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desarrollo tecnoloqi e la acu 

La presem e investigacion tien e como 
objetivo medir y valorar las ven tajas 
de la acuacultura del cam aron en 
Mexico a partir del an alisis de lo s 
difere ntes pisos tccn ologi cos en el 
ramo (exten sive , serniin tens ivo , in
tensivo e hip er imensivo) y frente a 
los prin cipales com petidores del pais 
a nivel mundial. La evaluaci6n se de
fine para el m ercado meta de Estados 
Unidos. Para ello se instrumenta el 
modelo DPM (m atri z de poli ti ca 
direccional), en el cual este product o 
fue agru pado pOl' talla comercial para 
diferen ciar espedficam ent e el grado 
de espe cializaci6 n de cada pals en 
cuanto al camano y la variedad del 
crustaceo . Los resultados y su inter 
pretacio n se presentan en fo rm a es
qu ernat ica en el i ranscu rso de la in
vestigacion. 

Pore I, .ci.didad J. I . II. ulr I , 

En la decada de los noven ta la acua
cultura ini cia su despegue ca n base 
en su vision de poten cialidad p ro
ductiva y come rcial. Su notable parti
cipacion en la oferta to tal en los mer
cados mundiales se deb e principal-

mente a qu e los niveles de ex plota
ci6n marina vienen present ando tasas 
de crecimienro muy bajas y la de 
cier tas especies se ha esta nc ado a in
cluso ha n disminuido los vo lurnenes 
de producci6n y captu ra.' La dernan
da de productos pesqu er os ha sido 
muy superior a la oferta a nivel inte r
n acional y sus precios han ten ida 
incre rnentos constantes, pOl' 10 qu e 
se ha vu elt o muy lucrati va esta act i
vidad. La tenden cia par a el ana 2025 
en 10 qu e respecta a la pesca de pro 
du ctos m arin a s se man tien e en el ni
vel de 1990,; m ientras qu e la produc
cion pOl'acuacultura te nded.a crecer 
cinco veces durante ese periodo." 

Can base en 10 anteri or, la acua
cultura se, a un area de opo rt unidades 
en la explotacion de alimentos de alto 
valo r nutricional y cornercial, pOl'10 
que se conve rt ira en un area eme rgen
te a n ivel mundial. Al respecto Me
xico tiene co ndicio nes alt amente fa
vo rables gracias a su ubicaci6n geogra
fica ya qu e le perrnite m an ten er un 
clima adecua do para la produ ccion 
de cier tas especies marinas con estas 
tccni cas, poria qu e desem pefiar a un 
papel destacado en un futuro cercano 
si el gobierno estab lece las po liticas 
de apoyo y [omento adecu adas, 

GERARDO MONTIEL SALAZAR 

II . 'ii i .., 

Esta practica se efecni a en los litorales 
del n oro este m exicano desde tiempos 
precortesian os, particul ar m ente em
pleando un sistema arte sana l que hoy 
se con oce com o "tapas " a encierros .' 
A su llegada a Nayarit y Sinaloa los 
cron istas espa fioles nar raron qu e los 
indi os se alim enta ban de peces y ca
marones que captu raban apresando 
las aguas de lagunas coste ras que iban 
al m ar .' La pesca de carna ro n con 
ar ras t re rue in iciada en 1928 par 
A gustin Arreola en el Golfo de Ca li
fornia. D os alios despues, laempresa 
n ortearneri can a Hamada Cornpafiia 
Panameri can a co menz6 sus opera
crones, seguida en 1931 pOl' va ries 
negocios jap oneses que entablaron 
una Iuerte com pete n cia h ast a que 
desap areci6 la primera en 1938. En 
los afios cua renta e1 gobernador de 
Sono ra ini cio la industria nacional de 
explotaci6 n de camaron y otros pr o
du ctos marina s. A SI naci6 Productos 
Marinos de G uaymas, S.A. de c.v., 
precursora de muchas m as creadas en 
ade1ant e en el noroeste de Mex ico ? 

