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En la actividad pesquera, la qu e se refiere al carnaron 
so bresale debido a 1a aceptacion y de m anda que dic ho 
producto riene en el am bito mundial. ' Su captu ra tra
dicionalmente se realiza en altamar; sin em bargo, en epocas 
recient es se han perfeccionado tecnicas que, en su conjunto, 
definen un a aetividad acuico la.' 

La acuacu1tura es una actividad reciente en Mexico. Sus 
orige nes datan de princip ios de los anos sete nta, cuando 
en Sonora -y poste rio rme nte en Sinalo a y Nayarit - se 
establecieron lasprimerasgranjasacuicolas (Alatorre, 1998). 
En m as recientes esta act ividad h a tenido un floreci
miento import ante sa bre to do en Sonora y Sinaloa. Datos 
recientes re velan que el camaro ri es 1a especie pesquera 
mas importante del pals en cuanto a captac ion de divisas. 
En 1995, por ejernp lo , participo can un 78.6 par ciento 
de la balanza com ercial pesquera (FlRA, 1996). 

La produccion acui cola de carnaro n h a creci do de 
manera sost eni da desde 1988; de igual modo, la superficie 
cultivada ha registrado tasas de crecimiemo muy similares. 
A pesar de Ia presencia de enfermedades, co mo el sin
dr ome de T aura, la produccion po r h ect ares crecio de 
825 kilogram os en 1988 a 1 180 en 1995. 

D e las 15867 toneladas que se produjeron en el ambito 
nacional durante 1995, el97.18 pa r ciento provin o del 
litoral del Pacifico y el resto dellitoral del G olfo de Mexico 
y del Caribe. D e laproduccion obte nida en el Pacifico, el 
95 por cien to se produjo en los estados de Sin aloa, So
nora y Nayarit . Sin aloa particip o co n 66.5 por ciento , 
Sonora con 24.5 por ciento y Nayarit produjo 4 por ciento . 
La surn a de la producci6n de estos tres estados constituye 
eln.3 por ciemo del total nacional. Estas cifras hacen 

evide nte el rezago d e Nayarit , estado que cue nta con 
recursos naturales similares a los qu e tienen las otras dos 
entidades y un c1ima ideal para la produccion . 

E1desarrollo de la actividad acuico la en Nayarit se ha 
visto restr ingido por los rnismos elementos qu e inciden en 
la acuacultura en el am bito nacional, es dec ir, los aspectos 
tecnico-op erativos, el m arco legal, los aspectos financieros, 
la disponibilidad y el coste de los insumos, la infraestrucrur a 
existente (vias de co rnu nicacic n , bodegas de almaccna
miento, carnaras fri gorlficas, areas de empaque y me dias 
de transporte) y la in formacion disponible respect o a los 
precios y tendencias del rnercado.' 

Sin dud a estes element os afectan directamente la form a 
in te rna de ope ra r (sistema de producciori) de las granjas 
carnaronicolas.Pero tarnbien intervienen otras faetoresque 
rienen qlte ver can un contex to exterior, ent re los qu e des
taca 1a cornercializacion del carnaron . 

En general, se puede decir que la come rcia lizacion no 
so lo representa el acto de vende r un bien 0 servicio al 
co ns u m ido r , sino que ade rn as in cluy e una serie de 
actividades eco nomicas y product ivas como son acopi o, 
seleccion, presen tacion, co nservac io n, transporte y dis
tribucion . A m edida que este p ro ceso se arnplia se in 
crementa 1a p osibilidad de part icipacion de agemes 
econornicos' ubicados en las distintas escalas y activida
des del pro ceso (Bassols, T orres y D elgad illo , 1994). 

Sin duda existen otros factores limitantes que se deben 
destacar, en tre estes el bajo nivel de in fr aestructura y 
equi.pamiento para cornercializar el product o. La carencia 
de bodegas, cua rtos frigorificos y em pacado ras estra
tegicamente distribuidas en territo rio nayarita, las lirniradas 
vias de acceso y los po cos veh icul os acondicio nados - que 
difki1mente puede co rnp rar un product or- dan paso a la 
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participaci6n de otro s act ores eco no rnicos, adernas del 
productor, en el proceso de cornercializacion del camaron. 

