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l NT ROD UCCI ON 

El presente trabajo ha sido realizado en base a un muestreo regional de 
paiees , ef ectuado previamente por la ONUDI e informaciones generales 
existentes sobre el conjunto considerado. En esta forma es que se des
cribe la situacion de la actividad pesquera en PERU, REPUBLICA DOMINIC! 
NA, ARGENTINA, CHILE y COLOMBIA y se trata luego de extraer conclusio 

nes generales sobre toda la region. 
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INFORKE REGIONAL SOBRE LA 
INDUSTRIA PESQUERA EN LATINOAMRRICA 
Por el Ing. Oscar Ram6n do Porto 

INTRODUCCION AL PANORAMA GENERAL DE LA REGION 

Una detenida observacion, de la evolucion mundial de la 
pesqueria, los mercados domesticos y el co~ercio internacional 
nos lleva a valiosas conclusiones cuando nos ubicamos en la po
sicion de analistas o estudiosos de estos temas. Pero el produc 
~or pesquero se enfrenta a diario con la necesidad de tomar de= 
cis ion es en cuanto a que le conviene mis producir y en consecue.!!_ 
cia, cual es la implemeritaci6n Optima de SUS l{neas de produc -
cion, en funcion de una supuesta dPmanda. El mismo tipo de inte
rrogantes se plantean de algun modo los planificadores o los fun 
cionarios que dirijen los organismos de diagramacion de la poli-
tics pesquera en cada na{s. . 

Su definicion es una cuestion prioritaria para la adecuad& 
asignacion de los recurses, al servicio de la producci6n. Tas 
necesarias respuestas no son obtenidas de enfoques tan macros
copicos como el de la situaci6n mundial y la cuantificacion 
de las ofertas y demandas de los distintos pa~ses, agrupados 
segGn s~ habitual caracterizacion como "desarrollados", "in
dustrial1zados", "en v1as de desarrollo'', etc., pues esta vi
sion generclizadora no hace di&tincion ~obre una serie de aspec 
tos fundamentales para la def inicion de la situaciun y perspec= 
tivas de un determinado mercado o pesquerra. 

Es necesario entonces, agre6ar a la informaci6n de tipo 
general, los d~tos particulares de cada mercaoo y sus distin
tas interacciones en el se~sible y competitivo mundo del co
mercio internac;o nal. 

Asimismo, debemos teLer en cuenta la situaci6n socio~eco
nomica de los pueblos y suF. hibitos de consumo frente a las ai
ternativas Q)imentari3s; asi como, el podeT adquisitivo en t~r
miuos general~d y el nivel nutricional. En este seLtido pode
mos senalar que en la region, la Argentina es el unico ~a{s 
que cuente con un nivel nromedio del mismo orden que los pa1-
seR de mayor desarrollo, en cuanto a aporte calorico diario, 
- mes ae 3.200 calor1as -, aunque solo Haiti, registra menos 
de 2.000 calor1as/dta, como los paises mis carenciados. La ma
yorfa de lac naciones se encuentran en un nivel medio, como se 
detalla ~ continuacion: 



..... 
His de 3.200 calorias: Argentina (1) 

De 2.801 a 3.200 calorias: Mejico, Paraguay, Uruguay. 

De 2.801 a 2.800 calorias: Brasil, Venezuela, Coloabia, 
Chile, Surinam, Guayana Francesa, 
Belize, Costa Rica, Cuba, Jamaica 
y otras islas del Caribe. 

De 2.000 a 2.400 calorias: Guatemala, Honduras, El Salvador, 
Nicaragua, Panama, Ecuador, Peru 
Bolivia, Republica Dominicans. 

Menos de 2.000 calorias: Haiti. 

Para hacer un analisis mis claro y conceptual intentare
mos dar un~ def inicion de cada uno de los paises considerados 
en la region, desde el punto de vista de la actividad pes
quera. 

Esto puede resultar mis acert3do que intentar la obser
vacion detallada de los datos estadisticos, que normalmente 
son incompletos y muchas veces no muy confiables por la falta 
de fiscalizacion de la actividad y escasa sistematizacion 
de la toma de informa~ion. 

En el marco de una produccion mundial - en cuanto a 
capturas - que en los anos SO fue del orden de los 20 millo
nes de toneladas y que en los ultimos anos ha tendido a esta
bilizarse alrededor de los 75/80 toneladas, manteniendo ahora 
una tendencia creciente aunque lenta, Latinoamerica tiene una 
participacion trascendente. 

En 1983 Latinoamerica soporto el 11,8 1 de la pronuccion 
mundial y el 14,1 % en 1984. Ademis, el incremento en el peri
odo 1983/84 de la pesqueria regional, en terminos relativos, 
fue del 25,5 %, mientras que ~l promedio ftundial fue tan solo 
del 5 %. (2) 

lndependienterr~nte de las evaluaciones purameute cuanti
tativas, podemos considerar tambien otros aspectos de gran im
portancia que hacP.n a la caracteriz~cion de la actividad pes
quera de cada pais y de la region. 

Asi por ejemolo, Japan es el primer pais pesquero del 
mundo con unos 10 millones de toneladas anuales, pero ademir, 
su poblacion reRliza el mayor consumo per-capita y la pesca 
tiene por destino la alimentacion humana directs. 

En cambio, l& Union Sovi~tica, que ocupa el segundo lu
gar, destine gran parte de sus capturas a la alimentacion 
de los animales de granja. 

' ' 

(1) FUF.NTF.: F~O c/inf. de 1979181. ( 1) ::'UENTE: , OLDEPESCA 
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El pa1s que ocupa el tercer lugar muestra un panorama 
auy distinto. Se trata Je China y gran parte de su produccion 
proviene de cultivos en aguas interiores, consumi~ndose en 
el aercado interno en au totalidad. 

Segun este tipo de analisis y teniendo en cuenta los 
diversos elementos intervinientes, podemos decir, que la 
regio~ Latinoamericana aparece por las grandes producciones 
de harina de pescado en Chile y Peru, con cifras de captures 
desproporcionadas, respecto del consumo de la poblacion d~l 
area. O sea que, aunque la re~ion muestre en terminos de 
produccion una posicion preponderante, no represents la pes
ca en ella una actividad tradicional, arraigada en la cul
tura de sus pueblos. 

Se puede hacer una apreciacion del consumo de pescado, 
en otros Lerminos, observando las cifras de suministro 
diario de-los distintos tipos de alfmento en diversas re
giones del mundo. 

En America Latina las proteinas provenientes del pesca<lo 
tienen una participacion en la dieta del 3,88 %, siendo ' 
este un valor relativamente bajo frente a otras regiones 
tradicioralmente consumidoras de pescado. En cuanto a las 
calorias, el aporte del 0,57 % resulta el menor valor ex-
ceptuando a Africa. 

Por esto es que, la trascendencia de la actividad pes
quera en Latinoamerica, se ~a ~~s a nivel de la importancia 
economica relativa, que adquiere en al~unos paises,que en re 
lacion con su participacion en la dieta de la poblacion. 

Los pa{ses del area del Caribe, muestran un panorama 
en cierto modo onue~to, con resultados negativos en la balan
za conercial en muchos casos, aunque el consumo per-capita 
es del mismo orden. 

Por otra parte, en la mcdida en que el objeto de la 
explota~ion es la exportacion, la actividad tiene caracter 
industrial, con bu-n nivel tecnologico, en cambio, cuando 
solo ~e consumen los pt~ductos en el mercado domestico, la 
actividad es primaria y artesanal. 

Es des_acable la i~nortancia soLial del sector pesquero 
art~sanal por la gran cantidad de mano de obra directa que 
lo sustenta en Chile, PerG y Colombia y por el hecho d~ 
que l3s tarees son realizadas en zonas donde hay carencia 
~e otras fu~ntes de tr&bajo. 

-3-



La situaci6n verificada en la region de Latinoamerica 
y el Caribe para la produccion y consumo de pescado y otros 
recursos bioacuacicos, debe interpretarse en el marco de las 
condiciones economicas Y SOciales de SUS pueblos, que Suman 
casi 400 milloncs de babitantes, asr como el de los cambios 
producidos en la composicion de la produccion y los avances 
tecnologicos logrados. 

No solo debe interpretarse como un avance tecnologico 
al mejoramiento de los sistemas de produccion, sino tambien 
a todo av~nce en el sentido de la autosuficiencia tecnolo
gica nacional o regional. Los adelantos lograd~s en esta for
ma, posibilitan la utilizacion de "tecnologias apropiadas", 
de f orma tal que se compatibilice el aumento de la produccion 
c~n la obtencion de alimentos que respondan a los habitos 
locales de consumo y a las posibilidades adquisitivas de la 
poblacion. 

Pero en este conjunto de paises, el comun ~enominador 
en los ultimas anos ha sido el desarrollo de la actividad 
industrial con el objeto de la exportaci6n y en algunos 
casos el detrimento del abastecimiento interno. En efecto, 
la region produce y ~xporta actualmente, productos pesqueros 
de alto valor comercial tales como atunes, camarones, lan
gostinos, langostas, conchas de abanico, etc., que signifi
can operaciones mas rentables. Pero es prioritario cubrir por 
medio de la pesca las necesidades de los sectores de ingre
sos medios y bajos a ~raves de la produccion de alimentos 
para consumo huaano con especies con bajo costo de captura, 
que actualmente se destinan a la alim~ntaci6n animal y pro
cesamiento economico como salados, seco-salados y otros. 

No obstante, la situacion economica de los paises hace 
necesario tambien que se continue avanzando en el mejora
miento de los resultados de la balanza comercial de p~oduc
tos pesqueros y la general, en muchos donde el consumo de 
pescado represents una carga para la economia naclonal. 

En algunos casos, las mejoras introducidas en la eco
nomia por los incrementos registTados en la produ=ci5n pes
quera no tienen la magnitud que podria esperarse por ser pro
ducidos por flotas trasnacionnles introducidas por medio de 
diversos convenios o acuerdos, que si bien se traducen en 
mayores montos l~ exportaciones no tienen los efectos mul
tiplicad~res y la produccion de empleos de la£ i11dustrias 
nacionales. 
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Si hacemos una rapids revision de la composicion de la 
produccion el panorama es alentador, pues la obtencion de 
productos transformados creci6 un promedio de un 6 % por ano 
en el periodo 1980/84. Pero lo que es mas importante. se ha 
registrado una disminuci6n ae la participacion global de 13 
harina de pescado. 

En los ultimos anos. se destacan Cuba, Mejico y Peru 
por sus intentos de encontrar alt~rnativas de produccion 
para las variedades que pueden destinarse en mayor medida 
que la actual al consumo humano directo. 
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1 • INTRODUCCION 

La gran expansion de la actividad pesquera en el Peru, 
data de los anos 60, en que lleg6 a ser el mayor productor 
mundial, frente a las grandes potencias del tema, como Rusia 
y Japan.Toda esa evolucion se bas6 en pesca pelagica - ancho
veta 6 engraulis ringens - y la produccion de harina de pesca
do para consumo humano indirecto• Para su colocacion en un 
mercado internacional de 4.000.000 de toneladas. F.ntre 1968 
y 1971 el promedio anual de exportaciones peruanas de harina 
fue de 2.000.000 de to~eladas; cantidad que en consecuencia 
era el 50 % del abastecimiento mundial y que significaba un 
aporte al pais de roas del 30 % de las divisas que recibfa. 

Hoy el mercado mundial ya r.o es de cuatro millones de 
toneladas sino de dos, pero la decadencia de la industria hari
nera peruana no se di6 por esto, sino por la no disponibili
dad del recurso que sustentara la producci6o que es hoy del 
orden de las 300/400 mil toneladas por ano. 

El colapso de la pesquer1a de anchoveta impuls6 al go
bierno a adoptar medidas para restringir el esfuerzo sobre el 
recurso, haciendose cargo de la extracci6n destinada a I~ 
producci6n de harina y obligando a procesar una cierta cuota 
de conserveria a los industriales que continuaron con esa ac
tividad. 

Asi fue como se produjo una gran expansion de la indus
tria conservera, que logr6 una producci6n de 8,5 millones de 
cajas de 48 latas, lo que significo en 1981 una venta al ex
terior de 140 millones de d6lares. Pero condicionamientos 
econ6micos del mercado y los costos internos han hecho que 
en 1984, las exportaciones de conservas hayan sido de sole 
30 millones de dolares. 

A pesar de esto, la industria pesquera sigue siendo prio
ritaria para el gobierno peruano que se encuentra a la busque
da de alternativas para una importante producci6n en base a 
sardina y jurel fundamentalmente, que han sustituido a la an
choveta. 

Fl nivel de consumo de pescado per-capita de unos 10 a 
13 Kg. por ano nos habla de una participacion importante en 
la dieta, pero no es esta la motivaci6n por la cual Peru es 
un pais pesquero. Lo es por la autoparticipacion en el con
texto mundial de la actividad pesquera, por la gran trascen
dencia en la economia interna y por el caracter industrial 
que ha tornado en este pa1s. Esto ain desmeoro de una impor
tante ar.tividad artesanal, que moviliza y soatiene a nit -

tridas comunidades de pescadores distribu1dos a lo largo dP 



la costa y principalmente en las numerosas caletas que ofre
cen refugio natural a lss embarcaciones. F.l arraigo cultural 
de estas comunidades al medio natural se ha pu~sto en eviden
cia por la no utilizacion de importantes obras de infraestruc
tura portuaria y de servicios construidas por el gobierno 
en funcion de algunos acuerdos internacionales. 

2 . IMPORTANCIA ECONOKICA Y SOCIAL DE LA INDUSTRIA PESOUERA 

EN EL PAIS. 

~esde la optica del analisis economico global del se~tor 
segun su evolucion en base a datos que incluyen hasta el ano 
1984, pode~os decir que la pesquerra ocupa el quinto lugar 
como fuente generadora de divisas, despues de la miner1a, 
petroleo, manuf~ctura y agricultura,con aproximadamente 300 
millones de dol :res y con un potencial que por sus caracteris
ticas especiales, ubica al sector pesquero en un lugar espec
tantn Este aporte de divisas equivale aproximadamente al 
11 % ue las exportaciones del pais. 

El sector pesquero mantiene. una participacion del 2 al 
3 por ciento en el Producto Bruto Interno (P.B.I.); yen 
1984 fue el sector que presento el mayor crecirniento en el 
producto bruto. 

En la alimentacion nacional, participa con un alto por
centaje del consumo de carnes que se manifiesta cada vez mas 
creciente. 

Adicionalmente, el sector pesquero tiene un efecto multi
plicador important~ sobre las diferentes industrias que se han 
desarrollado alrededor de la pesquer1a, como son, la de enva
ses, la de aparejos de pesca, la de astilleros, la de metal
mecanica y otras que aprovisionan y brindan S£rvicios a los 
cientos de embarcaciones pesqueras y plantas industriales 
del sector. 

El empleo directo que genera la actividad pesquera es 
del orden de 85.000 puestos de trabajo, dividido de la si
guiente forma: 

EMPLEO DJRECTO 

Pesca artesanal 
Pesca industrial 
Pesca altura 

Industria 
J.angost inera 
Comercializaci6n 

EMPLEO INDIRECTO 

30.000 
5.000 
1.500 

36.500 

4 l : gas 
6.000 ----48.500 

240.000 

TOTAL 

- CUADRO I -

Fuente: Sociedad 
Nae.de Pesquerias 

36.500 

48.500 
85.000 
====== 

240.000 

32.5.UOO -------
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En cuanto al empleo indirecto que genera la actividad 
pesquera es del orden de 240.000 puestos. y la incidencia 
de la actividad del sector aobre la poblacion costera es 
muy amplia, puesto que la peaca artesanal abarca multitud 
tl~ puertos y caletas de todo el litoral y el iaterior. 

Asimismo, la actividad industrial pesquera constituye 
la principal fuente de trabajo de varios de los principales 
puertos del pais, como son: Paita. Parachique, Chicama, Chim
bote,~upe, Chancay, Callao, Pisco e Ilo, entre otros. afec
tando a cerca de 300.0ijO personae directamente y a u~as 
800.000 indirectamente. 

Es por esto que toda la poblacion de Chimbote se sintio 
afectada por la reciente paralizacion de la flota industrial 
y que inmovilizo a la industria de transformacion en casi to
do el litoral de marzo a junio de 1985. Al reiniciarse las 
labores - a mediados de junio - los pescadores de la flota 
industrial perciben en promedio un ingreso neto mensual de 
956 dolares - convertido en moneda naciona1.-' 

Es importante destacar que los 325.000 empleos que apare
cen en el cuadro anterior tienen incidencia sobre mas de un 
millon de habitantes. 

Finalmente, merece especial menci&n. Ja. pesca peruana como 
una de las fuentes de alimentos para el abastecimiento de 
carnes dentro del mercado interno, alcanzando en el ano 1979 
el 41,7 % d~ la demanda total. Sobre el particular cabe sena
lar que como es de conocimiento ge~eral el pescado constituye 
uno de los alimentos de alto valor proteico-calorico y ademas 
porque es la mas barata de las carnes que consum~ el poblador 
petuano. Asimisrno, el sector se siente cornorometido en solu
cionar los actuates problemas de malnutricion que aquejan a 
la poblacion del pais. 

Al respecto, el Hinisterio de Pesqueria viene realizando 
periodicarnente campanas de abaratamiento de pescado de con~~
mo popular. asi como difundiendo el uso y consumo de pescado 
por intermedio de la·nficina de Educacion al Consumidor. Cabe 
s2nalar que la decada pasada se ha disminu1do consideraole
mente el consume de carnes rojas y como contra~artida de ello 
se incremcntaron el de aves y de pescado. Es asi que entre 
1975/1979 se registraron incrementos en el consumo de produc
tos hidrobiologicos; ademas. cabe resaltar que ~on el objeto 
de incentivar el conaumo del mercado interno de pescado se 
viene promocionando conserves tipo familiar (tall. 1 lb) a 
precios razonsbles. 
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3 . ORGANIZACION INSTITUCIOHAL DEL SECTOR PUBLICO PESOUERO 

Basta 1968 el Sector Publico Pesquero, oe caracterizaba 
en el plano institucional por una dispersion de funciones ad
ministrativas y car~ncia de instrumentos de politica de desa
rrollo organicos. 

Es asi que en 1970 en la marchQ de la reforms administra
tiva a nivel de la actividad publica se formaliza al sector 
pesquero como un sector productivo independiente, resultando 
el siguiente esquema: 

La institucionalidad publica del sector pesquero fue 
realizada por Decreto Ley N• 18026, del 16.12.69, que crea 
al Ministerio de Pesquer1a, determinindose su imbito y es
tructura a traves del Decreto Ley N.18121 del 27.01.70 que 
estuvo vigente hasta la dacion del Decreto Legislativo N•94, 
del 26.05.81, segun la cual, el sector esti constituido por: 

- 4 -

a • El Ministerio de Pesqueria como organo central y rector. 
b • Organismos publicos descentralizados. 
c . Empresas del Estado en la que este es propietario 

directo de sus acciones. 
d • Las personae naturales y juridicas dedicadas a la 

actividad pesquera. 

La organizacion del sector publico desde su creac1on 
se ha modificado para hacerla mis dinimica y ef iciente d2 
ac~erdo a la polftica del Estado. quedando definida segun 
s e guu un funcional organigrama: 

A continuacion, en forms suscinta, seresenarin las funcio
nes basicas y ambito de accion de las entidades que conforman 
la estructura del sector pesquero. 

a • HINISTERIO DE PF.SOUF.RIA 

Es el organo central y rector del sector pesquero al que 
le corresponde: 
1) rormular y dirigir la politica del sector pesquero en ar

mon:a con los planes de gobierno, y 
2) Planificar y normac, evaluar y promover las actividades 

correspondientes al ambito pesquero. 

b • ORGANISMOS PUBLICOS DESCF.NTRALIZADOS. 

Son entidades que se rigen por sus pi:opias leyes y sujetas 
a la politics y objetivos diagrarnados por el MIPE. 



b.l. I~STITUTO DEL MAR DEL PERU (I~ARPE) 

Cuenta con au~onomia cientifica, tecnica, econom1ca y ad
ministrativa para la realizacion de investigaciones cientificas 
y tecnologicas del mar y de las aguas continentales y sus re
cursus con el objeto de lo~rar el racional aprQvechamiento de 
los mismos. Cuenta con 9 laboratorios regionales, 3 inspectorias 
4 buques de investigacion propios y otro cedido por el Hiniste
rio de Harina. 

b.2. INSTITUTO TECNOLOGICO PESQUERO DEL PERU (ITP) 

Cuenta con autonomia tecnica, economica y administrativa 
para la realizacion de investigaciones cientificas y tecnolo
gicas reiacionadas con el manipuleo, transformacion y conser= 
vacion de los recursos marinos y continentales, para su racio
nal aprovechamiento y la optimizacion de la calidad de los pro
ductos, ademas de la elevacion del valor nutritivo de los pro
ductos para la alime~tacion de la poblacion. 

b.3. CERPER 

Es el unico organismo oficial del estado responsable como 
autoridad sanitaria de la insp~ccion, control y certificacion 
de la calidad de los productos hidrobiologicos en general, pro
ducidos o no en el pais. Cuenta con 6 oficinas regionales y 6 
estaciones ade~as de la central en El Callao y almacen en Pisco. 

c • E~PRESAS DEL ESTADO 

c.l. PESCA PERU 

La Empresa Publica de Produccion <le harina y aceite de pes
cado, cuenta con la exclusividad de la ·-~traccion y procesamien
to de anchoveta para la obtencion de harina y aceite, luego del 
colapso de la pesqueria de anchoveta, por asimilacion de la 
infraestructura de las empresas privadas existentes previamente. 
Ademas esta facultada p&ra la extracci6n. procesamiento y/o in
dustralizacion del guano de las islas. Ta~bien efectua la comer
cializacion interns y externa de sus productos, excepto en es
tado fresco y congelado. 

c.2. EPSEP 

La Empresa Peruana de Servicios Pesqueros depende del MIPE 
aunque funciona autonomamente dedicada al abastecimiento y la 
comercializacion de productos hidrobiologicos para consumo hu
mano directo con el fin de la regulacion de su abastecimiento 
y precios. Presta ademas servicios de desembarque, manipuleo, 
conservacion y otros. Cuenta con 3 terminales, 14 frigorificos, 
3 mercados mayoristas, 1 ce1.tro de produccion pesquera y 1 ofi
cina zonal. 
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c.3. PRPESCA 

La Empresa Peruana de Pesca S.A. inicio sus operaciones 
el ~9.5.74 en las actividades de conservas y congelado. Ac
tualmente se encuentra en liquidacion. 

c.4. COPES 

La Compania Pesquera Estrella del Peru inicio sus opera
ciones en noviembre de i973 en la elaboracion de productos 
de conserva y congelado. El ·Estado participa con el 51 i. 
del capital social y el saldo Start Kist de Estados Unidos 
de Norteamerica el 46.9 % y de Panama el 2.1 %. 

4 • LA PESQUE~IA PERUANA Y LAS 200 MILLAS 

La trayectoria de la pesqueria peruana gira alrededor 
de la pesca de especies pelagicas y en zonas cercanas a la 
costa. 

Dada la presencia de numerosos barcos f actoria que ope
ran en las cercanias, y el avance del concepto de exclusi
vidad de la zona de 200 millas, la propuesta actual de Peru 
es la ocupacion del gran espacio geografico que signif ica 
su Z.E.E. 

En consecuencia y en funcion de un desarrollo aun in
cipiente de la pesca de altura con medios propios, es que 
el Peru ha autorizado la operacion de 20 buques arrastreros 
factoria, que capturan fundamentalmente jurel, caballa y 
merluza y 13 buques atuneros frigorificos. La operacion 
de ambas flotas esta reglamentada legalmente y amparada por 
convenios con empresas del Estado,para los primeros y por 
contra to de arriendo con empresas privadas peruanas, en el 
caso de los atuneros. 

5 . LOS RECURSOS BIOLOGICOS PESQUF.ROS 

5.1. LAS CONDICIONES GENERALES 

El Peru es considerado en el contexto internacional 
uno de los principales paises pesqueros del mundo. El moti
ve fundamental de la enorme biomasa que se encuentra en 
aguas peruanas es la corriente de Humboldt. Peru comparte 
con otros pocos paises privilegiados del mundo la presencia 
de una corriente marina fria, ademas de tener la costa miran
do a occidente; estas condiciones provocan la existencia de 
afloramientos, que no son mas que ascensiones de masas de 
agua desde las capas profundas del mar hasta la superficie. 
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En el mar, el agua superficial acostumbra a ser caliente, 
salina y pobre en nutrientes, mientras que el agua profunda 
tiene caracteristicas contrarias; la ascension a la superfi
cie de agua rica en nutrientes, permite el crecimiento del 
plancton, el cual dispone en abundancia de material mineral 
para utilizar en su crecimiento y de luz, ;~e es la fuente 
de energia que utiliza la fotosintesis. 

Dicho de otro modo, el afloramienlo equivale a abonar 
el mar y, en consecuencia, las plantas verdes (fitoplancton) 
crecen mas. 

Con el f itoplancton abundante tenemos el primer eslabon 
para una cadena alimentaria de gran volumen. A partir de tal 
gran cantidad de materia organica sintetizada, crecen enormes 
poblaciones de zooplancton, peces microfagos - como la sardi
na y la anchoveta y peces macrofagos - como la merluza -
ademas de organismos pertenecientes a otros muchos grupos 
zoologicos. 

Todos estos organismos se sustentan exclusivamente a 
partir de la produccion de fitoplancton. Si las condiciones 
oceanograficas son favorables para el fitoplancton, tendremos 
la posibilidad de ·un mar importante en pesca. 

Hay, ademas, otro factor de enorme importancia, la co
rriente calida que proviene del Ecuador y que recibe el nom
bre de "El Nino". r.eneralmente el encuentro de arnbas corrien
tes se produce sobre el paralelo 6°Sur, entonces la corrien
te de Humboldt se aleja de la costa hacia las Islas Galapagos. 

Ambas corrientes, la fria de Humbold~ y la calida de 
"El Nino", definen a su vez comunidades marinas distintas. 
Podemos pues, hablar de una frontera faunistica a la a~tura 
del paralelo 6°Sur. - Ver mapa en la pagina que sigue -

Ocasional1T1ente, la corriente de .El Niiio" tiene mas 
fuerza de lo que es habitual; supera las aguas frias y pene
tra en las corrientes peruanas provocando un notable calenta
miento del a~ua. Esto suele suceder oor Navidad, de aqui el 
nombre de "El Nino". Las consecuencias son importantisimas; 
las capturas sufren unas disminuciones notables debido a los 
cambios de comportamiento de las especies frente a "El Nino", 
y los peces no adultos qu~dan sin alimento, provocando morta
lidades muy importantes que comprometen la pesca futura. 

Durante muchos anos la pesqueria del Peru solo ha tenido 
un nombre: la anchoveta. Fueron los tiempos - 1970 - del pri
mer lugar en el "ranking" mundial con la cantidad impresio
nante de mas de 12 millones de toneladas anuales per-capita 
el 98,5 % de la cual era anchoveta. Una serie de circunstan
cias complejas sumarizables como sobrepesca y "El Nino" 
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hicieron bajar los 12 millones a menos de 3 y del primer 
al quinto lugar mundial. 

Actualmente la pesca en el Peru tiende a diversificar
se, apoyandose en varias especies. Dificilmente se podra 
volver a alcanzar aquella cifra fantastica, pero el rendi
miento economico de las nuevas especies puede ser mejor al 
de la anchoveta. 

o sun 

I 

5.2. LAS CIFRAS DF. LOS RECURSOS 

Ar•o dr Optrocion d• 
los Floto' 

•I! 

I 
. I 
! 

Aunque el tema de la cuantificacion de los recursos 
es muy discutido en el Peru por los extraordinarios antece
dentes habidos, se puede resumir de la siguiente forma, pa
ra los items principales: 
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, . ' . - ~ . -. ~ , . - . ' 

HAR I NOS BIOMASA (Tn) •R.H.S. (Tn/aiio) 

Sardina - sardinax -
sagax 

Jure! - Trachurus 
Simetricus - Hurphi 

Caballa - Scomber 
Japonicus - Peruanus 

Anchoveta - Engraulis 
Ringers -

HerJuza - Merlucius 
Gayi Peruanus -

Calamar 

5.530.000 

8.940.000 

1.750.000 

2.000.000 

1.000.000 
Solos/la plataf. 

400.000 

1.400.000 

200.000 

100.000 

CONTINENT ALES 
*Rendimiento maximo 

sostenible 

Amazonia - Varia5 especies -

Lago Titicaca 

DE CULTIVO 

Langostino - Cryphiops caemen tarius y/o -

Trucha - Salmo geairdeneiner -

Pejerrey - Sasilichthius bonariansis 

Tilapia - Tilapia nilotica -

Boquichico - Prochilodus nigricans -

Concha de abanico - Argopectum purpuratus -

Langostino - Xiphopenaeus riveti -

100.000 

6.000 

El langostino se encuentra en auge, operando en Tumbes 

52 empresas dedicadas a su cultivo en 7.832 Ha, con una in

version de unos 30 millones de dolares. 

El cultivo de peces ha resultado no rentable hasta el 

memento. 
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(1) 

(2) 

(3) 

6 . INFRAESTRUCTURA PARA LA EXPLOTACION 

6.1. LA FLOTA 

Basta 1952, la pesca peruana era esencialmente artesanal 
y con el objeto del consumo directo. En 1953 comienza a desa
rrol!arse la industria de harina y aceite, en base a la ancho
veta. La industria naval llego entonces a con~truir 1.750 
embarcaciones con bodegas de 90 a 350 Tn., en 17 astilleros 
privados, 11 varaderos y 3 diques flotantes, operados por 
mano de obra calificada. 

La declinacion de la anchoveta y el incremento de la 
sardina, jurel y caballa, hicieron necesaria la adecuacion 
de la flota. 

GlobaJmente, la flota industrial paso de 13.000 Tn. 
de capacidad de bodega en 1970 a 73.000 Tn. en 1973, pero en 
1980 cayo a 61.700 y en 1981 a 35.916 Tn. 

La mayor1a de las embarcaciones fueron construidas en 
Peru y son aptas solo para pesca costera en faena diaria. 
El 79 % son cerqueras. 

La composicion global de la flota es la siguiente: 

CUADRO RESUMEN DE LA FLOTA PESQUERA 

No DE 
RUBROS EMBARCACIONES 

T 0 T A L 5,268 

Con sumo humano directo 316 

Con sumo h uman-o indirecto 311 

Artesanales 4,617 

Arrastre~as-Factorias 22 

Atuneras-Frigor1f icas 2 

(A) 

- CUADRO 2 -

CAPACIDAD DE 
BODEGA TM 

159,259 

40,946 

76,640 

14.000 

27,285 

388 

(1) . Barcos con capacidad de bodega, entre 60 y 170 Tn.R.8. 
(2) Barcos con capacidad de bodega entre 170 y 350 Tn.R.B. 
(3) Barco~ con capacidad de bodega entre 0,25 y 30 TnR.B. 
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6.2. CF.NTROS DE DESEKBARQUE, APOYO Y SERVICIOS 

LUGARES DE DESEMBAROUE ·--
En el litoral peruano existen mas de 180 centros de de

~mbarque de recursos hidrobiologicos 1 de las c~ales 23 puertos, 
77 caletas y el resto playas, en la& que como caracteristica 
general se observa una falta d~ infraestructura portuaria, 
manipuleo de pescado, frio y conserv&cion. 

MU ELLES 

Se han identificado alrededor de 39 muelles operativos, 
construidos en su mayoria para fines de embarque y desembar
que comercial, y que son utilizados por la flota industrial 
y artesanal con serias limitaciones. 

El numero de muelles construidos por el sector pesque
ro totalizan 12, donde solo 2 son para la pesca artesan£1, 
en contraste con los lugares donde se realiza esta actividad. 

COHPLEJOS PESOUEROS 

Se encuentran en plena operacion tres Complejos Pesqueros 
ubicados en Paita (Piura), Samanco (Ancash) y La Puntilla (lea) 
las cuales por sus caracteristicas brindan servicio de apoyo 
de desembarque, acopio y distribucion, asi como en el caso 
de La Puntilla abastecimiento de hielo, congelado y almacena
miento. 

APOYO Y SERVICIOS 

La Empress Peruana de Servicios Pesqueros a nivel na
cional cuenta con infraestructura pesquera que brinda apoyo 
a las embarcaciones para el desembarque y servi~ios de con
servacion, distribucion y produccion pesquera como se resume 
a continuacion: 

. TERMINALES PESQUERAS ZONALES 

9 Terminales con una capacidad total de cnnservacion 
de 140 TM para fresco; de congelado 40 TH y hielo 122 TM; 
ademas una plauta de produccion de hielo con 81.6 TM/dia . 

. FRIGORIFICOS P~SOUE~OS ZONALES 

14 frigorificos operativos con una caoacidad prom~dio 
de ~ecepci6n de productos hidrobiologicos de 810 TM/dia. 



Actividod 

• Conservos 
• Conge!ad:> 
• Seco-Solodo 

MERCADO ~AYORISTA PESQUF.~O 

3 en funcionamiento, dos en ~ima y uno en Chiclayo. 

. CENTRO DE PRODUCCION PF.SQUERA 

3 Centros con una capacidad r-romedio de recepcilin de pro-
ductos pesqueros de 1,380 TM . 

. OTRAS UNIDADES De APOYO Y SERVICIO 

Desembarcaderos artesanales y m6dulos de manipulen de 
nescado en Cancas, Vila Vila, El Chaco, Ouilca, Anr~n. Chn
rrillos, Zorritos y Talara. 

6.3. ESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO 

La actividad productiva esti basada en el trabajo de nu
merosas plantas industriales con un buen nivel tecnologico, 
que se pueden resumir en el sigui~nte cuadro 
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ESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA PESQUERA DE TRANSFCR MACION 

--------
N° d? Copocid·Jd N° Dias CopacidJd 

Pion ta·; lnsta,ada Ofl2ra::io ... Producdo, Anuol 
---------

97 177,056 Coja:;/dlo 200 (1) 35'4I1,200 Cajas 
3~ 976 TM/dla 2JO 195,200 TM; 
20 1,974 TM/mes 12 23,683 fM 

• Horino (Otros empreso:;) 146 909 TM/horo 2J() (J) 1'454:400 TM 
~ Horina Pesco Peru (*) J.s 3,746 TM/hora 200 (1) 5'993,603 TM 

12 1,412 TM/horo 200 (J) 2'25?,2JO TM 

(1) Tumo 8 hora; - CUADRO 3 -
(*) N""1ero de planta; op·.aro~ivas. 

A manera de breve descripcion de cada suhs<'cfor mrnr1011;i
rPMns ~us principales aspectos. 



• LA INDUSTRIA PESQUERA: CA~ACIDAD ~E PROCESA~IENTO 

Y SU UTILIZACION 

La industria pesquera peruana se ha desenvuelto bajo 
dos periodos claramente definidos; uno de ellos, motivado 
por la presencia hegemonica del recurso anchoveta cuya re
duccion en harina y aceite de pescado para el consumo huma
no indirecto determino que se considPcara al Peru como el 
primer prod~ctor pesquero en el orbe y el otro, sustentado 
en la nueva composicion biologica del mar peruano, como con
secuencia de la permuta del patron ecologico cuyas manifes
taciones en la pasada decada permitio el surgimiento en 
grandes volu~enes de especies comerciales coMo sardina, mer
luza, jurel y caballa, cuya disponibilidad posibilita el de
sarrollo de la industria de consumo humano directo. 

En lo referente al desarrollo de la actividad de consu
mo humano indire~to, su comport&miento fue condicionado por 
la demanda de un mercado externo amplio y seguro, abundante 
en materia prima, cuyo costo de procesamiento resultaba ba
jo y su tasa de rentabilidad alta, lo cual motivo que el 
empresario orientara SUS esfuerzos economicos y f inancieros 
a la produccion de harina. Bajo este contexto la caoacidad 
instalada de esta industria lleg6 a establecer en 1970 un 
numero de 121 plantas t~ansformadoras con una capacidad de 
reduccion horaria de 7,920 T~, lo cual presiono una sobrepes
ca delrecurso dando lugar a una competencia interna a fin 
de mantenerse en el mercado. 

Lo ant~rior, aunado a la deficiente estructura financie
ra de la mayor parte de las empresas, no permitio cumplir 
con la amortizacion de las deudas, no obstante el otorga~ 
miento de credito~ por parte del Estado para lograr SU conso
lidacion, ~uyos resultados no fueron satisfactorios, trayen
do como consecuencia posterior la estatizacion de la indus
tria con la creacion de PESCA PERU. 

Paralelamente, la industria de consumo humano directo 
(conservas principalmente) surge como alternativa produ~ti
va f avorecida por el colapso que ven1a presentandose en v2-
riaf pesquerias a nivel interuacional como el ·arenque, sar
dinP., merluza, etc., asi como por los incentivos promociona~ 
les que se otorgaron ~n el Peru en el Tharco cie las exporta
c iones no tradicinnales. 

CONSERVAS 

La industria enlatadora crece vertiginosamente en su 
aparato productivo a partir de 1976, como consecuencia de la 
Mayor disponibil{dad de ~ateria prima, apertura de nuevos 
m~rcados de esportacion, a los incentivos tributarios, 
arancelarios y crediticios; factores que coadyudarcn a un 
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crecimiento inconveniente de esta industria, lo Gue origino 
un sobredimensiraamiento en su capacidad instalada, creando 
enla actualidacl una desproporcion entre la caotura permisi
ble y capacidad de procesamiento. 

Ta! comportamiento ~e la industria enlatadora, obedece 
a la utilizacion en grandes volumenes del recurso sardina 
para su procesa~iento, la misma que en los Glti~os a~os ha 
decrecido en cuanto a SUS Stocks poblacionales, por efectos 
del fenomeno de "El Mino", aunandose a ello, la !"~traccion 
del mercado mundial para las conservas peruanas por la impo
sicion de fuertes barreras arancelarias que origino un sobre
estancamiento de alrededor de 2 millones de cajas en 1981, 
las mejores condiciones de venta de estos productos por par
te dP Japan y el resurgimiento en si de la pesqueria Sudafri
cana; que ha motivado que esta industria derive la mat~ria 
prima a elzborar harina de pescado. Asi, el desenvolvimiento 
de esta actividad se ve menoscabada en cuanto a experimentar 
una ~ejor utilizacion de su infraestructura de produccion. 

CON GE LADO (Cuadro 4) 

La actividad congeladora presents similar comportamien
to que la del enlatado, sustentando su crecimiento de capa
cidad instalada en el surgimiento de la especie merluza, cuya 
producci6n fue incentivada en gran medida por el otorgamiento 
del CERTEX a diferentes tipos de producto. Asimismo, al adqui
rir esta industr~a preponderante importaacia, se realizan 
convenios de pesca, con el objeto de maximizar la utiliza
cion del recurso a traves de Barcos Arrastreros Factorias, 
los mismos q~e fuesen en 1980. 

La posterior disminucion de los stocks poblacionales, 
especialmente de ~a merluza, el deficit economico financiero 
que impide la operacion de los barcos arrastreros y el desa
bastecimiento de rnateria prima por falta de ernbarcaciones 
adecuadas; origina un decrecimi~nto significativo en la utili
zacion de su capacidad instalada, rnanteniendo por tanto una 
capacidad ociosa, la cual &e aprecia con mayor incidencia 
en los tres ultimos anos de la decada presente. (Cuadro N°5) 

CURADO 

La excepcion en el comportarniento historico de la indus
tria de consuwo humano directo lo constituye la actividad 
del curado, cuyo desenvolvirniento prod•ctivo se ha enmarca-
do dentro del contexto artesanal y donde por las propias ca
racteristicas del medio results dificil registrar la real 
capacidad de producci&n. Esta activid~d empieza a ~anifes
tarse con visos de verdadera industria, cuando los empresa
rios canalizan los suficientes medios financieros a fin de 
implementar y aplicar tecnologias adecuadas Pn el procesamien
to de este producto; puesto que los requerimientos actuates 
de mercado demandan que la fabricacion se de a niveles indus
t riales. 
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En los actuales momentos, esta actividad cuenta con una 
capacidad apta para producir alrededor de 14,000 TH/Ano, 
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con lo que se pretende afrontar los requerimientos potenciales 
del exterior. (Cuadro N• 6). -

HARINA 

El "boom" harinero acontecido en la decada del 60, trajo como 
consecuencia el establecimiento de una infraestruc~ura pro
ductiva de grandes proporciones, la misma que forzo la sabre
explatacion del recursa anchoveta, sustento principal de la 
industria de harina y aceite de pescado, por aquel entances. 

Ulteriormente, debidQ a factores de orden oceanografi
cos, como el fenomeno de "El Nino", cuya vresencia produja 
cambios ecologicos de singular importa~ci~, af ectando prin
cipalmente la etapa reproouctiva de la anchoveta; es que 
se origina la inestabilidad del recurso y por consiguiente 
de la industria misma, la que en un determinado momenta fue 
considerada como una de las principales fucntes generadoras 
de divisas y por que no decirlo la primera. 

A partir de 1976 se cierne sabre esta indastria un incierto 
panorama; ya que producida la sustitucion de ~ardina par an
choveta como recurso sustento, esta tambien es requerida 
en grado sumo por la industria enlatadora, cuya produccion 
estaba en relacion directa con la dernanda externa, lo cual 
originaba una competencia eu su extraccion. 

La produccion de harina en dicho aPo alcanzo las 849,8 
mil2s de TM, con cuyo volumen se utilize el 12.0 % dE la real 
capacidad de procesamiento de esta indtistria, motiva~do se 
acentue su debacle financiero, lo que da lugar a qLe se 
efectue una racionalizacion tanto en el numera de fabricas 
como en su capacidad productiva y se tienda a diversificar 
su giro productivo hacia la consecucion de nuevos productos 
que sean destinados al consumo humano. 

Actualmente, la capacidad productiva ha sido reestruc
turada, reduciendo en numero de unidades productivas, a fin 
de impulsarla en la busqueda de descentralizar su producci6n. 
(Cuadro N° 7). 

Si hacemos un analisis independiente de la producci6n 
para cansumo humano directo, resultan las cifras que podemos 
apreciar en el cuadro siguiente, donde vemos que ha tenido 
un incremento que hace que el panorama general de la actjvi
dad pesquera Pn el Peru haya sufrido un cierta desplazamien
t a ha c i a u n -• mayor p ~Ht i c i pa c ion de est e des t in o , t ant o sea 
en el mercado intern~, corno para la exportacion. 