En 1973 se in icia e1 cult ivo del 
carnaro n en nuestro pals mediante un 
conv en io entre las universidades de 
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Arizona y de Sonora en la unidad de 

Puerto Penasco, que se especializa r ia 
en el cult ivo intensiv e de esta esp ecie 
marina; surge aS1 la primera granja 
de ca maro n A m ediado s d e los 
och entas se cons t ruye la Granja Ca
maronera de las Grullas en Ahome, 
Sin aloa, co n una ex te ns io n de 328 
hect areas; esta es la precursora del 
cultivo comercial en M exico. A ctual
m ente el cam aron es 1a especie pes
qu era mas importance para Mexic o 
en cuan to a la captacio n de di visas, 
en 1995 participo co n el 78.6 por 
cie n to de exportacion pesquera ." 

Las principales especies de cam a
ron que se capt uran so n Panaeus va
narnmet (blanco del Pa d fico) , P. styLi
rostris (azul) , P. calijorniensis (cafe del 
Pacifico) y P. az tecus (cafe del Golfo 
de Mexi co) ; de estas especies, la que 
tiene mejo r desarrollo en cautive r io 
es el blanco . En 10 que respeCla a1 

producto capturado en altamar , est e 
se realiza p or medio de barcos cam a
roneros mediante un sistema de redes 

de arrastre en las co stas del Pacifico , 

el Mar de Cortes, el Golfo de Mexico 
y el M ar Caribe. En los este ros se 
em plean embarcacione s menores con 
m otores fuera de borda y redes como 
las at arrayas y la den ominada suri

pera. La capt ura en los ba rcos cam a
ro n eros de casco de acero esta n equi
pados co n siste mas de refrigeracion 
y capacid ad de bodega supe r ior a 
veinte roneladas, siste m as de naveg<\
cio n y corn un icacion; 1aern barcacio n 
pued e permanecer en alt arnar de 14 
a 25 dias . La may o r parte de los 
crustaceos que se cap tu ran so n de 

tallas grande s (UIO, U12 , U IS, 16/ 
20 y 21/25) .9En los est eros el ti ernpo 

de recoleccion es gene ralmente de un 
db , y predom in a las i allas de 16/20 
a 41/50. 

La produccio ri de cameron me
diante sistemas de cu lt iva se ha desa
rrollado corne rcialmente en la regio n 
noroe ste del pais, donde se cult ivan 

tallas m edi anas -de 41/50 en adelante 
en forma regu lar- , se abastece princi

palmente al m ercad o na ciona] y tarn

bi en se produce paLl ex po rt.ic ion. 
D esde 1987, .i rio en que Mexico al
canzo su m aximo hi srori co en cap
tu ra de carnaro n co n ceres de 83 000 
tonel ad as, 1" producciori en alt am ar 
ha vc n ido di sminuy endo deb id o 
p rincipal m ente ala so brexplo tac ion 

ya la falta de una prc grarnacion ba
s.ida e n e] cielo bio logico del crus ti
ceo; est e hech o y b di ficil situ.icion 
econorn ica q ue vive n quieries se de
di can J. est.i aci iv idad impiden b re

cuperacio n grJ.du al de la po blacion 
de es ta especie . Pa r ell a Ja acuacu l

tu ra se co nvi rt io a finales de los anos 
oc hcnia en un a alte rn ativa pJ.rJ. la 

recuperacio n de los ni veles de bie
nest .ir de los cam.iro neros sin detc
rio rar el enro rno ecolo gico 

~ -rencralidnd d l cama .; 1 J . 
:I uicu I 1I -, ' 11 '1' iL 

En 1987 b Secreta ria de Pesce -actual
m ente integrada a la Sem.irnap- tenia 
49 ceritros de produccion .icuico la 
cuya fun cion principal er a producir 
cr ias postl arvas y sern illas para 5,1

ti sfacer la dem anda del cult ivo, el 

desarrollo recn olo gico y la dilusion 
de conocimi enios entre los produc
tores de los scctores soci al y privado 
co n e l fin de in crement.ir 1,1 p ro 

du cu vid ad y rentabilidad de las gr an
j.is. D esde esc afio el go hierno comen

z o a reali za r m ',lyorcs ca m bios de 
politi ca p ,\ra p romover la acuacuitu
ra, principalrneruc de espec ies de alt o 
valor co rnercial, co mo el cam.iron y 
el os t io n; cx plo tacio n antes res trin
gida a las socicdades cooperauvas. En 
1989 se hi cieron ca m bios a la Ley de 