La informacion obten ida" indica que la m ayoria de los 
granjeros de Naya rit venden el camaron en la granj a, es 
decir , en sus propias instalaciones, entre otros m otive s, 
por falta de equipo par a comerc ializar y/o por falta de 
liquide z: Unos pocos 10 exp ortan dir ectarnente y/o re
curren a una com ercializado ra (que 10 toma a cons igna
cion) debido a que no siern pre el carnaro n alcan za las ta
Has y los estandares de calidad solicitados, ' y adernas por
que se descuentan al productor los gastos de transporta
cion y empaquetado del pr oducto, con 10 que se obtienen 
ganan cias similares a cuando se vende en Jagranja. 

En 10que respecta al finan ciamiento, los pr oducrores, 
sobre todo del secto r social, tienen casi como uni ca alter
nat iva recurrir a prestarnos oto rgados por int ermediaries, 
mismos que regul ar mente brindan todo tipo de apoyo 
pero obligan a que les venda el pr oducto solo a ellos : ade
mas, cobran altas tasas de inter es y no siernpre pagan por 
el pr oducto un precio razonable, si se co mpara con las 
utilidades que perciben. 

En ese contexte, se obse rva qu e en el proceso de in
tercambio del carnaron exist e una relacion muy clara con 
diferentes actores, que van desde grande s recolectores del 
pro ducto hasta la relacion directa con pequefios detal1istas 
e incluso consum ido res, quienes eompran el producto di
rectamente en las granj as 0 pu estos locales. 

Para saber como se dan el int ercambio y ladistribucion de 
recursos y bien es entre los agentes econornicos qu e 
participan en el proceso de co rnercializacion del camaron, 
se retoman los enfoques de 16 que se den omina la nueva 
economia institucional, considerada una ext ension de la 
teoria neoclasica ortodoxa del equilibrio del mercado puro 
y perfecto . D e la nu eva econornia institucional se toman 
los utiles conceptuales de la teoria de costos de transaccion . 

Para explicar las transferencias qu e realizan los aetores 
que participan en lacornercializacion del camaron , se parte 
del supuesto teorico de que sus relaciones se establecen en 
el m arco de un eonjunto de norm as y reglament os (in
clu yend o, en easo necesario, las legales) qu e ellos mismos 
definen y aceptan como est ruct uras de regula eion para 
facilitar el intercambio , y toman como eleme ntos deter
rrunantes lafrecuencia de sus transacciones y laespeeificidad 
de sus actives. 
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La teoria de los costas de transaccion resp onde ori
ginalmente ala necesidad de precisar las Ironteras entre el 
mercado y la empresa. Su definicion va mas alla de la sola 
fun eion tradicional de produccion . Esta teorfa se interesa 
en las transacciones entre los agentes eco nom icos y pone 
en evidencia que ellos buscaran reducir los costos que estas 
transaccion es generan y seleccionaran 1a mejor insti tucion 
econo mics 0 est ruc tura alternativa para gob ernarse: en un 
extrema se ubica la contratacion del mercado clasica, en el 
otro ext remo, la contratacion centralizada en el interior de 
la empresa y un a serie de situaciones intermedias a hibridas. 
Estas formas hibridas se basan en un a diversidad de tipos 
de cont rato (de apro visionarniento, acuerdos de coo pera
cion, sistemas de distribucion integrales, etcetera) y hacen 
m as flexibl e la Fronter a de la empresa, qu e se organ iza 
entonces en redes (William son, 1989). 

En ese sen tido y para este traba jo , vale precisar qu e el 
interes se centra no solo en una evaluacion de los costos 
absolutes que los agemes econornicos asumen para la 
co rnercializacio n del cam aro n, sin o m as bien , implicita
mente, en la forma qu e ellos asumen de intercambiar, qu e 
es aqueUa que representa los menores costos de transaccion 
y ,consecuenternente, el mayor margen deutilidad.Es decir, 
se busca en tender el co rnpo rt am iento de cada actor eco
n orni co y deducir sus estrategias a fin de identificar los 
cam inos que sigue el camaron para pasar del productor al 
consumidor. 