Ai'los 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 
1983 

Capac:idad lnstaloda, Produccici11 y Grado de Utiliz12c:ion de lo 
lnf!"l:lestructura Produc:tiva de la Ac:tividad de Curados 

C~dro N° 6 
N• ·- -~c:i~d lnstalado Produc:cion 

Fa"bricos r~/mes TN/A,10 TM Copoc:ida:J 
Ut i Ii zo.:fo 

~ 64 768 6,965 
8 146 1,752 16,949 

12 586 7,032 13,861 

16 824 9,888 13,896 

20 I, 152 13,824 15, 168 
21 1,7'n 21,.lj04 U:~~8 ,n:~ t.2a.L__ ,n 1.c·32 l2.21Y 

Albs 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 

1984 

Cooocidad lnstalad:J, Proouc:c:icfo y G1t1do de Utilizoc:ion de la 
lnfroestructura Produc:ti"'::i de lo lndustrio Harine1t1 

de Pesc:a Penj 

Cuadr:> N°7 
G:apacidad lnstalada Produc:c:ion Copac:iclod 
TM/hora TM/ar'lo TM Util izaclo 

% 

4,443 "l' 108, 800 849,726 12.0 
4,388 7'020,800 447,384 6.4 
3,SDS 6'088,000 sas,8;>6 9.6 
3,805 6'088,000 4a5, 140 8.0 
3,805 6'C88,000 272, 143 4,5 
3,8J5 6'0S!l,O::>.; 345,706 5.7 

1;U5 1:~i1:i~ 4l~;3~5 i:t6 -2,995 4 '7)12, 0()) 152,33){•) 3 .17 
-----------------·------------·----

(•) Cif,-o Preliminor. 

A.'los 

1976 
1977 
1979 
1979 
1980 
1981 
1982 
1933 
19a4 

A:i~s 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
l 9'a3 
i l'il 4 

C-:ipac:ldad lnstalaclo, Producclon y Grado da Utlliz:Jci&, da la 
lnfraestructura Productiva de lo lndustrio Con•rvera 

Cuadro N• 4 
N• Capac:id= lnstalad:r Produc:c:icin Ca p:ic:; dad 

Fa"bricas Cajas/dio Co ja 1/0 i'lo Cajas Utill zaclo 
% 

34 48,784 9'756,800 2' 123,879 21.8 
:r7 51,467 10'293,400 2'933,971 28,5 
44 66,591 13'318,200 3'518,809 26.4 
63 91,504 18'300,800 4'779,486 26 .1 
72 122,963 2~'592,600 B' 122,686 33.0 
87 176,588 35'317,600 7'938,470 22.5 
92 183,279 36'655,800 3'837,860 10.5 
93 188,227 37'645,~ 1'936,194 5 .1 
94 l 73, 85l_ __ 35 1640,6&5 2'716, 9"3 7.6 

Co;:ioc:idod lnstalotlo:I, Produc:c:ion y Grado de Ut'lizocion de la 
lnfraestruc:tura Praductiva de la lndustria de Cong•lado 

Cuadro N• S 
N• Capac:i~d lnstaloclo P roduc c: i Jn Ccpacidad 

F12"bri cos TN/dla TN/ar'lo TM Uti II zaclo 
o/o 

12 587 117,400 IS, 179 12.9 
14 747 149,40:) l~,785 9,2 
10 753 150,600 26,716 17.7 
24 1,601 320,200 33,324 10,4 
30 1,686 337,200 30,603 9 .1 
29 1,762 352,400 21,Ja4 6, I 

~ 

.37 1,879 375,800 11,207 J.O 
39 1, 27;:. 255,5'>:> 49,824 19.5 
4'.) ?:32 12~.400 15~. 444 7Y .7 

Fue~te: Ministeriu de Pesquerias - Estadisticas -

-a-. 
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R U B R 0 S 1D73 

EXTHACCION 

- Fresco o Aelrig. 160 
- Pil<il Conse"'as 65 

Para Congclat.lo 59 
Para seco-s:ilado 11 

TRANSrORMACION 

- De cons.irvas 28 
- Dt! cu119elado 37 
- De ~co-sal;ido • 5 

1974 

JO 
45 

8 

_PRODUCCION PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO 
1973. 1984 

1975 

126 
74 
74 
17 

28 
41 

7 

1976 

131 
98 
93 
12 

32 
59 

6 

IEn miles·cte toneladasl 

~977 

170 
160 
128 

17 

50 
611 
8 

1978 

176 
238 
191 
14 

65 
97 

7 

1979 

177 
345 
201 

J6 

85 
117 

17 

1980 

156 
567 
220 
28 

Ml 
97 
14. 

r-uente: Ministeri" de PesQueria - Oficina Sectorial ::le Fst:idistica. 

7 . CAPTURAS Y UTILIZACION 

1981 

1'17 
566 
106 
32 

1!?32 

11j'.) 

314 
53 
41 

1!)33 

152 
115 
79 
33 

n:i 
1.!:! 
?O'l 
51 

140 64 26 "!.i 
45 n so 1~.r; 

-~--·-1 -~--J 
Como se puede ver en el cuadro siguiente, la extrzcci6n 

pesquera en el Peru sufrio en 1972 el colaoso de la anchoveta 
y a partir de alli, no se ha podido recuperar aquellos nive
les alcanzados en 1970, con 12.277.000 toneladas en que la an
choveta constituyo la especie mas capturada de la pesqueria 
mundial. __ _..:.,_;_~....:....:_;_ __ ~~~~~~~~~~~~~~~--~~~-'-~~~·~~~~~~-~---···-

TOTAL DE EXTHACCION POR ESP[CIES 
1970. 1984 

IEn miles de toneladul 



l 

siguientes 4.6, 2.2, 4.1, 3.4 y 4.3 millones de toneladas, 
representando la anchoveta el 90 % de la captura. 
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En 1977 la captura de anchoveta cae a 792.000 toneladas 
pero por otra parte se capturan871.000 toneladas de sardinas, 
con lo que despues de mas de diez anos se pesca una especie 
en cantidades superiores a la anchoveta, a partir de entonces 
se inicia una abundancia relativa de la sardina, y la ancho
veta se pesca en cantidades mas o menos cercanas a la sardi
na - hasta 1982 - para despues practicamente desaparecer, 
debido a cambios en los aparejos de pesca, {redes). 

Conjuntamente con la sardina se incrementan otras espe
cies - como el jurel y la caballa - que tienen importantes 
posibilidades de explotacion comercial con fines de consumo 
humano directo. Tambien se capturan mas de 20 especies de 
valor comercial, pero en cantidades poco significativas. 

Por ser la sardina similar a la anchoveta, en cuanto a 
que es una especie pelagica que se presenta en grandes car-

dumenes a poca profundidad y en las cercanias del litoral pe
ruano, el sistema de pesca con redes de cerco es igual y fac
tible de realizar con las bolicheras anchoveteras. Sin embar
go, para pescar selectivamente la sardina y evitar la depre
dacion de la especie, resultaba necesario cambiar las "artes 
de pesca". 

La anchoveta adulta tiene alrededor de 12 centimetros 
de largo, mientras que la sardina alcanza a 30 centimetros 
es evidente que si se pretendia pescar sardina con redes 
anchoveteras se estaba corriendo el riesgo de capturar ade
mas la sardina no-adulta, con los siguientes resultados nega
tives para pescas futuras. 

Esta modificacion en las artes de pesca resulta lenta 
y paulatina.Mientras que en julio de 1980 existen 28 embar
caciones con red sardinera y 135 con red anchovetera, en di
ciembre de 1981 pasan a ser 147 las embarcaciones con red 
sardinera y aun quedan 31 con red anchovetera. En ese mismo 
lapso de tiempo, las embarcaciones que utilizan red de cerco 
mixta (sardinera-anchovetera) pasan de 126 a 132 embarcacio
nes, con la particularidad de que el 80 7. de ellas ten}an 
aparejo 25 % sardinero - a julio de 1980 -y se renuevan lle
gando a fines de 1981 el 85 % de las mismas con aparejo 75 ~ 

sardinero. 

Los sistemas <le extraccion var1an de acuerdo a la espe
cie que se pretende capturar. La pesca de cerco es la Mas 
frecuente en la flota industrial, que pesca mayormente sar
dina. El sistema "long-line" es el que utilizan las embarca-
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ciones que se dedican a la captura del atun (big eye, yellow iin. 

mientra~ que la pesca de arrastre (de media agua o de fondo) es el 
que eAplea la flota sovietica, que captura principalmente jurel 
y caballa. 

La pesca de cerco se realiza mayorrnente entre las 10 y 30 mi
llas a traves de lanchas y bolicheras de entre 80 y 350 toneladas 
de capacidad de bodega, con instrumentos de navegacion y una tri
pulacion prornedio de 12 hombres. Estas embarcaciones no realizan 
pesca de profundidad. 

La pesca de arrastre es originada por convenios con otros pai
ses que cuentan con flota con estas caracteristicas. Operan a todo 
lo ancho del mar territorial, pueb tienen gran autonomfa 
de navegacion e instrumentos sofisticados:su tripulacion promedio 
es de 35 hombres y su capacidad de bodega fluctua entre 600 y 2,000 
toneladas, pudiendo pescar a cualquier profundidad. Muchos de los 
buques arrastreros son tambien factorias (fabricas) principalmente 
implementados en la linea de congelados. 

La pesca artesanal se realiza cerca a la costa o en las pPnas, 
en aguas de ~oca orofundidad; no utiliza instrumentos y su tripula
cion es minima; se identifica en su totalidad con la pesca para con
sumo directo al estado fresco. A fines de 1982 4.500 embarcaciones 
de este tipo, operando mas de la mitad de ellas enlos puertos de 
los departamentos de Piura y Lima. Los tipos de artes de pesca 
tambien ban venido transformando el sistema de croservacion a 
bordo, ya que las bolicheras anchoveteras no utilizaban este siste
ma. Por la gran inversion que se requiere en esta transformacion 
esta ha sido bastante lenta, :o que ocasiona que aun en la actua
lidad una considerable cantidad de pescado. deba ser destinado a 
la fabricacion de harina. 

En los ultimos anos, algo mas de las dos terceras partzs de 
la caotura han sido destinadas a tal fin. Del resto de la cap
tura -la que es arta para consumo humano- la mayor parte la ad
quieren las fabricas conserveras para la fabricacion de pescado 
enlatado. Un volumen rnenor es destinado a la industria del con
Relado y unas 180,000 toneladas son destinadas al consumo en 
estado fresco, casi la totalidad de este volumen proviene de la 
pesca artesanal. 

A partir del segundo semestre de 1982, el Peru se ve afectado 
por uno de los fenomenos de "El Nino" de mayor intensidad de 
la historia, que ocasiona inundaciones en el norte, sequ1a en 
el sur, profundizacion de los bancos de pescado y afecta el pro
ceso normal de reproduccion de las principales especies mar1ti
mas, ya que por la elevacion de lA temoeratura del mar se pier
den las larvas y huevos. 

La profundizacion de la Sardina, a mas de 60 metros, hAre a 
a este banco inaccesible a las redes de cerco, privando a J~ in<lus
tria de su materia prirna principal. Pero, no solamente "r.1 i!iiio" a
fecta al recurso, sino tP~hien la explotacion incorreci~. 
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Fuente: "La Actividad Pesquera en el Peru" 

Soc~ Nae. de Pesquerias - jul 1985-
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Por ejemplo, es explotacion incorrecta que aun existan embar
~aciones con redes anchoveteras y sin sistemas de frio; que no exis
ta un sistema de informacion nacional sobre condiciones marinas y 
localizacion de cardumenes y que la investigacion del recurso resul
te insuficien~e, ya que el I~A~PF. aparentemente no uenta con los 
recursos economicos suficientes p~ra movilizar sus embarcaciones 
de invdstigacion con la frecuencia necesaria. 

En todo caso, las medidas recomendables nara optimizar la ex
traccion, serian: acrecentar la investigacion del recurso e implan
tar un sistema nacional de informacion sobre las condiciones de 
pesca, ademas se debe convertir y equipar la flota adecuadamente 
y alentar la pesca de media agua para aprovechar las especies sub
explotadas, proniciando acuerdo bilaterales con otros paises para 
la explotacion racional de los recursos. 

8. LA COMF.RCIALIZACION 

8.1. EL MERCADO INTERNO 

El pescado es un alimento de uso difundido en la poblacion pe
ruana y forma parte de la dieta alimentaria.El consume se halla lo 
calizado ~eograficamente en la franja costera y en la amazonia. En 
Cambio, en la sierra, el consumo de pescado es muy bajo. 

El nivel de consumo per-capita de pescado fluctua entre 10 y 
13 kilos por habitante por ano; y el nivel mas alto fue alcan~ado 
en 1984, por 14 kilos. Este nivel no indica precisa~ente qu~ ~l Pe
ru sea un pa1s pesquero, desde la perpectiva del consu~o. Encontra
remos una gran brecha si comparamos este consumo per-capita con el 
de Japan, que es superior a los 60 kilos. 

El consumo de pescado fresco representa alrededor del 80 % 
del consumo total de pescado, lo que indica ademas que la mayor con
centracion de consu~o de pescado esta en la zona costera. El consu
mo de congeladoes poco sihnificativo, a pesar del imprrtante cre
cimiento logrado en 1984. El consume de conservas de pescado no ~·aes
tra incrementos en los ultimos apos; esto sucede por el precio dcl 
producto que impide un consumo masivo en el Peru. 

El sector pesquero desempena un papel importante en el ahastc
cimiento de carnes a nivel nacional, constituyendo alrr:dedor del 
lSi. de la demanda total, superando habitualmente a los miveles al
canzados por las carnes de vacuno y porcino. Su importancia es mas 
notoria si consideramos que el pescado es la mas barata de las car
nes que consume la poblacion. 

Desde ~l puhtd de vista de Iris beh~fici~s nutricionales, en 
el contenido por cada 100 gramos de partes comestibles, el valor 
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.~roteico del pescado es en pro~edio de 20 gra~os. Este contenido 
de proteinas, es superior al de las carnes de pollo, porcino y 
otras y ligeramente menos en 1,3 gtamos al de la carne de vacuno. 

8.1.1. PESCADO FRESCO 

Es el de mayor consumo a nivel nacional. Casi la totalidad 
de este volumen proviene de la pesca artesanal. De 1977 a 1982 
el consumo de pescado fresco se mantiene entre 160.000 y 180.000 
toneladas. En 1983 -aRo de "El ~ino''- desciende a 152.000 tonela
~as y el ano siguiente 1984 se incre~enta notableme~te, alcanzando 
a 213.000 toneladas. 

Las especies de mayor consumo al estado fresco son: el ju
rel, la lisa y la cojinoba; y en menor medida, la lorna, el to
llo, la caballa y los choros. Los principales puertos de desem
barque son: Paita, Ruacho, Pisco, Callao y Chimbote. 

Respecto al consumo de productos de la pesca continentzl 
predomina el consumo de pescado fresco en la amazonia, desta
cando en ella Iquitos son mas de 2.000 Ttt y Pucalipa con mas de 
de 1,000 TK. 

Lima Ketropolitana consume alrededor del 40 por ciento del 
total nacional de pescado fresc~ la mayor parte de este volumen 
es ccmercializado a traves del Mercado ~ayorista Pesquero de Li
ma en el que diariamente se comercializan aproximadamente 150 
toneladas. 

8.1.2. PESCADO CONGELADO 

El consumo de pescado congelado no es mJy significativo. 
En la decada de los 70 -y hasta 1981- el promedio de consume 
a nivel nacional es de 11,000 toneladas anuales. En 1982 descien
de a 7,000 toneladas, al ano siguiente llega a 9,000 yen 1984 
alcanza a casi 20,000 toneladas. 

Este importRnte incremento logrando en 1984, se debe en 
gran parte, a la campana de abaratamiento de la sardina, que se 
inicio en el ~es de junio, con la finalidad de incrementar el 
consumo de la especie de mayor captura, la cual, a bajos precios 
podria llegar a la poblacion de menos recurses. 

F.n esta ca~pana intervinieron: el Ministerio d~ Pesqueria 
(MIPE), la Empresa Peruana de Servicios Pesqueros (EPSEP) y la 
Sociedad Nacional ~e Pesqueria (SNP). Se utilizaron para la distri
bucion, las 100 casetas de venta con que cuenta EPSEP y algunos 
camiones frigorfficos ubicados estrategicamente. La campana se ini
cio el 12 de junio, con un precio de venta al publico de 260 soles 
Por kilo. 
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SECO.SALAUO TOTl'.I 

1970 8.0 1.1 01 0.G 96 
1911 8.6 1.2 0.1 o.3 io.:1 
1972 8.9 1.4 0 1 0.2 10.:S 
1973 10.9 1.4 0.2 O.J 12.8 
1974 9.3 ·1.4 0.5 0.5 11 r. 
1975 8.1 1.5 O.G 0.4 1<17 
1976 8.2 1.7 0.4' 0.3 10.J 
1977 10.4 1.4 0.8 0.5 13 0 
1978 10.5 1.4 0.5 0.4 17:: 
1919 . 9.5 1.5 0.5 0.4 11 H 
1980 9.3 2.2 0.8 O.!> 11 U 
1981 8.7 1.6 I 0 G 0.5 11 4 

• 1982 8.7 1-5 I O.!. 0. 7 11.4 I 
1933 8.7 1.2 0.5 O.? 11.1 

.__ _____ 1_9e_ .. ___________ 1_1_.3 ____ ~-----------·-·2 _____________ 1_~ ______________ ~_.a ______ ~· 1 ·~' .. JJ I _Fuente: Oficina Sec1orial ~ Es&OldiSlica. IUim;;1 •• -.• ,J. :·. ~~· ·•· ~ 

Entre los aspectos negativos, encontramos que mucha ~ente 
no acostumbra comprar pescado congelado, porque_piensa que el con
gelamiento es muy posterior a la captura. Es necesario instruir al 
publico, para que conozca que el pescado puede presentarse en el 

mercado con excelente calidad. 

Cuando se inicio publicidad por television, no todos los 
puntos de venta disponian del producto, lo q~e creo ~alestar. Pos
teriormente, se observe poco interes en los comerciantes concesio
narios de las casetas, ya que con un margen de 14r solo obtenian 
36 soles por kilo, mientras que con un kilo de jurei ganaban el 
triple. Se tuvo que incre~entar el margen a 160 soles por kilo y 
para no alterar el ~recin., la Sociedad de Pesqueria acepto subven
cionar 100 soleA por kilo, a favor de EPSEP. 

Con respecto a la publicidad, cuya duracion supero los 90 d1as, 
se estima que resulto insuficiente, por tratarse de una campana in
troductor\a, sin embargo, este aspecto rquiere de partidas cuantio
sas~ si tenemos en cuenta que la Sociedad de Pesqueria invirtio en 
publicidad mas de 150.000 dolares. 

Hasta antes de la campana, el consumo de pescado en el Pe- ·· 
ru no alcanza a 1,000 TM mensuales, durante esta, evoluciono cre
cientemente alcanzando a 2,317 T" en julio, a 2,828 TH en setiembre 
y a 3,326 TM en Diciembre. 

De los 13 frigorif icos pesqueros zonales con que cuenta EPSEP 
a nivel nacional, los de mayor volumen de venta son: Lima-Callao, 



Cuzco, Huancayo y Ayacucho; y en menor ~edida: Arequipa, Hua
nuco, Caja~arca y Tacna. 

8.1.3. PESCADO ENLATADO 

El consumo de pescado enlatado en el Peru fluctua entre 
20,000 v Jn,ooo toneladas, con excepcion del a~o 1980 en que 
se alcanza a 38,000 T~. A partir de ese ar.o, el consumo ha 
venido disminuyendo, asi tenenos, que en 1981 el consumo fue 
de 24,000; en 1983 bajo a 19,000 y en 1984 alcanza a 21,000 
T~. 

Este descenso en el consumo de pescado enlatado es el 
logico efecto que se produce por los continuos incrementos 
en los precios, que son ocasionadas a su vez por la proble
matica del envase de hojalata, que ya hemos indicado anterior
mente. 

En los ultimos aqos se viene analizando la posibilidad 
de introducir en forma masiva conservas de pescado en enva
ses institucionales. El producto en estos envases alcanza 
a casi 2 kilos en contenido neto y la incidencia del envase 
en el costo total es inferior al 30%, a diferenci& del enva
se tradicional en que alcanza a 607.. La distrihucion puede 
estar dirigida a instituciones, hospitales, restaurantes, 
fuerza armada, centros de reclusion, co~edores populares y 
clubes de madre. El ~enor precio es evidente y puede signi
ficar una alternativa viable. ne ser asi, solo restaria so
lucionar algunos problemas tecnicos, ya que muy pocas plan
tas han lor,rado opti~izar el esterilizado en este tipo de 
envase, tan grande. 

F.l producto de mayor consumo en enlatados es el llaMado 
grRten (desmenuzado) en aceite, que es a la vez el de menor 
precio. 

8.1.4. PESCADO SECO-SALADO 

~asta 1979 el consumo nacional eL pescado seco alcanza
ba aoenas a 7,000 toneladas anuales, a oartir de 1980 se em
pieza a incre~entar llegando a 11,000 TM en 1983. El mayor 
crecimiento se alcanz3 en 1984, en que el consumo lle~a a 
15,000 TM. 

El mayor consu~o corresponde a la costa norte y la prin
cipal esoecie en el consumo es la caballa. En menor grado 
tambien se consu~e: lisa, guitarra, raya y ~e~luza. 

En visperas de Semana Santa se incrernento la comercia
lizacion de filete de tollo seco-salado, el cual es un exce
lente sustituto del tradicional bacalao y su distrib~cion 
se orienta a las orincipales ciudades del pais. 
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Ta~bien existe un consumo de relativa importancia en 
la amazon1a, con especies que son ti'>icn~ de 1.i zonn. l.:ts 
ciudades mas representativas en el consumo de la amazonia 
son Puc3llpa e Iquitos. 

8.1.S~HARINA Y ACEITE 

Las ventas de harina de pescado a nivel nacional son 
del orden de las 10,000 toneladas mensuales que estan desti
nadas a los fabricantes de alimentos balanceados, con un 
rango de prote1na ~ue fluctua entre 60 y 65%. 

los volumenes de comercializacion interna de aceite cru
do de pescado fluctuan entre 3,000 y 8,000 toneladas mensua
les y se destinan a las companias oleaginosas, quienes trans
forman el crudo en semi-refinado y posteriormente en hidro
genado, para consumo humano. 

8.1.6. CONSUMO DE CARNES 

Uno de los pro~lemas fundamentales que el pats tendra 
que resolver en el futuro. es el de solucionar su provision 
de carnes. En tal s~ntido es necesario analizar el comporta
miento de la oferta y consumo de pescado con relacion a las 
carnes rojas y aves. 

El ccnsumo de carnes denota una modificacion en su es
tructura, destacandcse un mayor crecimiento en pescado y a
ves con relacion a las carnes roias. rl consumo de aves es 
aproxi~adamente de 180,000 toneladas al ano, mientras que 
hace diez aPos era de 130,000 TM. El total de carnes rojas 
se mantiene practicamente estacionario, fluctuando entre 
220,000 y 230,000 toneladas al ano. 

De este total, el 42% corresponde a carnes de vacuno, 
el 26% a porcino, el 111. a ovino, el 4% a caprino,el resto 
corresponde a otras carnes, con predominio de menudenrias. 

Lima Metropolitana capta en promedio el 40Z del consu
mo total de nescado, el 32% en carnes roj~s y el 60h en aves, 
constituyendose en el mayor mercado de carnes a nivel nacio
nal. 

F.n el aspecto nutricional, en el contenido por cada 
100 r,ramos de partes comestibles, el valor proteico de la 
carne de vacuno es de 21,3 grs., en ovino es de 16,0 grs., 
en porcino de 14,4 grs., en aves es de 19,9 grs. y en pesca
do, varia en cada esoecie, oero se considera que en promedio 
es de 20 gra~os. Por ejemplo, en la corvina es 19,5, en la 
cojinoba es 20,2, en la lorna 19,7 yen el bonito 23,4 grs. 

- 2 s-
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De la informac~on indicada, se desprende la necesidad 
de modificar el acttal patron de consumo de carnes, en fun
cion a la maxima ut:lizacion de productos hidrobiologicos, 
debido a las ventaj~s nutritivas y economicas, y principal
mente por su volu•e~ de oferta. 

Si analizamos los requerimientos per-capita ie pescado 
a nivel nacional por raagos de edades, encontramos que exis
te un deficit notable en los menores de edad, alcanzando el 
punto critico precisamente en la edad escolar. 

Segun informaciones de la oficina sectorial de planifi
cacion del MIPF, en los primercs 4 anos de vida se requieren 
30 gramos por habitante por dia, esto se cumple en 15 gra~os. 
De 10 a 14 anos de edad ya se requieren 60 gramos por dia, 
sin embargo, el consumo desciende a 12,6 gramos. De los 15 
a 19 a~os de edad se rquieren 60 gramos y solo se consume 
10,8 gramos; de 20 anos a mas tambien se requieren 60 grs., 
solo se cumplen en 46 grs .. 

Es necesario proAover el consumo de las especies de ma
yor captura -sardina, jurr.l, caballa- tanto en estado fres
co, como congelado, Fstas especies pueden expendrse a precios 
reducidos. En con~elados, debe ponerse especial atencion a 
la zona andina, cuvo nivel de consumo es minima, a pesar de 
la existencia de una red de f rigorificos de buena capacidad en 
esa zona. 

Para lograr est>, es necesario brindar una educacion 
orientada hacia el cJnsumo de pescado. Es preciso motivar 
a la ~oblacion para 1ue se prefiefa este nutritivo producto 
antes que otros que :esulten mas caros y que so~ inferiores 
en cuanto a su contenido alimenticio. 

8.2. LAS ~Y.PORTACIONES 

La produccion de la industria de transformacion es tan 
superior a la capacidad de consumo interno, que gran parte 
de la produccion pesquera tiene que ser destinada a la expor
tacion. Muchos anos Je experiencia en este campo y el desa
rrollo permanente de tecnologia, ha permitido a la nacion 
ganar un merecido prestigio en el extranjero. 

Hasta la decada del 60 y principios de la decada del 
70, el PerG era mas conocido por SUS exoortaciones de hari
na de pescado, habiendo llegado a controlar mas del 40 por 

ciento de las exportaciones mundiales de este producto. Era 

la epoca deJ predominio absoluto de la anchoveta en pJ 
mar. En la decada del 60 tambien se consolida la actividad 
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de un pequeno grupo de eapresas conserveras dedicadas a la 
fabric~cion de conservae de bonito, las cuales exportan •prin
cipalmente al mercado europeo. 

Desde 1976, motivados por la aparicion de especies ma
rinas aptas para conserveria y por una politica de incenti
vos a la exportacion no tradicional, mis de 50 empresas se 
establecen el el litoral peruano para dedicarse a la produc-
cion de pescado enlatado. El Peru inicia la decada del 80 

con una capacidad instalada diez ·veces superior a las posi
bilidades de consumo interno, por lo cual la actividad con
servera se orients principalmente a la exportacion, incremen
tando el aporte de divisas del sector. 

Para QOder apreciar la importancia relativa de cada sub
sector en ~l Cuadro siguiente se ban anotado las cifras co
rrespondientes a los montos en dolares de las exportacio: . 
nes ~omo ingreso de divisa, tomados por rubros de la activi
dad pesquera y en comparacion con otros rubros fundamenta
les de las exportaciones peruanas. 

lngre10 de DivitDs, S.siU1 l-..bros fcon0mico1 
f.\illones de OOlor.s) 

.:.uaJ,.-. ,.,. 9 

INGIESO DE DI VISAS ----------------------· -·---........ 
im 1978 1979 1981) 1981 1982 19cll 19a, 

USS ~ USS -:. USS ~ USS ~ lf.iS ,. USS % USS '% USS ~ 
--------· 

TOI ALES l,6JJ.I 100.0 ~..! 100.0 3,t.41.7 100.0 .. ,240.8 ~ M!.!J. 100.0 3,4S3.I 100 0 _b.~1-J.3 !m.:.Q l.!PA:.12 ~-1 
Pe~rla 230.0 14.I 242.9 13.9 364-4 10.0 328.1 7 _, J&J.J 10.4 370.9 10.7 171).0 5.7 2Sl .I e.2 
.,ltori,.. . 195.6 12.0 11.J.0 9.7 222.4 6.1 1920 ... 5 193.S 5 3 226.3 6.5 a3.5 2.8 136.0 '-' 
.. ·A"'•i•• 2.5 0.J 2.2 0.1 22.0 0.6 J.S 0.1 0.9 p 10.6 0.3 0.5 ~ 14.2 ~ .s 
• Congc locfo 12.6 0.8 J6.I 1.9 JJ.I 0.9 302 0.7 21.8 0.6 J0.4 0.9 57 .5 2.0 ).1.4 I .9 
- '-•rvo• 17 .8 I.I 38.3 2.0 80.0 2.2 8~ .5 2.1 139 .7 3.8 88.3 2.6 2~.2 o.e 35.!I I.I 
• Otros 1.5 0.1 3.3 0.2 6.9 0.2 IJ.6 O.J 17 .4 0.1 15.3 0.4 4.3 0.1 12.7 0.4 

~c~ 331 .7 20.J 713.6 14.5 J9S.4 10.9 290.7 6.9 191.1 5.2 283.4 8.2 206.4 6.9 195.S ~-l 
.l- 16.8 1.0 71.2 1.5 37.0 1.0 34.6 0.8 39.9 I. I ~8.1 I.I 25.3 0.9 51 .!> 1.7 

Minerlo 196.9 54.9 903.6 47.9 1,626.4 44.7 2,068.S 48.8 1,717 .5 48.3 1,380.9 .io.o I ,S.S..,.6 S2.I 1,437. 6 "'.4 
Parroleo 37.6 2.l 177 .o 9.4 553.9 15.2 768.9 18.I 674.8 18.3 763.6 22.1 6()1.4 20.I 58~.I 19 .0 
~lulG 113.0 6.9 229.9 12.2 648.0 17 .8 731.? 17 .3 S9S.O 16.2 605.9 11.6 410.7 14.I 5S 7 .6 16 .o 
Diva no;--

. 
7.1 0.5 11.7 0.6 0.4 16.4 o ... 16 .5 o.s 10.J 0.3 1.9 0.3 II .5 !) .4 16.6 

----·-· ---------
f'loia; Pl c;r ... no llgnilicoti.o 
Fuente; .. nco C..1t10I de tt. .. rvo del Pani-BCRP 

9. LA PROBLEMATICA DE LAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TEC
NOLOGICAS 

La ejecucion de investigaciones cientificas y tecnolo
gicas en el campo ?equero es de siginificativa importancia 



para su desarrollo, por lo que en el PerG se le otorga e~pe
cial atencion. El Instituto de ~ar del Peru, realiza estudios 
cientificos tanto de aguas mar1timas como continentales; el 
Instituto Tecnologico Pesquero es la entidad que se encarga 
de la ejecuciSn de las investigaciones tecnologicas. Por o
tro lado cabe senalar que la Universidad Peruana en forma 
particular y mediante corvenio realiza diversas investigacio
nes a nivel nacional. 

Durante los ultimas anos se han obtenido significativos 
lor.ros en el campo cientifico y tecnologico en aguas mar1ti
mas y continentales entre los que cabe mencionar determina
cion de la biomasa y niveles de captura permisible de los 
principales recursos pesqueros asi como, tambi~n la puesta 
en operaci6n del buque de investigacion Humboldt, que ba 
~fectuado a la fecha 4 programas de investigaci6n de recur
sos pelagicos y demersales, operaciones EUREKA, obtenci6n 
de nuevos productos de ~onsumo humano directo y positivos 
loRros sobre la crianza, reproduccion de especies pesqueras 
en aguas continentales. 

No obstante los importantes logros alcanzados que se 
senalan en el parrafo anterior, las investigaciones en el 
Peru todavla se encuentran en un estado incipiente por el 
inmenso volumen y variedad de recursos pesqueros de proceden
cia marina y continental al no contarse con un adecuado co
nocimiento cientifico y tecnologico de las especies hidrobio
logicas. La realizacion de estas investigaciones permiten 
que se establezcan las causas y efectos de la riqueza mari
na y continental a fin de determinar las pautas necesarias 
para la explotaci6n racional de los recursos pesqueros. 

En la actualidad muchos de los oroyectos de investiga
c1on que se han venido ejectuando corresponden a los reque
rimeintos del sector, pero que, sin embargo, un significati
vo numero ae elias han presentado limitacioneS en SU proce
SO de desarrollo. Estas interrupciones, generalmente se de
ben a la falta de recursos financieros, personal especiali
zado as! como de equipos especializados y sofisticados que 
no permiten un adecuado cuamplimiento de las metas y objeti
vos trazados en los programas de investigacion, los rnismos 
que se proyectan para un determinado periodo. 

Cabe anotar que la infraestructura y equipamiento de 
las investigaciones pesqueras se encuentran centralizadas 
en Lima y Callao, la cual dificulta la realizacion de estu
dios a nivel 11acional con excepcion de estanquer1as para la 
acuicultura que estan ubicadas en regiones de estrategia pes
quera. 

- 28 -



Por otro lado, la distribucion de per1odos pa
ra la investigacion es muchas veces inadecuada y limitada 
para la ejecucion de los programas de investigacion que se 
elaboran muchas veces sin la debida coordinacion y/o planea
miento~ lo que provoca una dispersion de esfuerzos humanos, 
materiales y financieros que son escasos. 

Por ultimo, cabe anotar que los estudios han estado o
rientados principalmente al ambito marftimo, habiindose in
crementado en estos ultimos anos a la realizacion de proyec
tos relativos a las aguas continentales, a fin de impulsar 
el desarrollo de la pesqueria intergral en las diversas regio
nes del pais. 

10. INVERSIONES EN INSTALACIONES PESQUERAS EN LOS ULTIMO$ A~OS 

No obstante el haberse pres~ntado en los ultimos anos. 
factores economicos y financieros que han condicionado el 
accionar del sector pesquero. senalandose entre los princi
pales: 

-Recesion economica mundial; 

-Contraccion de las exportaciones peruanas de produc
tos no tradicionales; 

-Presencia de of ertas de productos de otros pa!ses 
en mejores condiciones de calidad y de venta; 

-Inadecuados capitales de trabajo en las industrias; 

-Austeridad en el gasto Publico. 

En I~ pesquer1a peruana se han realizado importantes 
inversiones como resultado del apoyo que el gobierno viene 
brindando al sector principalmente en el periodo 1980-1982, 
en que las inversiones ascendieron a un monto estimado de 
50, 950.0 millones de soles; senalandose que estos son rea
lizados con esfuerzo por las entidades de los sectores publi
cos y privados, con el prooosito de mejorar la estructura 
productiva y el uso ~acional de los recursos. 

A.SECTOR PUBLICO 

El Gobierno Peruano, como sector publico, a traves de 
sus entidades y organismos relacionados con la pesca, ha rea
lizado importantes inversiones en el periodo 1980-1985, en 
apoyo de la pesquer1a maritima, tanto a nivel artesanal co
mo industrial y de la pesqueriacontinental. En el campo de 
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la pesquerfa maritima, las obras mas significativas, estan 
referi~as a la construccion y equipamiento de complejos pes
queros, asi come Terminales, Frigorificos y Mercados Mayoris
tas, los cuales coadyudaron a lograr una efectiva optimiza
tion de los recursos pesqueros y un sostenido abasteciMiento 
de pescado a la poblacion; asimismo, se han efectuado la cons
truccion de muelles atracarleros flotantes y mercados artesa
nales, los cuales basicamente, sin sofisticaciones, estan 
al servicio de los pescadores y baio su administracion direc
ta. De otro lado, las inve~siones realizadas en el ambito 
mar1tim 0 , tambien se orientaron al impulso dP las investiga
ciones cientificas y tecnologicas, particulaL~ente lo refe
rente a evaluar las poblaciones de recursos, oceanografia 
y nuevas formas de utilizacion de los recursos pesqueros 

Del mismo modo en lo relacio1;ado a la pesqueria con~~
nental se viene promoviendo el consumo de pescado a niv~l 

regional a traves de la construccion y equipamiento de cen
tros de abastecirniento de aves y alevinas como el de Aguashi
llacu (San Hartin)~ Totarani (Arequipa), Curibaya (Tacna), 
Namora (Cajamarca) y Coina (La Libertad), la construccion 
de piscigranjas ubicadas en el interior del 1is orientaJos 
a la crianza comercial de alto valor cumo l< .ruch~ en ia 
s:erra, el paiche y tilapia en la selva, princip~~mente, 
lo cuai en la a~tualidad viene dando acertado resultado. 

De otro lado, es conveniente anotar que las inversiones 
p~blicas en el periodo de analisis, a nivel de organismos 
inversores, se tiene que alrededor del 64.0i. han sido efec
tuados par el Ministerio del Sector, en tanto que el saldo 
(35.0i.) por instituciones y organismos descentralizados de 
la administ~acion publica pesquera. 

B.SECTOR PRIVADO 

En lo referente a la inversion privada, se tiene que 
esta durante el periodo de analisis alcanzo un monto equiva
lente a la inversion publica que ha sido ejecutado basicamen
te por un lado por la actividad ~xtractiva en la adecuacion 
de bodega y aparejos de pesca, embarcaciones pesqueras indus
triales dedicadas a capturar recursos para el consumo huma-
no directo, comprendidas en uP plan de racionalizacior que 
se ha venido ejecutando P- ?artir de 1980. y de otro a la 
instalacion de nuev~s unidade~ prcductivas oara la el3boraci6n 
de enlatado, congelado y seco-salado de pescado. 

La inversion en la extraccion ascendio en el periodo 
a un monto que ha permitido incrementar el numero de unida-
des adecuadas con algun,tipo de conservacion a bordo de 
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eolo 28 existentee en iulio de 1980 a 260 en diciembre de 
1982 y de igual num~ro inicial a 239 embarcaciones con redes 
propia~ para la pesqueria del consumo humano directo. Tales 
inversiones realizadas estuvieron orientadas principalmente 
a la adquisicion de equipos de los sistemas de enfriamiento 
RSW (Refrigerated sea water) y CSW (Chilled sea water) para 
la conservacion del pescado a bordo, asi como el acondicio
namiento de bodega con aislantes sinteticos y a la adquisi
cion de cajas para la estiba del pescado a bordo, asi como 
el cambio progresiv~ de las redes con panos optimos para la 
captura de recursos. 

En lo correspondiente a la inversion privada en la ac
tividad de transformaci6n, esta ha estado orientada princi
palmente a la instalacion de nuevas unidades de produccion 
pesquera, traducido en el incremento de empresas durante es
tos anos, de 20 en conservas, 7 en congelado, y 8 en seco
salado; lo que ha incidido tambien en que el incremento de 
las capacidades instaladas de produccion por dia en 49%. 11% 
y 96%, respectivamente en dichas industrias; asifilismo, la 
inversion es~uvo ~eferida tambien a la adquisici6n de bienes 
de capital, y obras civiles en las empresas ya constituidas. 

PROGRAMA DE INVERSIONES PUBLICAS 1985-90 

MILLONES DE SOLES DE 1984 

SECTOR ES 

A~O AGRICULTURA PE SCA 

1985/90 4.338.947 189.575 
(17,27.) (0,751.) 

1985 120:847 5.900 

1986 732.530 25.435 

1987 729.470 32.500 

1988 712.000 35.900 

1989 7. 031. ~00 38.600 

... 990 741.000 36.500 

Tipo de cambio: 3.5~6/U$S. 
Fuente: IMP-DEPE- D.Y.M. 

TOTAL PARA TODOS 
LOS SECIORES 

25.204.904 
(100) 

3.833.908 

"- . 051. 633 

4.327.495 

4.283.770 

4.276.075 

4.432.023 

Incluye Financiamiento Inter.no y ~~terno.-
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11. OPORTUNIDADES DE COOPERACION INTERNACIONAL REGIONAL Y 
SUB~EGIONAL 

La implementacion del proceso de desarrollo nacional 
a mediano y largo plazo plantea ~ntre otras necesidades, 
tecnologia, capacitacion y recursos materiales; que resulta 
dificultoso poder cubrirlos. dada la disponibilidad nacio
nal. 

Es por ello. que la Cooperacion Tecnica Internacional, 
desempena un rol muy importante como complemento al desarro
llo socio-economico, ~is aun si se tiene en cuenta las limi
taciones prooias de la crisis economics. 
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Algunos de los proyectos en marcha en 1~85 en el marco 
de la Cooperacion Internacional en el campo de las pesquerias sen: 

A. "Proyecto de Cooperacion Peruano-Aleman de lnvesti
gacion Pesquera". que tiene por objeto el desarrollo 
~e parametros para la evaluacion de las poblaciones 
de anchoveta y sardine, abarcando el periodo 1981/86. 

B. Proyecto O.E.A., para el estudio de la productividad 
primaria y la contaminacion en a~uas costeras de! 
Peru -1986/87-. 

C. Convenio SF.LA-BID, para la evaluacion de la sardin~ 
jurel y caballa en el Pac!fico sur-oriental, abarcan
do Peru, Ecuador y Chile. 

D. Convenio con el BID para el fortalecimiento insti
tucional del IMARPE -1985/66-

Por otra parte, se encuentran en gestion con el PNUD, 
los siguientes: 

A. Programa de Agricultura (PNUD-IMARPE) 

B. ~romocion de! Consumo (PNUD-EAO-ITP-MIPE) 

PERSPECTIVAS DE LA COOPERACION TECNICA 

. En el area espec{fica de la cooperacion tecnica y capaci
tacioo, se preve , concertar acuerdos de cooperacion tecnica 
con paises y organizaciones internacionales a fin de complemen
tar el desarrollo equilibrado de las pes~uer1as y desarrollar 
programas de capacitacion y tecnificacion de los recursos hu
manos que laboran en las diversas actividades pesqueras, propi
~iando su organizaci6n. 

12 • LINEAMIENTOS DE LA POLITICA ?ESQUERA Y PERSPECTIVAS 

PARA EL CORTO PLAZO. 

La politica sectorial para el corto plazo esti orients-



da a lograr el reordenamiento y desarrollo equilibrado de 
las diversas actividades pesqueras en el marco de una explo
tacion racional de los recuros hidrobiologicos, constituyen
do la produccion de alimentos para el abastecimiento inter
no, la primera prioridad del sector. 

F.n tal sentido, los principales lineamientos trazados 
por el gobierno, son: 

-Apoyar la modernizacion progresiva de la flota artesa
nal destinado fundamentalmente al abastecimiento de 
recursos hidrobiologicos para el consumo humano direc
to. 

-Proceder en forma gradual al reflotamiento de Pesca-Pe
ru, aperturando algunas de SUS plantas teniendo en con
sideracion criterios de productividad, rentabilidad, 
aspectos sociales, as{ como criterios de conservacion 
y extracci6n no depredadora de los recursos. 

-Asignar, un rol fundamental al Estado en la regulacion 
de los precios a traves de EPSEP. 

-Intensificar y ampliar la cobertura de las campanas 
de educacion al consumidor a cargo de F.PSEP, a fin de 
dif~ndir y propiciar el consuAo de especies y produc
tos pesqueros, que por su abundancia representan una 
alternativa viable de consumo masivo. 

-Intensificar el control de las empresas conserveras 
y de congelado, a fin de que la produccion guarde re
lacion con los indices de productividad establecidas 
para su actividad principal, de acuerdo a los disposi
tivos legales presentes. 

-Proceder a la racio~alizacion pro~resiva de la indus
tria conservera promoviendose al establecimiento de 
Jineas de produccion de conservas populares. 

-Impulsar la maricultura y la pesca y crianza en aguas 
continentales que per~itan a~rir nuevos centros de 
produce ion. 