Pcsca que pcrrnitieron que los in ver 
sionistas privad os fueran propict arios 

y operaran granjas para el cu lt ivo del 
camaro n. Los cam bios a la Ley Ag ra-
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ria hech os en 1992 hi cier on posibl e 
util iza r ti e rr as ejidales por part e de 
]a iniciau va p rivada. 

De esta rnan era el nurner o de h ec
la re as destinad as al cu lt rvo de ca
ma ro n pasar ori de 80 000 a m as de 
S10 000, IV de las cuales 460 000 se en 
cue rit ran en cos tas del Pacifico y del 
Golfo de Califo rn ia y 50 000 en la 
cos ta atlantica m exicana, en donde 
co n m ejor tec nolog ia que en ot ras 
regio nes del pais se pudie ran in cor
porar ce rca de t res veces mas que las 
ex iste ntes . 

La act iv ida d ocupa el segun do 
lugar en terrninos de v olu me n de 
capt u ra y el p rimer o en va lo r co 
mercia!. En 1998 la prcduccion de 
carnaron m edian te acuacultura repre
sen to 26.42 por ciento del total ofe r
tad o a nivel nacional y, de acuer do 
co n las p royecciones a1 2010, se espe 
ra que di ch a co be rtu ra aumente a 
m as del 60 p or ciento ." 

La m ay ori a de las granjas camaro
neras se encuen tran en los estados de 
Sonora, Sinalo a y Nayar it, mi smo 
que t rabajan ba jo sistemas extensi
vos , semiintens ivos e inten sivos. Los 
principales cult ivos desarroll ados so n 
de Panaeus vanammei (camaro n blan
co) y Panaeus stylirostris (carnaron azul), 
para las cuales ex iste expe rienc ia acu
mulada. 

I i If rr 11 J. 
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La acu acul tura es b oy una activi da d 
co m ercial muy importante en Asia , 
Ame rica Latina, A me rica del N o rte 
y E uropa. En 1995 su vo lu rne n de 
produccion a ni vel mundial alcanzo 
un va lo r cercano a los 39 000 millo
nes de delores. Ya sea qu e se dcsa
rroll e en grandes 0 p equ ell os esta n
ques, en jau las m arinas 0 en cua lquier 

otra in stalacion dornestica, esta p rac
tica ofrece muchas posibilidades p ara 
ate nder Ja creciente demanda d e ali
m entos. En efecto, puesto qu e la pes
ca de captura esta disminuyendo , la 
acuacultura es la m ejor m aner a de 
rnantener y au mentar la oferta de 
pescad o m arino y de agua dulce. 

Lo s pro y ectos de ac uac u lt u ra 
estan expuestos a multiples p roble
m as debido a las enfe rmeda des y al 
m edi o am bie me . Su desarroll o se ve 
limitado por el au mento en la co ma
minaci on de las agua s coste ras , el 
enriquecirnien to exces ivo de nutrien
tes y mat eria o rgan ica, la acumula
cio n de quim icos toxicos, la co rita 
rrunacion mi crobiana, la acum u la
cio n de limos y la sed ime n tacion. De 
esta forma elcultivo y la explo tacion 
de especies se t raduce en degradaci6n , 
por ejem plo, de los m an glares coste
ros , donde se crian much as especies 
naturales, y co ns tit uye un a amenaza 
importame p ara la diversidad bio
16gica . La m ay or parte de estas difi
culta des se pued en superar con una 
mejor seleccio n de los lu gares de pro
duccion, 10 que permite proteger el m e
di o am bie nte, asi como co n tecnicas 
adecua das de gesticlll. Sin embargo , 
los sistemas de bajos insumos, que cons
ti tuven la mayo ria de la acuacultu ra , 
plantean pocos problemas ambientales. 