Cada u no de esos cam inos se ent en dera co mo un 
circuito 0 red de cornercializacio n, cuya sum a total con
figura el proceso general de corne rcializacion . Mas espe
dficamente, una red cornprendera el conjunto de relaciones 
contractuales que se establecen entre acto res economicas 
situa dos en los diferentes niveles cornprendidos entre el 
consurnido r y elproductor, incluyendo a este ultimo. Por 
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sup uesto, esto no excluye qu e un actor participe en una 0 

varias redes de come rcializac iori. 
D e man era operat ive, se co ns idera que el co m por

tamiento de los agentes econo rnicos que intervienen en las 
transferenciasdel cameron puede depender de los siguientes 
facto res: de la informacion disponible, de la capacidad de 
o bte ne r y p ro cesar informacio n para tornar decisiones, 
de la influencia de las instituciones y de la capac idad de 
aprendizaje de nuevas estrategias optim izadoras del be
neficio. Sin em bargo, en congruencia co n la logica del 
m odele , se considera qu e las estrategias de los actores se 
relacionan par ticularrnerite con la frecue nc ia de sus tran-. 
sacciones y con la especificidad de sus actives. 

En esa logica, es necesario puntualizar que aun cuando 
la teori a sugiere el analisis de to das las posibles for mas de 
relaciones cont raetuales, en este trabajo solo se hara una 
seleccion de los diferen tes actores participantes y de las 
diversas formas de t ran saccion que ocurren en todo el 
proceso de cornercializacio n del carnaro n . La seleccion de 
los casos considerados como represe ntatives ciertamente 
no clara representatividad de todo el uni verse ; sin em bargo , 
la profundidad co n que se abordo a cada u no de ello s 
puede servir para definir algunas tenden cias indicad oras 
de la pro blematica en cue st ion. P ar 10 dernas, dada la 
ubicacion espacial de la investigacion , los circuitos tendran 
un caracter local yen men or m edida regional. 

D e acuerdo co n los utiles an aliti cos de la teoria de costos 
de transaccion, se puede decir que el int ercambio entre los 
acto res participantes en la co me rcializac i6n del camaro n 
puede contextualizarse en el marco de dos Iormas de regu
lacion 0 modos de go bernarse : el mercado y la fo rma 
mi xt a 0 hi brida. La ide nt ificac ion y explicacio n de cada 
una de las redes que ejem plifican en su conj unto elp roceso 
de corne rcializacion del camaron revela que elintercambio 
ent re acto res obedece, porun lado, a relaciones sin acuerdos 
previos - 0 instantan eas- regul ad as p or el precio del 
m ercado y, p or ot ro lado , a t raves de acue rdos que 
implican co m pro misos espedficos so bre la ca lidad, 
co ndiciones de 1a ent rega y formas de pago , entre otros. 

R especto a la especificidad de los actives y la frecuencia 
de las transacciones en las que se da el proceso de in
tercambio en tre los acto res econorn icos, se observa que 
en el caso de los productores del sector social y del sector 
privado existe una diferencia muy m arcada en 10 que se 
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refiere a los actives para el p roceso de producci on ; sin 
em bargo , am bos productores co nsideran, en estes mo
mentos, que no es prio rit ario para eUos esta blecer meca
nism os para comerc ializar directame nte entre los consu
m idores fina les su p roducto, ya que p rimero buscaran li
quida r sus pasivos y despues h aran va lo rac iones para 
determinar si vale la pena invertir tiempo y capital en infraes
tructura y logistica para comercializar. En 10 que se refiere 
a la lrecuencia ca n que realizan sus transacciones, los pro
ducto res sen alan que debido a que el ca rnaron tiene una 
demanda m ay or que laoferta, y a que es un producto de 
alto r iesgo, n o pue den com p rom eter su produccion en 
forma ant icipada con ningun comprador; de esta rnan era, 
tienen una carte ra de clientes muy amplia, ya que siempre 
tendr an la opo rtunidad de nego ciar y optar por el rne jor 
com prador. La excepcion a esta consideracion se da cuan
do existe un co m promise financiero can alglin inter
mediario. 

Para el caso de los mayoristas y detallistas, laespec ifi
cidad de sus act ives se da co n relacion al vo lume n que co
mercializan y al destino geografico que tendra el producto; 
es decir, a menor vo lume n y distancias m as cortas, men or 
especificidad de actives. A diferen cia de los productores, 
los intermediarie s sl tien en un a ca r tera de clientes per
manente, que se com pone princip almente de esta ble
cimie n tos y restaurantes que venden el pro duc to . D e esta 
m anera, la frecuencia co n que co me rci alizan el producto 
es alta, ya qu e cubren lademanda en todo el afio, en tempo 
rada de veda co n camaro n de granja yen te mpo rada nor
mal ca n camaro n de altamar. 