-Proseguir con las evaluaciones periodicas de los nive
les de poblacion, desplazamiento y caracter1stica de 
la bio~asa, principalmente anchoveta, sardina, jurel, 
caballa y merluza, a traves de cruceros y real· '.ar u
na adecuada difusion a los ar,entes productores. 
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Las perspectivas a nivel de resultados, contemplan un decre
cimiento de la participacion del Producto Bruto del sector pesca 
en el periodo 1984/85 , del 17,4% y una recupera~i6n del 2,5% p~ 
ra el 1985/86. 

Utili~~" 

~i6:1 Moleria !!!.'!!! 

DatinoCan-

Datino Harina 

.'I.Aeon.-

'I. A Harina 

Oriena.ci6n cle lo Mat.no Pri- -:H lo lndustrio de 
c---.. 

(Miles cle TMe) 

1978 1'7i 19111 1982 

~ !,080.2 1~4.2 875.3 !L_327.7 

237.8 345.3 567.0 565.8 314.4 

2J.3.5 nc. 9 457.2 301.5 1,013.3 

49.9 32.0 55.4 64 .6 23.7 

50.1 68.0 44.6 35.4 76.3 

ANEXO I 

19113 1984 

944.5 .!! 180.6 

118.2 142.9 

826.3 2,037.7 

12.'5 6.6 

97.5 93.-4 

--------------

Ori.,..tvcf6ri de la Moteria Pri11ta pat0 Cangelo.» 

(Miles de TMll) 

---- - -----... --·---- ------------------
Utilizac::6n 1978 1179 19111) 1981 19Cl2 1983 1984 --- --- - --------------------·---------

Reupci6n Mo1erio Prima 225.4 279.4 26S.5 1211.9 60.5 62.8 206.9 

A Conge loclc 190.7 200.S 219.8 IDS.7 52.8 55.9 11'>.7 

A Horina :M.7 73.9 45.7 15.2 7.7 6.9 26.2 

J. Con~elado 84.6 71.8 !12 .IJ 97,4 87.J 39 .o a1 .3 

% Horlno 13.-4 2cJ.2 17,2 12,6 12.7 11.0 12 .7 

-------------------------------·--
fec:ho: 15,10.IS. 

(a) 

(b) 
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1 • INTRODUCCION 

A pesar del caracter insular del Territorio Nacional, del hecho de Que 
15 de sus 27 provincias tienen costa aaritima y de las 108 cuencas fluvi~les 
con qu~ cuenta, a las que se van sumando los elilbalses de las obras hidricas, 
la Republica Dol'linicana cuenta con un sector pesquero subdesarrollado. Debe 
ponerse el acento en que esto no es tanto en cuanto a las cifras de las cap
turas en comparacion con los recursos disponibles sino mas bien por la ina
decuada forma de manipuleo y aprcvechamiento en teru.inos generales. 

Por falta de conocimiento en la aplicacion de tecnologias ap~opiadas, 
asi como por determinados prejuicios y actitudes alimentarias, las activi
dades pesqueras se realizan en general como una ocupacion marginal, cubrien
do esta caracteristica desde los pescadores hasta los exportadores. En par
ticular las exportaciones de mariscos de alto valor ban tenido en los ultimos 
tiempos serios problemas en los mercados externos por su inadecuado manipuleo 
yprocesamiento. 

El pueblo dominicano sufre un marcado deficit alimentario - nutricional 
originado principalmente en una oferta limitada y a altos precios, de pro
dnctos basados en proteinas animales. Esto ha colocado a las actividades 
agropecuarias en iugares pref erenciales en los planes de gobierno tendientes 
al aumento acelerado de la produccion de bienes alimenticios, con enfasis 
en aquellos disponibles pero no aprovechados actualmente, perteneciendo a 
este grupo, los recursos pes1ueros. 

No obstante, el desenvolvimiento del sector tropieza con dificultades 
dificiles de superar para un aprovechamiento optimo de aquellos, siendo las 
principales: el desconocimiento general de las tecnicas adecuadas de mani
puleo, la pobre productividad de las aguas circur.dantes, en una plataforma 
estrecha y los habitos locaies muy focalizados hacia el "arenque" y "bacalao" 
mportados, que tradicionalmente se han consumido y que encontrandose muy 
arraigados en la poblacion, no se pueden reproducir utilizando especies 
locales. 

Las cifras oficiales disponibles, nos hablan de la posibilidad de un 
rendimiento maximo de las pesquerias del orden de las 26.000 Tn/ano, lo 
que podrla implicar un incremento del 80 % en las capturas, considerando 
las cifras de 1984, aunque esto es muy dificil de lo~rar por la heteroge
neidad del recurso. aunque existe tambien la posibilidad adicional de las 
capturas de atunes en zonas mas alejadas y otros recursos pelagicos. 

En slntesis, no existe industria pesquera en el pals, salvo el empr~n
dimiento del INESPRE {Institute de Estabilizacion de Precios) destinado a 
la produccion de productos tipo arenque y bacalao a partir, en princ1p10, 
de materia prima importada y con el objeto de sustituir importaciones 
de producto final y cierto esfuerzo privado mixto para ~l semiprocesamien
to de atun. En cuanto al procesamiento de pescado y algunos proyectos en 
el area de cultivos y procesamiento de Camaron para exoortacion. actual
mente vlils de e_iecucion, con inversiones importantes - ver anexo -

Estos esfuerzos podrlan significar empero, el desoegue hacia la for
macion de personal tecnico y obrero especializado que pudiera facilitar 
nuevos emprendimientos que modifiquen la situacion de estancamiPnto de 
los Gltimos anos en este sentido. 
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Por otra parte, para posibilitar un desarrnllo armonico del sector se 
hace necesario un reordenamiento institucional de los or~anismos relaciona
dos con la actividad, vista ~a inoperancia de la estructura actual, que 
deja ademas auchos huecos en el seguimiento de la actividad y que se po-
ae en evidencia en la falta de inforaacion confiable actualizada, ya que 
tod~s los anilisis oiiciales se basan en un trabajo realizado por una 
consultor1a externa - FDL (1) -, llevada a cabo en 1980 y de donde, ne
cesariamente han sido extraidos la mayoria de los datos volcados en este 
informe. 

En un intento de definicion rapida del pais en cuanto a la actividad 
pesquera y sus posibilidades, podemos decir que la Reoublica Dorninicana 
no ofrece las caracteristicas para transformarse en "un pa~s pesquero", 
pero la pesca puede cubrir un rol auy importante en la alimentacion local 
y el mejoramiento de la balanza comercial por la sustitucion de imoortacio
nes, al tiempo que puede ser una actividad ~eneradora de una importante 
cantidad de empleos con un efecto social trascendente. La existencia de 
recursos de muy alto valor, posibilitaria la utilizacion de avanzadas tec
nologias para una maxima agregacion de valor a los productos mas sofisti
£ados y de mejores precios en el mercado internacional. Tambien el culti
vo de camarones actualmente en desarrollo ofrece interesantes persoecti
vas en este sentido. 

(1) FDL: Fisheries Development Limited - 1980 -
"Desarrollo Pesquero en la Repiiblica Dominicana" 
Publicado por el INDOi~C. 

2 • IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL DE LA ACTIVIDAD PESOUERA E~ LA 
REPUBLICA DOMINICANA 

Si bien las posibilidades de desarrollo de la pesca en la Republica 
Dominicana son limitadas cualitativa~ente, le cabe al sector un rol impor
tante en cuanto al abastecimiento de pescado para el consumo do~estico 
ya que las importaciones duplican - tomada una estimacion del peso vivo 
equivalente - a la produccion local. Las cifras al respecto se pueden ex
presar en la siguiente forma; para el ano 1984: 

PRODUCCION: 14.600 Tn 
IMPORTACIONES: 32.000 * 
EXPORTACIONES: 500 * 
ABASTECIHIENTO TOTAL:46.100 
Kg POR HABITANTE 8, 14 

(Peso vivo) 
(Peso vivo) 
(Peso vivo) 
(Peso vivo) 

(Para 5.647.977 habitantes de 1980) 

NOTA: * Son valores estimados d£ peso vivo, considerando el tipo de 
productos en cada caso y el correspondiente rendimiento de la 
materia prima. 

' Como vemos la cantidad de pescado por habitante, exrr~sada en esta 
fonna adquiere un valor significativo. 

Por otra parte, en el sector primario de la actividad son ocup;idets 
casi 7.000 personas, a las que pode~os sumar unas 2.000 que interviene11 
en las siguientes etapas, totalizando 9.000 - Ver Tabla (1) -



Ademas se puede apreciar que el pescado y especialme~te el arenque 
y el bacalao representa un el~ento cultural que esta presente f recuente
mente en diversas expresio~es autoctonas tales como la pintura v la musi
ca. 

Como se puede apreciar en la Tabla (2), la participacion de la pesca 
en el producto bruto interno ha crec1do notoriarnente en los ultimos anos, 
teniendo en cuenta que en 1984 tuvo una participacion del 0,68 %. 

Si consideramos para el miSl!lo ano, la participacion en el productc 
bruto agropecuario, esta es del J,9S %, que resulta un valor significa
tivo. Tabla (3). El nivel de empleo respecto de la agricultura se situa 
en el orden de 1 %. 

En cuanto a las exportaciones, las ventas al exterior µrovenientes 
del sector, representan un 0,23 % del total nacional. 

3. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

El marco lega! de las distintas instituciones relacionadas con la 
actividad esta dado por la Ley General de Pesca N°5914 y uaa serie de 
decretos y disposiciones originados en situaciones coyunturales. 

Dicha Ley define las medidas de control y administracion que le 
corresponden a la Secretaria de Es~YJo de Agricultura por medio del Depar
tamento de Recursos Pesqueros. El control se relaciona con licencias, re

gistros de pescadores, barcos y artes, metodos de explotacicn, nesca 
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deportiva, pesca no comercial, contaminacion, siembra de peces, penali
zacion por infracciones, etc. Estos aspectos han sido corregidos y amplia
dos posteriormente S iempre se circunscriben 3 la preservacion, i.·egulacion 
y utilizacion de los recursos, no contemplando globalm~nte a la actividad 
pesquera. 

Otras disposiciones como la Ley de Prom0cion Agricola y Ganarlera 
preveen exoneraciones para la importacion de barcos y motore~. 

La Ley 299 prevee otros incentives para el sector, de tipo impositivo. 

Actualmente el Departamento de Recursos Pesqueros cuenta con unos 20 
profesionales y tecnicos y unos 80 inspectores, pero su estru~tura resulta 
inefectiva. 

Existen otros organismos que se relacionan con ~a actividad que men
cionaremos a continuacion: 

CENTRO DE INVESTir.ACION DE BIOLOr.IA PESQUE~ (CIBIMA) 

Perteneciente a la Univer~idad Autonoma de Santo Domingo, realiza 
estudios de prospeccion, caxonomicos y de pisicultura. 



.INSTITUTO DOMINICANO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL (INDOTEX) 

Creado en 1973. es una dependencia del Banco Central. y su funcion 
se relaciona con el estimulo al desarrollo industrial. mediante el 
desarrollo tecnologico. Fue la contraparte del FDL para la ejecu
cion del Convenio suscripto con el BID que produjo el "PrograJ11a 
para estudio sobre el desarrollo pesquero de la Republica Domini
cana". (PRODESPRE). Cuenta con una division de Recursos Bioaquaticos. 

. INSTITUTO DE DESARROLLO Y CREDITO COOPERATIVO (IDECOOP) 

Es una organizacion gubernamental autonorna que tiene la finalidad 
de promover. asesorar y coordinar la accion cooperativa 
Este lnstituto sustento un importante proyecto de desarrollo con 
la organizacion de seis cooperativas, instalaciones de almacenamiento 
y transporte refrigerado, embarcaciones y otros elementos. Recibio 
aportes del BID, OPEP y el Gobierno Nacional por un total de 
6.238.000 dolares, pero ha fracasado por una serie de problemas que 
van desde el diseno de las embarcaciones hasta la administracion 
del conjunto. El proyecto ha sido refo~ulado por ultima vez en 
1983, pero no ha tomado impulso y las embarcaciones y demas ins
talaciones se encuentran en estado de abandono . 

• INSTITuTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDlUII) 

Se encuentra fea I izandotrabajos en coordinacion con el CIBI>iA, 
INDOTEC y SEA en relacion con la piscicultura y la pesca lacustre. 

. CENTRO DOMINICANO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES (CEDOPEX) 

Tiene por objeto el fomento de las exportaciones y ejecuta tareas de 
control, asesoramiento y estadisticas • 

. CENTRO DE INVESTIGACION PARA EL ~EJORAMIENTO DE LA PRODUCCION ANIMAL 
(Clt.fi>A) 

Es una entidad privada regida por un consejo de administracion presi
dido por el Secretario de A~ricultura. A partir de 1978 emprendio 
experimentos de crianza intensiva de tilapia . 

. INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE) 

Tiene por finalidad la regulacion del mercado de los alimentos ba
sicoa y medicamentos y ha encarado recientemente el que puede Ila~ 
marse Primer Proyecto Industrial Pesquero que se ha concretado. A 
partir de marzo de 1985 comenzo a operar una planta de produccion 
de pescado salado, secado y ahumado que puede procesar diariamente 
unas 20 toneladas de materia µrima y tiene por objeto sustituir 
las importaciones de arenque y bacalao 

-4-



4 • PARAMETROS GEOGRAFICOS 

El Territorio Nacional cuenta con un area de 48.734 Km
2 y 1575 Km 

de costa, dando 15 de sus 27 provincias al mar, contando ademas con 108 
c uencas fluviales, cuya superficie esta siendo ampliada en gran medida 
por las represas. El area de la plataforma continental que llega hasta 
los 200 m de profundidad, cubre una superficie de 8.950 Km2• Aunque no 
existe en ella una presencia pesquer~ efectiva, cabe senalar que la Z.E.E. 
abarca 238.250 Km2 Figura 1. 

Como se ve en la Figura 2 la situacion de la isla la pone en posicion 
de acceder facilmente a los recursos pesqueros y a islas vecinas con las 
que se pueden realizar intercambios. 

Principalmente los bancos exteriores de La Plata y La Navidad ofre-
cen importantes perspectivas para una pesca mas industrializada. Ademas 

de las naciones vecinas insulares, es importante destacar las ventajas 
que ofrece el mercado norteamericano con las especiales condiciones que 
ofrece E.E.U.U. a los pa1ses del area del Caribe y particularmente a la 
Republica Dominicana. 

5 • RECURSOS PESQUEROS 

En base a la explotacion actcal y unos pocos estudios realizados, 
se estima que la cuant1a global dt· los recursos es del orden de las 
26.247 toneladas/ano, pero como los recursos pelay,icos y las zonas en 
general algo alejadas de la costa no han podido ser debidamente conside
radas, debemo~ ~ensar en la posibilidad de un importante incremento de 
esa cifra. 

El mencionado potencial esta compuesto por un aporte marino de 
14.177 Tn/ano y el de aguas interiores de 3.835. A su vez el aporte 
marino puede dividirse en 14.177 Tn para la Plataforma Insular hasta 
los 180 my 8.135 Tn para lcs bancos de alta mar. Podemos tarnbien tener 
en cuenta un incremento adicional de las cifras por las caoturas en agua~ 
extraterritoriales, de atunes, de los cuales existe actualmente alguna 
captura no controlada. 

Entre las especies marinas de peces mas irnportantes, por mas apete
cidas en el mercado local, podemos mencionar: 

- CHILLO 0 PARGO COLORADO: (Red Snapper), Lutjanus Ays 
- MERO: (Rock Hind/ Red Hind/Hassaugrouper), Epihephelus sop. 
- CARITE: (Kingfish), Scomberomorus Cavalla 
- COJINOVA: (Yellow Jack/Bar Jack), Caramx spp. 
- BOCAYATE: {White Grumt/Black Grurnt), l'1emulnn sop. 

Entre lo~ mariscos que constituyen la base de las exportaciones, 
encontramos: 

- CAMARON DE MAR: (Sea Shrimp), Pernaeus spp. 
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- LANGOSTA: (Spiny Lobster/Guinea Lobster), Pamulirus spp. 
- CANGREJO: (Land Crabs), Cardisoma Guamhuari 
- LAMB!: (Queen Conch/Helmet Couch), Strombus r.igas/ Cassis. 
- OSTRA: Ostion de J.tanglar (Caribean Oyster), Crassostreea R. 

Ostion Cresta de Gallo (Lister~s Tree Oyster) 
Isognomon Alatus. 

- PULPO: (Octopus), Octopus Vulgaris. 
- Al.MEJA DE MAR: (Varias), Varias. 

En cuanto a las aguas interiores, en donde se estima se pueden agre
gar a la produccion actual, unas 2.000 Tn/ano (sin considerar la acuicul
tura) 1 (Ver Figura 3), estan compuestas por 108 cuencas hidro~raficas 
que representan un importante potencial. 

Las esoecies principaJn~ son: 

- TILAPIA: Tilapia Mossambica. 
- CAR~f: Cyprimus Carpio. 
- TRUCHA: Micropterus Sall'lOnides. 
- CAMARON DE RIO: Kacrobrachium spp • 

• POTENCIAL DE LA ACUICULTURA Y HARICULTURA 

Las condiciones climaticas de la Republica Dominicana la hacen muy 
apta para una excelente produc~ion en acuicultura. A lo largo de la costa 

presenta temperaturas de entre 22 y 21e. a lo largo del ano lo que posibi
lita el crecimiento de peces durante los 12 meses. Esto sumado a la cer
canfa y las facilidades del mercado norteamericano, coloca al terna en un 
lugar preferenciai. 

Algunos consultores han estimado que la pesquerfa inte~ior podrfa 
nultiplicarse rentablemente mas de 25 veces usando tecnicas aorooiadas. 
Fntre los peces recomendados estan las carpas y el mugil local (Lisa; 
aunque para una operacion de tipo comercial el tema deberfa orientarse 
hacia la crf a de camarones de agua del genero Kacrobrachium, lo que se 
esta dando con buen exito en los ultirnos anos. El estado ha emprendido 
la produccion de larvas, que vende a los piscicultJres privados como base 
de una actividad que esta desarrollandose. El 11mi~e de la produccion en 
el pals estarfa relacionado con la posibilidad de encontrar sitios apro
piados para los estanques. 

La maricultura de especies marinas y de agua salobre ofrece tambien 
algunas oportunidades. El precio de los peces suele no compensar los 
costos involucrados, pero esto es distinto para los productos suntuosos 
como los camarones peneidos. Se estima que podrfan obtenerse unas 
100.000 Tn/ano de camaron en sitios a lo largo de la costa, con a~ua sa
lobre, en el norte del pals. 

" - -
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6 • APROVECHAKIENTO DE LOS RECURSOS 

Los recursos citados en el punto anterior son aprovechados en parte, 
pudiendo observarse en Tabla ~ , el estado actual y la evolucion en el 
per1odo 1973/84, de las capturas de pescados y mariscos en aguas inte
riores y marinas. 

Del analisis de las cif ras podemos extraer que en general los valores 
se han incrementado considerablemente en ese lapso, pero en terminos rela
tivos, ha aumentado mas la produccion de mariscos que se pescados, ]o que 
seguramente se va a acentuar mucho mas por el desarrollo de los cultivos 
de camaron, lo que por otra parte llevara a una posicion de mayor tras
cendencia a la actividad en aguas interiores, cuva participacion se hab1a 
incrementado notablemente en los anos 81/83, pero bajo notoriamente en 
1984, aunque conservando un nivel mucho mayor que en los anos 73/77. 

Es interesante destacar la evaluacion de las capturas de Iambi, que se 
han multiplicado por cuatro en ei periodo 79/84, representando en 1984, 
un 61,5 % de la produccion total de mariscos. Tabla 5 • 

En la Tabla 6 , se expli~itan algunas de las formas principales de 
presentacion de los productos nacionales en el mercado local, lo que ejem
plifica la forma de aprovechamiento final de las capturas. 

Globalmente, podemos decir ademas que el pescado se consume localmente 
y los mariscos representan la lase de las exportaciones. 

7 • INVERSIONES EN LA INFRAESTRUCTU'RA DEL SECTOR. 

Por el carac·er artesanal de la actividad pesquera en el pais y la 
falta de control del escaso manipuleo, no se dispone de datos en este 
sentido, aunque es evidente que los mayores esfuerzos fueron volcados 
hasta el presente en el proyecto BID - OPEP - IDECOOP con alrededor de 
USS 6 millones y en la Planta Pesquera de Harina y Piscif actorf a de 
Azua sustentados por el INESPRE, con una inversion del orden de los 
USS 4 millones. 

Por otra parte, se encuentran en ejecuci6n nuevos proyectos con 
importantes inversiones - en terminos relatives - . Uno de ellos es el que 

surge de un acuerdo Dominico - Aleman con una inversion de U$S 800.000 
para el desarrollo de la pesca artesanal en La Cueva, Caho Rojo y Peder
nales. Otro emprendimiento destinado al desarrollo de la pesca artesanal 
en la zona sur recibe un aporte de U$S 774.000 por parte de Fondo FIDA, 

Nacional. 

Ademas los proyectos registrados por la Secretaria de In~ustria y 
Comercio, relacionados con la cr1a y procesamiento de camar6n; son siete, 
con una inversion de mas de 14 milloncs ,• 'olares norteamericanos, una 
producci6n prevista de 5.500 Tn. de cam~ ~~teros y comienzos de 
operacion previstos entre junio de 1985 > ' de 1986. 
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Existe ademas un proyecto para la pesca, procesamiento y exportaci6n 
de pescado salado, lanbi y langosta, con una inversion de unos 850.000 USS 
ypuesta en marcha en mayo de 1986. 

8.LOS MEDIOS PARA LA EXPLOTACION 

8.1. LA EXTRACCION 

8.1.1. LA FLOTA, ARTES DE PESCA Y LOS PESCADORES DEDICADOS A LA EXPLOTA
CION MARINA. 

a) EMBAllCACIONES 

Las actividades pesqueras marinas se llevan a cabo a bordo de un gran 
numero de pequenas embarcaciones, utilizando varies tipos de artes y 
explotando casi exclusivamente la franja costera de plataforma insular. 
Las tres principales categorias de embarcaciones: cayucos, ::olas y botes, 
cuya cantiJad estimada se present~ a continuacion, poseen todas una eslora 
inferior a los 7,6 m (25 pies), constru1Jas con madera y dotadas de propul
sion a remos, velas, o motores fuera de borda. · 

NUMERO DE E"IBARCACIONES PARA PESQUERIAS COSTEi<.AS, POR T!PO Y POR ZONA 
PESQUERA. 

ZONAS CAYUCOS YOLAS B01iS BAR COS 
PESQUERAS C/MOT~R S/MOTOR C/MOTOR S/MOTrlR C/MOTOR S/110TOR 1 ·a 22 

2 a 4 m eslora 3 a 6 m eslor~ 6 a 7,5m.eslor.a eslora 

Monte Cristi 14 3 8 --
Berto Plata 13 6!1 (;3 27 10 
Samana 116 7 72. 71 13 23 8 
M:>na 2 27 4 1 3 
Saona 4 39 66 25 
Sto. Domingo 176 129 6 ') 

Ocoa 156 49 11 
Beata 284 38 7'!.. 

SUl3-TOTAL 131 860 830 329 131 38 

T 0 T A L 991 td~2 169 === === 

FliENTE: Desarrollo Pesquero en la Republ ica Dominicana, FDL, 1980. ---

De los tres tipos de embarcaciones us~das en las pesquerias marinas 
costeras, las yola3 son las mas numerosas y de mas amnlia distriburion; 
ellas c.onstituyen un 50 i. del numero total de las embarcaciones (2.319) 
operando en zonas costeras. El 72 i. de las yolas (830) sor. propulsadas 
con motores y el resto con remos. 

m. 

I 
25 

6 

4 

I 

37 

37 
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Los cayucos representan el 43 % (991) d~l total y el 90 7. de ellos 
se encuentra en la Bahfa de Samana. La .nayoria de los cayucos (87 i.) 
estan propulsado~ por velaa o remo~. Los botes constituyen el 7 % (169) 
restante de la flota, 78 % de ellos poseen motores fuera de borda, mien
tras los otros navegan con velas. 

En la figura se ve la distribucion de la flota a lo largo de la costa. 

b) ARTEC: nE PF.SCA 

La variedad de artes y metod . .,s empleados en las pesquerias costeras 
es grande, sin embargo, las linea~ de mano (cordeles) y las nasas son las 
artes mas comunmente utilizadas. 

La practica de~ buceo no es tan generalizada en aguas costeras como 
en las pesquerias practicadas en los bancos de alta mar. Otras artes, de 
uso menos comun, incluyen al currican, palangre de fondo, red de ahorque, 
chinchorro playero de arrastre y atarrayas. 

c) LOS PESCADORES MARINOS 

Haciendo una estimacion en base a la composicion de la flota y el 
numero de tripulantP-S para cad~ tipo, tenemos: 

c.AYUCOS: 991 x 
YOLAS: 1.159 x 

BOTES: 169 x 
BARCOS: 37 x 

1 tripulante = 
2 tripulantes= 
4 tripulantes= 
15 tripulantes 

T 0 TA L 

991 
2.318 

676 
555 

De estos pescadores, un 73 % depende de la pesca Como unico medio de 
subsistencia. Ver Distribuci6n Zonal de las Emharcaciones . Figura 5 

8.1.2. LOS PESCADORES DE AGUAS INTF.RIORES 

La pesca en aguas interiores ocupa unos 2.000 a 2.500 hombres, de los 
cuales solo el 15 % tiene dcdicacion completa. La mayoria de los pescadores 
atiempo p~rcial, son pequenos productores o trabajadore~ agricolas, que en 
general venden personalmente sus capturas, mientras que los de tiempo 
completo, se valen de intermediaries. 

Un problerna tipico para el desarrollo de mejorts tecnologias est& 
relacionado con el hecho de que un 70 % de estos hombres no ha ~ompletado 
su educacion primaria. 

8 •. 3, ORGANIZACION DF LOS PESCADORES 

La mayoria de los pescadores se encuentra en relaci6n de deoendencia 
frente al dueno dP. la embarcaci6n y equipos necesarios para la oesca. El 
~~cador tjene comprometida la venta de sus capturas con su patron, a quien 
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le queda la mayor ganancia por la comercializacion. 

Esto ha generado la practica de la entre6a de parte de la produccion 
en el mar a barcos nodriza que colocan luego la produccion en el exterior. 

Se han realizado intentos de organizacion de tipo cooperativo, sin 
resultados positivos hasta el presente. 

8.2. EL ~k'.NIPULEO Y PROCESA~IENTO 
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La deficiencia tecnica actual, en el manejo, conservacion y orocesamien
to de los productos pesqueros es de gran ma~nitud; ~sta deficj~ncia exis-
te, tanto a bordo de las embarcaciones durante sus ~aenas pesqueras, como 
tambien en tierra, en las diversas fases de desembarco, transporte, almace
namiento y exoendio. Aunque la ccngelacion rapids, como proceso de preser
vacion de determinados alimentos esta siendo utilizada por ciertas indus
trias nacionales, nc ha sido adoptada por las empresas importantes que se 
dedican a la comercializacion y exportacion de los productos marines. 
Il almacenamiento por periodos limitados a temperaturas adecuadamente 
bajas y estable no es r~spetado. La casi totalidad de las capturas de 
p~scado es manejada en estado fresco 0 humedo con 0 sin hielo; este ul-
timo es fabricado por plantas de caoacidad reducida, construidas para 
suplir hielo domestico y a negocios d~ distribucion de alimentos y bebidas 
como se demuestra en el cuadro s~guiente. En la mayoria de los casos, 
dichas plantas estan localizadas en los principales pueblos y ciudades, 
a cierta distancia de los puertos y sitios de desembarco, que impone un 
trans?orte, R veces largo y costoso, para su utilizacion en las actividades 
pesqueras. 

Todas las plantas f abrican hielo en bloques y solo el 10 % de las 
ventas totales se hacen a la industria pesquera (1). l.eneralmente, la ca
lidad del hielo es buena, pero su trituracion manual a bordo de 12s embar
caciones es inef iciente e inadecuada. 

En el mar, casi todo el pescadc es eviscerado inmediatamente despues 
de su captura y en las embarcaciones el hielo es almacenado al granel, 
practica que altera la calidad del pescado y dificulta su desembarco. 
Es por esto que aunque el encaiado pueda implicar algun capital inicial 
adicional, deber:'.a realizarse a fin de mejorar adernas la calidad del 
pscado y facilitaria grandemente todas laR fases de desembarco y distri-

bucion. Las pequenas embarcaciones costeras, generalmente, no utilizan 
hielo para faenas de duracion inferior a 3 6 4 dias. 

Las principales operaciones de orocesamiento, propiamente dicho, son 
realizadas en los supermercados donde los productos pesqueros s~n vendidos 
epacados, congelados o refrigerados. El cuadro senala las diferentes formas 
de presentacion de ]os productoc al consumidor, segun lu~ares de expendio. 

(1) Desarrollo Pesque~o en la Republica Dominicana, FnL, 1980. 
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CAPN:IIW> PIOXD:ICE "PR:D.Xrl~ CAPACIIW> ~-
Clu:w:£S ?«>. PIMrAS 

~ (Ta4h) REAL (T/24h) CENAMIENro (T) 

Santo Dcln1rq:> 4 55.S 40.S 74.7 y 

Puerto Plata 2 10.7 7.6 y 49.8 

Santiago 2 37.9 36.5 y 22.6 y 

Nagua 1 13.2 ND 7. fJ 

Ia lt:lllana .. 20.0 ND 112.8 
.A. 

BarahJna l 14.9 9.7 22.8 

San Pedro de 1 6.1 1.1 ND 
Maa>r1s 

FUENTE: FDL 
ND: No Oetel:minado 

1/, 2/, y, !f: Falt.a infonnaci6n sobre una de las plantas. 

La vision de los distintos nuevos proyectos en implementacion para el 
tratamiento industrial de los productos parece indicar la posibilidad de 
una evolucion positiva en este campo, tal como la operada por la planta de 
produccion de pescado salado-seco y ahumado del INESPRE, asi como un em
prendimiento atunero mixto en la zona de Manzanillo en el norte y los oroyec
tos en .:urso. 

9 • LA COMERCIALIZACION Y LOS MERCADOS 

9:1.EL CONSUMO INTERNO 

Segun hemos visto, el pueblo dominicano recibe un abastecimiento 
de pescado del orden de las 50.000 toneladas (en peso vivo), sumando los 
aportes de la produccion loc~l y las importaciones, con una demanda per 
capita de mas de 8 Kg/ano. 

De cumplirse las proyecciones existentes en cuanto a crecimiento 
poblacional hasta el anc 2.000, la demanda futura podria estimarse, 
tomando 8 Kg. de peso vivo por habitante, en: 



~~ 5.647.977 Hab. 45.183.816 Kg/ano 

1985 6.365.000 Hab. 50.920.000 K~/ano. 

1990 7.252.000 Hab. 58.016.000 Kg/ano 

1995 8.177.000 Hab. 65.416.000 Kg/ano 

2ooo 9.098.000 Hab. 72.784.000 Kg/ano 

Pero si tenemos en cuenta que esto resulta de partir del consumo 
efectivo actual y que una franja muy amplia de la poblaci6n no compra mas 
pescado por el alto costo que representa, de producirse ~n mejoramiento 
en las condiciones economicas generales, seguramente la demanda crecerfa. 

Los numerosos factores limitantes de 13 comercializacion interna 
de los productos pesqueros frescos nacen priAcipalmente de la existencia 
de SlDDinistros reducidos, de niveles tecnologicos bajos en las actividades 
de manejo, procesamiento y mercadeo y de la ausencia de planes globales de 
mejcramiento. 

a) SUMINISTROS LIHITADOS EN PESCADO FRESCO 

Los pequenos volfunenes desembarcados por la flota pesquera nacional, 
hacen que la mayorfa de estqs sean dirigidos hacia la capital, donde la 
poblacion es grande y donde los ingresos y, por tanto, el ooder de comora 
de los consumidores, son mas altos. Las capturas realizadas en lugares 
tan distantes como Miches, en la parte este y Pedernales al oeste, son 
parte del flujo hacia Santo Domingo; asimismo, casi un 75 7. del pescado 
desembarcado por Puerto Plata es desoachado hacia la capital. Por ende, 
la distribucion de productos pesqueros hacia las comunidades rurales es 
111.1y deficiente; la ciudad de Santiago, encontrandose en la principal ruta 
entre Puerto Plata y Santo Domingo, depende de suministros irregulares 
y de baja calidad desde Monte Cristi. 

-12-

Las condiciones de dependencia del pescador f rente al pronietario 
de las embarcaciones, equipos e insumos, hace que este entregue SUS capturas 
a precios por debajo de los esperados. Esto explica los casi inexistentes 
margenes de beneficio de la primera venta, en contraste con las significati
vas ganancias que produce la venta al detalle. 

b) NIVELES TECNOLOGICOS EN LAS ACTIVIDADES DE ~EJO, 
PROCESAMIENTO Y MERCADEO DE LOS ~RODUCTOS PESQUEROS. 

Las limitantes tecnicas existentes influyen desfavorablemente en la 
calidad de los productos pesqueros y, en consecuencia, en su aceptacion 
por el consumidor. Como se senalo, la calidad y aceptabilidad ~er1an in
dudablemente 1ncrementada si se adoptaran practicas apropiadas! de manejo 
y enhielado y se introdujera un sistema de control que limitara el ticmpo 
post mortem previo al consumo. Otra limitante se refiere a la con~elacion 
y almacenamiento congelado, que actualmente no favorece la imagen del pescado 
ante el consumidor local ni en el mercado de exportacion. 



Si bien las cifras de la demanda actual del orden de las 50.000 Tn/ano 
de pesca en peso vivo, estarfan indicando la posibilidad inmediata de ~o
locar todos los recursos disponibles en el mercado interno, debemos con
siderar las caracteristicas y heterogeneidad de estos, que en gran medida 

no se adaptan al habito de consumo. 

El pescado de origen nacional es consumido directamente en las cer
canias del lugar de desembarque principalmente en forma de f rituras y 
en venta callejera o en pequenos negocios de expendio de comidas al paso. 

Al mismo tiempo, la franja de productos que compone las importaciones 
esta constituida casi en su totalidad por pescado seco-salado (bacalao) 
proveniente de Noruega y/o Canada y arenque seco-ahumado proveniente prin
cipalmente de Canada. El resto son algunas conservas de atun originadas 
en Japon en su mayoria. 

Por otra parte, las importaciones de arenque y bacalao constituyen 
una tradicion muy arraigada en el pueblo dominicano, que si no fuera 
por los altos precios, consulllirfa cantidades mucho mayores. 0 sea que el 
importante mercado potencial para la sustitucion de esos productos tiene 
posibilidades inclusive de gran expansion. 

El problerna para el aorovechamiento de esta circunstancia es que 
no existe~ especieslocales capaces de dar origen a productos que se puedan 
colocar en el mercado como bacalao y arenque. Por lo tJnto las posihilida
des de abastecimiento locai se reducen y esto solo sera posible en el largo 
plazo trabajando sobre la modificacion de la evaluacion de los productos 
por parte de la poblacion. 

En la tabla 7 se puede apreciar la importancia del arenque y bacalao 
en las importaciones y la constancia de las cifras. 

9.2. LAS EXPORTACIONES PESQUE'llAS 

El conjunto de las exportaciones pesqueras dominicanas es bas~ante 
heterogeneo. Estan compuestas por pescado : mariscos en distintas formas de 
presentacion, aunque siempre con un bajo valor agregado, a pesar de lo 
valioso de muchas de las materias prirnas. 

As1 como el procesarniento, que se realiza en instalaciones totalrnente 
inadecuadas para la obtencion de productos de alta calidad, la or~aniza
cion de las exportaciones es sumamente deficiente. Existen 12 empresas 
exportadoras - algunas de ellas a nivel de pescader1as -, que trabaian 

el tema con cierta continuidad, siendo su objeto orincipal. 

No existe en el pa1s fiscalizacion alguna de la calidad, ni exigen
cias espec1f icas para el funcionamiento de los establecimientqs elaborado

res, lo que ha conducido a seriosvroblemas de calidad en la~ exportacionPs, 
que· estan sufriendo rechazos que afectan las oosibilidades futuras del tema. 
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Como dijimos al principio, el pars se encuentra ubicado en una pos1c1on 
sumamente estrategica, en medio de un conjunto de mercados muy ividos de 
todo tipo de productos, compatibles con sus recursos, desde los menos ela
borados a los mas sofisticados. 

En la Tabla 8, se ban volcado las exportaciones del perioso 1977/84. 
Podemos ver que solamente en 1978, el valor de las exportaciones de pes
cados supero al de los mariscos y tambien que estos ban tenido una parti

cipacion creciente en el total, que va desde un 64,3 X en 1977 a un 84,3 % 
en 1984, asi como el crecimiento tot~l en el periodo para el valor de 
los mariscos enviados al exterior, ha sido del 317 %. 

En la Tabla 9, se han discriminado los mariscos segun las varieda
des mas importantes, pudiendo observarse la alta participacion y valor 
del Iambi que abarco el 97,3 % del total en 1984. 

En la Tabla 10, se ban considerado las exportaciones pesqueras en 
conjunto, frente al total de exportaciones nacionales en el periodo 
1975/1984. Se aprecia alli la escasa importancia relativa en este sentido. 

La balanza comercial pesquera, que se ha volcado en la Tabla 11 
resulta muy elocuente en cuanto a la situacion general de la actividad 
y el Consume pesquero y SU incidencia economica, pudiendo observarse el 
negativo resultado desfavorable, con un crecimiento del flujo neto secto
rial hacia el exterior de~ 288 % en el periodo 1972/84. 

10 • POSIBILIDADES DE COOPERACION REGIONAL E INTERNACIONAL 

La ayuda externa es una constante y una necesidad en el area del 
Caribe y en particular en la Republica Dominicana, si se pretende un 
desarrollo racional de cualquier actividad. Esto va desde la organizacion 
i:nstitucional y administrativa hasta los aspectos relacionados con la puesta 
a punto de tecnologias apropiadas. 

Ciertos f racasos de ambiciosos planes de desarrollo pesquero - con 
importantes inversiones - se ban debido a la f alta de preparacion de los 
organismos publicos que han actuado como contraparte. Por lo tanto, la 
Republica Dominicana necesita de und revision total de la estructura 
i nstitucional del sector y la diagramacion de planes realistas de desarro
llo gradual que puedan ser asimilados por los pescadores. 

Todo plan de riesarrollo para el sector debera tener en cuenta la ne
cesidad de calificacion de la mano de obra como etapa previa a todo avance 
seguro y en esto e3 indispensable la cooperacion de organism9s interna
cionales. 

Practicamente to:os los organismos internacionales han !colaborado 
en algun momento en este tema, pero sin coordinacion y complementacion 
adecuada, producto de la falta de definicion de las autoridades locales 
en cuanto a pautas concretas para la implementacion de ciertas pol1ticas 
de desarrollo y deficiencias en la administraci6n del apoyo externo. 
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En el terreno regional, se hace nece~ario el trabajo conjunto de los 
distintos paises vecinos, dada su proximidad y la coparticipacion de los 
recursos, para la diagramacion de politicas coordinadas, el estudio y 
aprovechamiento conjunto de los recursos y los mercados. 

Una prueba de las posibilidades en este sentido, esta dada por el 
acuerdo recientemente suscripto entre Colombia y ~epublica Dominicana 
para la prospeccion y la explotacion en el frente maritimo comun. 

Otro ejemplo de la posible coo9eracion regional, es un emprendimiento 
conjunto entre empresas de Dominicana y Puerto Rico para la operacion de 
una planta de procesamiento primario de atun destinado al mercado de ese 
pais vecino. 

En general toda la investigaci6n pesquera realizada por los distintos 
organismos, esta relacionada con los recursos, su manejo y la acuicultura. 
En lo que hace a tecnolog1as aproniadas esta todo por hacer en el pafs, 
excepto el gerJ11en que representa la planta de produccion de pescado sala
do - seco y ahumado puesta en marcha en 1985 por el INESPRE, para lo cual, 
con el apoyo tecnico de Naciones Unidas, se ha trabajado en la formacion 
especifica de profesionales en el tema. 

El primer punto de la parte instrumental de la polftica cie1tffico
tecnologica para el sector pesquero, enunciado por el gobierno en noviembre 
de 1983, habla de agilizar la movilizacion de personal de apoyo tecnico 
extranjero especializado. · 

11 · PROYECCION Y POLITICA SECTORIAL 

11.1. PROYECCION DE LA ACTIVIDAD 

De acuerdo con los distintos aspectos considerados, y la realidad 
actual, podemos decir que es posible un desarrollo del consumo de pescado 
en el pals - nacional o importado -, si se logra algun avance en la situa
cion economica general y en particular de la poblacion de menores recursos. 
De no suceder esto, existe de todos modos, la posibilidad Je optimizar el 
aprovechamiento de las especies locale~, con un probable incremento max1mo 
del orden del 60 7. en base al tipo de explotacion actual y mas de un 100 %, 

si ~e logra capturar rentablemente en areas adicionales y fundamentalrnente 
los recursos pela~icos, sobre que no se cuenta con informacion acabada. 

Esta tomando un gran auge el desarrollo de la acuicultura, que no resulta 
factible rentablernente para el abastecimiento local de peces, pero que 
ofrece muy interesantes posibilidades en relacion con los camarones de 
agua dulce y ~~lobre. Esto ultimo va a incrementar en gran me~ida las 
exportaciones modificando el desfavorable balance sectorial actual. 

11.2. POLITICA SECTORIAL 

El Gobierno en el ultimo analisis global que ha realizado, de la 
actividad pesquera en el pa1s, titulado "Estudio de base del Sector Pes
quero", publicado en noviembre de 1983, utilizando datos del informe FDI.-
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INDOTEC de 1980 realizo una evaluacion del tema y lanzo una serie de pautas 
generales y especrficas para el desarrollo de la pesca. 

En ese documento se reconoce que la necesidad ~e una reestructuracion 
inslitucional del manejo del tema, es un reflejo de que el sector no recibi6 
hasta entonces un apoyo decidido por parte de la administracion central. 

Los lineamientos generales de la pol1tica son: 

a - Incrementar la produccion y productividad pesquera. 
b - Aumentar los niveles de ingreso y e~pleo. 
c- Implantar un programa de fomento de actividades pesqueras, con caracter 

regional. 
d - Hejorar la situacion nutricional nacional. 
e - Estructurar una pol1tica global coherente dirigida hacia una prodncci6n 

maxima y sostenida, mediante el manejo regional de los recurses. 

En la parte instrumental especffica, se prevee desde el impulse de la 
a cuicultura, hasta el desarrollo y construccion de embarcaciones apropia
das para la explotaci6n de los recursos de los bancos exteriores en alta mar. 

12 • CONCLUSIONES 

l • La escasa importancia economica del sector pesquero, ha derivado en 
la falta de atencion que padece, inclusive a nivel de la existencia 
de una estructura institucional adecuada. 