En 1995la acu acultura su ministro 
12.1 millones de ton eladas metri cas 
de alirnentos de alta calidad para co n
sumo humano direct o y m as del 85 
por cien to de la produccion mundial 
tuvo lugar en los paises en desarrollo. 
Cabe sefialar q ue en ese afio m as de l 
90 p or ciento de la produccion cult i
vada tuvo lu gar en As ia, y qu e Chi na 
y la India fu eron los dos p roductores 
princip ales.12 

La ac tividad ac ulcola en los paises 
de b ajos ingresos y co n deficit de 

alimentos aumento a una tasa del 13 
por ciento an ua l entre 1984 y 1994, 
10 que rep resenta un incremen to de 
casi cin co veces en ese peri odo , en 
co n traste co n el 2.2 por cien to del 
crecirniento por afio que ti en en los 
paises desarroll ad os. Lo ante rio r se 
de be a co ndic io nes geog raJicas, am
biental es y al uso de mano de obra 
inten sive, que au rne n ta en forma sig
n ificati va los costos operac io nales en 
la ex p lotacio ri del ca rna ro n . 13 

Es dificil evaluar el pot encial de 
crec irnien to absolu to de la acuac ul
tura p orque es m as sim ilar a la agri
cu ltu ra que a la pesca. Sin em bargo, 
existe un dat o interesante: para el afio 
20 10 se requeri ran 31 millones de to 
neladas de prcductos y esp ecies ma
rinas cultivadas par a aten der la de
m anda, esto es, duplicar 10 producid o 
en 1995 en un pl azo de 15 afio s, Es ta 

m eta solo p odr a alcanzarse m edi ante 
el desarroll o de la acu acultura , po r 
10 que es indispensable la participa
cio n de las in st ituciones fina ncie ras 
par a lo grarl o. La tarea es enorme ya 
que la plariificacion de in st alaciones, 
co n s ideracio nes am b ie n ta les, un 
siste ma de adminis t rac ion adecuado 
y la lucha co n tra las enfe rme da des 
d e los cultivos d esernpefi ar an un 
papel m as importante qu e en la actua
lidad si se desea ev ita r fuertes dismi
nuciones en la prcduccion . 

ltc' 

fl III 

La produccion mundial de camaro n 
en 1a decada de los n oven ta ha expe
rimen tad o oscilacio nes en to rno a los 
2.5 millone s de toneladas an uales, 10 
qu e significa que es te secto r h a llega
do a su m aximo sos te nib1e de explo
taeion y de ap orte a ni vel intema
cio na l, p or 10 que se preve una dis
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minucion gradual de los vo lurnenes de 
captura en alramar y un in cremento 
pro gresivo en la p roducci6n via acua
cultura. P ara 1995, p Ol'p aises, C hin a 
ocupaba el primer lugar con 430 000 
coneladas (17.4 pOl' ciento), Ie sigue n 
la India co n 275 000 (11 p Ol' cienro) y 
Estados Unidos can 130 000 (6.8 par 
ciento) . Mexico oc upa el sitio o nce, 
ca n un volurnen de produccicn cer 
cano a las 76 000 ton eladas anuales, 
qu e representan el3.04 pOl'cien to del 
total; de ellas, destine a la expo rtac ion 
el 45 p a r cien to , es decir, 34 130 
toneladas." 

