J carn aro
n icultura . 

1 La produccion acuicol.i es aqu ella que 
se obtiene po r inte rvencion del hom
bre, y co rnp rende el control fisico del 
o rganismo en algun pumo de su ciclo 
de vida diferente de la capt ura (Garcia 
y Ca brera, 1985). A traves de la acui
cultu ra se pueden cu ltivar crustaceos 
como el camaro n, especies de escama 
(tilapia, mojarra, bagre. trucha), mo
luscos (ost ra, ost ia n, callo de hdcha) 
y anfibios (ranas). ESle estudio se enfo
ea s610al eamaran, especie que se pue
de cultivar con CU <lUO sistemas pro
duetivos : extens lVO , semi inr ensivo, 
intensivo e hip erinLensivo. En ],1 pro
du ccion extens iva los rendimi ent os 
dependen sobre todo de las condicio-
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nes natu ra les d el lu gar donde se es
lab Ieee el culuv o; la semii nrensiv.i 
ma nriene un co nt ro l pa rci.il del p ro 
ceso para increrne nt ar 1.1 produ ccio n 
nat ural de lo s esranques; en la inren
siva se recu rre a la alta tecno lo gia, co n 
una infraest ruc rura qu e se co nsr ru ye 
en espacios reducidos y el culrivo hi
perim en sivo se ca ra cte r iz.i por u u 
co nt ro l to tal del medic en que se desa
rroll a el p roceso (A rredo ndo , 1989). 

: La gran j'l ,1 1.1 que se hace refere nci.i 
,ld,lp to LIS tecnolcgias exisren tes co n 
base en su exper ienci.i p rev ia en o t ra 
granja co n produce.o n sem iin ten siv .i . 
L IS .idapi.ic io nes hicieron nec es.u i.i l.i 
creac io n de de te r rninados puesro s y, 
por 10 ta n to , del perfil de los m ismos; 
csto s pe rf iles se des cri be n en lin do 
curnen to int erne que no nos fu e faci
lita do . 

\ Exis ten cen tres de aco p io de postl.uv.i 
de earn.iron tanto en Naya r it como 

en Sinaloa , donde ha y 1.1 infraestruc
t u ra necesar ia p,lf.l su coriservacion 
rrucnt ras se d is tr ibu ye, p rirnero para 
las gran jas locales y en segundo te r
mi no para las de orros esrados q ue 1.1 
soliciren, 

• El lab o r.u o r io qu e Ia p roduce en San 
Bias, N aya ri t, ex ige .11 co m p rad or un 
ad elan to del 50 po r ciento de l p recio 
de 1.l pos t larva y que se haga el pedido 
con tres rneses de ant icip.icio n . 
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