2 • La importancia de las importaciones con un saldo muy negative en la 
balanza sectorial debera atraer la atencion del gobierno para mejorar 
la posicion en este sentido, en la medida de las posibilidades. 

3 • Las dificultades para la sustitucion de las importaciones de arenque 
y bacalao nos impulsan a orientar nuestras ideas en el sentido de una 
compensaci6n economica por el desarrollo de las exportaciones de carnaro
nes de cultivo. 

4 . Sera importante acotar las posibilidades de explotacion de los bancos 
exteriores y recursos pelagicos con el objeto de incre~1entar el abas
tecimiento nacional de peces economicos y las exportaciones de atun. 

5 . La actividad pesquera podria cumplir en el pais un rol mucho m~s tras
cendente, en cuanto a la ocupacion de mano de obra y mejoramiento de 
las condiciones de vida en algunas areas. 

6 . Se da la circunst~ncia muy particular en la Republica Dominicana de un 
pueblo avido de LOnSUWO de pescado, en Un pafs insular,, pero con escasa 
explotacion y grandes importaciones en terminos relativos. 

7 . Todo plan de desarrollo debera contemplar el apoyo tecnico extern0, 
dado el total desconocimiento de las tecnicas adecuadas de rnanipuleo 
y transformacion. 



8 . La estructura economica del sector extractivo artesanal, donde los 
pescadores no son duenos de sus medios de pesca, ni pueden disponer 
del pescado para su venta, no incentiva el trabajo y la productividad. 

9 • La Republica Dominicana debe aprovechar su esLrategica posicion 
para acceder a distintos mercados con su produccion. 

10. El desarrollo debera orientarse a formas de exFlotacion realmente 
rentables, que se transforme en incentivos ~ara que naturalmente, 
la actividad privada industrial a pequ~na escala pase a dominar 
en un futuro el panorama del sector pesquero, dejando de lado las 
metas meramente pol1ticas. 
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Regiones hidrograficas de la Republica llominicana 

Ref erencias 
del mapa Area 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
1? 
13 
14 

Cuenca Rio Daiah6n 
Cuenca Rio Yaque del Norte 
Zona costa norte 
Peninsula de Samana 
Cuenca Rio Yuna 
Zona de Mic hes y Sabana de 1 ~ P.la r 
Region este: Higuey 
Zona San Pedro de Macoris-La Romana 
Cuenca Rio Ozama 
Re~i6n Azua, Banf y San Crist6hal 
Cuenca Rio Yaque del Sur 
~bntanas de Baoruco 
Hoya del Lago F.nriqui llo 
Cuenca Rio Artibonito 

FI GURA 3 

-19-



' .. 

. - .., . 
J'):. 

FIGURA 4 
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TABLA 1 NIJ4£RO DE P[!jCADCJl[S PCJl AllEA 

Ded1cec16n de Ded1cec16n de 
tlem110 c0111pleto tlcmno oerclal TOTAL 

Pesce aarlne 3,258 1,191 i.,1,1,9 
Agu1111 1nter1ore11 325 11830 2,155 
T D T AL 3,583 3,0?.1 6,60'· 

Fuente: FOL - PROOESPRE - 1960 -

TAeLA 2 

VALOR V FARTICIP~CION E~ [L PBI CIEL !iCt.:TlJl PE!iC:A Cl 970 - 1984) 

P.B.I. SEl:TL:R PE!J:~UERO 
A PfiEL:ID 1970 VAUJmo~ 

M~os R01 • 

1970 1,485,538.0 3,l.40,411t 
1971 1,647,034.7 3,010,776 
1972 1,818,229.8 3,772,738 
1973 2,052,704.5 6,11.4,681, 
1974 2,175,91o8.8 5, 591,252 
1975 2,288,933.6 4,667,762 
1976 2,442,943.2 4,663,128 
1977 2,561t,463.4 3,001.,156 
1978 2,619,515.9 3,592,012 
1979 2. 741, 632. 9 6,11.6,008 
1980 2,899,589.7 10,046,512 
1981 3 1 019,800.0 19 1 600,UOO 
1982 3,070,900.0 20,soo,coo 
198] 3,192,500.0 21,100,000 
1984 J,211,soo. u 21,900,000 

• En miles de ROI - 1 ROI • 1 USS 

Fuente: Banco Central de 111 RepGbllca Domlnlcena 
DepartRmento de E11tudlos Econ6m1coa, D1v1a16n de 
Cuentaa Necionele11. 

%/?DI. 

0,23 
0, 18 
0,21 
0,30 
0,26 
0,20 
0,20 
0,12 
0, 14 
0,22 
0,'35 
0,65 
n,67 
0,66 
0,68 

TABLA I 

TABLA 2 

TABLA 3 

TABLA ): PROl:'Ut:TO BRUTU INT£Hrm Pon SECTOltES or. or11i..;rn (HILLONLS 0[ ROS 197~), 
SECT ORES 1961 1982 19B3 1984 . 

TOTAL 3,019.8 3,070,9 3,192.s 3,211.5 

l\gropecuarlo SI 0.8: · 532.6 550.7 549.5 

· Agrl cul tura ( 312 .1 )· . ·(322.1) (330.5) (3l7 .5) 
. Ganld?rfa. ( 179.1) . (190.0) . (I ~9. I) (200.1) 

Sllvlcultura y P'JC• (19.6) (20.5) (21 .1) ( 21 • 9) 

Fuente: Banco Central R.D./ Cuentae Nacionalea 
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Allo 

1973 

1974 

1975 

1976 

1977 

19711 

1979 

1980 

1981 

1987 

ltlJ 

198~ 

lilo 

1979 

!980 

1991 

1982 

1983 

1984 

FUENTE: 

TABLA 4 

PRODUCCIOll liACIOllAL DE PESCADOS Y 'IA.ltl~COS ~t;APTURAS) 

TONE LADAS TONELADA:; 
DE CAPTURA DE CAPTURA I TOTAL TOTAL l TOTAL 
PESCAOOS DE "ES CA DOS CAPTURAS PESCADOS ttARJSCf\S PF.SCA DOS t:t:llFRAL 
At:UA DULCE DE MAR MARINAS 

lS9 7 .977 95,7 8.])6 726 92,0 9.01>2 

l2S 7.568 95,9 7 .119) UJ 9' ,7 8.llh 

S44 5. 79) 91,4 6.)37 624 u.o 6.%1 

684 5. 79~· 119,4 !>. ·81 469 9),) 6.951 

252 ).760 91,7 4.012 480 119,; 4.492 

697 4.675 111.0 5.372 7J5 811,0 6. 107 

1.674 6.197 78,7 7 .871 1.4!1 84,8 9.284 

). 49 6.78! 64,4 10.529 2.173 82 ,9 12.702 

4.659 7 .245 60,9 I 1.904 2.620 82,0 14. 524 

N.D. 11.D. II.Ii. ';.902 1.581 19.l 12 .48) 

3.628 8.360 69,7 11.9116 ). JOO 78,4 15.288 

1.158 10.409 85,6 12.167 2.446 8),) 14.613 

CAKAllON ! de Mar 
de Rio 

172.~84 
lll .854 

161.070 

226.481 
746.695 

520.214 

147.2)8 
5SS.J04 

408.066 

425.801 
61' .. 266 

IG8.4'·S 

J4S. 256 
£89.485 

)44. 229 

119.0H 
298.807 

179.750 

OFJCINA NACIONAL DF 

CAPTUR>.S l'A':IONA'..!:S DE LOS MARISCOS MAS 

LAKBI AUIEJ~ LAN<"~lSTA 

)74 .646 60.845 308.796 

641.870 42,529 151.094 

1.179.11.'.5 55.831 20J.2S 

1.;.02. )48 90.570 

I. 240. 23~ 160.871 

'!'ABLA " J 

l'll'ORT~ 

OTROS TOTAL 

11.0. 1.412. 522 

11.D. 2.172.9)0 

2 619.524 

-----------

2.)91 121 

-------------
). JOO. 341 

··---------- --------·- --------
I .SOJ.696 176.72: 165.145 N.ll. 2 .446.C'" 

·--· ------·- ··----
!STADISTICASJ MINl~TF.RJO OE Al:RJCl'l.TURA. 
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TABLA 6 

PRXX.X:"I'OS 

~'A.ru llX:'S 

- Pt'!~ 

- en.is tAceos 

Carvr.~ )Oii 

I..a.rP-:- "t.AS 

Canu.rones 

- f'bl~ 

I.allb! 

Calam&r 

Pulp:> 

~1~11-~~ 

Pescados y 

Cruscl.c:eos y 

l/ 

FORr-1?\S DE PRE.SENrACICN DE LOS P~ ~ 

POR CATEmRIA DE CENm:lS DE EXP'.E?mIO 

C £: N T R CfS D r t x P ~·o-_::1:...-0.;;.··---------

~ C.:. S ITIO OE T.lf:.SDomNOJ 

F'res X) entero evi.aoe..rado 

\!.\/CS 

Dlt'!!'a.5 ;/l V4S 

ETt~:-a.s f rcsc&S 
ca:.>!: frescas 

r.z.teros fresoos 

Hua f rasc& 

E:ntero Piii seer ado o fresco. 

CnteM ev1 SQU1ldo 

f'Tes....--o e.ntero no eYl.scerado 
salado, seoo. · 

Di t..eni, vi \IC 

ETt tero t rescc 

MIXAO:>S PUBUC'OS y 
Pcs::>DCUAS 

D'tt~ ev1soe.rado, t:rozos, 
filetcado, r'Ut.Jda, fresco y 
OJn9'I! l Ado . 

Vtws 

Col.As conqe l~ 

Ditert>S fresoos 
Colu fresc:as 
Col as r- lad.u f rue.as 
)' cx:nczelaeas y. 

M&sa ccnqelada !,/ 
D'ltero .vi seer ado 
~lade y. 
Ditero ev1scerado 
a:inqe Lido !/. 

fl.letaado ccriqe lado y 

Oevatiezado, pelado 
~ cxinqe Lido. 

SUP~ 

lhtero evt. sou~ entue lado o 
oonqelado, fileu.k>, ~. 
~Uldo. ~tado ~ 
ledo. -

Mull ~ conqelada 

Col as CD1qle l adu 8't»'"w\t• 

C.o las pe l adu c::cnqe ladu 

~··· 

Mu.a ~ ccnqeladot 

£nt.eft) ev18CU'ado ~ 
cxrqelado. 

ETt~ro ev111C1Uado ~ 
~Lado. 

F1 leuado ~c.do ccnr;e lado. 

21 Se rehen: esenc.i.al.rrent.e a Tl.lap1a. 

3/ Se refl.ere al can&r6n de aq.lA duloe. 

I 
N 

""" I 
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TABLA 7 
IMPOltTAClOMl!S DI! Pl!SCADO SEOO-SALADCI {IACALA02 Y AHIPW>O {Alt~UF.2 

TOTAL TOTAL CENEltAL l SECO SALADO Y 
IACALAO AllHQUE SAUDO Y AllllNDO PFSCADO~ Y l'IARJSCOS AHUllADO/TOTAL 

A.Ito PESO(TN) VALOR PESO(TN) VALOI PESO(TN) VALOR. PESO(TN) VALOR VALOR p 

1912 5.750 3.1176 N.D. N.D. 5.750 3.876 9.672 4.00l 96,8 l 

197] 4.823 3.•04 N.D. N.D. 4.823 3.1104 10.946 3.980 95,6 l 

1974 I. 749 2.322 1.619 1.581 3.3611 3.90] 3.517 4.0SJ 96,) l 

1975 3.677 4.911 2.442 2.359 6.119 7.270 6.192 7.361 98,7 l 

1976 .;.•no 5.950 2.350 2.26] 6.860 8.213 6.995 8.288 99,I l 

1977 4. 757 6.898 3.0611 2. 772 7.1125 9.670 8.006 9.813 98,5 l 

1978 4.645 7 .8'4 2.574 2. 716 7.219 10.540 7.314 10.687 98,6 l 

1979 6.1)7 11.260 2.135 2.1117 8.272 14.077 8.405 14 .152 99,5 l 

1980 6.166 11.967 2.245 3.003 11.411 14.970 8.437 15.029 99,6 l 

1981 6.199 11.969 2.340 2.790 8.539 14. 759 8.54) 14. 779 99,8 l 

1982 5.019 8.707 2.828 2.146 7.867 11. 553 7.870 11.638 99,3 l 

1981 5.273 11.670 2.392 2 .1183 7.665 11.551 7.668 11.569 99,8 l 

FUENTE: OFICINA NACJON.U. PF. ESTADJSTJCA 

TABLA 8 

!XPORTAClONES P!SQUERAS DE PF.SCADO Y MARISCOS 

A.llo PESCADOS MRJSCOS TOTAL PARTlClPAClON 

HARJSCOS/TOTAL 

.u •• .. u .. ~ •ilu 
TH U$5 TN U$S TH USS U$S 

1'77 361,4 369,6 355,8 11164,6 717,2 1.034, 3 64,3 l 

1978 441,3 4S4,9 240,S 418,2 _·a1,11 873, 1 47,9 ~ 

1979 358,6 366,4 259,8 448,1) 618,4 814,4 55,0 l 

1'980 351,2 368,8 US,9 964,1 817,1 1.ll2,9 72 ,l I 

1981 171,S 175,7 676,5 818,8 1.048, I 1.214,5 69,1 

1982 5ll,8 535,6 558,5 753, I 1.092. 3 I. 288, 7 58,4 

1983 532,1 5011,4 802,4 925,6 1.334,S 1.434,0 6~ jS 1. . 
t984 41),1 39l,O 561,1 2.107,S 974,2 2.500,6 84,) l 

FUENTE: CEOOPEX 



TABLA 9 (a) 

!X1'01lTAClOHES DF. ~lllSCOS (f.N Tl'INJ:l.ADAS) 

A.llo CAMA

llONU 

1977 '1,0 

19711 '1,5 

1979 5,3 

i980 II, I 

19111 6,5 

19112 9,5 

198) 0,6 

19114 

LAH -

COSTAS 

)0,11 

21,4 

41,6 

9,S 

9,9 

10,5 

2,1 

O,S 

TABLA 9 (b) 

~YES OSTRAS CA~

CllF.JO~ 

176,4 

176,0 

1112,11 

412,0 

645,S 

505,6 

759, I 

4110,0 

29,03 

1,22 

0,09 

0,02 

1,29 

5,00 

0,57 

101,5 

25,4 

23,4 

29,0 

6,1 

22,6 

26,4 

611,5 

nl?:'ITF.: CEOOPEX 

onns 

7, I 

7 ,o 
6,6 

7,2 

7,2 

10,l 

9,0 

11,S 

TOTAL 

355,8 

240,5 

259,8 

465,9 

676,S 

558,5 
1102 ,4 

561,l 

FxpoRTACIQNES DE HARISCoS (EN ~ILES DE USS) 

A':O 

1a77 

1978 

1979 

1980 

19!1 

198~ 

198) 

1984 

CA'4A.
ll0NES 

34,6 

27,8 

17, I 

34, 3 

19,8 

24,4 

2, I 

LAH- l.A.'UllES OSTllAS CAH· 

OOSTAS Cll!.IOS 

178,3 

1!~-·. 

160,11 

M,S 

73,4 

58,8 

16,4 

0,6 

Hl,3 

·226, 7 

211, l 

'86,4 

725,2 

39~,9 

8S0,4 

2 .cs I, 7 

18,50 

0,38 

0,06 

C.,01 

2 ,6) 

3,4fl 

0, 37 

156, 7 

23,5 

55, I 

61,6 

10,5 

64,8 

18,1 

47,0 

n•EHT•: CEDOPEX 

OT ROS 

5,2 

0,5 

3,9 
8,3. 

7,2 

9, I 

5,2 

8,0 

TOTAL 

664 ,6 

418,2 

448,0 

964, I 

838,8 

753, I 

925 ·" 
2. 107. 5 

TABLA 10 

AAO 

1975 

1976 

1977 

19711 

1979 

19110 

1981 

1982 

19113 

1984 

TABLA 11 

A!IO 

1972 

1973 

r914 

1975 

t976 

1977 

1978 

t971 

1980 

1981 

1982 

1·~111 

1'184 

l'fl'OllTANCtA ll!LATtYA D! LAS !XPO~TACtOHF.~ ''SQl!!RAS 

TOTAL D! 
EXPOllTACIONts 
llAC IOHAL!S (I) 

893.100 

714.400 

778. 400 

676.900 

1172.200 

961. 300 

1.1119.400 

7611. 700 

7117.700 

1172.400 

EXPORTACtONP.S 
PF.Sl)UF.RAS ( I) 

641 

1111 

717 

6U 

618 

817 

I. 0411 

1.092 

I. 334 

974 

~!1 C!DOP!X • R.D. 

PAllTtCl,ACtOlf 
TA.'f'rl'I '"' Htl, 

".. 7 1. 

I, I 1. 

0,9 1. 

1,0 z. 

0' 7 z. 
0,8 ~. 

0,9 ~. 

1,4 z. 

1,7 I, 

I, I I, 
(I) Cifr•• en •il•• d• doler•• norte•..irie•noe. 

IAl.AMZA COHF.-CtAL P!~QU!"A 

!XPOllTACtON!S 

MUH USS (2) 

447 

473 

501 

641 

811 

717 

6112 

618 

1117 

1.048 

1.092 

I. ])4 

974 

(I) FU!HT! I °"" - on Ct"" ""CtO"AL DI UTADISTICAS 

t!fPOllTACtotlU 

Hilu USS (1) 

4.003 

3.980 

4.053 

7.361 

II. 2811 

9.813 

10.6117 

14. 152 

15.029 

14. 779 

11. 6311 

t t. 51>9 

H.D. 

IALA.'IC! 

lfilu USS 

3.556 

3. 507 

3. 552 

6. 720 

7 .477 

!f.096 

10.005 

13. Sl4 

14. 212 

13. 731 

10. 546 

10.2n 

N, D. 

" JI 
I 
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1 . INTRODUCCION 

1.1. BREVE RESERA HISTORICA 

La evolucion de la actividad pesquera argentina ha tenido 
serios altibajos pudiendo marcarse clara~ente tres ciclos a par
tir del momento en que el sector toma un caracter industrial. En 
el Anexo VI se ha volcado una sintesis de estos ciclos, las con
diciones en que se dieron y las variables que afectaron los pro
cesos economicos. 

En los comienzos la elaboracion artesanal de anchof ta sala
da fue el rubro fundamental y se llevo a cabo en la ciudad de ~ar 
del Plata. Esto sucedio antes de la decada del 50 y surgi6 como 
una alternativa a las dificultades de conservacion y rentabili
dad del pescado fresco. 

En los anos 50 tomo lideraz~o la conserveria con la elabo
racion de las llamadas''sardinas argentinas", utilizindose la mis
ma materia prima. Al mismo tiempo de este despertar industrial 
en la ciudad de Mar del Plata a partir de recursos marinos, se 
desarrollo en los anos 40 y 50 la pesca del sabalo en el Rio 
Parana, destinada a la produccion de harina·de pescado. 

La preponderancia de la conserveria tiene vigencia solo 
hasta mediados de l~ decada del 60 en que la produccion de con
gelados toma impulso. Esto es posible porque a partir de 1963 
se incrementan fuertemente las capturas de una nueva flota de 
altura. En ese entonces se comienza a detectar lo que seria una 
constante en la evolucion de la actividad pesquera argentina 
en adelante; esto es la expansion basada en la incorporacion 
de barcos, principalmente importados. Esta politica sustento 
los tres periodos de auge con picos en 1966, 1974 y 1979, pre
vios a las tres grandes crisis de la actividad. 

En el periodo 1961/69 se incorporaro~ 41 buques de cons
truccion nacional y 15 importados y se desarrollaron las expor
taciones y la industria frigorifica. Durante el segur.do ciclo 
en los anos 1970/75 se incorporaron 11 buques de constru~ci6n 
nacional y 75 importados, introduciendose al mismo tiempo proce
sos que implicaron un mayor valor agregado. La favorable situa
cion del mercado internacional posibilito una gran exoansi6n. 
En el tercer ciclo - 1976/81 - se incorporaron 14 buques de cons
truccion nacional y 60 importados (de altura convencional, con
geladores y factorias). Por ultimo en los anos 80 se produce una 
drastica modificacion de la composicion de las exportaciones en 
base a una inesperada gran produccion de lan~ostinos (camarones). 

1.2. CARACTERIZACION DE LA A~GENTINA COMO PAIS PESOlJERO 

Teniendo en cuenta los diversos elementos intervinien-



tes,se vuede decir que la Argentina es un estado ribereiio 
con recursos pesqucros de gran accesibilidad, en cantidades 
que justifican la existencia de una gran infraestructura de 
extraccion y procesamiento y en concentraciones que posibi
litan la operacion en terminos economicos -produccion/tone
laje de registro bruto-. 

Las esoecies vrincipales -excento la nnchofta- cuentan 
normalmente con una buena demanda en el mercado externo, lo 
que sumado a la escasa apetencia del consumidor argentino, 
ha provocado una actitud eminentemente exportadora. En este 
sentido, la Argentina presenta uno de los indices mas bajos 
de consume interno/exportacion, con valores de 0,25, con u
na cifra global estable de consumo interno·del orden de las 
50.000 To. de capturas/ano •. 

Por otra parte, per el alto valor agregado a los produc
tos • destinados en gran medida a los mercados mas ev!gentes, 
ondemos caracterizar a esta industria, como de anlicacion de 
capital intensiva . Esto es innegable dado e] alto costo 
de las instalaciones frigor1ficas y las embarcaciones pesque
ras y el hecho de que solo en la zona de Mar del Plata, ocu
pa en forma directa alrededor de 18.000 personas, duplican
dose esta cifra si consideramos los servicios auxiliares 
y actividades relacionadas. 

Un detalle muy interesante es el gran dinamismo y velo
cidad de recuperacion que ha mostrado siempre esta industria 

asi como el extraordinario efecto multiplicador que produce 

en las re~iones donde se localizan las mayo~es concentracio
nes fabriles. 

La Argentina es un exportador de productos pesqueros 
"congelados", no por casualidad ni por su experiencia con 
las carnes rojas. Es asf por las caracter1sticas propias de 
los recurs0r fundamentales -especies- y la demanda interna
cional dirigida a ellos. 

Por ultimo, es i~portante destacar que frente a los paf
ses que han agotado sus recursos riberenos y cuentan con 
flotas y rnano de obra inactivas, su situaci6n hace que 
el estado sufra presiones Jnternaci0nal~s con el objeto de 
lo~rar convenios para que se permita a las flotas extranje
ras la captura de los supuestos "excedentes" .. Como veremos 
seguidarnente, la estructura de la industria nacional es su
ficiente -con la necesaria rnodernizacion de la flota- para 

I 
~l aprovechamiento de todos los recursos qu~ cuentan ron 
un rnercado cierto aunque rnuy cornpetitivo. 

- 2 -



1.3. PF.RSPECTIVAS 

Es siempre muy dif!cil trazar perspectivas para una ac
t ividad tan cambiante y sujeta a factores impredecibles con 
la pesca, pero particularmente en estos anos en la Argenti
na es muy compll~~ao puesto que no se ban dado polfticas 
definidas y en una misma direccion que permitieran al sector 
alcanzar algun tipo de equilibria natural. 

La evolucion en general de la pesca argentina y en par
ticular los primeros anos de la decada del 80, ha estado a
signada por una serie de f actores que la colocan en una in-
comoda situacion, a saber: un fuerte endeudamiento de las 
empresas privadas, mercados en baja para sus productos fun
damentales, escasa definicion del real potencial de los re
cursos -con disminuci6n del tamano promedio de la merluza-, 
necesidad de renovacion de la flota de altura que alimenta 
las plantas en tierra, escaso apoyo oficial. 

Con este marco debemos afirmar que si el ~obierno no 
dispone algunas medidas que configuren ~na p011tica de mayor 
asistencia a la activida, esa dif1cilmente retome los nive
les de capturas y Pxportaciones que supo alcanzar. Por el 
contrario, de persistir la actual situacion, el conjunto del 
aparato productiv6 debera reubicarse en un nuevo equilibrio 
a niveles mas bajos de produccion en manos de las empresas 
que mejor puedan soportar las distintas dificultades. 

El fracaso durante 1983 de la campana de captura de lan
gostinos deja a la industria sin muchas alternativas para 
una evolucion rentable, dadas las demas condiciones mencio-
nadas y frente a una relacion cambiar1a que no favorece en 
general las exportaciones. 

2. IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL DE LA ACTIVIDAD PESQUER_A 
EN LA ARGENTINA 

La actividad pesquera no es uno de los sectores tradi
cionales de la econom1a y el empleo nacional. No obstante, 
hemos podido observar que en las ultimas dos de:adas ha tenido 
una evolucion tal, que le cabe hoy un rol importante dentro 
de la produccion primaria. Independientemente de las cifras 
de produccion pesquera que nos muestran valnres significati
vos en los ultimas anos es interesante hacer a)gunas compa
raciones con otras actividades primarias tradicionales y en 
particular entre ellas con las exportaciones de carnes bnvi
nas. En tal sentido, en el siguiente cuadro pacemos ver la 
evolucion de la participacion porcentual de la pesca en el 
total de exportaciones nacionales y entre las exportacion~s 
de productos animales. 

- 3 -
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PARTICIFACION PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS EN EL TUTAL 

NACIONAL Y LAS DE PRODUCTOS ANIMALES 

* En base a informacion del primer semestre. 

EXPORTACIONES 
TOTALhS NACION 

EXPORTACIONES 
DE PR'DUCTOS 
AN I MALES 

1980 

0,17% 

15,71% 

1981 1982 

0,15% 0,24% 

15,43% 21,32% 

Fuente: Bee.Central 
dela R.A. 

1983 1984 1985* 

0,21% 0,197. 

24,307. 34,35i. 33,177, 

Siendo las exportaciones de productos animales -carnes- un 
rubro tradicional y de gran trascendencia en la economia nacional 
es util la comparacion con las exportaciones pesqueras que pasa
ron de un Si. de aquellas en los primeros anos 70, a un 26i. en 
1979 bajando luego y creciendo en el 84 y 85 a mas del 30i., tomando 
siempre los valores en dolares. 

Por otra parte, la actividad pesquera ha sido y es un factor 
de desarrollo en toda la costa patagonica y particularmente en 
zonas muy poco pobladas y sin otras actividades economicas y fuen
tes de empleo importantes. 

No debemos olvidar que siend la industria pesquera una acti
vidad que aplica capital y mano de obra intensivos es generadora 
de efectos multiplicadores economicos muy importantes. En parti
cular, en cuanto a los empleos directos solamente en la zona del ma
yor puerto pesquero de Mar del Plata ocupa en forma directa alrede
dor de 18.000 personas y en forma indirecta otras 20.000. Si in
cluimos todas las derivaciones de la actividad, esta tiene ingeren
cia sobre alrededor de 80.000 personas. Todos estos valores se in
crementarian en un 207. adicional considerando los otros asentamien
tos. 

Ademas necesariamente la pesca se ha constituido en un factor 
de desarrollo tecnologico con un importante impacto en la industria 
metalurgica, frigorifica y productora de maquinarias principalmente 
en la ciudad de Mar del Plata. 

3. ORGANIZACION INSTITUCIONAL DEL SECTOR PESQUERO 

La actividad pesquera argentina ha estado sujeta en los ultimos 
tiempos a sucesivos cambios en cuanto jerarquia y dependencia insti
tucional de sus organismos rectores. Esto ha re~resentado muchas 
veces para la actividad privada, una dificultad ~ar~ l~s distintas 
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tramitaciones y una gran desorientacion en cuanto a la politica sec
torial, al no existir por otra parte planes de gobierno, mas a11a d~ 
las instituciones y los funcionarios de turno. 

Ademis, estos cambios no han conseguido solucionar el problema 
de la superposicion de funciones entre los distintos organismos de 
fiscalizaci6n de la actividad y habilitaci6n of icial de las insta~a
ciones. 

SUBSECRETARIA DE PESCA: Depende de la Secretaria de Estado de 
Agricultura y Ganaderia y esta a su vez del Ministerio de Economia 
de la Nacion. Le compete por ley la regulacion general de la acti
vidad, otorgando permisos de pesca y explotacion y fiscalizando en 
terminos generales su desenvolvimiento. Su gestion es tanto poli -
tica como tecnica, abarcando desde el planeamiento especifico hasta 
el control de calidad de productos exportados. Posee Direcciones 
Nacionales encargadas una de la Pesca Maritima y la otra de las Pes
querias Interiores. Se esti estudiando la posibilidad de un mayor 
control de la pesca al ser desembarcada la produccion. 

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL (SENASA): Le compete por ley 
a este organismo, el control de aptitud para el consume humano, de 
todos los product~s de origen animal. 

El control veterinario involucrado es ejercido en todas las plan
tas habilitadas en el orden nacional y para exportacion por la pre
sencia en las mismas de inspectore&, segGn un sistema de servicio re
querido por las empresas, que estan obligadas a utilizarlo para poder 
exportar o hacer trafico interprovincial y deben pagar un canon pro
porcional a su produccion. 

El (SENASA) suscribe convenios con los servicios veterinarios de 
los paises compradores de los productos argentin~s y hace cumplir en 
el pais, las exigencias de los terceros, segGn el caso. 

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PESQUERO (INIDEP): 
Esta encargado de proveer a la Subsecretaria de Pesca -de quien de
pende- de la informacion que posibilite la diagramacion de las poli
ticas en el terreno de la prospe~cion de recurses. Tambien realiza 
investigacion tecnologica en algunas areas. 

CENTRO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIA PESQUERA (CITEP): Pertene
ce al sistema de centres especificos del lnstituto Nacional de Tecno
logia Industrial, que es un organismo autonomo y en cierta forma au
tarquico, dedicado a la investigacion tecnologica, con politicas de 
trabajo que reciben el aporte de los industriales del sector por me
dio d1 1 los represent~ntes de las instituciones empresarias. El 
CITEP ..:sta radicado en la dudad de Mar del Plata·. 

CAMARA DE 'ARMADORES DE BUQUES PESQUEROS CONGELADORES: lnstituci6n 
' gremial empresaria que nuclea a las empresas que ·poseen ese ti?o de 

flota. Tiene su sede en la ciudad de Buenos Aires. 
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CAMARA ARGENTINA DE ARMADORES DE BUQUES PESQUEROS DE ALTURA: 
Entidad empresaria que nuclea a los propietarios de la f lota de al
tura "merlucera'', convencional. Radicada en Har del Plata. 

CAMARA ARGENTINA DE PROCESADORES DE PESCADO: Instituci6n gre
mial empresaria integrada por las empresas dedicadas fundamcntalmen
te a la actividad frigorifica {fileteado y congelado) con sede en 
Mar del Plata. 

CAMARA MARPLATENSE DE INDUSTRIALES DEL PESC~DO: Camara que se 
ocupa de la defensa de los intereses del sector privado conserver~. 
harinero y de salado. Con sede en Mar del Plata. 

SOCIEDAD DE PATRONES PESCADORES: Nucle3 a los propietarios de 
las embarcaciones costeras. 

4. SITUACION GEOGRAFICA Y MARCO DE REFERENCIA 

Como una manera de explicitar mas en detalle las caracteristi
cas particulares que def inen la situacion de la Argentina como 
pais con una cierta actividad pesquera de relativa importancia, po
demos decir que en cuanto a la situaci6n geografica en que se en
cuentra, a pesar de visualizarse en principio un cierto aislamiento 
respecto de otros paises que pudieran tener pretensiones sobre los 
mismos recursos, en·la practica el frente comun de la zona del Rio 
de la Plata y la actividad pesquera desarrollada por Uruguay en los 
ultimos anos crea ciertas interacciones de cierto peso en la diagra
macion de las politicas pesqueras de ambos paises. 

Por otro lado, a pesar de la gran dist?.ncia a la que se encuen
tra la plataforma argentina y los caladeros mas productivos de las 
bases de operacion de las flotas de los paises tradicionalmente pes
queros, existe cierta presion de esas flotas extranjeras sabre el 
recurso. Esa operacion se ve facilitada muchas veces por la posibi
lidad de contar con servicios de reaprovisionamiento en puertos uru
guayoP. Ademas, se da la circunstancia muy especial de que la pla-· 
taforma continental supera largamente -sobre todo al sur del paralP
lo 40° LS- la Zona Economica Exclusiva definida por la linea de 200 
millas, quedando disponibles en consecuencia recursos de lab mismas 
poblaciones dentro y fuera del citado limite. 

Quiere decir entonces que ciertas aparentes ventajas en la prac
tica no resultan tan positivas como cuando &implemente se e~31Ga el 
tema diciendo que la Argentina cuenta con cantidades importantes de 
recursos pesqueros de valor comercial, en concentracion economica 
en una plataforma que alcanza los 960.000 km2. 

Asimismo, la extension de la costa y los accidentes que en ella 
se presentan parecerian mostrar importantes vent~jas en cuanto a l~ 
existencia de sitios naturales de abrigo para las embarcaciores pe~-
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queras. En realidad, en gran parte de los 3.400 km de costa se 
da batimiento marino muy fuerte y grandes amplitudes de marea, lo 
que hace necesario instalar importantes obras de infraestructura 
cuando se quiere asegurar una adecuada operacion de la f lota en los 
puntos de desembarque. 

Ademas, la situacion generada por el conflicto relacionado con 
la soberania sobre las Islas Halvinas ha provocado la existencia 
actual de una Zona de Exclusion que alcanza una superficie de apro
ximadamente 230.000 km2, en una zona donde existen importantes re
cursos pesqueros en buena concentracion, que hoy estan vedados pa
ra la operacion de la flota nacional. 

Otro factor distorsionante de la situacion natural es el con
flicto existente en cuanto a la indeterminacion de la soberania 
sobre los recursos costeros, en discusion entre las provincias pa
tagonicas y el Estado Nacional. Esto conduce en muchas oportuni
dades a la inexistencia de reglas claras para la operacion de la 
industria, existiendo inclusive problemas de multiple imposicion 
de tasas que gravan la actividad. Se encuentra en discusion en es
te sentido una nueva normativa que integraria una futura Ley de 
Pesca que no alcanzo acuerdo hasta el presente. 

Por ultimo es importance mencionar que la gran distancia a que 
se encuentran los grandes puertos de salida de la Argentina para 
sus exportacione~, d~ los centros de consumo en el exterior, muchas 
veces descoloca a nivel de precios C.I.F. la produccion argentina 
en el mercado internacional. 

NOTA: En la pagina siguiente se puede observar en el mapa agregado 
la Zona Economica Exclusiva, el area en que la plataforma 
continental excede a aquella, asi como la Zona Comun de Pes
ca argentino-uruguaya. 

5. RECURSOS 

5.1. RECURSOS MARINOS, RECUENTO GENERAL DE SU POTENCIAL 

Las espccies mas importantes del ~ar Argentino son, por SU 

voiumen, anchoita, merluza comun y calamar. Por SU valor econo
mico unitario actual, langostino y merluza austral. 

La anchoita se da fundamentalmente en la zona bonaerense. 
Su biomasa es enorwP pero economicamente , su explotacion es 
poco rentable, excepto en pequenas cantidades que se dedican 
a salado o enlatado ~n a~Eite. 

La merluza comun ha sido hasta ahora la. fuente principal 
de la explotacion p~squera. Sus capturas en los ultimas anos 
han oscilado entre el 60 y ~l 7~% de las capturas totales. Sus 
migraciones llevar. a la masa mas importante !en un recorrido a
nuaJ desde la zona de J&l~ Fscondida, en verano, hasta frente a 
la b0ca del Rio de la Plata en invierno. 
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El calamar, que su~l~ aparer.e~ en grandes ca~tiJades, 
desde abril hasta agosto, en aguas de profundidades m3ycre~ 
de 200 metros, es pesca~u a lo largo de toda la plataforma 
maritima. Su biomasa parece ~er muy variable. En l979 se 
capturaron cerca de 87.00C TV. como valor mas alto registrado. 

El langostino se esta pescando en cantidades fuertemente 
crecientes, en la zona del Golfo San Jorge. Representa hoy 
un alto de las export~ciones en volumen, pero es ya la princi
pal fuente de ingresos pesqueros, por su valor. 

La merluza austral, de biomasa relatjvamente modesta, es 
tambien una especie muy valiosa, por su aceptaci6n en los mer
cados externos. Se da en la region sur~na, en profundidades 
del orden de los 200 metros. La mayor concentracion de esta 
especie, se encuentra dentro de l~~ 150 mill3s de Malvinas, 
por lo que ~u captura es ahora practicamente nula, para la flo
ta argentina. 

La biomasa total conocida de nuestro ecosistema podr1a 
agruparse segun los valores estimados de captura m2xima soste
nible segun estiJT1aci6n oficial oublicada para 1984, emitido 
por la Subsecretar1a de Pesca- donde habr1a que agregar unas 
180.000 TM de calamar y 500.000 TM de anchoita, cuyo stock se 
estima en mas de 2.000.000 de toneladas, come se ve en el si
guiente cuadro resumido, donde las cifras se expresan segGn el 
concepto de "Captura Maxima Sostenible" -CMS. 

POIENCIAL TOTAL DE LOS RECURSOS MARINOS 

ME.Ri...UZA 

CALAMAR 

ANCHCITA 

LANGOSTINO 

OTRAS DE ALTURA 

OTRAS COSTERAS 
(demersales y pclagicas) 

VAR!AS DE BAJC VALOR 

VARIOS EN ZONA MALVINAS 

387.200 T:-1 

186.609 TM 

451.234 TM 

180.000 TM 

56.990 TM 

115.021 TM 

179.040 HI 
-------------

1.394.094 TM 

4ti6.000 TM 
--~ -·~ --- ---·--- -

1.840.094 'fM 

============== 
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~ebemos considerar, no obstante, que no es posible por 
cuestiones de mercado, aprovechar industrialmente m5s de unas 
20 o 30 mil toneladas anuales de anchoita en producciones pa
ra consumo humano directo y tampoco es posible aprovechar ren
tablemente las 179.040 TM de varios de bajo valor, aJi como 
los recursos ubicados en el area de exclusion de las Islas 
Malvinas, y por lo tanto el volumen total aprvvechable se re
duce a menos de 800.000 TM/anJ en condiciones econ6micamente 
factibles. 

5.2. RECURSOS CONTINENTALES 

Es ~11y escasa la informaci6~ disponible sobre este y sin 
la necPsaria actualizacion, dado el escaso interes existente 
en su explotaci6n, que es netamente artesanal. 

Entre las cuencas principales, debemos citar al R1o Pa
rana que es motivo de cierta explotaci6n en todo s~ curso, 
siendo las esp£cies t1picas principales, el dorado o Salminus 
maxillosus, surub1 o Pseudopl~ty stoma spp., sabalo o Prochi
lodus platensis, pacu o Colost~ma spp. y otros. El unico que 
ha sustentado en el pasado alguna actividari industrial fue el 
sabalo -industria harinera. 

Por otra parte, en lagunas de ia Provincia de Buenos Ai
res, como las de Guamin1 y Chascomus, se pesca el pejerrey -de 
la familia Atherinidae- especie muy apetecida en el mercado in
terno para su consume fresco. 

Ademas merece mencionarse el salmon -Salmo gairdne~·iri- y 
las truchas -Percithys spp.- procedentes de los lagos del sur 
cordilleran0, ccn los que se elaboran algunos productos t1pi
cos ahumad~s y en conserva. 

5.3. ACUICULTURA 

Si observamos que la Argentina se ubica en cuanto a abas
tecimiento alimentario entre los pa1~es mas avcnzados del muri
do, con mas de 3.200 calorias diarias por persona, segun ci
fras de la FAO del corriente ano, y es un .ais tradicionalmen
te productor y exportador de carnes y granos, es facil enten
der por que la actividad pesquera no se encuentra en un primer 
plane y mucho menos la acuicultura. 

En este terr~no, se esta trabajando a nivel de investig~
cion ~pl:cada, en el cultivo de camarones, con buenos resulta
dos -INIDEP- y de meiillones -golfos patar,onicos- con exce]en
tes rendimie~tos. La maricultura, en parti~ular, prese11ta la 
dificu]tad p~5ctica del fuerte oleaje y amplias mareas de] 
Atlantico Sudoccidental. En algunos lagos se estan reaJizando 
cultivos de salmon y truchas en peque~a e3cala. 



6. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

Se hace mu7 dif 1cil lograr un recuento total de la explo
tacion que sufren las distintas especies del Mar Argentino, pues 
tiene la pdrticularidad de que en extensas areas, la plataforma 
submarina -200 metros- se extiende mucho mas alla del 11mite de 
las 200 millas lo que provoca una ~xtension del habitat natural 
de las especies demersales a aguas internacionales. Esto posihi
lita la accion de flotas extranjeras sobre las mismas poblaciones 
y las cifras resultantes no se conocen. Todos los valores enton
ceE, tendran solo en cuenta el esfuerzo de pesca aplicado por la 
flota argPntina. El ~provechamiento se ha centrado en terminos 
generales, en los ultimos anos en la atencion de las exportacio
nes, como se ve en los graficos 1 y 2. 

CAPTIJRAS 

JOC 

ISC 

Fuente; Subsecretar1a de Pesca 

l:=:J Pesc<:1 Costera 

~ Pesca de Altura 

r 

ANOS 

GRAFICO I 
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EXPORTACIONES 

Wi7iil 
'{l!1ILLLJ Enfriados (frescos) y congelados 

CJ Otros 

Fuente: Subsecretar1a de Pesca 

6.1. RECURSOS DEMERSALES COSTEROS Y DE ALTURA 
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En el Cuadro 1 se observan las capturas maxirnas sosteni
bles de las principales especies demersales costeras y de al
tura, las capturas de la Argentina y Uruguay y las autores de 
las evaluaciones. 

La captura maxima sosten~ble de las especies dernersales 
costeras y de altura calculadas para distintos periodos es de 
l.379.047Tn.anuales, de las ouales 179.040Tn.corresponden a 
especies de muy bajo rendirniento econornico (110 aprovechables 
economicamente para cons~mo humano) y 446.000Tn.pertenecen a 
especies localizadas al sur del paralelo 48° LS con areas de 
concentraci6n en lo zona de exclusion de las !Glas Malvinas, 
no accesible para la flota nacional y de intensa explotacion 
realizada por flotas extranjeras. 

Todo lo expresado arroja un potencial capturable en e] 
corto plazo por la flota argentina de 754.000 Tn. A este total 
deberia adicionarse la captura maxima sostenible de otros pe
ces y mariscos no evaluados a la fecha, esp~cialmente de las 
especies costeras de la region patag6nica. 
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Solo la merluza representa de ese total el 50%. De esta 
especie durante 1984 se pesco (en conjunto con el Uruguay) un 
67% de su captura maxima sostenible. Si al estado actual de 
la poblacion se le aplicaran los niveles de esfuerzo de 1979 
se estaria sobreexplotando este recurso. 