En 1996 los siste m as cuItivados 
apon aron m as de 800 000 t onelad as 
anuales. Asi a dedico un millon de 
h ect areas a la produccion acuico la , 
de las cuales el 53 p Ol' cien to co
rr esp ondieron a sistemas ex te ns ivos, 
el3 3.6 par cien to a serni in tens ivos y 
el 13.4 p Ol' cie n to a in te nsiva s e 
hiperimensivo s. Para A merica , co n 
un total de 183 000 h ect ar eas, sus 
porcemajes fueron 43.4, 5 1.5 Y 5.1, 
res pect ivamen te ." E cu ador es e l 
p rincipal productor acu icola en el 
h emisferio occide n tal, ya qu e par
ti cipa can el 65 p or cien to del to ta l 

ofen ado p a r esta region y un vo lu
men superio r a las 100 000 toneladas 
anuales." M exico ex porto en 1995, 
34 130 toneladas de carnaron sin 
ca beza, 10 qu e represento el44 .9 par 
ciemo de su pr oduccio n , con un 
valo r de 443 millones de dolar es. ASI, 
Mexic o ocupo el cua rto lu gar pOl' su 
irnportancia en la ap ortacion a la ba
lanza co merc ial de los productos del 
sector agr opecuario , despues del cafe, 
el t ornate y el ganado vacuno . 

A nivel internacional, los princi
pales p aises co ns um idores de este 
crustac eo so n J ap on , Es tados Uni
dos, F ranc ia y G ran Breta fia, y sus 
importaciones co n juntas ascendie ro n 
a 673 000 t onelad as de carnaro n sin 
cabeza en 1995 . M exico y Ec uador 
abastecen ce rca del 60 pOl' ciento del 
m ercado n orteamerican o , su produc
cion es principalmeme en acuac ul
tura (61 y 93 pOl' cierito, res pecti
vame n te)." 

En 1997 H ong Kong reg istro el 
co ns u mo per cap ita m as alto, ca n 
11.42 Iibras pOl' habi t ante de cama
ron sin cabeza . Le siguen J apon, co n 
10 .31; Esp ana, co n 7.12, y Canada, 
co n 4 .16 pOl' h abitante. Este indi

cador nos muest ra que el cons umo 
de carnaron es bajo co n res pecto a 
p roduct os co mest ibles t ales co mo 
carne de poli o , res 0 ce rdo, que rep re
se man m as d e di ez veces di ch o 
volumen . Es to indica q ue pu ede ser 
in corporado un gran segme mo de 
demanda cuan do el m er c.ido o irezca 
m ejo res precios y m ayo r o lerta que 
la actual en los diversos paises de iodo 
del rnundo . 

Sin em ba rgo, cabe hacer not.ar 

que las t endericias de crecim iento de 
la producc io n n o son alen ta doras 
p ara lacaptura tan to en altarnar co mo 
en esteros y bahlas pues, en terrninos 
glo ba les, lo s vo lume nes de produc
cion estan siendo co m pe nsados p rin 
cipalm eme pOl' un ve rtiginoso ere
cim iento de la acuac ultura du rante la 
p resente decada. De igual m odo , la 
supe rfic ie cu lt ivada h a reg istrado ta
sas de crecim ien to muy sim ilares, ya 
que el rendimiemo de produccion 
promedi o pOl' hectar ea paso de 825 
kil o gramos en 1988 a 1 180 en 1995 . 

En 1995 M exic o co maba can 23 1 
gra n jas cama rorieras en operacio n, 
co n un a su perf icie de 18 500 hecta
reas, de las cuale s eJ 63.6 pa r cie ruo 
se m an ejan co n elsiste ma serniin ten 
sivo, e130.7 pOl'ciento co n exte ns ive 
y el 5.6 pa r ciemo co n intensive . 
Aun n o ex iste n unidades de produc
cio n qu e trab ajen ca n la m odalid ad 
de cult ivo hiperimensivo . Asi m ismo, 
existen tres Iuenres de abastec imie nto 

de postl ar vas para las granjas: a) labo
ratorios, se cuen ca co n 29 y co n un a 
capacidad in stalada de 7 000 millones 
de postl ar vas al afio; b) m edio silves
tre, do n de la postl ar va es recolectada 
delIS de julio al 30 de octubre p Ol' 
soc iedades coo pe rat ivas regul ad as 
p oria Sem arnap, para 1995 se auto
riz Q una reco lecc ion de 1 600 millo
n es de p ostl arvas; c) importacion, se 
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realizar on importaciones de H ondu
ras, Panama y Estados Unidos por un 
total de 105 millones de postl arv as." 