En 10 que se reh ere a la co mercializado ra , dedicada ex
clusivamen te a la co rnpraventa de carnaro n par a expor
taciori, se caracteriza p or una alta especificidad de actives, 
10 que Ie pe rrnite establece r co n los productores y pro
veedores acuerdos sobre el precio, lascondiciones de entrega 
y la calidad del product o. Sin em bargo, el productor no 
siemp re logra p roducir el cam aron deseado debido a 105 
riesgos inher entes a esta act iv idad y ala valo rac ion eco
nomica que hace para deterrninar si le conviene 0 no ven
derle a dich a come rcializado ra . Por 10 tanto, la frecuencia 
de sus transacciones es baja. 

En gene ral, se identifican cua tro circuit os 0 redes de co
mercializacion del camarori. En los dos primeros la forma 
de gobernancia es elm ercado . En am bos los productores 



son del secto r social.En el primero, el camaron pasadirec
tarnente del producto r al consurnido r, rnientras que en el 
segundo se incorpora la parti cip acion de los detal listas . 
Por elcontrario, en elcuarto y Ultimo circuito participa la 
cornercializadora, donde laregulacion se da esencialmente 
a traves de larelacion mixta cont ractual y los productores 
son del secto r privado . En el t ercer circuito co inciden 
arnbas formas de regulacion y un agente deterrninan te es 
el mayorista, cuya distincion con el detallista tiene que ver 
con el vo lume n que come rcializa pero t arnbien con el 
destino geografico que tiene el producto; en este circuito 
part icipan amb os tipos de productor es, del sector social 
y del sector privado. 

Este circuito se refiere ala venta de los productor es del 
secto r social a los consumido res, esencialrnente locales, es 
decir, a la poblacion de las localidades inrnediatas al lugar 
do nde se produce el carnaro n . En cste caso los dernan-

Re lacron de mercad o 

Detallist a local y reg ional 

I 
'Y Consurrudor nacion al 
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FUENTE Elaboraclo li propia 
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dantes adquieren un os cuantos kilos (generalmente entre 
medic y diez kilos) de carnaron fresco, entero y de tallas 
pequefias, Esta venta ent re productor y consumidor cons
tituye el mecanisme mas directo que encont ram os para 
comercializar el camaro n. Se establece un a relacion de 
mercado. 

El productor vende cuando el carnaron corre el riesgo 
de en lermarse, necesita efect ivo para liquidar deud as 0 

porque tiene sobrepoblacion en los estanques, entre otras 
razones.Esta accion implica que sus ingresosseran menores 
debido a que las tall as ofrecidas se cotizan a precio muy 
bajo en el mercado. 

/ I I" I. n. 

En este circuito ent re elproductor y el consumidor se sima 
e1 agente econornico denominado detallista, tanto por los 
vo lumenes de compra como porque entre ellos y el con
sumido r practicamente no pa rt icipa ningun otro agente 
ecoriomico . Aqui los productores que participan son 
basicamente del sector social; sin embargo , a diferencia del 
circuito ant erior, las tallas ocasionalmente son pequefias, 

Exportaci6n 
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certe ecan6mica reqione!» ana 12, ruun. 68 • 



EMPRESA ECONO MIA r 

los volume nes de cada intercarnbio son mayores (de m as 
de 10 hasta 200 kilos) y las ven tas se realizan en las epacas 
de cosecha (pueden obtene r de una a d os p ar ana) . 

El nurnero de detallistas que participan es considerable, 
y estes son locales 0 de ot ras regiones. En el casa de estos 
ultimos la facturacion de co m pra se vuelve irnpo rt ante 
pues una vez que esta es autorizada par laProcuraduria 
Federal de Prot eccion al A m biente (Profepa), el cam aro n 
pu ede ser legalmente trasladado. 