CAPTURAS (en Tons.J 

ANO MERLUZA OtRAS ESPECIES TOTAL 

1970 87.417,7 98.419,9 1sr;.B37,6 

1971 91.984,9 109.761,2 201.746,1 

1972 102.826,7 108.591,0 211.417,7 
1973 151.392,1 118.743,6 270.13G,7 
1974 162.189,3 104.559,8 266.7119,1 
1975 108.992,1 90.075,4 199.007,5 
1976 174.905,4 81.300,7 256.206,1 
1977 281.848,4 87.564,7. 369.433,1 
197ll 341.160,8 162.975,1 504.135,!) 
1979 370.859,7 179.433,3 550.293,0 
1980 277.349,8 99.515,5 376.BG5,3 
1981 223.729,0 123.127,0 351.855,0 
1982 20Ul09,2 177.73&,9 459.Ci'fG,1 
1983 757.100.1 14'1.670,7 401.710,11 
1904 183.223,6 122.261,2 305.4~4,S 

Fuente: Subsecretaria de Pesca 

--- - ~ - ____ .., ___ -- -

El calamar no parece ser muy explotado: 17% de su captura 
maxima sostenible en 1984 y menos del 50% sumando las capturas 
maximas de la Argentina y Uruguay, aunque cabe hacer la salve
dad que ~sta es una de las especies m~s explotadas por parte 
d~ las flotas extranjeras. 

El conjunto de especies demersales costeras y de altura 
fue explotado en un 46% por Argentina y Uruguay, levemente in
ferior al esfuerzo sumado de Argentina en 1979 y del Uruguay 
en 198.3. 
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Excluyendo los recursos merluza, langostino, corvina y 

pescadiJla, las capturas de las especies dPmersnles rosterns 
y de altura podrian duplicarse, en especial aquellas especies 
de bajo precio interna:ional 

ESPECIES 

Al norte del 49;•5 
Merluu 
Cal11111ar 
L:111gostino 
Otras de 1ltura 
Otres costerH 

Al u1r dPI 48 "S 
fS'!cfor lsh1s Malvlnasl 

De bajo rendlmiento 
~con6mico 

Otros p11c'!t 

Otros m~- on;Ot 

TOTAL 

AECUASOS COSTE ROSY DEMER!'\ALES 
(.,. toneledal CUADRO 1 

CAPTURA ARGENTINA CAPTURA DEL 
C.M.S. 1979 1984 URUGUAY -113- AUTORES 

380.493 370.859,7 174.944.6 79.700 V~ntray y OtnCI. MS 
1R6.609 83.578.9 28.466.9 3.600 B~rr1 ~r al.. MS 

18.000• 4.1 18.618.B Est1m;oria 
56.990 19.156,6 15.862.2 700 B,.rri et al .. MS 

115.021 32.149.8 27.605.2 34.600 Orero P lb;;rin. MS 
Ot~ro ~t al.. 19H1 

446.000 J.352,4 1.290.4 Otflroeral.. 19r;3 

179.040 3.194.2 2.443,3 0 tflrO t!t al . 1.9-'/7 

s/d 11.590,4 1.702,7 200 Sin ~vill•1.1r 

s/d 4.313.2 3.603,3 S111 f't1Jl11:1r 

1.379.047 528.199.3 274.537,6 128.800 

1"1 LA <ntlmllClbn dlt I• c1otu11 m'xlm• d• 11n9ostlno se bau en los dalo, "" 1u caoluras d~ ~•I• 

HDec'I• "" 1983 y 1984. I F uente: INIDEP,recopilaci6n 

6.2. APROVECHAMIENTO DE RECUkSOS PELAGICOS 

En el Cuadro 2 se observan las principale~ especie~ pel~
gic.as, el rendimiento potencial (CMS) de la ancho1til, ];i cnp
tura m~xima l1ist6rica de la RepGblica Argentina y ]as capturils 
de la Argentina y Uruguay. 

6.2.1. Anchol.ta 

La a n c ho 1 t .a a 1 c an z a u n a amp l i a d i s t r i b u c i 6 11 v (• c) g r fi -
f i c a a 1 o 1 a r go d e 1 1 i t o r a 1 a r g en t i n o l' 11 t r c 1 a s I a t i t u cl <· ~; 
34° S y las regiones intermedia y externa de la p];it;iforma 
(Angelescu y Cousseau, 1967). 

La t em po r a d a t r ad i c i on a 1 d c c• s t il E' s p c c i e c om 1 <' n 7. :1 ;i 

med i a dos d e s e t i em b re y s e ex t i end e Ir a s t a l o s p r i 111 l' r <• s ci I .i ~; 
de d i c i em b re , e po ca en 1 a cu a 1 s e acer ca ·a 1 <I cost il a d (' s 11 -

var. 



ESPECIE 

Ane.,olre 
Otroa pel6gleoa 
pequelloa 
IH•K•. nrdln•I 
C•bell• 
Oiroa 
Bonito 
A tunes 

ESP£CIES PELAGICAS 
lentonel.S.t 

RENDIMIENTO 
EsPECIE 

POTENCIAL 

•llt.23' Anchoft• 
Otroa P•l•111eoa 
pequei\01 

1 IH•ee•. Hrdln•I 
Cobell• 

1 Otroa 
1 Bonito 

Atunea 

C.tuni~. C.tura 
Historica "'• Uru~ 

Arg. 'M .. 3 

•1.065.fS 9.693.8 17.200 

1.697.9 292.7 
16.130_ 1 2.57'.7 ' 

•.6 
•.190.1 2.057.5 
1.546.5 730.6 

CUADRO 2 

El promedio de capturas de anchoita desde 1962 y 
hasta 1984 fue de 18.152Tn.anuales, con un maximo de 
41.065,6Tn.en 1972. Es factible alcanzar los valores de 
1972 en el corto plazo aumenta~do los niveles de consumo 
interno de "sardinas argentinas" y las exportaciones le 
productos salados en salmuera (Bertolotti y Manca, MS). 
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Alcanzar el nivel de maxima explotacion no parece 
factible por lo limitado de los mercados y porque seria 
necesario prolongar la temporada de pesca (meses de otono 
e inviern~), aclemas de realizar las investigaciones en ar
tes de captura, operacion y tipo de embarcaciones a utili
zar, calidad de la materia prima a desembarcar, composi
cion bioquimica, etc. 

6.2.2. Caballa 

Esta especie es capturada por la flota costera, des
de Mar del Plata de noviembre ~ marzo. Hasta 1976 constitu
yo una materia prima importante para la conserveria para la 
fabricacion de un producto que es tradicional en el mercado 
domestico. Luego las capturas cayeron de unas 15 a 20.000 
TM/ano a cantidades 1nfimas, que impulsaron a los jndustria
les a importarla de Chile, Ecuador, Peru y Brasil, llegando 
a importarse 5.800 TM en 1982. Durante la tem?orada 83/84 
las capturas aumentaron sensiblemente y mas aun en la 84/85, 
pero los industriales no la demandaron pues ya hab1an con
certado importaciones, dada la inseguridad en el abasteci
mierto local. 

6.2.3. Bonito y Atunes 

Los bonitos son peces pelagicos, g~andes nadador~s 
q u e re a 1 i z an ext ens as mi gr a c ion es . El b on i to q u C' a 1 c· ri 11 z ;i <' n 
sus migraciones aguas del mar argentino pert~nece a 1~ esp~-
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cie Sarda sarda y ha sido hasta el presente una de las espe
cies menos estudiadas. 

Los cardumenes de bonito ingresan anualmente al area 
bajo el radio de accion de la flota pesquera (aproximadamen
te entre los 35°5 y los 38°5) en las ultimas semanas del mes 
de enero. El ingreso se produce desde el norte, y sus causa
les son probadamente troficas. El principal alimento de esta 
especie es la anchoita. 

El bonito es capturado aproximadamente entre los meses 
de enero a mayo por la flota costera (media altura) y en me
no~as cantidades por la flota de altura. 

En cuanto a los atunes, la captura en la Republica 
Argentina fue relativamente importante en los primeros anos 
de la decada del '60 en que se cont6 con buques atunero3, 
hoy de3aparecidos, que operaron fuera de la ZEE. 

Los industriales para elaborar las conservas de boni
to y atunes que se consumen internamente recurren a importa
ciones. En el ano 1982 se importaron l.807Tn.de bonito por 
un valcr de 1,8 millones de dolares y I.821Tn.de atunes (al
bacora, barrilete, aleta amarilla) por valor de 1,9 millones 
de dolares. 

6.3. APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS CONTINENTALES 

Un producto tipico proveniente de aguas continentales, es 
el pejerrey, entero, eviscerado o en filetes que se consume 
fresco en el interior del pais y principalmente en la Provincia 
de Buenos Aires que cuenta con varios espejos de agua donde se 
explota artesanalmente esta especie. 

En la zona sur, se aprovecha el salmon, con el que se pre
paran productos muy especiales, como los filetes ahumados y las 
conservas de filetes ahumados, que adquieren un alto valor en 
el mercado. 

Sin duda, la cuenca mas importante es la del rio Parana, 
donde se pescan con fines comerciales principalmente el sabalo 
-Prochilodus platensis-, surubies -Pseudoplaty stoma spp.-, pacu 
-Colossoma spp.-, dorado -Salminus maxillosus- y otros, que son 
consumidos tradicionalmente en el literal y durant~ los anos '70 
fueron exportadas algunas cantidades a Brasil, congelados. En 
particular el sabalo fue muy demandado por el mercado africano 
-Nigeria- en la epoca en que se hicie(~~ grandes exportacioneF 
de especies varias, congeladas enteras a esa region. No olvi
demos por otro lado que el sabalo y especies acompanantes sus
tentaron una de las primeras actividades industriales pesqueras 
en los anos 'SO, la produrcion de harina de pescado. Los metc
dos de pesca fueron muy particulares ya qu~ las redes eran recu
peradas con caballos desde la costa. 
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7. LAS INVERSIONES EN LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

Teniendo en cuenta los tres ciclos descriptos para la evolu
cion de la actividad pesquera argentina. podemos decir que las 
inversiones realizac!as en el primero. de unos 4· millones de dola
res motorizaron el comienzo de la pesca de altura con posterior 
procesamiento en tierra que h~ sido el modelo mas utilizado en to
da la evolucion de la industria. 

En el segundo {1970/75) las inversiones. una vez despertado el 
interes en las exportaciones. fueron mucho mayores por la importa
cion de 75 buques de altura y la construccion de 11 en el pafs. 
Pero las inversiones alcanzaron tambien a las plantas de procesa
miento. que triplicaron su capacidad. 

En el tercer ciclo {1976/81) el sector invirtio en 14 buques 
de construccion nacional -"fresqueros" de altura cercana- y 60 im
portados, congeladores, factorias y fresqueros. Se construyeron 
ademas las mas grandes y modernas plantas, introduciendose la meca
nizacion en diversas operaciones. 

Globalmente, las inversiones realizadas por el sector privado, 
con apoyo oficial. han sido del orde~ de los 500 millones de dola
res. a las que podemos agregar unos 400 adicionales provenientes de 
reinversiones y aportes genuinos. 

8. INFRAESTRUCTURA PARA LA EXPLOTACION 

8.1. LA FLOTA 

8.1.1. Flota de altura cercana "fresquera" 

Es la flota que abastece de merluza, calamar y otras 
especies destinadas a la industria frigorifica exportadora 
de productos congelados. Por la importancia que esto tiene 
en relacion con la industria de procesamiento en tierra, la 
discriminamos por puerto base. 

MAR DEL PLATA: 122 

No 

33 
6 
9 

14 
1 

NECOCHEA 8 
PUERTO MADRYN 2 
PUERTO DESEADO 1 
PTO. SAN ANTONIO 2 

CAPACIDAD CAPTURA: 

35 no operativos 

ORIGEN 

Argentina 
Gran Bretana 
Espan11 
Polonia 
Francia 

(7 no operativos) 
(operativos) 

( . ) I 1 no operat1vo · 

380.000 TM/ano 

14 p/desguace 

EDAD 

1961/85 
1955/67 
1976/84 
1952/65 
1957/62 



- 18 -

Son buques arrastreros por banda y/o popa con maqui-
3 nas entre 300 y 1.740 HP; 25 a 63 m de eslora y 109 a 500 m 

de bodega con una antiguedad promedio de 19 anos, encontran
dosP. muchos en malas condiciones de mautenimiento y operati
vidad. 

De ser e~barcaciones nuevas, tendrian una capacidad 
de captura del orden de las 600.000 toneladas al ano, pero 
por su estado, se estima su capacidad actual real en 
380.000 TM/ano. 

Es una flota que opera en toda la extension de la pla
taforma, en campanas de pesca de arrastre de media agua y fon
do -50 a 150 metros-. Cada viaje completo insume 4 a 7 dias 
para regresar con las bodegas llenas con 2.000 a 10.000 cajo
nes de 40 kg -80 a 400 TM- de pescado acondicionado en hielo. 
Normalmente es necesaria una travesia a la zona de pesca que 
va desde unas horas a 2 dias y 2 a 4 dias de pesca, que se 
realiza ~nicamente durante el dia. Llevan una tripulacior. de 
11 a 17 personas. 

8.1.2. Flota de buques congeladores y factoria 

En este grupo se consideran todos los barcos que hacen 
algun tipo de elaboracion y/o acondicionamiento a bordo, mas 
alla del mantenimiento del pescado en hielo. En general rea
lizan la congelacion sin otro procesamiento, aunque en casos 
excepcionales se han llegado a producir filetes y ultirnamente 
varios batcos han sido armados para el pelado y clasificado, 
congelacion y envase de langostinos. 

Son 42 barcos, con una potencia en SUS maquinas princi
pales entre 1.000 y 5.000 HP, que realizan campanas de pesca 
de 30/45 dias, de diversos origenes, que en general se incor
poraron a la flota como aporte de capital para empresas mix
tas, principalmente con Espana. 

Capacidad de captura real de 250.000 TM/ano y aparente 
de 500.000 TM/ano. 

8.1.3. Flota costera 

a) De baja autonomia -faena diaria: Son lanchas y 
barcos de 14 a 19 m de eslora, la mayor parte con casco de 
madera que operan ~erca de la costa, capturando especies pela
gicas y pesca variada utilizando redes de cerco y trampas (na
sas) fundamentalmente. Han sido construidos entre los anos 
1947 y 1960, excepto uno de 1976 y poseen motores principales 
de 72 a 320 HP, no contando en general coi instrum~ntal de 
deteccion y llevando a bordo de 7 a 9 tripulantes. Son 68 em
barcaciones, de las cuales 11 no estan op~rativas. 

b) De mayor autonomia -72 horas: Son embarcaciones s1-
milares a las anteriores, con esloras de 16 a 25 m, pero que 
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por su equipamiento de seguridad y navegacion son autoriza
das por la policia portuaria a travesias mas prolongadas. 
Tienen uua antigu.edad promedio del orden de los 25 anos. 
Realizan las operaciones de pesca citadas para las menores 
y ademas suelen practicnr la modalidad de pesca 11 en parejas". 

La capacidad global de captura de esta flota esta su
jeta a una variacion muy grande segun el tipo de captura que 
realicen, pues es muy distinto el rendimiento, cuando se tra
baja anchoita, o besugo por ejemplo. 

Segun la mezcla habitual, la capacidad seria del or
den de 200.000 TM/ano, pero en general auto-cuotifican su 
produccion para regular el mercado y los precios, resultando 
los valores menores al 50% ie esa cifra. 

Esta es una consecuencia de la baja eficiencia de las 
antiguas embarcaciones que provoca ademas problemas de renta
bilidad a la produccion de conservas, adonde va dirigida es-
ta pesca. 

CUADRO RESUMEN DE LA FLOTA 

EDAD CAPAC I DAD 
PROMEDIO NOMINAL 

TIPO CANTIDAD (AROS) TM/ AfW 

Altura Conven-
cional "fres- 122 19 600.000 
queros" 

Congeladores 42 13 500.000 
y f actorias 

Costeros 322 30 300.000 

TOTAL 486 20 1.400.000 

* Cifra que no tiene en cuenta factores de mercado 

Fuente: S.S.P. I I.N.I.D.E.P. 

8.2. LAS PLANTAS DE PROCESAMIENTO 

8.2.1. Descripcion general y capacidad 

CAPAC I DAD 
REAL 

TM/ANO 

380.000 

250.000 

200.000* 

830.000 

La cantided de plantas pesqueras instaladas en tie
rra pot iubros de procesos y region se presentan en el 
Cuadro 6.1. En el Cuadro 6.2. se indicap las capacidades 
de produccion expresadas en toneladas de'materia prima anua
les o por temporada. 
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Las ?species demersales costeras y de altura estan in
timamente l~gadas a los procesos de la industria del enfria
do y del congelado, excepto el cazon, el pez angel y la mer
luza que tambi~n son utilizados por la industria del salado 
seco. 

La industria del enfriado y congelado tiene capacidad 
para procesar la totalidad de los recursos disponibles al nor
te del paralelo 48°S (742.298 t) y elaborar productos enteros, 
eviscerados, descabezados y eviscerados, en filet, etc., en
friados y congelados, respondiendo a las distintas exigencias 
de los mercados. Del total de 742.298 Tnde captura maxima 
sostenible, el 76,4% corresponde a merluza y calamar. Los 
productos de mayor valor son los elaborados con langostino 
del Golfo San Jorge y con centolla del Canal de Beagle. 

En el periodo 1978/1984 esta industria opero entre el 
30% y el 45% de su capacidad de produccion expresada en tone
ladas de materia prima. Si se considera que en este tipo de 
industria la af luencia de materia prima no es cont1nua y que 
las estimaciones racen suponer que es necesaria una capaci
dad ociosa estructural del 20% al 30% para absorver los picos 
de ingreso de materia prima, la operatividad del per1odo as
ciende a valores entre el 45% y el 70% (este ultimo para el 
ano 1979). 

La industria de la salazon seca se abastece de merlu
za, cazon y pez angel. La capacidad de procesar estas espe
cies en la region bonaerense es de 4.000 Tn. considerando que 
las capturas maximas sostenibles de cazon y pez angel ascien
den a 11.709 Tnpodria aumentarse casi tres veces la capacidad 
actual. En la region patagonica se utiliza exclusivamente 
merluza, con una capacidad de produccion de 12.00~fn. de mate
ria prima. En el periodo 1981/84 esta industria opero a ~e
nos del 40% de su capacidad instalada. 

La anchoita es la especie pelagica mis abundante del 
mar argentino y se utiliza en la conserveria para elaborar 
"sardinas argentinas" y en el salado humedo para elaborar 
anchoas saladas, filetes de anchoas y pasta. 

La industria conservera y la industria del salado ma
durado pueden absorber en conjuntc 28.644Tn.en el lapse com
prendido entre setiembre y diciembre. 

En el periodo 1981/84 las conserveras operaron entre 
el 40% y el SOi. de su capacidad por tempotada y entre el SOA 
y el 60% si se considera solo el mes de octubre. En el mis
mo lapso la industria de la salazon humed~ opero entre el 
20% y el 25% de su capacidad por temporada. 
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CUADRO& • 1 CUADRO 6. 2 

PLANT AS POA RUBAO DE PROCESO CAPACIDADES DE PRODUCCION EXPRESADAS 
EN TONE LADAS DE MATERIA PRIMA 

RU BAO 

Proc-.cio 
y flletHdO 
Congel.Oo 
y con•rvc. 
de cona. 
FlletHdO 
y congeledo 
Sel.Oo 
Conwrvn 
Herlne y 
ecelu 
Ahumedo 
Seco 
Ono1 

FUENTE. 

CANTIDAO 
REGION REGION 
BONAE- PATA- TOTAL 
AENSE • GONICA 

66 

8 

&3 
•o 
2:1 

8 , 
2 
1 

' .,, 
8 

23 R'-
1 

3 

3 

. ' 
26 

1 I 
2 
3 , 

RUBROS 

Proc:a&ado y liltltldo } Congelldo y con11rvaci6n de cong 
Filtttldo y con91a.cto 

S.l.iio 11co lrNrluH) 

S•l.io llCO lpu ingel, C&16nl 

S1li1do humtdo lmchoi11I } Consenr•1 (1nchoi11l 

Con1erv11 lcaballal 

ConMtrv• ll>On•tol 

CAPACIDADES DE 
PRODUCCION 

EXPRESADAS EN 
°fCNELADAS DE 

MATERIA PRIMA 

995.000 -··} 
14.000 lenu1ll 

2.000 hemp.I 

15.916 h1mp.)} 
12.728 hemp.I 

65.000 lttmp.) 

18.000 !tamp.I 

CAPTURA 
MAXIMA 

SOSTENIBLE 

742.298 

11.709 

451.234 

Aelevemlento INIOEP. 1982 IB1rtotoni '' 
•i., 1983>. ectulllaedo de ecuerdo con 101 
detoo del S•rvlclo Neclol\el de Se"ld.,. 
Anlrnel CSE NASAi. Del u11e1 de plan••••
le retlrb el ffntlclo de SE NASA e 2•. :tu 
renr• 1qe•. 16 P•OC•H•OI\ CHI ••lCl\11"" 
ment• 1en11cntlno. 

Hwina 

FUENTE: INIDfP. Temp. '" tempor•CI• 

556.000 

R = Re11duo1 

l1nu1I) J 179.040 + 
330.000 R 

PAODUCTOS PES.:lUEROS ELABORADOS 
(en mlln de toneled.IJ 

PRODUCTOS 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
Fruco1 o r11r19erado1 90,4 98,6 84,1 77,3 78,4 70.7 
C1.1n~liKl'11 178,7 215,4 132,2 129,8 218.2 192.6 

Fuente Con•rv•~ 16,7 18,8 14.4 15,1 13,2 13,6 
Secos. 1.11..001, 11c. 6,0 5,7 5,7 6,1 5,2 5,1 s. s. p. 
H'""I 20.2 33,1 28,2 22.0 21.0 17,0 
Aceilt 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

La industria conservera tambien procesa caballa, bo
nito, atunes y centolla (en Ushuaia). Las plantas pueden 
procesar 65.000 Tn.por temporada de cabal la y 18.000 Tn.por 
temporada de bonito; cuando fracasan las cosechas los in
dustriales recurren a importaciones de Chi,e, Peru, Ecuador 
y Brasil. En el periodo 1981/84 las plantas trabajaron muy 
por debajo de su capacidad instalada, entre el 10% y el 15% 
para caballa y entre el 20% y el 25% para bonito. 

I 
La industria de la harina se abastece de los recortes 

y residuos ~e las plantas de procesamiento. Si las plantas 



pesqueras trabajaran al maximo de SU capacidad instalada 
podrian procesar unas 330.000 Tn de residuos, que sumados 
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a las especies no aprovechables economicamente para consu
mo humane, 179.040 TP{chucho, rayas, pez guitarra, torpec0, 
tiburon moteado, tiburon espinoso, pintarroja), cubririan 
las necesidades de materia prima para harina, siempre que 
fuera posible col~car la prcdu~cion a precios competitivos. 

8.2.2. Analisis particularizado de la evolucion y tecnologia 
de la industria f rigorif ica 

Siendo este el rubro fundamental de la producci5n y 
exportaciones, haremos algunos comentarios que hacen a una 
mejor dPscripcion del subsector. 

a) Evolucion y tecnologia utilizada 

En los Gltimos afios, la actividad pesqu~ra ha vivi
do un desarrollo y expansion sin precedentes, motorizados 
por las inversiones privadas en el sector frigorif ico dedica
dos a la exportacion de productos congelados, en relacion con 
la fuerte demanda registrada. 

De esta forma, el crecimiento tomo un ritmo tal que 
se convirtio la pesca en una de las actividades economicas 

;entinas de mayor dinamismo. Basta solo senalar que las ex
portaciones crecieron entre 1975 y 1979, un 833% tomando su 
valor en dolares, haciendo que su participacion en el total 
nacional de ventas al exterior pasara del 0,5% al 2,80% como 
resultado del acceso de los productos coogelados a SS paises, 
en competencia con las industrias oriundas y las de otros 
tradicionalmente pesqueros, que se caracterizan por apoyar 
la actividad con un marcado proteccionismo. 

Al ser este proceso muy reciente, las instalaciones 
frigorif icas han sido implementadas segun las tecnicas vigen
tes en el mundo, resultando los equipos acordes en general 
con la necesidad de ef icientes procesos de congelacion y man
tenimiento que den como resultado productos de calidad adecua
da para su participacion en el competitivo mercado internacio
nal actual. Esas instalaciones frigorificas aumentaron su ca
pacidad de produccion de 180.000 toneladas anual£s en 1975 a 
alrededor de 400.000 en 1978 y una idea mas particularizada 
del nuevo equipamiento incorporado esta expresada por las 
cifras porcentuales de elementos puestos en producci5n a 
partir de 1976, segGn se detalla en el siguiente cuadro: 

*Maquinas f ileteadoras 
*Equipos de congelacion por contacto 
*Tuneles de congelacion por aire frio 
*Maquinas para produccion de minced 

(molido) 

I 0 CJ~ 
5 4 ~< 
51% 



*Cimaras para mantenimiento de pescado 
fresco a o•c 

*Cimaras para almacenamiento de pro
ductos congelados a -25°C 

*Compr~sures (del total el 13% es 
del tipo de tolnillo) 

- 23 -

62% 

50% 

55% 

Si bien los tuneles de contacto utilizados para 
la congelaci6n no representan una novedad tecnologica, son 
equipos versatiles que se adaptan muy bien a las necesida
des de la industria nacional, por el tipo de productos ob
tenidos. 

b) Capacidad de las instalaciones existentes 

La capacidad actual instalada para la congelacion 
de productos pesqueros es la siguiente: 

* Zona bonaerense (12 Hrs/dia) 

* Zona patagonica (12 Hrs/dia) 

TOTAL 

450.000 Tn/ano 

70.000 Tn/ano 

520.000 Tn/ano 

La capacidad de almacenamiento de productos con
gelados, a -25°C es: 

* Zona bonaerense 

* Zona patagonica 

TOTAL 

55.000 Tn 

6.121 Tn 

61.121 Tn 

La capacidad de almacenamiento de prJductos frescos 
y/o materia prima es de aproximadamente 7.000 ~n. 

La capacidad de produccion de hielo en plantas pro
cesadoras es de 150.000 Tn/ano. 

La capacidad global de produccion de pescados fres
cos y congelados se puede estimar en 580.000 Tn/ano. 

c) Necesidades de Materia Pri~a 

Determinada la capacidad de produccion de esta 
industria sobre la base de 270 dias de trabajo al ano en 
turno simple para los obreros en general y una utilizacion 
media de los equipos de frio, podemos afirmar que para tra
bajar a esos niveles no debera faltar materia prims, cuyo 
voluwen seria: 

I - Par3 producir I Kg. de producto basado en filetcs de mer
luza, son necesarios un promedio de 2,5 Kg. de ~erluza 
fresca. 
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2 - Para producir 1 Kg. de producto basado en me~luza H&G. 
son necesarios un promedio de 1,72 Kg. de merluza. 

3 - Para producir 1 
ro. congelado, 
pesc~do fresco. 

Kg. de producto basado en pescado ente
es necesario un promedio de 1 Kg. de 

4 - Debe considerarse ademas, una merma de un 54 poc pescad.o 
que se descarta por diversos motives. 

Por lo tanto, t~mando como promedio un aprovecha
miento del 70% de la Materia Prima utilizada en la elabora
cion de los productos, son necesarias para satistacer la ca
pacidad de la industria frigorifica establecida en tierra: 

580.000 x 1,43 • 829.400 Tn/ano 

En consecuencia, de no existir condicionamie1;tos 
negativos impuestos por falta de rentabilidad o proulemas 
de comercializacion, el problema a resolver par~ aumentar la 
produccion del sector sera el de mejorar el abastecimiento 
de materia prima a las fabricas que cuentan actualmente con 
una gran capacidad ociosa. 

8.3. LOS EST>~DARDS DE CALIDAD, LA NORMALIZACION Y EL CONTROL DE 
CALI DAD 

Tratandose de un2 actividad que en la Argentina ha tnmado 
una latitud netame~te exportadora, se ha visto forzada a respe
tar en detalle las exigencias de los mercados consumidores. 
Dado que entre el conj unto de ·pa1s~s compradores se encuentran 
los mas exigentes, como Japon, EE.UU. y Alemania, el niv2l de 
esa exigencia ha sido muy grande. Esto ~a alcanzado no solo a 
los productos en si, sino tambien a los sistemas de produccion 
y a las instalaciones fabriles. 

El cumplimiento de las normas a aplicar en consecuencia es 
vigilado en principio p~r el SENASA, que con sus inspectores ve
terinarios actua en toda planta habilitada en ordcn nacional y 
como exportadora. Ese organismo se rige por el Decreto ~238/68, 
que establece un conjunto de reglamentaciones de 01den sanitario. 

Por otra ~arte, la Subsecretar1a de Pes~a tiene un D£parta
mento de Control de Calidad y Tipificacion que verifica nuevamen
te ciertos aspectos de la calidad pero con un sentido mas comer
c ial, ccn sus propias normas. A estos controles se agregan los 
de los laboratorios de las mismas empresas o.un conjunto de l~
boratorios privados que brindan servicios y muchas veces tambien 
el control de los compradores que en muchos casos tienen sus 
propios inspectores. ! 
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8.4. EL NIVEL TECNOLOGICO l LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIAS 

En general se aplican modernas tecnologias en el procesa
miento de productos pesque:os, aunque la conserveria cuenta con 
sistemas de autolavado y coccior. tradicionales y envasado manual. 

La industria frigorifica cuenta con una gran experiencia 
en el pais por el procesamiento de carnes rojas para exportacion, 
lo que ha impulsado la produccion local de todos los elementos 
de uso general, destacindose las instalaciones frigorificas, de 
las cuales algunas empresas nacionales han exportado plantas 
"llave en mano" a diverscs paises de Latinoam~rica. 

Inclusive se construyen en £1 pais maquinas despellejadoras 
de filetes, separadoras de carne y hueso, etc. 

Es de destacar la eficien~ia alcanzada por maquinas cerrado
ras de latas de conservas que siendo integramente f abricadas en 
el pais, ban sido exp~rtadas inclusive a diversos paises de Euro
pa tradicionalmente product~res de conservas. 

8.5. LA INDU;TRIA NAVIERA 

LH industria naviera argentina esta en condiciones de 
const~uir toda la gama de embarcaciones pesqueras adecuadas para 
las pesquerias locales, aunque a costos mayores que en los pai
ses tra~icionalmente productores de buques. Solo necesita im
portar el instrumental de navegacion y deteccion y en ciertas 
ocasiones las maquinas de propulsion. 

Redes, guinches y demas elementos son producidos en el pais. 

Normalmente ha resultado escasa la capacidad de clique~ para 
un adecuado mantenimineto de la flota y los costos de todrs las 
operaciones resultan muy altos, ademas de que normalmente los 
barcos deben ser llevados al Rio de la Plata para esos servicios. 

9. LA COHERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS PESQUEROS 

9.1. LAS EXPORTACIONES - ANALISIS GENERAL Y CIFRAS 

Durante el periodo analizado, el 65,4% de la produccion pes
quera tuvo como destino el mercado externo, aportando un prome
dio de 166 millones de dolares anuales. El mayor volumen de ex
portaciones correspondio a los productos congelados, en tanto 
que en el mercado interno el mayor consumo fue el pescado fresco 
y en conserva. 
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CUADRO 

EXPORTACIONES f9tl ""'- • d61-al 

TIPODP:: 
PRODUCTO 1171 1175 1llO 1981 1182 1983 1984 
EXPORT ADO 

CON GE· 
lAOOS tto.11:1.2 11Ui5'.I 122.Hl.,3 123.012.1 1 T.J.555.3 168 ... 0.7 141.070.4 

Entero1 
yH•O 37.41G.1 49. 122.0 48.125.1 11.135.1 77.737,3 53.329.5 24.579.7 
Fllet 511./35,7 13.775.7 14.412.0 31.181.0 48.030.8 37.398.9 19.652,5 
Celem• 42.283,1 118.114,8 7.391.9 1.718,4 :n.o33,7 15.182.7 ... Je::.8 
OtrHfonn• 1.667,0 2.1~5.4 1.949,8 
lentot:lnOI 1.214,3 3.247,1 2.417.2 11.744.1 24.081,5 61.424.2 80.605.6 
ENFAIAOO 1.7'0,8 10.191.7 1.181,7 5.371.1 4.191,7 2.203.2 2.303.1 

Vie .. ,.. 2.701.2 2.848,7 :1.433,4 2.764.0 2 ... 3.9 2.046.0 1.583.7 
Plen berrldo 8.039,I 7.8'3,0 1.751,3 2.603,9 1.737.4 157.2 719.• 
Vii terreme 11.2 10.4 
OTA OS 1.121.1 l ... o.o 10.121.1 8.022,I 7.149.3 6.650.6 5.735.0 

S1ledO•MCO 

en Mlmuer•.•~. 2.113,I 3.193,1 4.871,I 3.237.0 4.133,3 4.430.2 4.034.5 
Con•.,,• 2.1111.5 2.693,1 2.771,4 1.279,3 1.300,5 917.4 1.091.9 

'"'" y Subproducto1 2A36,1 1.958,1 3.172,3 1.121.0 1.051,3 592.4 355.7 
Merine 2.404.1 523.1 314.3 643.3 572.4 252.9 
Ao:1lt1 111,1 74.2 2,0 
l 1•01 45,2 20,1 78,2 

TOTAL 159.075.1 213.791.3 142.111.1,34.•14,3 184.891,3 177.294,5 155.780 

Fuente: Subsecretar1a de Pesca. 

~l analisis por tipo de producto arrojo los siguientes 
resultados: 

n) Los productoo congeladcs representaron el 58% del 
total producido. El 99,6% ne erporto y solamente se destine 
al mercado interno el 0,4% restante. Tres especies son las 
de mayor importancia: merluza, calamar y langostino. Duran
te 1981, 1982 y 1983 revistieroa importancia las exportacio
nes de especies demer~~le& costeras con destino al mercado 
•fricano; en esos afioa Nigeria ocupo el primer lugar en el 
volumen de exportaciones totales por paises, con el 20,77. en 
1~81, el 17,9% en 1982 y el 26,1% en 1983. 

Durante 1983 y 1984 la mayor im~ortancia en cuanto a va
lor de exportaciones correspondio a una sols especic, el lan
gostino, con el 3~,6% en 1983 y el 54,1% en 198~. 

b) Lor productos frescos y enf riados representaron el 
27,2% de la produccion total del periodo. ll 20,2% se expcr
to; los Cbfriados por v1a aerea y lo~ ir&SCOS por el Sistema 
del plan ~arrido (desembarques de buques argentino~ en Brasil). 



El mayor porcentaje se destine al mercado interno (79,8%) y 
mas del 35% se comercializo a traves del Mercado Central de 
Buenos Aires. 
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c) Los productos en conserva representaron solo el 5% del 
total producido. Las principales expecies utilizadas fueron 
la ancho1ta, la caballa y el bonito. le siguen en orden de im
portancia los atunes y la merluza. La anchofta preparada como 
"sardina argentina" t"epresento el 46% de la produccion total 
de conservas de pescados. Casi la totalidad de la produccion 
(96,8%) se comercializo en el mercado interno, y pequenas can
tidades se exportaron a pafses limftrofes (Bolivia y Paraguay). 

d) De los productos secos, salados y ahumados, que repre
sentaron solo el 1,8% de la produccion total del perfodo, se 
~xporto el 51,8% y se destine al mercado interno el 48,27.. 
Las principales especies exportadas son la merluza salada se
ca, al Brasil, Zaire, Nigeria y Camerun, y la anchoita prepa
rada como anchoa salada madurada en tambores de 200 kg, lacas 
de 10 kg y filet de anchoa en aceit~ en latas de 2, 13 y 29 
onzas: lus mayores importadores fueron Esp~na, Estados Unidos 
y Brasil. 

e) El 7,7% de la produccion correspondio a la harina de 
pescado y el 0,3% a su derivado, el aceite de pescado. Mas 
del 901. de estos productos se comercializo en el mercado in
terno. La produccion de harina es demandada por los molinos 
de alimentos balanceados. Se realizaron exportacioneb de ha
rina a Japon, Alemania Federal, Iran, Mozambique, Taiwan y 
China Continental. En 1978, 1979 y 1980 se export6 aceite de 
pescado a Alemania Fed~ral, Chile y Uruguay. 

El sector pesquerQ argentino es altamente dependiente de 
la demanda externa, tanto en lo que se refiere a la composi
cion actual de la~ ventas como en una futura expansion de las 
pesquerias. 

Un total de 52 pafses compra los productos pesqueros ar
gentinos, pero existe una alta concentracion de las ventas. 
Diez paises, Estados Unidos, Japon, Espana, Italia, Efipto. 
Nigeria, Francia, Brasil, Alemania Federal y Corea se dispu
taron en 1978 los cinco primeros puesto. tanto en toneladas 
como en valor de exportaciones. 

Es de destacar en este periodo la disminuci6n de las com
pras ef~ctuadas por el Brasil (en virtud de l~ reduccion de 
los desembarques de la flota na~ional en los puertos de ese 
pais); Nigeria (atribuible a nu crisis inter~a); Francia y 
Al~mania (por el retraso de la paridad cambiaria); Gran Breta
na (debido al conflicto belico); Corea, Japon y Espana (atrj
buible a la operaci6n de las flotas extranje~as que compiten 
en esus mercados). 
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En el cuadro agregado como ANEXO I , donde se han rea 1 i
zado las curvas correspondientes a-fas exportaciones en canti
dad y valor para el periodo 1970/84, se puede ver un cruce de 
las cifras resultando en 1984 por primera vez e1 valor prome
dio de las exportaciones, mayor a US$ 1.000 por tonelada. El 
valor promedio se incremento ~nun 37,7% de 1983 a 1984, en 
base a las mayores exportaciones de langostinos. 

9.2. LAS IMPORTACIONES PESQUERAS Y LA BALANZA COMERCIAL 

Como podemos ver en el ANEXO I las importaciones pesque
ras n~ son relevantes en terminos relatives a las exportacio
nes resultando una balanza comercial netamente positiva. 

Esto se da por~ue a partir de 1971, la industria local ha 
estado en condi~ion~s de satisfacer la demand a interna, tanto 
de pescado fresco como de conservas y salados, por lo cual, las 
importaciones cubren solo demandas muy focalizadas sobre algu
nos productos suntuarios. Los picos registrados en los anos 
1979, 80 y 81, se deben a una situacion muy particular de un 
tipo de cambio peso/dol~r altamente favorable para las impor

taciones, con la consecuente entrada de cantidades mayores de 
conservas que desplazaron en cierta medid~ a los productos na
clonales. 

En general podemos decir que la mayor parte de las impor
taciones son de ·conservas de alta calidad y marcas Europeas de 
reconocido prestigio, y bacalao de Noruega para los tradicio
nales plates de la epoca de Semana Santa. 

La tendencia general de la relacion entre exportaciones 
e importaciones se , Jede advertir claramente en el grafico que 
marca la brecha respectiva, agregado en el anexo mencioroado 
arriba, que cubre el periodo 1974/84. 

9.3. EL MERCADO INTERNO 

Si algo en particular caracteriza a la dieta del pueblo 
argentino es el consumo muy alto de carnes rojas y la baja 
participacion del pescado. Esto se da en base a una tradicion 
derivada de la abnndancia y calidad d~ las carnes bovinas que 
descolocan al pescado en terminos relativos. El consumo total 
de carne se distribuye porcentualmente en la siguiente fo1ma: 

carne vacuna 64,67. carne de ave 15,2i~ 

carne de pescado 11,27. f iambr~s 5,7% 

carne de cerdo 0. ~7. otras 

CON SUMO PEF CAPITA ANUAL: . d I a2ro;.:ima amentt! 4 Kilogramos 

Por otra parte, del total de productos pesqueros consumi-



- 29 -

dos, el 91,7% es pescado fresco y el resto enlatado. 

La especie que se consume en mayor medida es la merluza, 
que represents un 56,8% del total, siendo el 72,7% rle esa can
tidad filetes frescos y el resto entera. 

Le siguen en orden de importancia, el cornalito, pejerrey, 
calamar, lenguado, besugo, at6n y corvind; ~iendo la relaci6n 
pescados/mariscos de 14 a 1. 

Se ha intentado en diversas campanas incentivar el con
sume interno de pescado pero el nivel se mantiene estable 
por tres decadas. 

Se han realizado muchos estudios tratando de determinar 
la forma de producir una mejor distribucion de los productos 
pesqueros en el interior del pais, pues esta es una barrera 
para un mayor consumo. 

El problema es que las dist2ncias a cubrir son muy gran
des y la densidad poblacional muy baja, lo que hace imposible 
crear cadenas de distribucion rentable~ a muchas zonas; de ma
nera que la valla en este tema esta dada por un problema de 
escala no economica. 

Otra dificultad es que el consumo per capita es muy bajo 
y las reglamentaciones no permiten la venta de pescado en lo
cales que expendan otros productos, lo que hace muy dif1cil 
la operaci6n rentable de las pescade11as por los bajos volume
nes comercializados. 

10. POSIBILIDADES DE COOPERACION REGIONAL E INTEREACIONAL 

Existen po~ibilidades y la necesidad de cooperaci6n entre los 
pa1ses que conforman el area del Atlantico Sudoccidental, Brasil, 
Uruguay y Argentina. No se han perfeccionado hasta el presente 
acuerdos en una serie de aspectos adicionales al tratado del R1o 
de la Plata que define limites y areas de explotaci6n comun 

PARA LA CUANTIFICACION DE LOS RECURSOS Y LA REGULACION DE LA EXPLOTACION Y COMERCIA!,. 

Ser1a de gran utilidad que estos paises conce:ta:an 11na poli
tica comun de evaluacion y explotacion y ~ob-e todo u_1a actitud 
comun frente a las visitas de flotas extranjeras y el re~provisio
namiento de las mismas. 

Por ~tra parte, la explotacion de las mismas especies lleva 
a la participacion de los mismos mercados, por l~ que la accion 
conjunta deberia cubrir todo el espectro de la RctiviGad en el ca
so de Uruguay y Argentina. 
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PARA EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y DE ESTANDARDS DE CALIDAD 

Tambien seria provechcsa la concertacion de programas de tra
bajo en estas areas como una forma de optimizar la asignacion de 
recursos con la finalidad de lograr una oferta confiable en las 
mejores condiciones de rentabilidad, defendiendo al mismo tiempo, 
el prestigio de los proauctos en los distintcs mercados. 

LA EXPERIENCIA VIVIDA 

Hasta el presente se han dado algunos intentos en los aspectos 
mencionados, pero solo se ha destacado en los resultados una com
petencia muy negativa para ambo~ paises, que ha ocasionado proble
mas en ld comercializacion y que ha puesto ~n peligro algtlnos re
cursos como la corvina en el periodo 1982/84 por una explot~cion 
muy focalizada desde ambas margenes del Rio de la Plata. 

11. LA POLITICA PESQ~ERA 

No podemos explicitar una politica pesquera de largo alcance 
pues aun se encuentra en discusion la futura Ley Nacional de Pesca, 
no existiendo por otra parte, otros instrumentos que nos pudieran 
dar pautas claras en este sentido. 

No obstante, £n terminos generales y teniendo en cuento la 
trayectoria de los condicionamientos impuestos a la actividad, po
demos decir que la explotacion esta orientada a una optimizacion 
del aprovechamiento de los recursos desde los puntos de vista de 
una extraccion del stock disponible para la obtencion de produc
tos destinados al con6umn humano directo. Unicamente esta permi
tido producir harina de pescado con los residuos de la actividad 
industrial y la pesca acompanante no comercializable para consumo 
humano directo. 