El com po rtam iento del pr ecio de 
venta del carnaro n es variable y regu
lado por la ofe rta y la demanda, pero 
a part ir de la presente decada ha veni 
d o ex per imentan do incrernentos 
constantes . El m exi can o, por su cali
dad , tiene rnayo r p refer en cia en casi 
to rias las tall as co rne rc iales, co m pa
rado co n e l "carna ro n b lanco" de 
Ecuado r, el "tigre n egro " de As ia y 
el "do rnestico" de Estados Unidos; 
esta venta ja se tr adu ce en un precio 
mas alto. Sin em bargo, n o ha sido 
posi ble darl e un m ayor va lo r agrega 
do po r falta de tecnol ogia para su 
corne rcializacion y di st ribucion; el 
product or de be dar su producto a 
"rnaquilar" para p ro cesarlo , empa
carlo y venderlo a los gran des co
m ercializador es si quiere que en t re 
sin grandes problem as a los mer cados 
de cons urno. Los me rca dos de Es
tados Unidos y Jap on son muy ho
mogeneos, pu es requiere n presen
taciones de carna ro n congelado sin 
cabeza en cajas de cinco libr as y dos 
kilog ramos, resp ect ivam ente. En el 
caso de Europa, se requiere carn aro n 
con-gelado individualmente (IQF). 19 

La participacion de Mexico en el 
m ercado n orteam erican o del cama
ron para 1996 osc ilo ent re el 4 Y 14 
por ciento, dep endiendo del t arn afio 
del crus taceo; el porcentaje mas bajo 
co rresponde a las t all as pe que iias , 
mientras que la prefer en cia aume nta 
confo rme se increme nta su tamafio . 
Cabe seiia lar que el SOpor cien to del 
carnaron expo rtable proviene de la 
acuacultura, y cerca del 90 por ciento 
del total de la produccion cum ple con 
la norma n orteam erican a (FDA),2° a 
dilerencia del recolectado en alt am ar, 
cuya cert ificaci on es inferior ai l S 

por ciento del vo lume n total de cap
tura, 

En 10 y'ue se refier e a1 co nsumo 
per capita de los paises en desarroll o, 
en 1996 21 este ya rebasab a las 2. 5 
lib ras al afio por habitan te, y con una 
tendenci a solida al crecirnienro a par
tir de la decada de los ochenta. 

El 95 por cien to de los cultivos 
acuicolas que se realizan hoy en dia 
en Mexico co rrespo nden a los siste
mas ex te ns ivos y serniintensivos, 10 
que sign ifica un rezago respect o al 
manejo qu e otros paises hacen co n 
base en elmejor amiento tecn ologico, 
estes cam bios establecen politicas cla
ras tendientes a adoptar procesos inten
sivos e hiperinten sivos para ofrece r 
una mayor produ ccion en menor su
perficie por hectarea. Dicha situacion 
hace prever que en un futuro ce rcano 
nuestro pais ve ra reducida su princi
pal ven taja cornpetitiva frente a ot ros 
co m petido res en el p rincip al me rca
do de consumo, que es Estados Uni
dos. P or 10 tanto, la disrn in ucion de 
los costas de produccion y nuevas es
trategias de co rnercializacion Ie per
mit iran supera r sus desventajas, 

1. L) 1 I ' I . I < 

La matriz de posicionamiento direc
cional, conocida como m odelo DP M, 
es una herr amienta de an alisis ut iliz a
da generalmente para observar el po
sic io n amiento de un pr oduc to , en 
este caso el carna ro n m exican o, Iren
te a sus p rincipales compe tido res en 
un m er cado meta particular. Dich o 
trat amien to proporcionar a elemen
tos que permitan tomar mej ores deci
sio nes a las personas dedicad as a 
plan ear la produ ccion, co m ercializar 
y distribuir el camaro n en el me rcado 
n ort eam encan o. 