Regulannente los productores vende n porque negocian 
buen precio, para atenuar riesgos, porque no cuentan con 
equipa suficiente p ara cosechar a p orque un solo c1iente 
no les ofrece un precio razonable para toda 1a produccion, 

En este caso los prcductores que particip an en la co
rnercializacion del carnaron son tanto del secto r social como 
del sector pr ivado . Sus ventas se realizan en epoca de cose
cha y las tallas que se comercializan son medianasy grandes. 
Con relacion a los circ uitos an te rio res , en este caso se 
inc orpora laparticip acion del agente eco nornico defini
do como mayorista. Estes son unos cuantos y un productor 
puede vender su cosecha a varies de ellas a to da su cosecha 
so lo a uno. En ese sentido , lo s vo lu me nes de co m pra de 
un may orista pueden variar hast a alcanzar mas de diez 
to neladas por compra. En general eUoscompran carnaro n 
en te ro fr esco , mi sm o que puede ser vendido como tal 0 

bien descabezado, 10 qu e le agrega valo r al producto . Los 
mayoristasenco ntrados provienen tant o de 1a region como 
de las ciudades de Guadalajara y Mexico. Las razones para 
vender son el bucn precio en e1 m ercado , el deseo de 
desligarse de los riesgos 0 p orque t iene n pasivos que 
cum plir en un plaza corto. 

Producc i6n naciona l de camar6n , 1995 
(toneladas) 

Produccion nacion al 15867 
Litoral del G olfo de M exico y el Caribe 439 
Litoral del Pacifico 15428 
Sinaloa 10256 
Sonora 3773 
N ayarit 617 
O tros estados 782 

FU ENTE: FlRA, 1996. 
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Circuito productor-c omeraalizadora
mercadode exportacum 

En este circuito panicipan los productores del sector 
privado y regularmente el carnaro n que se produce esta 
destinado a la expo rtac io n; par a ella se requiere de una 
co me rcializado ra . Las caracte risticas de estas co rnerci a
lizad oras son que co mp ran en grandes vo lurnenes y 
establecen una serie de requisites en el ernpacado , congela
do yen 10 qu e se reliere a los aspectos de calidad e h igiene 
del camar6 n. Dich os requisite s los debe tam ar en cuenta 
el productor para asegurar a la cornercializadora que e1 
camaro n mantiene las propiedades tanto nutritivas co mo 
de sabo r, a la r e hi gien e. 

D espues de que una granja descart a la posibilidad de 
vende r en el mere ado nacional , al h acer un compar ative 
de la cot izacion de su producto y deterrninar que es m as 
rentable vender en el extranjero , su operon esta ra enc arni
nada a exportar. Sin em bargo, aun cuando tien en la 
opo rtun idad de vender a va rias ccruerci alizado ras, a los 
produ ctores no les conviene hacer trato con otras empresas 
porque estas no tienen disposicion de apoyar a de otorgar 
financiamienta en caso de que se les presente aiguna 
emergencia . Par 10 tanto , Ocean Garden representa una de 
las mej ores alternativas que tien e elproductor me xican o 
para vender su carnaro n. 

...oncl 

Se puede ap reciar un a difer en cia muy rnarcada respect o a 
Ia espec ificidad de act ives can que cuentan los actares 
econo rnicos en el proceso de cornercializacion del carnaron. 
Entre elios hay una desarti culacion de intereses, que si bien 
pueden co nve nir a algunos acto res en 10 individual, no 
co nduce a mejorar el pro ceso de com ercializaci6n vigente 
y, par 10 tanto, a incrernentar el bienestar social a colectivo. 
En este sentido, cualquier medida que busque fortalecer y 
regular el proc eso de cornercializacion deb e to mar en cuen
ta las caracteristicas de cada uno de los acto res econornicos 
que participan , sin olvidar que cada uno actua buscando el 
interes propio . 

La inco r poracion de los agentes econo rnicos a esta acti
vidad se ha dado mas pOl'las circunstancias y opo rtunidades 
que se han presentado que por una pr ogramacion planeada 
anticipadamente . Esto es mas evidente en los pr oductores 
del secto r social, muchos de los cuales se han incorpo rado 
con la espe ranza de t ener bu en os resultados. Cierta mente 
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esa es una p osibilidad de con cretizar o bjetivos in rnedi at os, 

per o n o una alternativa real p ar a r eso lver d e manera p er

manente sus n ecesidades. P ara ello de ben r eenfo car sus 

est ra tegias para tamar como p u nto d e part ida la cap a

citacion en elp roceso product ive y la creacion de nuevo s 

esquem as de fin an ciarniento . 