LAS LINEAS DE ACCION EN 1985 

Enumeramos las lineas de accion determinadas por la Subsecre
taria de Pesca en 1985, que representan la politica a corto plazo. 

a) Acuer~o Marco. Frente a la presion de terceras potencias 
para la explotacion de los recursos de la plataforma continental 
argentina, y en consideracion de la complicada situacion generada 
por la operacion de flotas extranjeras en la Zona de Exclusion es
tablecida por Cran Bretana alrededor de las Islas Ma1vinas, que 
afecta seriamente la actividad del sector, se ha disenado una 
sistematica de suscripcion de aruerdos para el otorgamiP.nto de 
licencias de pesca a terceros paises por medio de la formacion de 
joint-ventures, con condicionamientos rnuy claros como contraparti
da, t"les como la compra a productores nacionale~ de volumtnes de 
por lo menos un 50% de lo capturado • 

b) Renovacion de !a flota. ~2da la obsolencia de la flota pes
quera nacional, se hace necesario encarar de inmediato la renova-
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cion de la flota, segun dos mecanismos. 
1) Flota de altura: se considers la posibilidad de importacion 

de buques y la construccion nacional. No se contempla apoyo fi
nanciero interno promocional. 

2) Flota costera: se intentaria concretar el apoyo financiero 
del BID y Banco Mundial por un monto de 150 millones de dolares, 
para la construccion de embarcaciones en el pais. 

c) Facilidades de desembarque. Se llevara adelante la construc
cion de facilidades adicionales en los ~uertos siguientes de norte 
a sur~ Gral. Lavalle, Mar del Plata, Necochea, Bahia Blanca, San 
Antonio Oeste, Pto. Madryn y Pto. Deseado. 

Esto implica una inversion del orden de los U$S 25 millones, 
sin tener en cuenta a Pto. Deseado para el que existe una propues
ta de una empresa japonesa. 

d) Optimizacion de costos de produccion. El Estado Nacional 
tiene en sus m&nos la fijaci5n de lo~ costos de gran parte de los 
insumos de la actividad pesquera y se propane mejorar la relacion 
de costo para una mejor competencia en el mercado internacional, 
con una operacion rentable de las empresas. 

Los aspectos fundament5ies son los salarios establecidos por 
ley y los combustibles, ademas de los costos financieros. 

e) Comercializacion externa. Se trotara de conseguir por parte 
de Brasil y paises europeos fundamentalmente, el establecimiento 
de cuotas de importacion, libres de aranceles. 

12. CONCLUSIONES 

La R~publica Argentina presenta en el area de la pesca comer
cial grandes ventajas comparativas respecto de la situacion de 
otras naciones pesqueras, fundamentalmente por los siguientes as
pectos: 

*Extensa plataforma continental 
*Accesibilidad a los caladeros 
*Buen renJimiento del csfuerzo de pesca 
*Abastecimiento propio de combustibles 

Es, entonces, un estado ribereno con recursos pesqueros ubica
dos a cortJ distancia de los lugares de desembarque y en cantida
des y concentraciones que permiten su explotacion comercial en 
terminos economicos y se presenta, ademas, como un pa1s eminente
mente exportador en este tema. 

CARACTERIZACION DE LA INDUSTRIA PESQUERA ARGENTINA 

La rama dominante es la produccion de congelado. El procesa
miento se realiza fundamentalmente en stalacion~s terrestres que 
configuran una gran infraestructura con capacidad para aportar 
un alto valor agregado a la produccion y procesar todos los recur-



sos de valor comercial disponibles en el Mar Argentino. 

Se trata de una actividad que utiliza mano de obra numerosa 
para la produccion, ocupando mas de 18.000 personas en f~rma di
recta. Sus efectos multiplicadores se manifiestan con gran di
namismo y abarcan un numero estimado en 84.000 personas en el 
sudeste de la Provincia de Buenos Aires. 
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La f lota que abastece a esta industria actualmente es inef icaz 
pa~a mantener una adecuada ocupaci5n de la infraestructura existen
te. 

ANALISIS ESTRUCTU~AL DE LA INDUSTRIA PESQUERA 

Segun las ultimas informaciones oficiales disponibles, podemos 
realizar un analisis de la estructura productiva pesquera con el 
objeto de detectar la forma en que e~ta actividad podr1a incremen
tar fuertemente su produccion y las consecuentes exportaciones. 

Al estudiar la posibilidad de des~rrollar el sector con senti
do nacional e, inclusive, social, debemos considerar, en primer 
termino, las necesidades de la parte actualmente ma& subutilizada 
de la infraestructura existente, que es, ademas, la que maynres 
ef ectos multiplicadores produce sobre la economra interna con el 
agregado de un fuerte impacto social yor la ocupacion de gran 
cantidad de mano de obra, e introduciendo a lcs productos de ex
portacion el mayor valor agregado. Se trata de una industria fri
gorifica que necesitaria de mis de 800.000 Tn por afio de materia 
prima para su ocupacion pleoa y ~ue hoy es abastecida por una ve
tusta flot~ pesquera de altura ercana convencional, que cuenta 
con 122 unidades de las cuales 46 se encuentran en actividad y tl 
resto opPra ~on serias dificultad~s. 

En virtud de que la autoridad pesquera no otorgarfa mayores 
cupos de captura a traves de nuevos "permisos de pesca", es nece
sario rever el estado de utilizacion de los permisos vigentes, 
pues estos no son aprovechados en forma efectiva de acuerdo con 
los valores registrados por las capturaR en los ultimos anos. De 
esto surge la necesidad de renovacion de la f lota como condicion 
excluyente para un mejor aJastecimiento de materia prima a la in
dustria, como tambien se deduce que seran necesarios otros reacon
dicionamientos ya que los armadores que no de~uestren la vocacion 
de producir una efectiva renovacion en los plazos establecidos por 
el plan que veremos mas adelante, deberian dejar su lugar a nuevo& 
interesados. Esto darfa nuevo impulso a la pesca y otorgaria, al 
mismo tiempo, amyor transparencia y equilibrio a la primera venta 
del pescado. 

Esto es particularm~nte importante cuando menos de diez empre
sas o grupos poseen casi la totalidad de la flota actual mientras 
mas de cien plantas prucesadoras presentan una dciosidad del orden 
del 70% por f alta de materia prima o por el precio excesivo de la 
misma impuesto por los "duefios de las capturas". 
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Mientras tanto la flota costera es suficiente, en terminos 
de capacidad de captura, para la pesca de especies disponibles, 
a pesar de su antig~edad, ~n base a su original sobredimensio~a
miento. 

Por su parte, la flota de buques congelaoores y factorias, 
que registra capturas del orden de las 100.000 Tn por ano, esta
ria capacitada para incrementar esa cifra con leves reacondicio
oamientos, por lo que no es necesario alli el planteo de renova
ci6n de unidade~. 

PROBLEMAS FINANCiZROS 

Una de las principales limitantes del desenvolvimiento de la 
actividad en los ultimos anos con un mejor aprovechamiento de los 
recursos y las instala~iones fabriles, ha sido la escasa y costo
sa financiacion disponible en terminos generales y en particular 
para la renovacion de la flota pesquera. 

Inclusive el iuerte endeudamiento sufrido durante el ultimo 
periodo de crisis de las exportaciones ll~·ro a la cesacion de ac
tividades a varias empresas y cre6 serias dificultades en todas 
para la Jisponibilidad del necesario capital de trabajo. 

Las recientes medidas economicas adoptadas en 1985 parec~n ten
der a mejorar el panorama en cuanto al costo oe la financiacion pe
ro no en cuanto a la.disponibilidad real de credito. 

EL CONS~MO INTERNO 

Las diveraas carnpanas de promocion del consurno han fracasado, 
manteniendose e

1

ste alrededor de los 4 Kg per capita} por ano. 

Se ha pretendido educar al consumidor en cuanto a las cualida
des alimentarias de los productos pesqueros y se ha utilizado tam
bien el precio come variable de ajuste, pero la demanda se rnuestra 
muy inelastica y solo se produce un desplazamierto hacia el pesca
do cuando el f ilet de merluza o el calamar tienen un pr~cio del or
de~ de la mitad a la tercera p~rte del de los cortes vacunos medias, 
cosa que normalmente no es posible en condiciones de rentabilidad. 
Por lo tanto, el consumo interno no es una alternativa para la colo
caci6n de la produccion de esta industria. 

EL NIVEL DE EXPLOTACION Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSuS 

Para la especie tradicional, la merluza, parece haberse acerca
do el nivel de explotaci6n al monto de los recurses, lo que exige 
un segu;miento detallado del tema. 

En el caso del calamar nada podemos afirmar, pues no se han da
do ultimamente cifras oficiales sobre la cuantfa,del rec~rso. 

' Existe la posibilidad de multiplicar por 20 la cantidad de an-
chofta extra1da en los ultinos anos, pero no existe posibi]ida<l de 
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colocacion de ese volumen. dada la prohibicion de captura de cual
quier especie con dLstino a la reduccion. 

Quedan por determinar ademas las cantidades disponibles de ca
balla y otras especies de interes comercial. 

LA REGULACION DE LA ACTIVIDAD 

La multiplicidad de organismos de fiscalizacion, representa 
una traba para la actividad. principalmente cuando se dan superpo
siciones en las funciones de los organismos puhlicos y contradic
ciones en las normativas. En general podemos decir que no existe 
un apoyo decidido al sector y la intervencion estatal excesiva al 
mismo tiempo, en muchos aspectos que hacen al desenvolvimiento de 
la actividad. 

Por otra parte. no ban existido ni existen politicas claras 
para la pesca, que ha padecido ademas, bruscos cambios en los pro
gramas ec 1 1nomicos nacionales sin la necesaria contrapartida en sal
vaguarda Jel mantenimiento de la actividad. 

r-cESIDADES DE ASISTENCIA INTERNACIONAL 

De lo expuesto se desprende que en el terreno donde seria mas 
oportuna la asistencia tecnic~es en el de la organizacion instit~
cional del sector publico, la planificacion y la regulacion siste
matizada. 

Ademas seria de gran utilidad el perfeccionamiento de las es
tadisticas centrando la atencion en los indicado~es mas utiles pa
ra el seguimiento de la actividad. 
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CAPTURAS - EXPORTACIONES - IK.PORTACIONES - BALAMZA CO'IERCIAL - 1967/1984 

A~OS 
I - EXPO!~·~,\Cl'J:.t:s .. Hll'U:~·\,\l:lO~.b 

C.\rTllRA . -- -
(tr.) 

miles· 
(tn) I miles 

u$s u$s _ 
-

_ L4_2..L.:_l 2.2!_4.8oJ.... 1967 J.l)s._060,2 11.126.0 4 .OS_:L.9_ 
,. 

. 1968 ,_ .. lSZ.05! .. a.L _u_.ou~- -~.dlL..L _!_l....!..:1.S6 _3. !.9_!15_._..19...2..... 

1969 169.115.7 § .1 :3...4.a.!L _!_.fi28,i.._ _!Q.609 __ _ !:.'l.26. :t~ -
1970 185.SJZ,6 12.895;0 4.814,0 7.399 3.S6S.J64 -
1971 2Ul. 746 I l i.1.064,0 5;729,2 18. 9.19 6.57S .. 566 ·-- ------
1972 ..2ll.AI.7~ - · 2S.o4o.o 2.011.1 _l5. ~07 ~L.ZZ!_ . 
1973 270.13~_.z__ 27.)96,0 _!_4.029,4 2.906 J.529.67.1 -----
1974 266.749,l 64.9:?7,0 33.642,0 4.453 6.2:;;.57S -- - -
1975 )99;067,5 5S.467,o 19.495,l 6.512 7 .091. 306 ---. 
1976 _u_<i. 206 .1 l.!.,h.OH 0 JS. 501. S l. 11...i__ _ _ ? • :; 31 ._4_2!.:.. 

J 977 36<;.43:i.1 158.231,8 ~9.J8?.4 9.6S1 --~9-59~_ 

_ _!2_7_8 504.135,9 216.075,S 159~075,6 9.206 9 -~5·1-H7 - -------
l9i9 ·550. 263,0 243. 715,0 213.791,3 11. 313 l.S.Jl0.646 ---- - -
l9SO _;\j(1._86.h.1_ _J_{11. JJ8 ! 6 1 !1_:? • 9 9-2..t.L '-1J.827 :~.t-...JJS. ~!15._ 

.1981 _351~856,0 147.298,5 .11~. 41~.i..L -------- 25..344.60!) 
------- -------·-

1982 459.648,0 232.035;'2 184.896,J -------- 13.952.900 ------- --
1~1~ 4-18. 800 1983 401. 770~8 198.411,.1 177. 294, 5 ---------

1984 . 305.484 ,8 126.533~8 155.780,0 ------- r -
* Hasta el mes de noviembre inclusive. 
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1 • INTRODUCCION 

Chile es un pais que mira al Oceana Pacifico a traves de 4200 
kil61"'"ros de longitud de costa, excluyendo su territorio antartico, 
ycon mas de 1,6 millones de kilometros cuadrados. Estas condiciones, 
sumadas a la fertilidad de sus aguas, ban hecho que Chile ocupe en el 
presente, uno de los primeros lugares como nacion pesquera por los vo
lGmenes de recursos extraidos del mar, y que tengan un futuro promisor, 
si es capaz de proyectar un acertado manejo para la explotacion racio
nal de sus recursos hidrobiologicos. 

Durante 1984, se extrayeron de las aguas jurisdiccionales del pa1s, 
lllla cantidad cercana a los 4,6 millones de toneladas de variados recur
sos marinos, de las cuales, mas de 4 millones de toneladas corresnonden 
a la pesqueria industrial y el resto a extraccion artesanal y a uroduc
tos diversos, incluidos los cultivados. 

En estos ultimos anos, la extraccion y elaboracion pesquera ha 
m:>strado un notable incremento de sus actividad~s, que ha llegado en 
1984 al 704 % respecto a 1973 {Cuadro N~l), resultado que ha sido 
debido a una conjuncion de factores y esfuerzos com..:> la apl icac ion de 
nuevas tecnologias, la mayor productividad y esnecializacion de la mano 
de obra, a la eficiente direccion empresarial y a la acertada politica 
nacional pesquera, que ha incentivado a la industria privada para asu
mi.r la casi totalidad de las labores de proouccion y a la explotacion 
de nuevos recursos, que sa han ido imponiendo en los mercados interna
cionales. 

La indu&tria pesquera chilena, por los grandes volumenes extraidos 
y la pequenez del consumo interno, tiene una gran dependencia de los 
mercados internacionales, de ahi sus caracteristicas de dinarnismo y 
de adaptabilidad a la aplicacion de nuevas tecnologias. 

Por la potencialidad de los recursos, la explotacion existente y 
la incidencia que esto tiene en la econornia nacional, podemos caracte
rizar a Chile como un pais pesquero con una importante actividad indus
trial y con una comercializacion eminentemente exportadora. 

De no existir alteraciones ecologicas significativas que hagan va
riar la potencialidad de los recursos marinos, y rnanteniendose una rela
tiva estabilidad y normal evolucion en los rnercados externos, el desa-
rrollo de la industria pesquera, continuara sostenidamente en el perf ec
cionamiento de los sistemas aunque los recursos quiza esten alcanzando 
SUS maximas posibilidades. 
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L • IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LA ECONO"IIA NACIONAL 

Las actividades del sector pesquero han tenido en los ultimos anos 
un extraordinario desarrollo en el pais, y con ello, ha aumentado la 
trascendencia de su aporte a la economia nacional, siendo una de las 
caracteristicas que lo han destacado, la de constituirse en una importan
te fuente generadora de divisas, dado que el 80 % del valor bruto de su 
produccion pesquera fue destinada a los mercados externos. 

Durante 1984, el valor de las exportaciones de productos del mar 
alcanz5 a les 441,8 millones de dolares, cifra que significo el 12,1 7, 
del total del comercio hacia el exterior, habiendose incrementado el 

aporte del sector pesquero en un 86,9 % respecto al valor exportado en 
1979 yen un 8,1 % respecto de 1982.~ Ver Cuadro N° 2 -

Otra caracteristica destacable del sector pesquero, en particular 
del industrial, es el dinamismo de su comportamiento durante el periodo 
1977-1981, siendo las tasas de crecimiento de su actividad del orden 
del 31 %, 22 %, 8 % y 14 % respecto a cada ano anterior, tasas todas 
ellas superiores a la de los sectores del re3to de la economia. 

En el Cuadro N~ 1 se muestra la participacion que ha tenido el sector 
pesquero extractivo en el Producto Nacional. Estos ind:ces, no llevan 
icorporados el valor agregado por el sector elaborador pesquero debido 
aque en el Sistema utilizado en Chile, este ultimo, se suma y globaliza 
junto al sector industrial general. En todo caso, se ha calculado en 
forma aproximada que, la participacion total del sector oesquero en el 
Producto Nacional Bruto, fluctua para el periodo 1977-1984 entre el 
1,1 1. y el 2 7., esperandose en una proyeccion al ano 1987, que esa 
participacion sea mantenida. 

Otras proyecciones explicitadas en los olanes de gobierno - que se 
agregan en detalle en los anexos - nos indican que en 1986 se espera 
exportar por US$ 500 millones - cif ra que 9odra superarse corno ha su
cedido ya con la estimada para 1984 - en base a capturas de 3,5 millones 
de toneladas; previendose inversiones de US$ 86 millones en 1985 y 54 
en 1986. Esas inversiones seran generadoras de unos 4.800 nuevos emoleos 
directos y adicionales 5.000 derivados de los servicios y construccion 
de las nuevas facilidades. 

Esto nos esta senalando ademas, la gran trascendencia social dcl 
sector, que en 1984 ya sustentaba mas de 51.000 empleos, en uno de los 
paises de latinoarnerica con mas alto consumo per capita de productos 
pesqueros. 
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3 • I){PACTO DE LA ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA EN EL DESARROLLO DE LA lNDUS

TRIA PESOUERA 

Hace aproximadaJ11ente 30 anos que Chile con gran vision de f uturo 
maritimo, inici6 una campana internacional, cuyo fruto ha sido el recono
cimiento mayoritario, Je lo que hoy d~a es una institucion intern2cional, 
la Zona Econ6mica Exclusiva. (Z.E.E.) 

Dentro de la planificaci6n de areas maritimas, de Chile o como se 
le ha llamado, "Dimen;ion Marina del Desarrollo" se distribuyen tres 
areas de interes: la primera es la costera, en la que se ha puesto gran 
enfasis, y de la cual esta dependiendo el desarrollo pesquero del pals 
y que esta siendo explotada en una franja de hasta las 80 millas de la 
costa. La segunda area, a la que se le esfa dando un especial atencion, 
es la de jurisdiccion marina ampliada o Z.E.E. y una tercera area, 
que corresponde a los espacios marinos situados mas alla de la iuris
diccion nacional. 

En lo que al aspecto pesquero se refiere, la Zona Economica Exclu
siva represenca un potencial de recursos hidrobiol6gicos cuya real impor
tancia se podra evaluar, cuando se hayan realizado los estudios y pros
pecciones que completen la vision del recurso existente en el area de 
las 200 mill as. 

Las especies de interes comercial que son conocidas en esta zona, 
corresponden a la familia de los tunidos, el jurel, la agujilla, los 
calamares oceanicos y otras especies asociadas. A titulo ejemplar y 
segun informes de FAO, en la parte norte y en el limite de las 200 mi
llas, se estan extrayendo anualmente por barcos factoria de varias na
cionalidades del orden de las 500.000 toneladas de jurel. 

• 200 MILLAS 

Es evidente que la instauracion de este re'gimen, tiene para el oais 
una importancia trascendental, dadas las a~tas inversiones realizadas 
en el sector pesquero para la explotaci6n de sus recurses y la gran 
participacion que tiene como actividad economica y sembradora de empleo 
en la vida nacional. 

Reafirmada la soberania, hoy en dia Chile esta en condiciones de 
trabajar sobre seguro en la determinacion de los volumenes de captura 
permisibles a lo largo de la Z.E.E., para aplicar pautas de desarrollo 
industrial ordenado y compatible con la preservaci6n de los recursos. 

Por lo tanto la filosofia de la Z.E.E. posibilitara mantener e 
incrementar el desarrollo de la actividad industrial penqu~ra, inci
diendo sobre aspectos economicos, ocupacionale~. de alimentacion y de 
recursos. 
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4 • RECURSOS HIDROBIOLOGICOS: DISPONIBILIDAD DE ~TERIAS PRIMAS PARA LA 

INDUSTRIA PROCESADORA. 

A lo largo de las costas chilenas existen alrededor de 105 especies 
marinas, de las cuales, el 25 % conforman la base del a~tual desarrollo 
de las pesquerias, de las cuales la sardina espanola ha soportado el 
55 % de las capturas de 1984 y el jurel el 30,8 %. 

El sector in~ustrial pesquero ha capturado y elaborado en el ul
timo decenio, apr0ximadamente el 90 % de los biorecursos extraidos de 
las costas chile~1s, correspondiendo el resto al sector artesanal. 

La captura y extraccion realizada en 1984 y que ascendio a 
4.674.018 Tn. (Cuadro N°1) de productos del mar, tiene una cornposicion 
Que COn algunas variaciones Se ha mantenido durante estos ultiillOS a~OS 

y,que es la sisuiente: 

1 9 8 4 
TIPO TONELADAS % 

Pescados 4.363.070 • 93,2 
Maris cos 136.192 3, 1 
Al gas 174. 756 3,7 

T 0 TA L 4.674.018 100,0 

• LAS REGIONES PESQUERAS DE CHILE Y SUS RECURSOS. 

A fin de conocer las caracteristicas pesqueras de cada una de las 
regiones del pais a continuacion se indican detalles sobre ellas: 

a) Zona Norte 
Comprende la I, II y parte de la III Region del pais. Sus centros 

pesqueros mas importantes se ubican en Arica, Iquique, Mejillones y 
Antofagasta. Se explotan mayoritariamente recursos pelagicos como 
sardina espanola, jureles, anchovetas y caballas. La industria se 
dedica de preferencia a la elaboracion de harina, aceite y conservas. 
La flota se dedica a pesca de cerco. 

b) Zona Norte Chico 

Comprende la III y IV Region con los puertos de Caldera y Coquimbo. 
Se explotan principalmente recursos pelagicos como ~ardinas, jure]es v 
caballas. Ademas es una zona con abundantes recursos de moluscos es
pecialmente locos y machas. La actividad productiva se concentra en 
la conservcria de pescados y moluscos y el congelado de moluscos. 
La flota opera principalmente con pesca de cerco. 

c) Zona Central 

Inciuye la V, VI, VII y VIII Region. Sus centros pesqueros son 
Quintero, Valparaiso, San Antonio y Talcahuano. Se explotan recursos 
pelagicos y demersales tales como: sardinas, jureles, merluzas, lan
gnstino amarillo y camarones. La actividad productiva se orienta haria 

la conserveria, congelados, reduccion, seco/salado/ahumado, algas y 
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pescados para el consumo en fresco. La flota practica la pesca de cerco 
y arrastre. 

d) Zona Sur 

Incluye la IX, X y parte de la XI ReKion. Sus centros ~esqueros 
son Valdivia, Puerto Kontt, Calbuco, AncuJ, quellon, Chonchi y Ke
linka. Se explotan recursos demersales, pelagicos y mariscos como 
jurel, merluzas, congrios, rollos, rayas, pejegallos, robalos, almejas, 
cholgas, choritos, jaivas, locos y erizos. La actividad productiva se 
dedica o las conservas, congelados, seco/salaJo/ahumado, alga~, 
pescados y mariscos para consumo en fresco. La flota opera con pesca 
de cerco,arrastre, espineles, extraccion y transporte de mariscos. 
En estazona se distinguen dos areas claramente definidas: una area 
de los canales, donde se explotan principalruente mariscos y una area 
oceanica con operaciones de buques de f a~toria para la explotacion 
de recursos demersales como merluzas, congrio dorado y cojinovas. 

e) Zona Austral 

Incluye la XII Region. Sus principales centros productivos son 
Punta Arenas y Porvenir. Los recurses de mayor importancia son crusta
ceos como la centolla y moluscos tales como cholgas, choritos, al~ejas 
y ostiones. La actividad productiva se dedica en forma prioritaria 
al congelado y concerveria. 

• RECURSOS PELAGICOS 

Esta pesqueria estaba basada con anterioridad a 1972, en la ancho
veta, y debido a cambios en las condiciones oceanograficas, (1972 - 73) 
produc idas por el fenomeno de la corriente de "El Nino", se produjo 
un colapso del recurso, el que fue reemplazado en forna paulatina por 
la sardina espaiiola, jurel y caballa, llegando este multirecurso a ni
veles de captura del orden de las 2.600.000 toneladas anuales. 

Entre 1978 y 1982, se aorecia que la sardina espaiiola constituve la 
especie dominante del sistema, estimandose necesario en la actualid2d 
implementar medidas de proteccion para esta especie, debi~o a las grandes 
capturas a que ha sido sometida, y a un panorama poco claro sobre las 
condiciones existentes en la zona, por la entrada nuevamente del feno
me"" de "El Niiio" 

Los estudios se han estado realizando, estiman que en a~os normales 
de operacion, deber1an extraerse de esta pesqueria del orden de las 
4.000.000 toneladas entre sardina espaiiola y jurel y otras especies 
acompanantes. 

El jurel, es un recurse de dificil evaluacion, por SJ enorme rango 
de distribucion oceanica, siendo esta P.specie tambien capturada en 
grandes volumenes, en las aguas adyacentes a la Zona Econo~ica de 200 
millas, por flotas de barcos-factoria de otras nacionalidades. 
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.RECURSOS DE'ME~S.\LES 

Esta pesquer1a esta sustentada principalmente en la merluza comun, 
con variaciones anuales de sus capturas que segun estudios, corresponden 
mas a cambios de comportsmiento de la especie, que a variaciones de SU 

disp0nibilidad real. Otras especies q"e integran esta pes~uer1a son, el 
langostino Colorado, el camaron y el langostino amarillo. 

Desde 1976, comenzo una dismiuucion de la disponibilidad de langos
tino colorado que llego a tal punto de depresion que fue necesario vedar 

suextraccion a partir de 1981. Tawbien se ha podido apreciar una disminu
cion {60 %) en las capturas de ca1112ron nylon. 

Los estudios realizados, estiman para la merluza una biomasa del 
orden de 300.000 tons., proyectandosa cifras de captura peT111isible 
de unas 65.000 toneh.das anuales. 

Respecto a los crustac~os demersales, recientes estudios revelan la 
recuperacion de los stocks de estos recursos, y se espera que en un 
plazo prudencial, se autorice el re1n1c10 de las actividades extractivas 
basadas en un plan de manejo del recurso. 

En 1978, se comienza a explotar la Zona Austral, teniendo como especie 
dominante la merluza espanola conjuntamente con merluza de cola, congrio 
dorado, merluza comun y cojinova. 

Al sur del paralelo 43°L.S., se impuso una cuota de pesca y se auto
rizo la operacion de barcos fabrica. 

Esta pesquer1a de caracter1sticas multi-espec1ficas, ha sido 
posible regularla, por cuanto se tuvo una vision de su magnitud y compo
sicion en estado virgen, lo cual permitio establecer la cuota de captura. 

En general se puede afirmar ~ue la situacion de esta actividad 
es estable, pudiendose mantener un nivel sostenido de capturas entre 
las 75.000 y 100.000 toneladas anuales de especies magras, fundamental
mente destinadas a la elaboracion de congelados, lo que hace un total 
para los recursos dem~rsales, del orden de las 150.000 Tn/ano • 

• RECURSOS BENTONICOS 

Esta unidad de pesquer1as, se caracteriza tanto por la heteroge
neidad de las especie3 que la componen y de su dustribucion, como por 
la diversidad de conocimiento que de ellas se tiene. 

Dentro de estos recursos, cabe destacar el loco, sobre el cual se 
han adoptado medidas de proteccion, la macha, que se estima subexplotada 
y el erizo recurso sobreexplotado, lo que ha motivado la realizaci6n 
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de estudios para proteger el recurse. L~s especies cholga y chorito 
de amplia distribucion, se encuentr~n sobrexplotadas en algunas re~iones 
y se estima en equilibria en otras. 

La centolla tiene sus medidas de proteccion igual que la lanRosta 
y las algas marinas. 

Como se puede apreciar se estan realizando serios esfuerzos para 
determinar el mejor manejo de estas esoecies, de las cuales en global 
se estima que su aporte anual en una operacion cxtractiva normal no 
deberia sobrepasar en 90.000 a 100.000 toneladas. 

Con las especies actualmente en exolotacion y continuando con la 
aplicacion de un manejo adecuado que presP.rve sus biomasas, se estima que 
en forma global, Chile deberia capturar y extraer en anos nonnales de 
operacion del orden de 4.200.000 toneladas de recursos hidrobiolo~icos 
de sus aguas en explotacion. Creemrys que en este sentido, la industria 

pesquera nacional tiene una buena base de materias primas para su opera
cion normal, todo esto, sin contar con los recursos potenciales que pasa
UDS a comentar. 

NOTA: En los cuadrcs se puede apreciar cuales son las esnecies ~as 1m
portantes por sus capturas 83/84. - Ver pagina 8 -

• RECURSOS POTENCIALES 

El futuro de la pesqueria chilena estara asegurado por los sistemas 
de manejo que se estan estableciendo para los recursos que act~almente 
se explotan y por una serie de otros recurses cuyas pesquerias son toda
v1a incipientes. 

Se consideran especies con potencial futuro de interes comercial la 
agujilla de amplia distribuci6n, el atun y el bonito, tunidos d~ los cua

les se desconocen sus habitos en aguas chilenas, el calarnar y el tibur6n 
de potenciales desconocidos. 

Por otra parte, el krill antartico representa tambien un recurso 
potencial de primordial importancia, sobre esta y las demas especies 
nombradas, se estan hacienda estudios encaminados a evaluar la factibili
dad de su explotacion. 

Por ultimo, debemos nombrar los cultivos art~ficiales de variadas 
especies, Que estan en operacion y en via de desarrollo, p~ro que ~u 
significacion en el ambito industrial, todavia no tiene gran relieve. 
Existen al respecto funcionando en el pais 7 centros pis1colas y 63 
centros de cultivo, todo lo cual, sumado a las condicione~ extraordina
riamente favorables de l~ X, XI y ~II Region pa1a este tipo de activi
dades, que ademas son zonas reconocidas como no contaminadas, nos asegu
ran un buen futuro en las actividades de la acuicultura. 
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A nivel comercial son explotados choritos, ostras, truchas, cholgas 
y se es ta trabaj ando pa1·.11 la repoblacion de erizos. 

NOTA: Se agrega como anexo, la distribucion de las distintas espe-
cies a lo largo de la ccsta chilena. 

CAPlVRAS 

DESE ... AROUETOTAL 

Detembmrque industrial 
O.•mberque ertesa~• 
C.pcure buque1 fectori• 
Alcolecci6n ••ea• 

MOLUSCO!ii 
Almej1 
J.oco 
Ctlori10 
Micha 
C olga 
Osti6n del Norlt 

CAPTURA Y PRODUCCION PESQUERA 1983 y 1984 
(En mil•• de Toni.) 