Antes de esta blece r el marco ope
rati vo del m odelo DPM es necesari o 
definir los grupos de p roductos po r 
me rcado que seran analizados. Esta
blecem os para los distintos tipos de 
especies de carnaron cuales son los 
mer eados m eta que deb en ser cons i
de rados por dos razones simples: a) 
la cobert ura del crustaceo mexican o 
en cualquier pais del rnundo, excepto 
Estados U ni dos, es margin al (1.6 p ar 
ciento del total ex po rtado en 1995), 
Yb) los canales de comercializaci6n 
y distribucion de est as especies se en
cuen t ra n fue rtemente vinc ulados a 
ern p resas multinaci onales (Ocean 
Garden, C ummins , etc .) y sus proce
sos estan orientados a cu bri r co ndi
ciones espedficas de las normas ofi
ciales para estos tipos de m ercados 
meta. 

E1 m odelo de oport un idades co
m erciales propuest o est abl ece una 
relacion directa ent re la atracti vid ad 
de un m ercado y la co rr espo ndiente 
p o sici on co rn pe ti riva de un pro
du cto , a fin de ubicar espacialme nte 
la posicio n d el product o-rnercado. 
P or 10 t ant o , m ient ras se pued a 
eva lua r la at rac tividad de m er cado 
por Iraccion arancela ria la posicion 
co m petitiva de l p roducto se pu ede 
est imar a n ivel de especie, 10 que 
perrnite que la oportu nidad del desa
rroll o co rne rcial se maneje a nivel de 
gene ro (blan co, azul, ti gre asiatico , 
cafe, etc.) y por taUa co rne rcial. 

En la selecc io n de las bases de da
tos todas las fracciones arance larias 
de espe cies de interes para el estudio 
se aglutinaron en tres grandes care
gorfas ,'pequenas, me dianas y gran
des), 10 que per rnitira establece r con 
mayor Iacilidad el vi nc ulo de la po
sicio n corri pet itiv a de cad a par
ti cip ante en el m ercado n orteam e
ricano .22 
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El cornpo rtami ento de los mercados 
de camaro n durante el afio es variable 
yen eI influyen diversos factores . El 
analisis de las estadisticas cornerciales 
perrnite identificar 1a presencia 0 

ausenc ia de tendencias que ayuden a 
com prender la est ructura del merca
do para identificar patrones que ayu
da a las emp resas proveedoras de los 
productos comercializados a detec
tar op ortunidades. Para conocer me
jor el com po rtam ien to del mercado 
analizaron las ventajas estacio nales de 
las especies de interes que propor
cionan informacion sobre los meses 
de mayor demanda de importaciori 
suponiendo que representan m ayo
res opo rtun idades de com ercializar 
producto s qu e en el resto del afio . 

Co n base en 10 anterior se obtuvo 
un promedio par a 1998, al qu e se Ie 
denomirio promedio o bse rvado. 
Asirnism o, se calculo un promedio 

Seattle 

Oakland- 

general qu e muestra el valo r de las 
importaciones promedio para todos 
los me ses y todos los afios, al que se 
Ie denornino promedio esperado; este 
es igual para todos los me ses del afio . 

D e acue rdo co n los resultados en 
la matriz de politics dire ccional de 
Est ados Unidos, se procedi o a loca
lizar los puntos -puertos 0 ciudades 
in teri ores- de entrada para las frac
ciones arancelarias identificadas como 
las mas relevantes en estos mercados 
por medio de 1a co nsulta de las bases 
de dato s. D e esta manera se detect o 
la importancia del valo r de las m er
caderias en funcion del volume n de 
importaciones por punto de entrada. 
Para det ectar los puntas de entrada 
mas importantes se dividio a Estados 
Unidos en ocho regiones y se identi
ficaron las localidades mas represen
tati vas para el acceso del cama ro n de 
irnp ortacion al pal s. 