En el caso de mayoristas y d etallist as su incorporacion 

al p roceso n o se ha d ado en t er rni nos d ife re ntes . Sin em 

bargo , este hecho no de beria im p edir q ue busquen co n 

tinua rnen te capaci tars e y co riocer nuev as formas de co

m erciali zar el producta y agregar valo r al mismo. E n es e 

scntido deb eriari tomar en cuenta las ideas que seii alan que 

los cons u m idores n acionales prefi eren elcamaron fresco 

por ser d e rn ejo r sa bor y calidad . 

F in al men te, las propuest as que p ueda n su rgir 'p ara 

m ejo r ar y regular la act iv idad d eb en con tem p la r n o solo 

satis face r la d emanda n aci onal, si no tambien elm ercado 

internaci onal, don de la ce rca n ia con E stados Unid os es 

favorab le p ara este prop o sito . E stas acciones d eber an 

in sertarse en u n en fo q ue am p lio que considere t ambi en 

planes y acciones encarn inadas a r egular y prevenir lo s 

impacto s n egati v o s que se pueden p re se n tar p or la co n

taminacion del agua y la explotacion d e los reproduct ores 

n aturales que sirv en de ins u mo a la produccion. 

D esde esta lo gica d eben p roponerse m ecanismo s d e 

inreraccion con lap roduccion tanto de altamar como de 

la acuacultura. Si b ien los productores m antienen la p olitics 

del b uen vecino co n r ela ciones amigables y ayuda mutua 

en laproducci on, se encuentran desarticulad o s 0, en el m e

jor de los cases, sin propuestas creibles para el trabaj o en 

conjunio con relacion a la cor nerci alizacion . 

l EI art iculo que aqui se presenta resume de manera general los 
resultados de la resin a La comercializacion del camaron de 
acuacultura. ElcasodeRosamorada y San Bias, Nayarit, dirigida 
por Jesus Arroyo Ale jandre . La autora agradece los apoyos 
ororgados par el Conaeyt parasu realizacion y los comentarios 
y observ acion es de VIctor M anuel Cast illo Giron. 

eEn 1980 la produccion acuicola mundial no llegaba a 10 mil 
millones de do lares, 10 que representaba alrededor de 5 p or 

ciento de los ingresos generados por la pesca; diez afios despues 
alcanzo 27 mil millones de dol ares, 10 qu e significo 15 po r 
ciento respecto a la pesca., y para 1994se calcula, seglin estadisticas 
de la O rganizacion Mundial de A limentos, en 40 mil millones 
de dolares, es decir, el 35 par cien to del valor generado por la 
pesca (Alato rre, 1998). 

j De acuerdo con Mayo, Glude y Strand (1984), citados en Garda: 
1995, la actividad acuico la 0 acuacultura es aquell a p ane de la 
produccion p esqu era que se ob tiene p or interven cion del 
hombre, y comprende el control fisico del organismo en algun 
punto de su cielo de vida diferente del de la captura. 

4Memoriasde las reuntones tecnicasde fa Red.Nacumalde imx:stigaaon 
enMancultura, Semarnap e Instiruto Nacional dePesca,Mexico, 
1996. 

5El terrnino agente 0 actor econo rnico sera.entendido aqui como 
la empresa 0 persona encargada de llevar y administrar asuntos 
relacionados con el int ercambio del cameron . 

GSe hizo una visita, a fines de 1997, a Nayarit y Sinaloa co n eI 
proposito de co nocer los aspectos generales de la region de 
estud io y de 1a acrividad acuicola, Posterior mente se hicieron 
t res via jes a N aya rit , visitando Te p ic y los rnunicipios de 
R osamarada y San BIas,a fin derealizar entrevistas a direct ives 
y acadernicos relacionados con la ternat ica estudiada y aplicar 
encuestas a los agentes econo rnicos que inter vienen en eI pro
ceso de cornercializacion . Laseleccion de los casos tuvo quever 
con la disposicion de cada uno de los actorespara proporcionar 
informacion. 

7 Las tal1as que regularmente se exportan quedan en el rango de 
tallas grandes, que van de 16/20 a 36/40 camarones por libra. 
Respecto a la calidad , esta tendra que vel' mu cho con el proCE'-SO 
de empacado . T odas las plantas empacadoras que p reparan el 
producto para expo r tar deberan aplicar eI sistema de cont rol de 
calidad H azard A nalisis C rit ical Control Po ints qu e exige el 
gobierno de Estados U nidos. 
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