•/o Verllci6n 
1983 1184 (•I 1184/1913 

•/o V11r1K16n 
PRODUCCION INDUSTRIAL 1883 1884(•1 '984/1913 

~~~~~~~--'~_;;... 

3.705 
198 
75 

190 

4.165 
219 

61 
159 

..t.lilA.. 
+12.4 
+10.& 
-18.7 
-16,4 

H•rin" de pescado 827 
Aceite de pnado 57 
Congeledo pe~o v mariscos I 11 52 
Con•rv• de pac;edo y m•ri1eo1 42 

OESEMBARQUE PRINCIPALES ESPECIES 
(En miles de Toni.) 

•10 Verlec:l6n 

PESCADOS 1983 19841•1 188411883 

Sardin• 11pellola 2.823 7.543 -10,0 
Jurel 865 1.421 +64.3 
Caba II• 9 106 + 1.078.8 
Anchoa 8 64 +700.G 
Sar~in• comun 19 38 + 100.0 

_I Merluze comun 25 32 +28.0 
Merluz1 e1pallol1 31 32 +3,2 

•/o Verlec:l6n 
1883 1884(•) 118411883 1983 

CRUSTACEOS 
23,7 29,6 +24.9 L1ngo11ino colorldo 8.7 
16>'.> 15,6 -2.S Cam•6" 6.6 
7,1 10.0 +40.8 Jaiba 9.1 
6.:> 6;1 +3.J Cen1oll1 2 .8 
6,'1 6.2 - 3.1 Ll'lgos1ino lltTl&rillo 6,1 
0.4 3,4 + 750.0 Cento116n 0.8 

1.(167 + 29 .P 
182 +219.J 

-13.S 
54 +28,6 

•Jo Verloci6n 
1964(•1 1984/1983 

12 .s +44.8 
4;1 - 36,4 
3.P - 67 .o 
2.6 - 7,1 
2.0 - 67.2 
O.B 0.0 

~ 

NOTA: Informacion estad!stica sobre captura de las principales 
especies en Anexo VI 
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5. INFRAESTRUCTURA PARA LA EXPLOTACION 

5.1. LA FLO"r'A PESQUFRA 

Globalmente, la flota pesquera industrial consta de 350 embarca
ciones, con una capacidad de bodega de 5.557 metros cubicos. Habiendo
se incrementado en el ?eriodo 1973/82 en un 124 % si se considera su 
capacidad bodega. 

La flota pelagica o cerquera consta de 247 barcos, con una capaci
dad de bodega de 49.967 metros cubicos estimandose que el promedio 
~e edad de las embarcaciones es de unos 10 a~os. 

La flota demersal esta compuesta nor 93 barcos, con una capacidad 
de bodega ~e 12.050 metros cubicos y la edad promedio es de aproximada
mente 12 anos. 

A pesar de 12 edad, que aparenta ser 1·ropia de una flota un tan to 
antigua, el auge de la actividad de pesca pelagica sobre todo, ha impul
sado a los industriales a producir reparaciones de fondo y a la adop
cion de moderno equipamiento. Una prueba de esto, esta dada por la 
utilizacion de una veintena de aviones para la prospeccion aerea, con 
una utilizaci6n 5 hs/dia/avioP-. 

Otro tipo de flota esta representado por 11 barcos fabrica que ope
ran a: sur del paralelo 43° L.S. con 23.534 metros cubicos de caoacidad 
de bodega - Ver anexo 1 -

Ademas, existe un gran numero de embarcaciones artesanales, utiliza
das por mas de 50.000 pescadores de este sector, cuya distribucion 
por zonas y actividad, se puede observar en el Anexo II. 

Globalmente, los volumenes·de recursos hidrobiologicos captura
dos proceden de la pesca industrial, la que con su flota aporta el 
90% del total ~e la pesca y correspondiendo el 10 ~ restante a la 
actividad &rtesanal. 

5.2. LA INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO EN TIERRA 

5.2.1. INSTALACIONES 

Una sintesis de la infraestructura de p•ocesamiento, se puede 
apreciar en el siguiente cuadro, donde se anota el numero de plantas 
segun el tipo de proceso y la capacidad nominal de oroduccion. 

Se agrega adernis un listado de inrersiones realizadas en el sector, 
asi como un detalle de inversiones basadas en un prograrna puesto en 
marcha con el apoyo f inanciero del EID. 



PLANTAS INDUSTRIALES EN 1984 

TIPO N°DE PLANTAS 

CONGELADOS * 75 
a>NSERVAS 42 
AHUMADO Y SECO 

SALADO 3 I 
REDUCTORAS 39 

T 0 TA L 150 

* Incluye 10 barcos fabrica 

D Produccion de carac~er grtesanal. 

5.2.2. INVERSIONES 

CAPACIDAD INSTALADA 
(TMP/8 HORAS) 

1.135 
1.307 

12.971 
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La inversion total realizada en el sector industrial pesquero 
a estima en unos 780 millones de dolares que se desglosan aproxima-
damentP. como sigue: 

Inversion en flota pelagic a US$ 163.000.000 

Inversion en flota demersal US$ 85.000.000 

Inversion en 
,,. 

US$ 125.000.000 conserveria 

Inversion en instalacion de fr1o US$ 102.000.000 

Inversion en planta reductora US$ 304.000.000 

T 0 TA L US$ 779.000.000 
================= 

• INVERSIONES DERIVADAS DEL PROGRA~ CORfO - BID EN EL PERIODO 82/84 * 

Monto total del programa: 

Monto total del credito otorgado 

al 25-1-85 

Destinado al sector artesanal 

Destinado al sector industrial 

231 Millones de dolares 

43.786.01~ dolares 

16.771.000 dolares (38%) 

(En 1875 operaciones) 

27.014.518 dolarcs (62 %) 

* fxtractado de CHILE PESQUFRO N°30 - Marzo de 1985 -



La mayor parte de los creditos fue destinada a los sistemas de 

extraccion. Por ejemplo, el sector artesanal invirtio en 791 cascos, 

940 motores de fuera de borda y 535 motores internos, ademas de otros 

elem1::ntos. 

5.2.3. EL FROCESA~IENTO Y SU CAPACIDAD 

Como se ha expresado anteriormente, en Chile pueden distinguirse 

principalmente las siguientes unidades de pesquerias industriales: 

1 • Pesquer1a pelagica de la zona norte con sus mayores p~ertos de de

sembarque en Arica, Iquique, Antofagasta y Caldera. 
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2. Pesqueria demersal-pelagica en la zona.centro-sur, con sus prin

cipales puertos en Coquimbo, Valparaiso, San Antonio y Talcahuano, y 

3 . Pesqueria demesal-bentonica-pelagica de la zona austral con sus 

puertos en Puerto Montt, Ancud y Punta Arenas. 

,· 

Las mayore~ concentraciones e instal&ciones industriales pesqueras, 
coinciden con la de los mencionados puertos. 

La decada 1960/1970 constituyo la etapa de ~-.yor crecimiento de 
la industria pesquera, basada principalmente en la instalacion de las 
industrias reduc.toras en la zona norte del pais. 

En los ultimas anos, se ha desarrollado la industria conservera , 
de gran tamano y la de congelacion, esta ultima fundamentada e:1 la ex
plotacion de recursos demersales en la zona austr3l, y mediante el ~so 
de barcos factorias. 

La industrializacion de la captura pesquera, se realiza a tra~~s 
de 125 empresas, las cuales poseen 159 plantas proce~ador~e en tier~d, 
distribuidas en los principales puertus del pa1s y 12 ~arc0e factorias. 

Durante los ultimas anos mas ciel 90 % del desemt;arque fo'? destinJ
do a la industria de reduccion produciendose en 1984 i.067.000 tonelad~G 
de harini'l y 106.000 de aceite de pescado, cantidades q\le uhica;"I a cste 
rubro industrial, como el mayor productor de harina deJ r.iuntJo. 

En consecuencia el volGmen de captura destinado a la reducci6n 
ha p~Ga~o a ser del orden de los 4 millones de toneladas, que repre
senta una cantidad equivalente c las estimaciones de rnax1mo rendimiento 
sostenible. 
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Los tipos de productos que ha producido la industria peso~~ra 
y SUS volumenes en estos ultimas 8~0S 1 ban sido los siguientes: 

Producci6n miles de toneladas Miles Tn.Estirnacion 
Tipo producto 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Harina 688,31 795,8 827 1.067 650 650 
~ . 
Ace1te 127,3 145,0 57 182 107 107 

Congelados 51,2 59,8 52 51 70 83 

Conservas 29,5 23,5 42 54 55 62 

Otros 11,1 9,5 

En los distintos rubros de la industria pesquera nacional, seen
cuentran plantas de gran diferencia de capacidad y tamano, dependiendo 
de si su produccion esta des~inada principalmente al mercado interno 
o a la exportacion. 

En el Cuadro N°7, se muestra por regiones la capacidad instalada 
para diferentes tipos de procesamiento en 8 horas de prod~ccion (1 tur
no) y el grado de utilizaci6n obtenido durante el ano 1982, que ha 
sido en general, un buen per1odo productivo. 

En los antecedentes sobre utilizaci6n de la capacidad instalada, 
y con el fin de aproximarse a la realidad, se ban tornado 240 dias como 
promedio de operacion anual desde la I a IV Region y 180 dias desde V 
ala XII Region, esto debido a las condiciones climatericas que imperan 
en estas zonas. Para el promedio total del pa1s se tomaron 220 d1as 
de operacion anual. 

Se expondra a continuacion un breve analisis sobre la industria 
pesquera en sus diferentes rubros de produccion: 

INDUSTRIA CONGELADORA 

La industria congeladora tenia en ion en 1984,75 plantas 
en tierra, el mayor nurnero de ellas en 1 , X, XII y IV ReP.ion. 
La mayor capacidad de congelacion se encL~ ra instalada en la I Region 
(Iquique) con 360 tons. de materia prirna por turno de 8 horas. 

proyect. 

Si se estirna un trabajo promedio efectivo a nivel nacional para la 
industria congeladora de 220 dias, se tendria que su capacidad de ela
boracion de materia prima, excluyendo los barcos fabrica, seria de 
174.240 tons. anuales. Considerando esta capacidad y el volumen destinado 
en 1984 a la congelacion, en plantas industriales, que fue del orden 
de las 54.000 tons., se concluye que se trabajo a un 31 % de la capa
cidad de procesamientc de rnateria prima por turno de 8 horas, lo que 
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demuestra que la capacidad real de la industria es todavia bastante 
mayor, si se considera que se ouede aumentar la jornada laboral hasta 
2 y 3 turnos. 

En cont~aste, los barcos factorla con una captura de 75.637 tons. 
de materia prima, trabajaran al 153,5 % de su capacidad en 1 turno o · 
77 % de capacidad en dos turnos de produccion. 

La industria congeladora chilena utiliza los siguientes sistemas 
segun su capacidad instalada: 

• Tunel congelador con aire forzado, en un 59 % . 
• Congelador de placas, en un· 27 t 
• Tunel continua de congelacion, en un 14 %. 

La capacidad de mantencion de productos pesqueros en instalaciones 
terrestres, se ha estimado en 25 dias de almacenamiento de la produccion 
diaria de congelados, lo que significa aproximadamente 19.500 metros 
cubicos de camaras. 

La produccion de congelados esta constituida p~incipalmente por 
jurel, merluza comun, caballa y loco y los tipos de productos mas emplea
dos son el filete de merluza, IQF para el loco y HG para e:_ jurel y la 
caballa. 

Del total de 60.827 toneladas de congeladcs producidos durante 1982, 
2.921 toneladas fueron consumidas en el mercado interno, el resto, 
o sea el 95 % s~ exportaron, asi como en 1984, de un total de 51.000 
toneladas se exportaron 46.415, baj~ndo la participacion de las expor
taciones al 91 % (Datos de 1984 preliminares) 

• INDUSTRIA CONSERVERA 

La industria conservera nacional, se ha ido desarrollandr paula
tinamente tanto en el uso de nuevas tecnologias de produccion como 
en la automatizacion de sus lineas de procesamiento. Actualmente, 
existen 42 plantas industriales con asiento principalmente en la X, 
IV y VIII Regiones, aun cuando por capacidad instalada, la Region 
tiene el 40 i. del total en una planta. 

Durante 1982 se produjeron 23.526 tons. de conservas de las cuales 
11.435 tons. se co~sumieron internamente y el resto (SI i.) se exporta
ron. En cambio en 1984, se produjeron 54.000 tons. y se exportaron 
28.023, o sea el 52 7.. 

La capacidad instalada de elaboracion de conservas tomando un 
promedio de 220 dias de trabaio en un turno, es de 280.540 toneladas 

o unos 30 millones de cajas standar comun (c.e.c. = 18 tarros de 198 
cajas c/u, de la cual, en 1984, se habria utilizado un 63 r.. 0 sea 
que 1984 se mejoro mucho la utilizacion a pesar de que se formo un 
importante stock. 
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La mayoria de las instalaciones industriales son sanitariamente 
adecuadas, rigiendose por normas de un codigo sanitario de alimentos. 
tanto en sus instalaciones, faenas de elaboracion, tecnologias y produc
tos que se elaboran. 

El 56 % de la produccion de conservas correspondc! a sardina comun 
en formato de 120 gramos de hojalata. 

Otros productos importantes son, la sardina espaiiola y el jurel 
en formato de 1 lb. sardina en aceite y en tomate, el bonito y entre 
los crustaceos y moluscos se destacan la centolla, cholga y chorito. 

Existe una gran diversidad de tamanos de envases en relacion a 
l~ gran produccion de conservas, sistema que se ha mantenido para no 
variar las costumbres del consumidor. 

Se estima que la industria conservera esta actualmente en una eta
pa de transicion, con un mercado interno pequeiio y competitivo y una 
posibilidad realista de ingresar al mercado internacional con grandes 
volumenes de produccion y variedad de productos en la medida que lo 

requieran estos mercados. 

Chile posee gran variedad de especies y cantidad en alguna de 
e!las, como para satisfacer mercados especificos y sofisticados y de con
S\lmo masivo. 

• INDUSTRIA DE SECO - SALADO Y AHUMADO 

En la practica no existen plantas industr~ales establecidas para 
la produ~cion de seco - salado y ahumado, siendo el subsector artesanal 
quien provee al mercado interno de este tipo de productos. 

~:o hay un habito formado entre la poblacion para el consumo de 
estos productos, por lo cual se carece de un mercado interno que sustente 
una produccion constante, situacion que ha desalentado el desarrollo 
de una tecnologia a nivel industrial. 

Se han realizado estudios de mercados externos que dcmuestran el 
interes existente por este tipo de productos, por lo cual se estima 
que estas 11neas de elaboracion deberan desarrollarse en el f uturo 
pcoximo, debido a la mayor durabilidad y calidad de estos productos 
que los hace apropiados, tanto para la fabricacion como para el consume 
en los pa1ses en desarrollo. 

Este pa1s tiene especies de carne blanca muy aptos para obtener 
producto de tipo bacalao como merluza, tollo, pejegallo, tiburon y :on
grio. 

. INDUSTRIA RF.DUCTORA 

Actualmente Chile es el primer productor y exportador mundial 
de harina de pescado con un volumen que en 1982 llego a las 795.268 
tons. y en 1984 a las i81.026 tons. 
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Esta industria se caracteriza ademas de la alta eficiencia tecno
logica alcanzada, por el gran tamano de las plantas reductoras insta
ladas en la zona norte (I y II Regiones) principalmente en los ouer
tos de Arica e Iquique y otras mas pequenas en la VIII Region. 

En el pais hay un total de 39 plantas reductoras que van desde 
capacidades de 15 tons. de materia prima por hora, hasta las 180 T.M.P/ 
hora, utilizando fundamentalmente los recursos Sardina esoanola, jurel 
yanchoveta. 

La capacidad de reducci6n instalada de 1.621 T.~.P./hora ha expe
rimentado un gran incremento. 

Teoricamente, trabajando a un turno de produccion, la utilizacion 
de la capacidad instalada seria del 120 % y a dos turnos (16 hs. de 
trabajo) de un 60 %. La realidad efectiva es que la capacidad de esta 
industria, esta disenada para absorver la captura de cieetos meses 
en que se produce un "peak" de abastecimiento de rnateria prima, lapso 
en el cual se trabaja las 24 hs. del d1a. 

La industria reductora chilena es tecnologicamente una de las mas 
avanzadas del mundo y ha obtenido una alta eficiencia, tanto en su 
fase extractiva como en la de elaboracion y prueba de ello son los 
altos rendimientos (hasta un 29 % de harina y aceite) y la uniformidad 
y calidad de su produccion. 

El futuro de la industria de harina de oescado se cree que esta 
·mas o menos acotado por el desarrollo actual, e ira perdiendo importan
cia en la medida que los recursos que ella utiliza, se vayan destinando 
a producciones mas rentables para el consumo humano directo. 

5.3. 1NFRAESTRUCTURA INST!TUCIONAL Y FISICA DEL SECTOR PESQUERO 

La organizacion institucional del sector pesquero publico, esta 
regida por el Decreto Ley N° 2442, de 1978, del Ministe~io de Econo
mia, Fomento y Reconstruccion. 

Por este Decreto se establece la Subsecretar1a de Pesca, dependien
te d~l Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion, a la cual le 
corresponde proponer las normas y reglamentos que permitan una ade
cuada administracion pesquera, fomentar la actividaa pesquera artesa
nal, proponer y coordinar las investigaciones que requiera el sector 
y elaborar y difundir informacion sobre el sector pesquero. 

En el mismo Decreto se establece tambien el SERVICIO NACJO~AL 
DE PESCA, dependiente del Ministerio de Econom1a, Fomento y Reconstruc
cion, al qu~ le corresponde ejecutar la Pol1tica Pesquera Nacional, 
elaborado por la Subsecretar1a de Pesca, y fiscalizar su cumplimiento. 
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La Corporacion de Fomento de la Produccion, organismo semi-auto
r"°mo, dependiente del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccion 
tiene relacion con el sector pesquero debido a que su funcion principal, 
es la de ejecutar acciones encaminadas a contribuir al desarrollo del 
sector productivo del pais en forma directa, a traves del otorgamiento 
de credito y/o asistencia tecnica, o por medio de sus filiales, entre 
las cuales figura el lnstituto de Fomento Pesquero, corporacion de de
recho privado dedicado a la investigacion y asesoria al sector pesquero. 

Ademas existen las universidades e institutos profesionales que 
tienen que ver con la formacion de especialistas y que a la vez ef ectuan 
investigaciones y estudios sobre el sector. - Ver Anexo III -

Tambien el sector pesquero cuenta con la estrecha colaboracion 
de la Armada de Chile, que tiene tutoria sobre el litoral y el control 
sobre el territorio maritimo y del Cuerpo de Carabineros que efectua 
los controles terrestres, colaborando asi al mantenimiento de vedas y 
otros tipos de prohibiciones. 

. INFRAESTRUCTURA FISICA 

La infraestructura fisica con que cuenta la industria pesquera 
a traves de todo el litoral consta de las siguientes instalaciones: 

Huelles pesqueros 14 

* Huelles f iscales 24 

Halecones pesqueros 3 

* Halecones f iscales 6 

Rampa pesquera 1 

Rampa fiscal 2 

Gruas-Plumas pesqueras 19 

* Gruas-Plumas f iscales 7 

Bombas aspiracion de muelles 16 

Bombas aspiracion en pontones 13 

* Se ref ieren a instalaciones y sistemas de descargas de propiedad 

fiscal y que son utilizados por la industria pesquera. 

Esta infraestructura esta distribuida entre la I y XII Regiones, 
con preferencia en la I, V, VIII y X Regiones. 

En los puertos de Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaiso, San An
tonio, Talcahuano, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas, exister 
13 astilleros en operacion, dos de ellos fiscales, para construccion, 



reparacion y mantencion de embarcaciones pesqueras, tipo P AH de acero 
y madera hasta una eslora de 30 ats. y un solo astillero puede construir 
embarcaciones hasta de 120 mts. 

En general y debido a que en la costa de Chile no hay accidentes 
del litoral aptos para puertos naturales, la obra portuaria es de inver
sion significativa, por lo cual, las facilidades existeutes deben ser 
utilizadas al maxi.mo y compartiendo las instalaciones entre las diferen
tes actividades. 

6 • TECNOLOGIA, INVESTIGACION, DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 

6.1. TECNOLOGIAS E INVESTIGACION EN EL CAMPO DE LAS PESQUERIAS 

La industria pesquera chilena se encuentra actualmente en un buen 
nivel de desarrollo tecnologico, tanto en su fase extractiva como en 
la de elaboracion de productos, y lo que es mas importante, tiene la 
capacidad de adecuarse con rapidez a las mayores exigencias que impon
gan los mercados internos y externos. 

Las tecnologias utilizadas por la indcstria corresponden a las 
mas tradicionales como son el enlatado, la congelacion y la red 11ccion 
yse esta tratando de imponer al consumo de productos semi preservados 
yotros no tradicionoles, de manera que la industria aplique estos meto
dos, algunos de los cuales actualmente son utilizados a un nivel ar
tesanal. 

• BREVE RESE~A DE LAS TECNOLOGIAS INDUSTRIALF.S 

a . CONSERVERIA 

Debido al elevado costo de los envases conserveros, la industria ha 
ido derivando hacia la produccion de conservas con mayor valor agre
gado y de precios mas atractivos. Tambien se ha abordado al mercado 
de consuno masivo, basado en productos semi preparados enlatados 
en recipientes hasta de 5 Kg. que minimizan la influenciA del alto 
costo del envase, y cuyo destino es preferentemente institucional 
y que tambien deberian tener un buen mercado consumidor en los 
paises subdesarrollados con problemas proteicos en las dietas 
alimentarias de sus poblaciones. 

En cuanto a envases se ref iere estan apareciendo nuevas tecnicas 
que la industria debera estudiar entre las cuales figuran, la 
bolsa plastica retornable, los ~nvases de aluminio, de nikerlita 
de material niquelado, y de materiales mixtos de aluminio y pol1-
meros plasticos. 

b • CONGELACION 

En general se estima que esta tecnolog1a esta siendo bien apli
cada en el pa!s y que los equipos y maquinarias son modernos y 
estan en un proceso de ampliacion de instalaciones. 
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Los productos congeladosse ban ido introduciendoen el mercado 
interno en forma paulatina en estos ultimos anos. Resoecto a los mer
cados externos, la industria esti exportando tanto productos finos 
(centollas, locos, langostinos y camarones), como productos de gran con
sumo tipo bloques de pescado y filetes congelados. 

La industria pesquera ha elaborado lineas de productos empana
dos y prefritos congelados con especies magras de carne blanca, que 
han tenido buena aceptacion en el m~rcado interno (fish sticks y fish 
cake) aunque no son la mejor alternativa para un pueblo que tiene ac
ceso al pescado fresco de buena calidad y que tambien deberan tener 
exito en mercados externos por SU buena calidad y presentacion, aun
que no responden a la tendencia general de orientacion actual del con
sumo. 

Respecto a las tecnologias de seco-salado, si bien es cierto que 
ellas existen en el pais, son aplicadas a nivel artesanal, por lo cual, 
se estan realizando estudios de ~ercados externos y de aceptabilidad, 
que permitan interesar a los industriales para que aborden estas li
neas de produccion. 

Sobre tecnologias no tradicionales debemos decir que durante los 
iiltimos 15 anos se han realizado investigaciones a nivel de laboratorio 
e inclusive de prefactibilidad industrial para la aplicacion de tecno
logias para la obtencion de concentrados proteicos y pulpa de pescado. 

Sohre concentrados proteicos, se han efectuado pruebas de extrac
cion de lipidos en harina de pescado con diferentes solventes, obtenie.!!. 
dose buenos productos pero de elevados costos. Con estos concentrados 
se formularon alimentos para lactantes con excelentes resultados en su 
aplicacion. Todas estas iniciativas ban sido abandonadas por los eleva
dos costos de los procesos. 

La pulpa de pescado es una tecnologia de ela~oracion que d1a a 
dia se es ta imponiendo y sobre la cual en est e pa is se han real iza
do variadas experiencias en las siguientes lineas de produccion: 

Pulpa de pescado como extensor carneo en vienesas, ha~burguesas, 
croquetas, pate, etc. 

Pulpa de pescado hidrolizada y deshidratada como enriquecedor pro
teico en productos de consumo humano . 

. Pulpa de pescado como ingrediente proteico en productos empanados 
y prefritos (porciones y fish sticks) • 

• Mezcla de pulpa con papas y/o cereales, deshidratados para aliMentos 
de inf antes. 

- 18 -



Tambien se ha experimentado con pulpa de pescado congelada y es
tabil izada, producto de alta demands en JapCin (SURI~I) y buena alter
nativa para Chile en la utilizacion de excedentes de pesca blanca no 
absorvida por el mercado interno. 

Las novedades tecnologicas se van imponiendo en el pa1s en la 
medida en que lo permiten y lo exigen los mercados. Es indudable que 
deberian haber mejoras sustanciales en aspectos sanitarios, de enva
ses y de transporte, pero estos avances tecnologicos que van en benefi
cio de la calidad del producto, tambien lo encarecen, situacion que 
m.Jchas veces impide este tipo de progreso. 

Con relacion a la investigacion en el campo de las pesquerias, 
los mayores esfuerzos estan realizandose en torno a obtener la informa
cion y antecedentes, que permitan llegar a establecer, para los dife
rentes recursos hidrobiologicos, los sistemas de administracion que 
aseguren la permanencia de las especies y a la vez la ef iciente explo
tacion economica de ellas. 

Los estudios e investigaciones que se estan efectuando, y que 
tienen como objetivo establecer normas de administracion y preserva
cion de recursos comprenden al langostino y camaron, loco, merluzas, 
pelagicos - jurel, sardina, caballa y anchoveta -, recuperacion del 
ostion y erizo par cultivo y otros. 

Tambien se estan implementando estudios similares para recursos 
como centolla, centollon, peces demersales del sur, almeja, langosta, 
etc.,estudios sobre mercados externos para pulpas, seco-salado, ahuma
do, para culti7os artificiales y otros que tienen relacion con pro
blemas de comercializacion, envases y tecnologias de elaboracion. 

Estos estudios se realizan a traves de 29 centros de investiga
cion, 23 de los cuales son establecimientos universitarios y los 6 
restantes corresponden a instituciones gubernamentales de investiga
cion aplicada tanto en el campo de la tecnologia de elaboracion como 
de extraccion de recursos del mar. 

Como complemento de infraestructura para la investigacion, se 
cuenta con 6 embarcaciones que ef ectuan periodicamente a traves 
de! litoral, cruceros de investigaci6n y prospeccic~, por cuenta de 
las universidades y organismos del Estado. 

En los mencionados establecimientos trabajan 386 persona~, 289 
de las cuales son investigadores, 40 son tecnicoc de diferentes especia
lidades y los 57 restantes son asistentes de investigacion. 

6.2. DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA INOUSTRIA PROCF.SA
DORA. 

En este pais, hay dos posibles fuentes de abastecimiento de 
bienes de capital para la industria pesquera, una es la imoortacion 
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de equipos y maquinarias y la otra de produccion nacional. 

. IHPORTACION DE HAQUINARIAS Y EQUIPOS 

La mayoria de las grandes empresas extranjeras y multinacionales 
de produccion y de comercializacion de equipos y maquinarias, tienen 
representacion directa o delegada en firmas nacionales del pais. 

Gran parte de estas firmas representantes, dependiendo del tipo 
de productos, tienen stocks de mercaderias que permiten un abastecimien
to surtido e inmediato del bien de capital. 

En la actualidad, no existen limitaciones para el ingreso al pais 
de maquinarias y equipos, debiendose pagar un arancel aduanero del 
10 % sabre el valor de la internacion. 

• PRODUCCION NACIONAL 

El sector metal-mecanico dentro del pais, esta conformado por in
dustrias, maestranzas, fundiciones, astilleros, armadurias y talleres 
que abarcan una variada gama de productos que van desde la quincalleria 
hasta la fabricacion de barcos. 

Respecto al abastecimiento de la industria pesquera, los bienes 
de capital que se producen en el pais y que compiten con los importa
dos, son elementos de plantas de reduccion y de conserveria, autocla
ves, intercambiadores, prensas, concentradores, secadores, calderas 
automaticas y generalizando toda la linea de caldereria, debiendose 
• importar los elementos de controles automaticos, centrifugas y li

neas automaticas de fileteado, de empaque, maquinarias de frio y moto
res y maquinarias y equipos mas sofisticados del campo electronico. 

Para la flota pesquera, la indu~tria cuenta con tres astilleros 
que han f abricado la mayor parte de nuestra flota, la cual cuenta 
actualmente con 340 embarcaciones, con un promedio de bodega de 200 tons. 
los barcos cargueros y de 130 tons. los arrastreros. 

En el presente se estan construyendo barcos cargueros hasta de 
500 tons. de capacidad de bodega y arrastrer~s hasta de 200 tons. de 
capacidad de carga. 

Se puede af innar que la industria pesquera nacional no tiene pro
blemas hasta la fecha, para el abastecimiento de equipos v maquinarias 
para su normal operacion, sobre la base de las actuales tecnolo~ias de 
produccion. 

7 • COMERCIALIZACION 

Durante estos ultimas anos se ha avanzado en forma notablP ~n la 
aplicacion en Chile de tecnicas modernas de co~ercializacion y en la 
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utilizacion de la mercadotecnia, ~ebido en gran medida, a una apertura 
de la econom1a hacia el exterior, que ha facilitado la com~etencia 
entre los productos nacionales e importados. 

7.1. MERCI.DO INTERNO 

Chile constituye uno de los paises de Latinoamerica con el nivel mas 
alto de consumo per capita de productos pesqueros. De acuerdo a los 
indicadores de fines de los anos 70, este en promedio ha fluctuado 
entre 15 y 17 kilos anuales por habitante {en peso de desembarqne). 
Los productos frescos son los de mayor incidencia dentro de la dieta, 
con cerca de 10 Kg., le siguen en imoortancia las conservas cuyo con
sumo es de aproximadamente un cajon (48 latas de 198 grs) anual por 
cada 10 personas. Los productos congelados participan en un volumen 
muy reducido, pese a que en los ultimos anos se aprecia un mayor con
sumo aparente de este tipo de productos. 

La extensa costa y estrecha constitucion geografica da a la po
blacion un excelente acceso a los productos del mar. 

Apreciaciones comparativas con otros pa1ses con menos recursos 
y aptitudes oceanicas, hacen pensar que en Chile el consumo por habi
tante deberia aumentarse, sobre todo existiendo problemas proteicos 
en la dieta alimentaria. 

Es necesario reconocer al respecto, que los canales y sistemas 
de comercializacion internos de productos frescos, tienen deficiencias 
estructurales que restringen el consumo, tanto por el encarecimiento 
de los productos, como por no poder garantizar plenamente su origen 
y frescura. 

La comercializacion de productos frescos del ma~, es una cadena 
que comienza en caletas y puertos pesqueros, desde donde y a traves 
de centrales de acopio, frigorificos e industrias se transportan a los 
centros de consumo, efectuandose transacciones entre mayoristas y mi
noristas, en un Terminal Pesquero, en las grandes ciudades, donde 
se efectuan tambien los controles sanitarios y de vedas u otras res
tricciones de los productos del mar. Los consumidores pueden abaste
cerse de esos productos en mercados, ferias, pescaderias, almacenes 
y supermercados. 

En la actualidad, y con el fin de mejorar la comercializar.ion 
del producto fresco, se esta tratando de introducir el pescado enfria
do pre-envasado, entero, fileteado, trozado, etc. 

Los productos congelados y enlatados tienen sus canales de romer
cial izacion bien organizados y definidos, y han utilizado la mercado
tecnia para la seleccion de productos, dise~o de envases y etiquetas, 
m:mtaje de campanas publicitarias, aplicacion de encuestas de consumo, 
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paneles de prueba, etc., todo lo cual, ha llevado al desarrollo de la prol'IO
ci6n de productos y marcas, cuyo fin ha sido la satisfacci6n de los 
gustos del consumidor, incre~entar ventas, optimizar los beneficios y 
competir con los productos importados. 

_ CAMBIOS EN LA COMPOSICION PORCENTUAL 
.DEL CONSUMO DE PESCADOS Y MARISCOS POR TIPO DE PRODUCTOS 

(1971 - 1982) 

Tipo de Producto Pescado Mariscos Tot.ii 

1971 1982 1971 1982 1971 1982 

Fresco 75,6 67,0 68.1 88.3 74.6 69.9 
Congelado 2.3 3,0 3.9 3.6 2.5 3,1 
Conserva 22.1 30.0 28,0 8.1 22.9 27.0 

Total 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 

La composicion del consumo dP. productos pe~queros ha variado en 
Chile en los ultimas anos pasando en el periodo 1971 a 1982 de un 75 h 
a un 70 % la participacion del pescado fresco; del 23 al 27 1, las con
servas y del 2,5 al 3,1 % el ~ongelado. 

7.2. COMERCIO EXTERIOR 

Se ha planteado anteriormente, la importancia del sector pes
quero en el comercio exterior, el cual durante 1982, exporto produc
tos por un valor aproximado a los 442 millones de dolares, siendo 
la harina de pescado el principal rubro, que represent6 por si solo 
el 62 % de esta cifra. Tambien los productos congelados constituye
ron un conjunto interesante de productos de exportacion generando en 
conjunto divisas que corresponden al 17,1 % Jel total exportado. 
(Ver Cuadros N° 4 y 5) 

Dadas las cifras y volumenes de exoortacion, es necesario anali
zar por separado, el caso de la harina y aceite de pescado del resto 
de los productos del sector. 

Hace aproximadamente unos veinte anos se formo una corporac1on 
de productores de harina, que asocio a los principales fabricantes y 
a traves de la cual se ha centralizado la comercializacion de cerca 
del 90 % de la harina y aceite de pescado producida y enviada hacia 
el exterior. El resultado de esta agrupacion comercializa~ora, es que 
se han uniformado la calidad del producto, se han bajado notable~ente 
los costos de comercializacion, se han obtenido mejores precios de 
fletes y se ha f acilitado la contratacion de transporte, se han ob
tenido mejores precios para la harina y otros beneficios menores que 



en conjunto hablan positivamente de las bondades de este sistema 
de comercializacion externa. 

Por otro lado, estan la mayoria de las et11presas ne produ~tores 
de congelados y enlatados, que son medianos y nequenos, los que 
para exporter parte de su produccion deben realizar sus propios con
tactos en el exterior o utilizar los servicios de f irmas comerciales 
especializadas o representantes de compradores. 

Algunas de las dif icultades de las exportaciones pesqueras chi
lenas son la falta de acceso fluido al conocimiento de los mercados 
y sus modos de operacion y las trabas y exigencias legales que impo
nen los paises a la distancia que separa a Chile de los principales 
centros de consumo que se refleja en un encarecimiento de lso fletes 
y dificultades para tener cantidad y frecuencias de servicios de 
transporte. La inestabilidad de las paridades cambiarias a nivel 
D1Jndial, que hace variar en forma vertiginosa la rentabilidad. 

Las posibilidades de exportacion de productos pesqueros estan 
cifradas en el caso de las conservas, en la colocacion de productos 
basados en la sardina espanola, de jurel y caballa para consumos 
marinos y en conservas de crustaceos y molu&cos, como la centolla, 
el loco, la almeja, choritos, cholgas y otras esoecies que son pro
ductos de alta calidad y de consumo en mercados exigentes. 

En productos congelados las especies de mejores expectativas 
son igualmente sardina espanola, jurel, ca~alla y merluza, para las 
primeras especies se ha instalado en la zona norte, una industria 
con gran capacidad de la cual se espera inicie las operaciones de la 
exportacion en gran escala, abriendo y mostrando el camino a seguir 
para los productos congelados. 

En crustaceos y moluscos tambien la centolla, el loco, almeja, 
langostino y choritos se repiten como especies con posibilidades 
reale~ de colocacion en el exterior. A futuro se espera que los 
cultivos artificiales y la crianza de pescados sean fuentes que 
i~edan proveer de productos para el comercio exter i.or. 

El mercado de la harina de pescado se considera estable, adi
cionandosele una alternativa de bastante interes como alimento en 
las piscic1·lt•!r.:is. las que cada dia adquieren mas importancia en el 
munclo. 

8 . COOPERACION INTERNACIONAL, REGIONAL Y SllBREGIONES EN F.L SECTOJ{ 

PESQUERO. 

Como complemento de la Zona Economics Exclusiva, se vislumbra 
la necesidad de establecer mayores contactos de cooperacion bilate
ral y regional como una componente valida de la geqtion oceanica de 
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los estados costeros. 

Chile en el transcurso de los anos, ha tenido una activa parti
cipacion en los organismos internacionales, interr~gionales y regio
nales relacionados con los aspectos pesqueros, accion que se ha cen
tralizado a traves del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la 
asesoria de los organismos pesqueros competentes del ~inisterio de 
Economia. 

El pais se ha relac~onado habitualmente con una serie de orga
nismos internacionales c·Jmo la Comision de Pesca Continental para 
America Latina (COPESCAL) dependiente de la FAO, cuyas funciones 
son promover la investifacion, con el Comite de Pesca de ia FAO 
(COFI), con el Sistema Economico Latinoamericano (SELA) que coordina 
la posicion latinoamericana en los faros internacionales y se en
carga de la cooperacion regional a traves de sus comites de accion. 

Internacionalmente, Chile participa tambien en la Comision 
Permanente del Pacifico Sur (CPPS) con el objeto de conservar v me
jorar la utilizacion de los recursos hidrobiologicos, en la Comision 

para la Conservacion de los Recurses Vivos Marinos del Antartico 
(CCAMLR) y en la Comision Ballenera Internacional (CIB). 

En asuntos de Cooperacion Tecnica Internacional se cuenta con el 
Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), la UNESCO 

y FAO, organismos que financian iniciativas y programas de coopera
~ion tecnica y cientifica para el desarrollo economico y social. 

Se mantiene ademas, relaciones de cooperacion tecnica a nivel 
bilateral, fundamentados en Convenios Basicos de Cooperacion Tecnica, 
los que se perfeccionan posteriormente con acuerdos espec1ficos en 
otras areas. Chile ha suscripto este tipo de acuerdos en el are~ 
pesquera con Brasil y con el Japon. 

Tambien se mantienen relaciones de intercambio en materias 
pesqueras con Corea, Espana, Portu~al, Peru, Ecuador, Colombia, Ca
nada, Estados Unidos, Uruguay, Kenia y otros paises, relaciones que 
se han llevado adelante a traves de cooperacion tecnica, becas de 
capacitacion, intercambio de expertos, asistencia tecnica y visitas 
de misiones. 

En relacion con aspectos de financiamiento, el pa1s ha recurri
do en variadas oportunidades, a los organismos de Naciones Unidas 
como FAO y PNUD, al Banco lnteramericano de Desarrollc (BID) al Banco 
M.Jndial, a la Japan International Cooperation Agency (JICA) y otras 
instituciones que se interesen en el desarrollo. 

Un ejemplo dP. la efectividad de la participacion de los paises 
en desarrollo en este tipo de actividades y foros internacionales, 
es la implantacion de la Zona Economica Exclusiva. 
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9 • PROYECCION Y POLITICAS PARA LA INDUSTRIA PESQUERA CHILENA 

La estrategia de desar~ollo economico implementarla en Chile, 
ha determinado que el rol que desempena el Estado en la actividad 
pesquera, sea regida por el principio de subsidiariedad, lo cual 
implica que SOlO se asumiran aquellas funciones que, por SU caracter 
social y/o estrategico, no puedan ser realizadas por los particula
res y grupos intermedios, delegando a los individuos, asociaciones 
y empresas la ejecucion de aquellas tareas en que por su naturaleza 
estos sean eficientes. 

Una de las funciones primordiales del Estado, esta centrada en 
la regulacion de las actividades extractivas por cuanto estas, afec
tan directamente a los recursos, en cambio es pol1tica tambien, que 
las actividades pesqueras de transformaci· t, puedan ser desarrolladas 
libremente por el sector privado, quedando supeditadas casi exclusi
vamente a las fluctuaciones y necesidades de los mercados. 

Los recursos hidrobiolohicos que integran las pesquerias debe
ran constituir, a traves del tiempo, una sostenida fuente alimenta
ria para la poblacion y una importante fuente generadora de empleo 
y de divisas. 

Para el cumplimiento de estos objetivos se esta implantando 
un sistema de administracion pesquera, de modo que a traves del oe
sarrollo de no1mas ~e manejo se regule l~ ctividad extractiva en 
benef icio de la perm<.nencia de los recursr,.,; v de ia eficiencia eco
nomica. Para llegar a obtener una buena administracion del recu~so, 
se: estima indispensable desarrollar !a investigacion pesquera que 
entregue informacion oportuna y adecuada, a fin de minimizar los 
efectos de la ruptura del equilibria ecologico causada por 1~ acti
vidad desarroll~da por el hombre y encauzandola de tal manera que 
el recurso permanezca y se renueve. 

Como se expuso en el cap1tulo sobre investigaciones se estan 
realizaPdo una serie de estudios e investigaciones cuyo esfuerzo 
se encamin~ a obtener una buena administraci~n y manejo cie las pes
quer1as ex~ activas, dejandose plena libertad en las etapas posterio
res de elabora~ion y comercializacio~ de los productos, lo que no 
quiere d~cir que el pa1s no pueda a traves de incentivos promover la 
obtencion del mejor re~dimiento y mas ef iciente asignacion de los 
recursos pesqueros. 

Existe tambien en ejecuc1on por parte del Estado, una pol1tica 
especlfica sobre: el subsector artesanal, cuyo ob.ietivo primordial 
es elevar el nivel de vida de estt importante grupo iaboral a traves 
de hacer mas eficie~te SU operaci6n pro~uctiva. 
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Las metas para el corto plazo, estan contenidas en el lla
mado PLA~ TPIF.»AL 198~-19~6 , cuyos elementos vrincipales son: 

a • Capturas del orden de las 3.500.000 Tn/ano. 
b • Aumento de la produccion de congelados. 
c • Baja de la produccion de harina. 
d • Crecimiento del valor de las exportaciones a US$ 500 millones/ano. 
e • Generaci6n de 4.829 nuevos empleos directos y 5.000 indirectos. 
f • Aumentar 12 calidad y cantidad de las capturas provenientes 

de pescadores artesanales. 

10 . ESTRUCTURA INSTITUClONAL DEL SECTO~ PESQUERO 

La organizacion institucional del sector publico pesquero 
esta establecida por el Decreto Ley N° 2442/78 del Ministerio 
de Economia, Fomento y Reconstrucci6n. 

Per ese Decreto se determina que la Subsecretaria de Pesca, 
dependiendo del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruc
ci6n, es el organismo encargado de proponer las r.ormas y regla
mentos para una adecuada administraci6n pesqu~ra. Esta normativa 
tendra por objeto fomentar la actividad pesquera en general, 
proponer y coordinar las investigaciones que requiera el sectcr 
y elaborar y difundir la informaci6n relativa y las estadisti
cas pesqueras. 

La misma norma legal establece la existencia del Servicio 
Nacional de Pesca, con la responsabilidad de ejecutar la palitica 
pesquera nacional elaborada por la Subsecretaria de Pesca y fis
cal i zar su cumplimiento. 

Por otro lado, la Corporacion de Fomento de la Produccion 
tiene tambien relaci6n con el sector pesquero debido a que 
su funci6n princip~l, es la de ejecutar acciones encaminadas 
a contribuir al desar~ollo del sector productivo del pais, a 
traves del apoyo tecnico y/o crediticio en for~a directa, o 
a traves de sus organismos espec1ficos. En tal sentido el 
lnstitut0 de Fo~ento Pesquero - IFO - es una corporar.ion de 
derecho privado dedicada a la icvestigacion y asesoramiento 
al sector. 

Ademas existen universidades e institutas prof~sianales 
relacionados con la formacion de especialistas ~n te~af, de 
inter~s para la actividad pesquera. En el A~EXO III • se deta-
11 a infarmaci6n sabre, la distribucion de las distintos centras 
universitarios existentes en Chile, las carreras y las pr0fe
sionales acupados en los servicios publicos. 



- 27 -

11 . CONCLUSIONES 

En el concierto Latinoamericano, Chile es el pais que mas 
claramente se perf ila como nacion pesquera por la importancia 
operativa que adquiere la actividad en terminos economicos y 
sociales, por la alta participacion de sus capturas en la ex
plotacion ~undial e inclusive por ser uno de los paises de la 
region con el mas alto consumo per-capita de pescado. 

Al haberse superado ya en 1984 las 4.600.000 toneladas de 
captura de recursos marinos, pareceria acercarse la explota
cion a SU maximo nivel. Esto representa hoy una de las mayores 
preocupaciones de las autoridades responsables de la adminis
tracion pesquera, que no cuentan con informacion tan detallada 
y precisa como seria necesario para determinar exactamente 
los riesgos en que pudiera caer el sector. En este sentido, 
sera muy importante arribar en el plazo mas breve posible, 
A nuevas conclusiones sobre la potencialidad de los recursos 
pelagicos ccmo resultado de las investigaciones encaradas en 
conjunto con Ecuador y Peru. 

En los ultimos anos, se ha dado la situacion muy particu
lar de que el crecimiento del sector ha superado todas las 
predicciones; previendose en lo inmediato aun mayores inversio
nes de gran importancia. 

Las posibilidades reales de un mayor desarrollo de la 
explotacion de los recursos pelagico& estaran entonces deter
minadas por la potencialidad efectiva de los stocks. 

Frente a los comentarios anteriores, sororende el hecho 
de que no c~enta el pais con una estructura oficial de f isca-
1 izac ion de las exportacicnes, que asegure el mantenimiento de 
determinados standards de calidad y sanidad, en salvaguarda 
del prestigio internacional de los productos chilenos. 
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Miles 

ANEXO I 

BUQUES FACTORIA 

Durante los ultimas anos se ha desarrollado e incrementado 
la explotacion de los recursos demersales existentes al sur del paralelo 
37° L.S., mediante la incorporacion de buques factorias. Dicha actividad 
en los dos ultimos anos se limito al area comprendida al sur del paralelo 
43° L.S., sometiendo la operacion de los buques a cuotas fijas trimestra
les de ca,tura. Durante el periodo de operacion de dicha flota los resul
tados fueron los que se anotan en la Tabla y graf ico siguientes: 

OPERACIONES PESOUERAS DE LOS BARCOS FABRICA 

,,,.0 Merluzedel•r Pesc• totll 

Cuo .. c .. nura Cuob C81Jtur• 

1977 - 1 - 27.737 ton 
1978 - 36.341 - 93.911 
1979 - 44.o65 70.000 72.770 
1980 18BOO 35.730 58.800 70.276 
1981 38.500 37.000 98.000 80.847 
1982 50.000 41.416 150.000 76.288 
1983 50.000 26.700 150.000 71.000 

Nota: En 1979 y 1980 la Subsecretar ia de Pesca autoriz6 ampliaciones de 
•• cuotas de captura maxima. 

TOT Al DE CAPTURAS Y ELABORACION AL SUR DEL PARALELO 430$. 
(Se indica en cada ai\o el numero de barcos y viajes realizadosl 

de Ton. 
M4tric81 

100 

76 

50 

25 

16 barcos 
72 vilje1 

8 berco1 
42 vieje1 

Tote! de Ceptur• 

11 berco1 
56 Yiejel 

Tote! df Productos Cong1ledos • Bordo 

11 beR:OI 
61 vieie• 10 barcos 

60 Yi8je1 1; bercos 
46 viejes 
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1 . INTRODUCCION 

El subsector dominant~ de las pesquer1as colombianas es la acti
vidad artesanal que se lleva a cabo en las numerosas y ricas cuencas 
fluviales y lacustres, que el pa1s posee en su interior. Pero ademas 
cuenta con una extensa costa maritima tanto sobre el Oceano Atlanti
co ~omo sobre el Pacifico con cierto grado de exolotacion en las zo
nas costeras. 

La longitud del litoral maritimo es de 2.960 Km. - 1568 Km. en 
la costa Atlintica y 1.392 Km. en la costa Pacifica -,· contando la 
Zona Economica Exclusiva reclamada por Colombia con una superficie 
aproximada de 988.000 kilometros cuadrados. 

A pesar de las propicias condiciones naturales para el aprove
chamiento de los recursos hidrobiologicos maritiMos como continenta
les, la contribucion del sector pesquero al P.I.B. nacional es de 
escasa significacion en ~omparacion con otros ~aises de la region 
donde el sector adquiere una mayor relevancia en terminos macros
copicos y segun una evaluacion puramente economica. No obstante, 
como veremos mis adelante, la pesca ejerce en este pais una impor
tante funcion socio-economica por la gran czotidad de empleos que 
genera. 

La actividad mostro un proceso de exnansion durante las decadas 
de los anos 50 y 60, pero luego se registro una pronunciada ten
dencia negativa a partir de 1974 y hasta 1982, en que sin llegar 
a revertirse la tendencia los guarismos parecen indicar una esta