La DPM fue co nstru ida a partir 
de dos dimen siones: at ract ividad de 
mercado (AM) y posicion competiti-

I . 

va (PC) . Esta mat riz se divide en cua
tro cuadrantes co n iguales dimensio
nes. Las fracciones arancelari as (aglu
tinad as por t allas co merc ia les en 
grandes, m edianas y pequeiias, y por 
sistema de cu ltivo en extensivos, se
rniin tensivos, intensives e hiperin 
tensivos) ubicadas en cada cuadrante , 
dependiendo de las co ordenadas es
timadas para cada una de ellas en la 
dimension correspondiente . A partir 
de cada Iraccion se identifican las me
jores alternativas para ser recorn en 
dadas en 1a prornocion de expo r
ta ciones . 

Los ejes 0 dimension es de laDPM 
estan en una escala qu e va de cero a 
uno debido a que cada uno de los 
criterios que componen la dimension 
son estan darizados , y la est imacion 
de cada crite rio se encuentra entre el 
cer o y el uno . Al calcular la dimen
sio n como la suma toria de sus crite
rios, y una vez utilizado el sistema 
de ponderacion simple, qu e asigna la 
mi sma pondera ciori a cada crite rio , 

J 
- Savannah 
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Figura 4
 
DMP de la acuacu ltu ra de camar6n en Estados Unidos
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el resultado estara en el rango de ce ro 

a un o . 
La difer en cia de p otencial ex po r

tador esta dada pOI' las coorde nadas 
co rrespondie n tes a cada dimension . 

D e acu erdo con los resultado s de la 
m atr iz d e politica direc ci orial d e 
Esta dos Unidos , es posible o bse rvar 
que ex iste una relacion ent re el nivel 
de pi so t ecnologico utilizado y el 
posici onamiento del producto en el 
m er cad o n ortearnerican o, ya q ue en 
los siste m as ex te ns ivos, en los q ue se 

em plean baj os ni veles tecnol 6gico s, 
la p rin cipal ve ntaja co rn pet it iva es de 
acuerd o con la ce rcan ia resp ecto al 
centro de consn rno . En los casos de 
Ecu ad o r y M exi co , sus especies de 
exportac io n (blanco y azu l), tienen 
una ace ptacion adecuada, per o nor
malmente n o ac ude n co n los vo

lumen es de ofen a requerid os p or el 
m ercado (tall as co rne rc iales grandes), 

por 10 que la o fen a se co m p leme nta 
co n su rn i nistros provenien t es de 

Tailandia y 1a India . 
En 10 que resp ecta a los sist emas 

serniin te nsivo s e intens ivos de explo
iacion , se puede adv ertir una crecien
te especializacion en la segrn entacion 
y el posici onamiento en el m er cado 
de Estados U n idos , ya que mient ras 

el tigre asiatico encue nt ra buen aco
modo en las ta llas comer ciales gra n 

des y m edianas , principalmente p or 
su preclOy la ofen a constan te duran 
te t odo el afio , los ecua torianos so n 
lideres en tallas m edi an as y peque fias, 

mostrando ca lidad y acceso al rner ca

do. EI cam aro n mexicano de ta rna fio 

grande esta en una posici on inmejo 

rabi e, pues no tierie fuene co m pe
tencia, pero presenta 1a se ria de sven 
taja de que no pued e ab astecer a 1a 

demanda exist ente; so bre todo de ca

m aron az ul, que ti ene una m agnifica 
ace ptac io n en el secto r rest aurantero 
de Es ta dos U nidos. 

Para el caso de los siste mas hiper
in te nsivos, en M exico no se realizan 

cult ivos de este tipo , pero es facil in
tuir que las proyecciones muestran 
una teridencia sim ila r a la presente 
en los ot ros ti p os de sistem as . 

E l n iv el de ab astecimiento del 
product o al mercado n orteameri cano 
es m uy sensible en cuan to al ti po de 
te cnologia que se utiliza, pues m ien
tras que mientras los siste m as exte n 

sivos panicipan con el 9 por ciento 
del total ex po rtable a Es tados Uni
dos, con fo rme se in cr ementa el pi so 
tecnol ogico existe nce 1a co ben u ra del 
m ercado aurnenta, haciendose m as 
sens ib le esta situac io n par a los cu l

ti vos hiperintensivos. 
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