bilizacion. 

Los niveles de ocupacion de mano de obra y el valor de la pro
duccion bruta sectorial muestran claramente la gravedad de las 
consecuencias del mencionado proceso recesivo. Entre las motiva
ciones a las cuales se atribuye esa involucion podemos mencionar 
como una de las mas importantes, a la competencia ejercida por 
los productos pesqueros provenientes de vecinos paises del Grupo 
Andino, particularmente de Peru y Ecuador. 

En 1985 parece operarse una leve recuperacion del sector, li
mitada por una serie de dificultades que afrontan las empresas, 
que no han logrado hasta el presente producir un ca~bio de la 
composicion global de la actividad nesde lo purawente arte~anal 
hacia lo industrial. 

lndependientemente de la apreciacion que se puede hacer por 
medio de la evaluacion de la recuperacion de las cifras de produc
cion, es importante destacar el cambio de ritmo :operado en cu~nto 
al apoyo oficial al sector y las politicas de promocion implementa
das, - PROPESCA 1985 - PLA~lPFS 1985.-



2 . IMPORTANCIA ECONOMICA Y SOCIAL DE LAS PFSQUERIAS 

Con el objeto de describir la real importancia socio-economica 
de la actividad pesquera colombiana, debemos analizar el tema ba
jo dos puntos de vista diferentes, a saber: por un lado el panora
ma ciertamente negative puesto en evidencia por los indicadores 
economicos c~ando se relaciona la produccion pesquera con el con
junto de las actividades productivas y por otro la gran trascen
dencia que adquiere la actividad pesquera a nivel de los empleos 
que produce. 

Los citados indicadores econornicos son: 

a) La escasa participacion porcentual - menos de un 5 7. - de la 
produccion bruta pesquera en el monto global del P.I.B. El 
Cuadro N~ 1 nos muestra la serie de valores desde 1970 a 1983 
pasando por un m1nimo de 0,22 % y estabilizandose en algo me
nos del 0,5 %. 

b) La baja contribucion a las expo~taciones del sector agrorecua
rio, (productos menores solamente), que es del 5 a 67.. 

c) Los negatives resultados de la balanza comercial de produc
tos pesqueros - Cuadro N° 3 - donde podemos ver que en los 
anos 80 con ciertas oscilaciones, las importaciones han sido 
dos a tres veces mayores que las exportaciones, mostrando 
los resultados de 1984 una mejora en la tendencia. 

d) La estabilizacion de los niveles globales de captura y el 
estancamiento dP.l desarrollo industrial. 

La trascendencia economico-social,a pesar de las cifras men
cionadas anteriormente, se pone en evidencia cuando comprobamos 
que el subsector artesanal emplea en forma directa a 150.000 per
sonas e indirectamente a unas 900.000 consideradas las respecti
vas familias y que, la industria agrega aproximadamente 4.000 em
pleos. 

T~mbien debemos considerar que el alto nurnero de empleos ge
nerado por la actividad artesanal conlleva el grave problema de 
que las tareas inherentes se desarrollan en forma rentable sola
mente durante el per1odo de "s ubienda", lo que provoca un prolon
gado desempleo o sub-empleo estacional. - Ver grafico -
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3 . ORGANIZACION INSTITGCIONAL 

Segun la estructura formal de los entes de la Administracion 
Publica relacionados con la actividad pasquera, el ~inisterio de 
Agricultura, a traves de su Division de Recursos Naturales R~no
vables es el ente rector de la actividad. 

Dependiendo del Ministerio de Agricultura, ejerce sus funcio
nes el Instituto de Recursos Naturales Renovables (INDERENA), qu~ 
es en la practica el ente especifico dedicado mas especialmente 
al tema de las pesquerias. 

Por otra parte, existe una serie de organismos publicos que 
se ocupan de diversos aspectos, tales como: planeacion (Departa
mento Nacional de Planeacion); fomento de la actividad industrial 
{Instituto de Famento Industrial - IFI); promocion de exportaciones 
(Fondo Nacional de Promoci6n de Exportaciones - PROEXPO); inves
tigaci6n cientifica y tecnologica (Fondo Colombiano de Investi
gacion Cientif ica y proyectos Especial~s Francisco Jose de Caldas
CuLCIENCIAS); coordinaci6n de las distintas actividades de 1n
vestigacion {Comision Colombiana de Oceanografia); otros. 

Esta multiplicidad de organismos, cada uno con su funcion 
determinada, en la practica desempenan su trabajo ~roduciendo 
grandes desajustes que generan serios huecos y superposiciones 
que dan como resultado graves co~plicaciones en la gestion admi
nistrativa global y desorientacion en la actividad orivada. 

Una prueba del recon~cimiento de esta situacion es el hecho 
de que se ha solicitado la asistencia internacional - FAO - oara 
el estudio de toda la estructura administrativa con el fin de la 
elaboracion de una propuesta para su reorganizacion y la reciente 
designacion de un Coordinador Nacional de Pesca, a nivel de Ase
sor Presidencial, con el objeto de ordenar en lo inmediato los 
esfuerzos relacionados con la pesca. 

4 . SITUACION GEOGRAFICA Y MARCO DF, ~EFERENCIA 

La situacion ~eografica de Colo~bia, coloca al pais en con
diciones de ecolo~1as marinas de tipo tropical con aguas que nn 
cuentan con una gran productividad pero que a lo largo de los 
980.000 kilometros cuadrados de Z.E.E. ~frecen diversas posibi
lidades de desarrollo de la pesca marina a nivel industrial. 
Esto es en funcion de que sumado el volumen de los recursos que 
se han detectado en el Atlantico y el Pacifico y la informaci6n 
existente sobre las posibles capturas de atGn, dan ~omo result~do 
cifras sumamente interesantes. 

Nota: La Z.E.E. fue establecida por Ley en Colombia en 1978. 
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El hecho de contar el pais con extenso& litorales maritimos 
sobre ambos oceanos, aumenta la proximidad entre los puertos de 
salida de los productos exportados e importantes mercados consu
midores, lo que ofrece un ingrediente para la competitividad a 
nivel de comercio internacional. 

Ademas, en cuanto a los recursos interiores, la particular 
orografia con imp~rtantes cuencas hidrograficas ofrece la posi
bilidad de la existencia de una importante actividad artesanal, 
con situaciones sumamente cambiantes segun las regiones y una 
gran diversidad de especies. 

Por otra parte, el clima reinante sobre las costas ofrece 
la interesante posibilidad de la realizacion de cultivos con 
fines de explotacion comercial en condiciones econ5micas. 

LAS 200 MILLAS Y LAS PESQUERIAS COLOMBIANAS 

Como ya dijimos la Z.E.E. colombiana define un area maritima 
muy extensa sobre los dos oceanos que determina la posibilidad 
de la diagramacinn de una politica pesquera nacional con el sen
tido de una adecuada administracion y aprovechamiento de los re
cursos contenidos en ella. No obstante, por una serie de factores, 
la soberania sobre esa zona no es ejercida en la practica en lo 
que se refiere al manejo de los recursos bioacuaticos. 

En principio no se visualiza actualmente una posibilidad con
creta de cambiar ~sta situacion en forma concluyente en lo inme
diato, aunque ~e estan realizando algunos esfuerzos, sobre todo 
en el area del Caribe, como lo muestra un convenio recientemente 
firmado con la Republica Dominicana para la accion conjunta. 

5 • POTENCIAL DE LOS RECU~SOS PESQUEROS 

5.1. RECUR30S MARINOS 

Los diversos estudios realizados en el pa{s han llevado a la 
estimacion del potencial capturable en ambos oceanos, en 260.000 
toneladas por ano, sin considerarse algunas especies costeras, 
tiburones, curstaceos y moluscos. Ademas debe tenerse en cuenta 
la posibilidad de realizar capturas de atun segun l~s cifras 
provenientes de la Comision Interamericana del A tun T1opical. 
En cuanto al atun en particular, podemos destacar que existen 
informes sobre capturas por parte de flotas extranjeras en aguas 
colombianas, que alcanzan un promedio anual de casi 20.000 tonela
das para el periodo 1971/80. 

En el Cuadro N°6. podemos observar un detalle de los volumenes 
de los recursos disponibles segun el INDERENA. 
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El INDERENA ha confeccionado dos mapas conteniendo un listado 
de los recursos y su distribucion en los oceanos Pac1fico y 
Atlantico respectivamente; debiendo tenerse en cuenta que ese 
organismo aconseja un ma11ejo prudente de las estimaciones dado 
que no ha existido la necesaria continuidad en las tareas de 
prospeccion para darles una mayor seguridad. 

Con referencia a algunos recursos en particular digamos 
que el camaron de aguas someras es el principal recurso que 
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ha motivado el desenvolvimiento del sector industrial y el l~DERENA 
~stima que la explotacion ha alcanzado en el Pacifico su rendi
miento maximo en tanto que es posible solo un limicado incremento 
en el Atlantico. Existen recursos de camaron de aguas profundas 
cuyo novel de explotacion ha reducido y permitirfa un mayor de
sarrol lc. El resto de las especies identificadas se consideran 
tambien sub explotadas, er.tre ellas el atun, tibur6n, jurel, 
pargo, pequenos pelagicos, etc. 

5.2. RECURSOS PESQUEROS CONTINENTALES 

Se realizan actividades pesqueras en un numero importante 
de cuencas hidrograficas, principalmente de los rios ~agdalena, 
Amazonas, Orinoco, Atrato, Ca~atumbo, Sinu y Sau Juan, aunque 
la explotaci6n del Magdalena supera mucho a las restantes. Se-
gun estudios efectuados esa cuenca que ha soportado el mayor es
fuerzo de pesca es ademas la mas afectada por el deterioro ambien
tal en terminos generales. Dependiendo del regimen del nivel 
de las aguas, el poteL .ial de esta cuenca del ~agdalena h3 sido 
estimado en alrededor de 120.000 toneladas/a~o. 

En la mayor1a de las cuencas mencionedas, la pesca de peces 
ornamentales ha mostrado ser una actividad econ6mica potencial
mente importante aunque ha sufrido cierta declinaci6n en los 
ultimas aiios. 

En el mapa N' i se seiiala las principales regiones hidrogra
ficas donde se reafiza pesca comercial de aguas interiores, asi 
como el numero d~ especies aptas para consumo y especies ornamen
tales existentes en cada una de ellas. 

5.3. ACUICULTURA 

En funci6n de las favorables condiciones climatologicas, 
diversidad de especies y el hecho de contar Colonbia con una 
importante cantidad y magnitud de cuerpos d~ agua, el cultivo 
de peces tanto intensive como extensive ofrece ~randes posibi
lidades, en los espejos de agua dulce. 



Como ya se mencionara las favorables condiciones para el 
cultivo se dan tambien en el caso de la acuicultura marina, 
que en los ultimas anos ha sido el motor de la dinamizacion 
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de las investigaciones e inv2rsiones productivas, fundamental
mente aplicadas al c~ltivo de camarones con destino a la exporta
cion. 

6 • APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

El nivel promedio anual de las capturas totales para el pe
riodo 1980/84 fue de 75.000 toneladas, de las cuales correspon
den a la pesca continental el 64 % y a la pesca maritima el 36 % 
restante. Mientras la pesca continental se ha mostrado particular
mente estable en el periodo considerado, la pesc~ mar1tima ha 
presentado algunas fluctuaciones como resultado de la disminucion 
de la captura de especies pelagicas destinadas a la produccion 
de harina y conservas. 

En el Cuadro N° 5 se han volcado las cifras correspondientes 
a la produccion d~ capturas del ano 1984 y la serie estad1stica 
1975/84 correspondiente a la pesca maritima, de aguas continenta
les y el total. 

En 1~84 las capturas totales alcanzaron 76.885 toneladas, 
correspondiendo un 20 1. a la pesca inrlustrial maritima, 13 % 
a la pesca artesanal maritima, 65 % a la pesca artesanal continen
tal, 0,8 % a la produccion acuicola continental y 1,2 7. a la 
maricultura. 

La produccion pesquera continental, que como se ve es la 
parte mas importante del volumen total de las capturas pr0viene 
principalmente de la cuenca del rio Magdalena que aporta el 85 %. 
Le siguen en orden de importancia la del Amazonas con el 8 i. 
la del Orinoco con eJ 6 7. correspondiendo el 1 % restante a las 
cuencas de los r1os Sinu, Atrato y Catatumbo. 

La produccion de maricultura rnencionada corresponde a cama
rones como resultado de un proceso de dcsarrollo reciente (1984) 
asi como la acuicultura de agua dulce se basa en peces tales como 
la trucha, cacltama y tilapia. 

En general podemos decir que los peces obtenidos en aguas in
teriores estan destinados para el cc.1sumo en fresco en el mer
cado int~rno. El abastecimiento del rne~cado interno depende en un 
80 % de la produccion artesan3l de aguas interiores. La indus
tria en cambio, ha utilizado pequenos pelagicos para la produccion 
de harina y aceite y actualmente casi exclusivament:~ camarones 

y algunos otros mariscos con destino a la exportaci5n a diversos 
mercados. 



7 • INVERSIONES Y FINANCIA~IENTO 

Las diversas inversiones producidas en el sector pesquero co
lombiano han contado con un apoyo crediticio relativo. La mayor 
captacion del credito proveniente de los organismos de promocion 
de inversiones - IFI - y de exportaciones - PROEXPO - fue realiza
da por el sector industrial. Podemos ver algunas cifras aJ respec
to en el siguiente cuadro 

CREDITOS CONCEDIDOS AL SUB-SECTOR PESOU~RO 1970 - 1984 

LINEAS DE CREDITO 1970/80 1981 1982 1983 19 84 * 

IFI 350,4 10,0 6,5 70,3 101. 0 

F.F. Agropecuario (1) 42,3 45,4 64,3 N.D. N • T). 

Caja Agraria (2) 33,1 21'2 45,2 N.D. N.D. 
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1985 

77,3 

N.D. 

N.D. 

PROEXPO ( 3) 2.819,6 660,3 608,4 44,2 32,0 1.460,8 

T 0 T A L 3.245,4 736,9 724,4 

(1) . Incluye 10s creditos concedidos desde 1974 
(2) . Incluye los creditos concedidos desde 1971 

114, 5 133,0 1.538,1 

(3) Incluye diversas 11neas de credito. En los ultimos anos se trata 
de creditos para capital de trabajo, no estando contemplada 11-
neas de credito para inversi6n fija para el cultivc de cmarones. 

Como podemos observar el sector oesquero ha utilizado un volu
men m1nimo del credito disponible, en virtud de que no tiene ac
ceso a 11neas integrales ~ue cubran las distintas partes de las 
capturas, procesamientc y comercializacion, lo que coloca, ademas 
al sector bancario en situacion de riesgos y genera problemas de 
garant!as. As1 es como las industrias integradas verticalmente 
deben solicitar creditos redescontables en varias instituciones 
lo cual representa costos adicionales de tramitacion, y el ries~o 
de obtener financiaci6n para solo una de las fases. 

El 86,9 % del credito otorgado en 1970/82 ha tenido por des
tino la prornocion de las exportaciones - escencial~ente cawaron -
a traves de lineas de credito de PROEXPO. Las otras actividades 
extractivas no tienen ~cceso al credito debido a que no son acep
tadas las ernbar:1ciones ni las instalaciones costeras como garant1a 
real. 



8 . EXPLOTACION - ESTRUCTURA DEL SECTOR. 

8.1. LA FLOTA Y EL PROCESAMIENTO INDUSTRIAL 

La pesuqeria industrial dedica fundamentalmente sus esfuer
zos a la extraccion de camarones de aguas someras, tanto en el 
Atlintico como en el Pacifico, constituyendo esa especie el prin
cipal rubro de las exportaciones. Por lo tanto, la mayor parte 
de las embarcaciones relacionadas con la actividad industrial 
estin dedicadas a la captura del camaron. Son 200 embarcaciones 
las que en 1985 realizaron este tipo de campana, representando 
el 75 % del total. El 2,2 % de las embarcaciones capturan camaron 
de aguas profundas, el 15 % esta dedicado a la pesca de pescado 
blanco, en tanto que 6 barcos capturan atun y 15 langostas. Un 
resumen de la composicion de esta flota se puede ver en el Cuadro 
4 (a), asi como la edad de la flota camaronera de agua somera 
se puede ver en el Cuadrn 4 (b). 

En 1984, el 61 % de la flota opera con bandera colombiana y 
el resto con banderas extranjeras, a erav~s del sistema de fle
tamientos vigente en el pais. En 1985 la participacion nacional 
bajo al 58 %. 

El desembarco y procesamiento por parte de la flota industrial 
se realiza en Tumaco y Buenaventura sobre el Pacifico y Cartagena 
en el Atlantico. En el siguiente cuadro podernos observar las ci
fras estimadas para la capacidad de frio instalada y el personal 
ocupado por las plantas industriales en 1985. 

ESTIMACION DE LA CAPACIDAD DE FRIO INSTALADA Y PERSONAL OCUPADO 

EN LA INDUSTRIA PESQUERA DEL PACIFICO Y DEL ATLANTICO 

CAPAC I DAD PJ{OD. 
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ASENTAMIENTO NUMERO CONGELACION CON SERVA- HIELO PERSONAL 
DE PLANTAS (TN/DIA) CION (TN) TN/DIA OCUPADO 

Buenaventura 9 379 1. 4 55 172 1.601 

Tuma co 4 5 2?q,1 6,5 1 . 34 7 

TOTAL PACIFICO 1 3 384 1.694,7 178,5 2.948 

OCEANO ATLANTICO 6 366,5 2.067,5 18 855 

TOTAL GENERAL 19 750,5 3.762,:Z 196,5 3.803 

NOIA: El rubro personal incluye administrativos, de procesamiento, 
extraccion y rnantenimiento. 
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Para la langosta. el caracol y la pesca blanca tambien se cuen
ta con infraestructura en la costa atlantica en Tolu, Rio Hacha, 
Turbo y San Andres. siendo este ultimo el principal centro. 

La flota cuenta con servicios de apoyo tales como astilleros 
y talleres de reparaciones navales en n6mero de 10 - 5 en cada 
costa - con diversa capacidad operativa. 

ASTILLEROS Y VARADEROS 

LJCALIZACION ASTILLEROS VARADEROS MANO DF. OBRA 

Cartagena (Atlantico) 3 5 680 

Buenaventura (Pacifico) 3 5 58 

8.2. LA PESQUERIA ARTESANAL 

·La pesca artesanal se realiza en la zona maritima costera 
y en aguas continentales por pescadores individuales o en forma 
colectiva en un numero aproximado de 150.000. La actividad se 
caracteriza por una muy limitada utilizacion de insumos, sirvien
dose de artes y metodos tradicionales con utilizacion intensiva 
de mano de obra y con poco uso de capital. Otra caracteristica 
es que gran parte de la produccion se dentina al autoconsumo, a 
pesar de lo cual el abastecimiento en el mercado nacional depen
de de este subsector. 

a) . Maritima 
La actividad artesanal maritima costera esta orientada princi-
palmente a la pesca blanca - tal como robalo, pargo, mero, 
corvina, etc - y sus capturas representan una baja porc1on 
de la disponibilidad de recursos. A pesar de esto, los pesca
dores encuentran grandes dificultades para acceder con sus 
productoo al mercado debido a la carencia de sistemas de 
conservacion y transporte adecuados. En tales condiciones se 
ve limitada la posibilidad de cubrir la potencialidad del 
mercado. Se han realizado algunos intentos de organizacion 
de empresas comercializadoras, con poco exito. Existen algu
nas organizaciones cooperativas en varias re~iones y la Aso
ciacion Nacional de Pescadores Artesanales de Colombia (AMPAC) 
es u1.a importante promotora de este tipo de p_royecto, habiendo 
organizado centros comunitarios de desarrollo pesquero, coma 
el de Pumaco, que viene realizando actividades de comerciali
zacion interna. Tambien impulsa el desarroll~ de los centro~ 
de cultivo de camaron. 



El numero de pescadores ligados a esta operatoria ha sido 
estimado en aproximadamente 3.300, de los cuales el 56 % 
se localiza en el Pacifico y el 44 % en el Atlantico. 

b) • Continental 

Un numero muy amplio de familias se dedica a la pesca artesa
nal en las cuencas interiores de Colombia. Solamente en el 
rio Magdalena en la epoca de subienda el numero de pescadores 
artesanales alcanza a unos 80.000, de los cuales el 40 % 
solo realiza la actividad durante esa epoca. 

De la misma forma que en el caso de la pesca artesanal mar1-
tima las capturas se destinan al mercado interno y fundamen
talmente el regional, con una proporcion muy importante des
tinada al autoconsumo. 
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Esta pesqueria atraviesa serias dificultades derivadas fun
damentalmente de la alta perecibilidad del prcducto, la 
dispersion de las comunidades pesqueras, la no disponibili
dad de adecuar tecnologias de produccion, almacenamiento, 
conservacion y transporte, ademas de no contar con una adecua
da comercializacion. Esto conduce normalmente a elevadas per
didas de producto que sumadas a los problemas de contamina-
c ion registrados en los ultimas anos en los ecosistemas de 
aguas inferiores, hacen peligrar l~ estabilidad del subsector. 

Ademas de la cuenca del Magdalena existen otras de gran impor
tancia como ladel Amazonas, Orinoco, Sinu, Atrato y Catatumbc. 
En el mapa N° 1 puede observarse la ubicacion de las distin
tas cuencas. 

c) . Acuicultura 

La produccion pesquera en ambientes controlados es una acti
vidad economica muy impulsada en los ultimos a~os en ColoM
bia. Tiene enormes posibilidades de desarrollo tanto marltimo 
como continental debido ~ la amplia disponibilidad de recursos 
h1dricos, la gran extension de areas cubiertas por embalses 
y cienagas y condiciones ecologicas en general y climaticas 
muy adecuadas. 

En 1984 funcionaban 5 granjas 3 en el Caribe y 2 en el Pacifi
co con un total de 457 hectareas y ya en 1985 funcionarcn 7 
granjas que proyectan ampliaciones para mas de 1.000 hecta
reas adicionales. Ademas durante 1985 han sido presentados 
numerosos proyectos que incrementarian a breve plazo esta ci
fra significativamente. -

Esta actividad en desarrollo plantea la posibil'.idad futura ee 
mejorar grandemente los resultados de la balanza comercial 
pesquera, aun altamente desfavorable, ya que el destino de la 
producciin son las exportaciones. 
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El sistema actual del cultivo es extensivo pero se va hacia 

una rapida transformacion hacia los sistemas se~i-intensivo 0 

intensivo. La industria ha debido importar post-larvas de P. Va
nnamei desde Panama. lo que ha inducido a estudios para el esta
blecimiento de laboratorios para la produccion de larvas P.n el 
pa1s. 

Adicionalmente se ban realizado en el campo de la acuicultu
ra marina experiencias piloto para el cultivo de ostras de mangle 
en el Atlantico y jaiba en el Pacifico. 

Con respecto a la acuicultura continental la trucha es la 
especie mas cultivada. existiendo en ~1 pais 30 granjas truchi
colas que produjeron en 1984 aproximadamente 400 Tns. 

Se esta iniciando actualmente el cultivo de la cachama, mo
jarra plateada y ca~aron de agua dulce en tanto que la acuicultu
ra de peces ornamentales es considerada una industria de cierto 
desarrollo. 

8.3. LAS PERSPECTIVAS DE EXPLOTACION 

Se percibe actualmente un mayor aooyo oficial al sector a 
traves del analisis de algunas decisiones tomadas en el sentido 
de su promocion. 

En funcion de estas perspectivas el sector privado parece 
encontrarse mas interesado en producir inversiones sustentando 
el desarrollo del area industrial, fundaMentalmente en base a 
la explotacion de camarones de cultivo, especialmente en la fa
ja costera tanto en el Atlantico como en el Pacifico. 

En tal sentido podemos decir que existen presentaciones que 
implican el requerimiento de asistencia financiera y acojimiento 
a los distintos resortes de la politica de promocion, por parte 
de unos 50 proyectos que podemos dividir de la siguiente forma: 

a) . En cuanto al cultivo Je camarones 16 proyectos para aguas 
salobres y dos proyectos en agua dulce, 

b) . Cinco proyectos de instalacion de laboratorios de cria de post-
larvas de camaron. 

c) . Un proyecto para la explotacion de langostas. 
d) . Un proyecto para la explotacion de caracoles. 
e) . Ocho proyectos relacionados con el cultivo de truchas y uno 

de mojarras. 
f) • Tres proyectos para la exolotacion de peces ornamentales. 
g) . Un proyecto para la fabricacion de alimentos,en base a algas 

y cuatro proyectos para la fabricacion de alimentos varios 
para p~ces. 

h) . Un proyecto para la construccion de muelles. 
i) . Cinco proyectos para el incre~ento de la flota marina para 

la explotacion de peces - pelagicos y demersales -
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Es interesante destacar la sana prl{tica del incentivo al desa
rrollo de la cria de larvas, para dar una mayor seguridad e indepen
dencia al desarrollo de las exportaciones de camarones. Han sido 
publicadas • las cifras correspondientes a las proyecciones vol-
Ladas por PRtlEX~O para su plan 1984/90, en conjuncion con estos avan
ces. 

8.4. LA TF.CNOLOr.IA APLICADA A LA PPSC~ Y EL PROCESA~l~NTO 

Las embarcaciones utilizadas para la pesca industrial mariti~a 
disponen de 2 redes en cada costado para el area del Caribe, y una 
red por banda en el Pacifico. La antiguedad de la flota constituye 
una de las limitantes principales para el desarrollo del subsector, 
particularmente en el Pacifico, en el cual el 67 % de la flota supe
ra los 10 anos (en el cuadro 4.(b) se aportan mayores datos sobre las 
edades de distintos grupos de barcos). En el Caribe un 12 Z del total 
supera los 10 anos. Las enbarcaciones para la captura de atun son en 
su totalidad de ~~ndera extranjera y ernplean el sistema de cerco y 
en ocaciones lineas con varas. 

La captura de camaron se realiza por el sistema de arrastre 
lateral. Las especies demersales son capturadas con lineas de an
zuelos y palamgres y la langosta se captura con trampas y por buceo. 
Para la pesca de pelag~cos se utiliza el boliche. 

Como evaluacion general de estos rnetodos podemos decir que el 
sistema de arrastre lateral resulta poco selectivo, con la consi
guiente perdida de rendimiento economico. Los sistemas de captura 
de tunidos son mas selectivos. 

En cuanto a la tecnologia aplicada para la conservacion a hor
do del camaron de aguas someras pueden considerarse adecuados. Se 
conservan por sistemas de frio mecanico y en algunos casos con hielo 
en escamas y tinas refrigeradas en algunos barcos del Pacifico. Exis
te una ~ama bastante am~lia en cuanto al grado de mecanizacion. 

La pesea maritima artesanal, por su parte , utiliza medios muy 
sencillos, como los chinchorros, trasmallos, atarrayas, palangres, 
lineas de anzuelos y buceo en el caso de la captura del caracol y la 
langosta. 

En cuanto a las instalaciones en tierra que sirven de apoyo a la 
pesca marina, son muy escasos los medios para el manipuleo, procesa
miento y conservacion, y estan empleados casi exclusivamente para la 
aplicacion del frio. 

F.l desarrollo incipiente y de corta data de la actividad indus
trial pesquera en Colombia hace que practicamente no: exista la apli
cacion de tecnologias prooias, debiendo los productores locales, in
corporar maquinarias y equipos imnortados. Es de destacar el avance 
logrado en los ultimos tiewpos en la industria camaronera, que PSta 
tomando vida propia. 
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En cuanto a lo relacionado con el aprovechaaiento de la pes
ca continental. una de las dificultades para la racionalizacion 
de los sistemas es la Rran diver•idad de esDecies extraidas. a 
pesar de que por ~jemplo en la cuenLa del ~agdalena. el "bocachi
co" (Prochilodus Reticulatus) represents alrededor del 60 % del 
pescado movilizado. Una dificuJ:ad ~ayor para la imole~entacion 
de lineas de ttabajo ais tecnificadas por el uso de una mayor in
fraestructura, es el caracter aarcadamente estacional de las cap
turas. 

Las principales artes de pesca utilizadas en la pesca continen
tal son los chinchorros, atarrayas. trasmallos o redes a gallera, 
aunque ~xiste una alta diversidad de artes menores como los arpo
nes 1 nasas, barrederas. calandros o espineles. la mayoria de los 
cuales se caracteriza por su sienlicidad tecnica, de acuerdo con 
los niveles y condiciones econoaicas del nedio 

Al igual que la pesca artesanal maritima. esta posee una infraes
tructura deficiente de almacenaftiento, siendo la produccion de 
hielo deficitaria. Seri necesario ento~ces, dar un mayor apoyo a 
este subsector. La AKPAC esta trabajando en ese sentido, tomando 
una idea introduciaa por la FAO en 1978, en la Reunion Regional 
de Panama. Se trata de los CESPA. Centros de Servicio a la Pesca 
Artesanal, que constituye un sistema de extension en cadena con 
el objeto de asistir a los pescadores en areas de artes y meto-
dos de pesca, mercadeo y capacitacion en general, habiendose imple
mentado ya, 20 centros de este tipo en distintas regiones. 

9 • COMERCIALIZACION 

9.1. EL ~F.RCADO INTERNO 

El consumo interno de pescado en el pais es bastante reducido 
alcanzando el promedio los 4 a 4,5 Kilogramos per-capita y por 
ano en los ultimos tiempos. Pero ademas en la realidad ese con
sumo no esti distribuido uniformemente en toda la poblacio11 sino 
que por ejemplo en 1981 menos de una quinta parte de los hogares 
colombianos - 881.430 -, compro pescado como parte de los bienes 
de la canasta familiar, resultando para estos un consumo de 14,2 
kilogramos por per~ona y por ano. Esto se puede exolicar por el 
autoconsumo que se produce por parte de los grupos sociales li
gados a la explotacion pesquera artesanal. 

A pesar del bajo consumo promedio citado se ha presentado 
un rapido crecimiento del gasto per-capita en pe~cado durante 
la decada anterior. La participaci6n del pescado en el gasto en 
alimento paso del 1,3 % en 1970 a 2,4 % en 1981. - F.valuado a 
valores constantes -. 

El limitado consumo puede explicarse escencialmente por los 
habitos, la desconfianza hacia la calidad del prodt1cto, los baios 
ingresos, la comercializacion deficiente, el desconocimiento de 
las especies y los altos precios relativos frente a otros alimen
tos. 
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Se estima que la elasticidad en la demanda de pescado es sen
sible a los incrementos en los ingresos, por lo que la demanda 
aumentara a medida que mejore el nivel de ingresos promedio. 
Pero si analizamos el grado de procesamiento vemos que hay una 
mayor aceptacion a medida que aumenta el nivel de ingresos, hacia 
el pescado congelado, los filetes y las postas y disminuye para 
el pescado fresco, seco y entero. 

La baja tasa de crecimiento de la oferta de origen nacional 
y la disminucion de las importaciones tiende a realimentar la 
estructura desfavorable de precios, hacia los productos pesqueros. 

9.2. EL COMERCIO EXTERIOR 

Segun se desprende de las cifras contenidas en el Cuadro N° 3 
en relacion con las exportaciones, impcrtaciones y balanza comer
cial para el periodo 1970/1984, Colombia se ha transformado en 
un importador neto de productos pesqueros. En efecto, hasta 1975 
la balanza comercial pesquera estaba muy cercana al equilibrio. 
A partir de dicho a~o se torna negativa mostrando deficit crecien
tes, salvo la brusca disminucion registrada en 1984. Esta situa
cion es prcducto de la estabilizacion de los valores de las ex
portaciores y el gran crecimiento de las importaciones. 

Esa situacion no obedece solo a deficiencias estructurales 
de la actividad pesquera en si, sino mas bien al resago cambiario 
registrado en el periodo 1976/1982 y las ventajas obtenidas por 
Ecuador y Peru para la colocacion de sus productos en el marco de 
las particulares colisiones comerciales establecidas para el Gru
po Andino. Es asi como, las importaciones provienen basicamente 
de la region, distribuyendose de la siguiente forma: el 63 i. 
del Ecuador, el 20 % de Chile y el 17 % de Peru. Ecuador abaste
ce al pais de harina de pescado y conservas tipo sardina; de el 
Peru se importan fundamentalmente pescado refrigerado y filetes 
congelados y de Chile grasas y aceites semi refinados asi coma de 
Ecuador las conservas. 

El gran crecimiento de las importaciones ha tenido un impacto 
negativo sobre la produccion nacional. El valor bruto de la pro
duccion para el rubro de elaboracion de pescado, crustaceos y otros 
productos marinas (consumo intermedio mas valor a~regado). se re
dujo en un 33 % en el periodo 1970/1981, asentuandose reducr.i6n a 
partir de 1977 y provocando la salida del mercado de varias em
presas nacionales. 

El fuerte de las exportaciones colombianas esta constituido 
por los camarones y los peces ornamentales, pero el crecimiento 

' I de estas hasta 1980 se transformo en una leve pero constante ca-
ida hasta 1983 con cierta recuoeracion en 1984. La produccion na
cional colombiana no ha contado con incentivos equivalentes a los 
de otrcn paises del Pacto Andino en forma tal de poder competir 
con ellos. 
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Cabe senalar que el achicamiento del saldo desfavorable de 
la balanza comercial en 1984 es el resultado de una nueva pol1-
tica del gobierno que en auxilio de la actividad esta llevando 
adelante una restriccion de las importaciones. El mejoramiento de 
la posicion se logro gracias a la disminucion en un 45 % de las 
importaciones de harina y polvo de pescado fundamentalmente. 

10 • POSIBILIDADES DE COOPERACION REGIONAL E INTERNACIONAL 

Colombia se encuentra en una situacion muy favorable en cuan
to a las oportunidades de recibir cooperacion de los paises de 
la region en funcion de que en conjunto cuentan con una dilatada 
experiencia en las di~tintas modalidades de ex~lotacion y aprove-

chamiento que el pa1s podria er.carar o incentivar en funcion de 
las caracteristicas de los recurses disponibles y las condicio
nes para la acuicultura. 

Entre sus vecinos Ecuador tiene gran experiencia en el culti
vo y manipuleo de camarones y en la fabricacion de conservas tipo 
sardina. Peru sirve de referencia para la industrializacion des
t inada a la produccion de harina de pescado a partir de pequenos 
pelagicos y Chile puede servir de ejemplo y apoyo en el desarro
llo de la industria frigor1fica. 

Por otro lado en lo relacionado con la evaluacion de recursos 
marinos la experiencia de Chile, PerG y Ecuador, con la reciente 
suscripcion de un convenio para trabajo conjunto ofrece una inte
resante posibilidad para Colombia en cuanto a un ~eior conocimiento 
de los recursos del Pacifico. En el area del Caribe tambien exis
te la posibilidad de realizar ese tipo de tarea en equipo con otros 
pa1ses. 

En cuanto a la asistencia tecnica y f inanciera por µarte de 
organismos internacionales, el pa1s cuenta actualmente con un 
dilatado plan de trabajo que se ha resumido en el Cuadro N• 8 
En ~l se puede observar que existen 6 11neas de trabajo que reci
ben el aporte de la FAO y Z.E.E.: tres reciben la asistencia de 
la FAO y uno es sustentado por fincnaiacion nacional por parte 
de! FONADE. L0s temas de trabajo se relacionan con aspectos ins
titucionales, acuicultura, pesca comercial exploratoria, c0mer
cializacion, capacitacion e informatica. 

Es evidente que las necesidades de apoyo regional e interna
cional ~o se agotan con las menciones efectuadas y estos plan~s 
deber~n ser seguidos por otros que produzcan un ipuntalamiento de 
la definitiva transformacion del panorama pesquero en Colombia, 
en concordancia cor. las caracter!sticas de los r~cursos y su 
potencialidad.La continuidad en las lineas de trabajo, sera nece
saria para el aprovechamiento de los esfuerzos previ0s que reci
bieron el apoyo de la FAO, AID, JICA, OEA, PNUD , CIIO y paises 
como E.F..U.U., Polonia, Canada , Japon, Esoana, Taiwan, etc. 



LAS CONTRAPARTES 

La situacion del pa!s en cuanto a la captacion en adecuadas 
condiciones de los aportes recibidos a traves de la cooperacion 
internacional permitira un aceptable aprovechamiento. El pa{s 
cuenta con universidades e institutos de investigacion que ban 
logrado formar un signif icativo caudal de profesionales en doc
trinas relacionadas con la actividad. 

Las 25 instituciones que de alguna forma desempeijan tareas 
vinculadas con el mar o la actividad pesquera cuentan en conjun
to con 233 profesionales y 188 tecnicos, destacandose en terminos 
cuantitativos los formados en Biolog!a Marina y Biologia General 
y en mucho menor proporcion en Ingenierfa Pesquera y Oceanogra
f1a. 
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Entre esas instituciones, han narticipado en los distintos 
proyect~s de asistencia tecnica internacional, el INDERENA , DNP, 
Hinisterio de Agricultura, COLCIENCIAS y la CoMision Oceanogra
fica, fundamentalmente; con la colaboracion de las universidades 
en algunos casos. La mayor parte de estas, seguiran actuando en 
los nuevos planes trazados en el PLANIVES, en el marco del PROPES
CA. 

LAS INVESTIGACIONES PESOUERAS 

En octubre de 1985 ha sido publicado el PLANIPES, Plan Nacio
nal de lnvestigaciones Pesqueras que se define como una estrate
gia para generar la infor~acion cientifica y tecnologica necesa
ria para una accion nacional orientada a la ejecucion de orogra
aas de inversion y ampliaci6n de la infraestructura de aervicio 
del sector. A partir de un diagnostico general se han estableci
do ciertas prioridades que contemplan actividades en el campo de 
la Biologra Pesquera, la acuicultura, la tecnologia de extraccion 
y procesamiento de nroductos pesqueros. 

Hasta el presente ademis de la inexistencia de una ordenada y efi
c iente estructura institucional dedicada especificamente al sec
tor pesquero, los fondos aplicados a la invPstigacion cient1f i-
ca y ~ecnologica en este campo ban sido muy escasos. En el pe
riodo 71/76 se destin6 un promedio de 16,9 millones por ano, en 
el periodo 77/79 un promedio de 74,5 millones y finalmente en el 
periodo 80/82 un monto medio de 144,9 millones. El incremento 
es un reflejo del reconocimiento de la importancia de las activi
dades de investigacion y dedesarrollo tecnol6gico. No obstante 
la relacion entre lo dedicado a investigacion y el producto in
terno bruto del subsector ha alcanzado solo el ~.9 %. La mayor 
parte de estos fondos han sido utilizados por lo~ organismos gu
bernam~ntales y en muy pequena p1oporcion por el sector univer
sitario. 



El PLANIPE7. establece las prioridades para los diversos te
mas colocando en primer termino, a la pesca continental y luego 
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a la pesca blanca, los langoetinos, preparados en base a sardi
nas, grasas y aceites, mariscos, harinas, peces ornamentales y 
por ultimo la preparacion de atun. Esto surge de considerar como 
mas importante el abastecimiento local del consumo humano direc
to a partir de la explotaci6n artesanal de las aguas continenta
les. Los temas mas importantes de estudio en relacion con la pes
ca continental son: mejoramiento del conocimiento basico de la 
biologia, distribucion espacial y temporal de las diversas espe
cies aprovechables; conocimiento del medio natural; la contamina
c1on quimica, fisica y organica y su accion degradante; aprove
chamiento de los embalses; mejoramiento tecnologico de artes y 
metodos de pesca; etc. En el caso de la pesca maritima en primer 
termino la evaluaci6n de recursos y su potencial; determinaci6n 
de las principales fuentes de captura de las especies de impor
tancia comercial tanto pelagicas como demersales; estudio so
bre la utilizaci6n y eficiencia de las artes y metodos de cap
tura. 

Por otra parte, en relacion con la generacion adaptacion y 
transferencia de tecnologia, se definen las siguientes lineas 
fundamentales: 

a) . Para los productos provenientes de aguas interiores: estu
dios sobre la estabilidad y conservaci6n durante el alma
cenamiento de los productos.; estudios sobre las tecnicas 
de manipuleo durante la pesca, en sitios de acopio y sitios 
de acondicionamiento o elaboracion; estudios sobre nuevos 
Productos y metodo de elaboracion y conservacion. 

b) . Para los productos provenientes de aguas maritimas: estudios 
sobre tiempo y condiciones de almacenamiento; tecnicas 
apropiadas para el manipuleo a bordo y en tierra; el mejo
ramiento de los niveles de elaboracion y conservaci6n de 
los ~roductos; investigacion y desarrollo tecnologico pa-
ra el mejoramiento general de los productos orientados 
principalmente al consumo interno. 

En cuanto a la acuicultura, se preve la realizacion de diver
sas investigaciones orientadas a la busqueda de especies aptas 
para ser cultivadas, teniendo en cuenta la alta diversidad de 
organismos acuaticos no solamente nativos sino tambien foraneos 
adaptables a las condiciones ambientales del pa1s, con la pers
pectiva de la generacion de nuevas fuentes proteicas tanto para 
el consurno interno como para la exportacion. Las especies priori
tarias identificadas, sobre las cuales se esperP 4esarrollar com
pletamente sus paquetes tecnologicos son: camarones, cachama, tru
chas, ciclidos (especialmente con O.niloticus), carpa espejo, silQ 
ridos (bagre pintado, capaz y baboso ' especialme~te), caracidos 
(bocachico, dorada y sabaleta) y mugilidos. Los programas estan 
dirigidos a la repoblaci6n, produccion industrial, semi indus
trial y de subsistencia. 
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11 • PROYECCION Y POLITICA PESQUERA 

En 1984 fueron explicitados por el INDERENA los lineamientos 
generales para la politica pesquera contemplando entre sus objeti
vos lo siguiente: multiplicar por cinco la produccion pesquera 
nacional a traves de la investigacion sobre aspectos practicos 
de las diferentes pesquerias el aprovechamiento de la cooperacion 
~6cnica nacional, la diagramacion de planes de desarrollo que con
templen aspectos de extraccion, procesamiento y comercializacion, 
la utilizacion de nuevas tecnologias y el diseno de mecanismos 
eficientes para la ordenacion de todas las fases del desarrollo 
pesquero. Fomentar la diversificacion de las especies explotadas, 
la capacitacion del personal de las empresas y el aprovechamien
to racional del potencial de a~uas interiores a traves de los es
timulos a la acuicultura. El resultadc de esta accion debera tra
ducirse en un aumento de las exportaciones y la sustitucion de · 
importaciones. Ademis se estimulara el mercado interno cor apo-
yo publicitario y tareas de divulgacion que tiendan a la educa
cion del consumidor. 

Tambien se ha tenido en cuenta e~ 1984 la necesidad del per
feccionamiento del marco legal que define la participacion en 
el tesa de las diversas instituciones gubernamentales. En 1985 
se ha puesto un enfasis destacable en este ultimo punto y se 
ha elaborado un plan de trabajo denominado PROPF.SCA que tiene 
por fines superar las deficiencias en materia de informacion acer
ca del potencial pesquero, estacionalidad de las capturas y vo
lumenes aprovechables; dar respuesta a las principales limitan
tes tecnologicas que afectan el desarrollo de la pesca, mediante 
el perfeccionamiento de las artes de pesca y cultivo; o .. entar 
las actividades cientif icas y tecnologicas hacia las area3 y 
actividades mas promisorias; proponer alternativas sobre conser
vacion, transformacion, almacenamiento y transporte de los pro
ductos pesqueros. 

Para un apoyo concreto a la activida<l se dara prioridad a la 
financiacion de los proyectos integrales de pesca, implementan
dose el Fondo Nacional de Garantias; for:aleciendose el area de 
pesca del IFI; generando la coordinacion con las empresas pesque
ras privadas y las cooperativas Je pescadores artesanales, para 
la comercializacion de productos pesqueros en el mercado interno, 
incentivando el consumo mediante campanas de divulgacion; estimu
lando las exportaciones, propiciando la inversion extranjera; 
creando el Fondo Nacional de la Pesca con aporte del sector pri
vado para el apoyo integral de la actividad; designando un Coor
dinador Nacional de Pesca a nivel de la Presidencia de la Nacion 
con la mision de promover la ejecucion de la pol1tica de fomento 
pesquero y de garantizar la coordinacion y agilidjd institucio
nal. 

Las proyecciones que PROEXPO ha realizado para el per1odo 
1984/90, en concordancia con el citado apoyo a la actividad en 
t~rminos generales se han volcado P.11 cifras oficiales , observando
se que se esperan incrementos reaimente trascendentes en la pro
ducci5D de langostinos ) crusticeos, pescado blanco y camaron d~ 
cultivo. 
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12 • CONCLUSIONES 

En t~rminos potenciales, en base a los recursos con que cuenta 
el pais tanto en su dilatada plataforma continental sobre ambos 
oceanos, resguardada por la delimitacion y puesta en vigencia 
de la Z.E.E. y la existencia en su interior de importantisimas 
cuencas hidrograficas existe la posibilidad de un gran desarro
llo del sector pesquero. 

Para que esto sea posible deberan cumplirse una serie de 
pautas bisicas que posibiliten el desenvolvimiento de la activi
dad del sector en terminos mis favorables que los que historica
mente se han registrado. En tal sentido la actividad industrial 
deberi contar con condiciones economicas que la coloquen en po
sicion de competir con los paises del Grupo Andino y en el mer
cado in.ernacional en general. Sera fundamental en este aspecto 
la implementacion de una adecuada politica cambiaria y arance
laria. Ademis debera encontrarse una solucion a traves de un efi
ciente Fondo de Garantia al problema de la dificultosa obtencion 
de lineas de credito integrales. 

Debemos destacar tambien que la pesca marina tropieza con la 
dificultad de la falta de seguridad existente en aguas colombianas. 
que pone en una situaci6n de alto riesgo no asegurable a las em
barcaciones pesqueras sus tripulaciones y ]as mismas emrresas, 
ya que se ban registrado hechos de pirateris que desalientan a 
los empresarios a arriesgar su capital en este tipo de operaci6n. 

En cuanto al sector artesanal a pesar del importante traba
jo desarrollado por la ~sociacion Nacional de Pescadores Artesa
nales (AMPAC), es necesario un mayor apoyo para la organizacion 
de su operatoria, el ototgamiento de financiacion para el mejo
ramiento de los medios de produccion - artes de pesca -, asi como 
la implementacion de un sistema de comercializacion que posibili
te la expansion de la demanda interna en condiciones de renta
bilidad. Sera de fundamental trascendencia para el mejoramiento 
del nivel de vida de los pescadores y sus familias, encontrar 
fuentes de empleo, que resulten complementarias a la estacionali
dad del trabajo de este subsector. 

Se hac~ ineludible la reorgan57.Rcion institucional de todo 
el aparato gubernamental que a t ~ diversas instituciones, 
en forma desorde~cda, se reJ l sector pesquero, quiza 
creando un organismo ~ue re esfuerzos y que en f orma 
multidisciplinaria abarque la problematica pes-
quera nacional. 

En toda esa tarea de rej, de llneas de trabaio, reor-
denamiento institucional y meJ~. ~iento de las t~c~icas de mani
puleo y comercializacion, Eera de particular uti- ·:lad el apoyo 
de los organismos internacionales con su asesor< into y la f i
nanciaciOn de los estudios respectivos. 



P.tlJICll'ACION DE Pf.SCA y CAZA IN El ... 
.tl\ol .Mlllonutl.te- Pwlldpcxl6n Mlllor ... ,._. ••llclpoclt •• 

co11lenle1 ~ precloa 4e 1975 ,.. 
1910 599 . o . ..., ~ 0.3S 

1971 517 0.33 712 0.22 

19n 839 o .. u l • .Cll o.o 
1973 1.0S3 O • .Q 1.574 0.-42 

1974 1.471 o ... , 1.651 0.42 

1975 l.7.C4 0.-43 1.74.C 0.43 

1976 2.306 0,43 1.922 0.45 

1977 3.181 0.-44 2.024 0.46 

1978 4.049 o ..... 2.105 c>.-44 

1979 5.076 0.43 2.210 0,44 

1900 6.113 0.39 2.208 0.42 
1901 8.1~ 0.-41 :t.364 0.44 

"l'~! p . 9.651. . 0,.39.,.. •..•. _ i:ll~ p.43 

FUENTE 1 DANE- Cuenloa N!Klo..Je1 de Col-la. 19,U-1981 ,. Provlalonol 

PARTlClPAClnN DE LAS EXP0RTAC10NES PESQUERAS EN 
- I/ 

EL TOTAL DE LAS EXP0RTAC10NES MEN0RES.,-DEL 

0 0 0 (D6l-• conetantH de 1970) Y 
SECT R ACR PECUARl 

Par tlcl pa cl.Sn 

Produ.c:toe PeequaroeY 
en el total de 

T.,tal Ea51"rtacl'>na• la• axpnrtac. 
menora• Sect.,r A1rope •. rnennre• del 

US S C"netant•• t:SSCa .. usscooatant .. ussct .. Sact'lr A1r.,p. 

1966 1. 21 o I. 095 54.774 ~9.570 2.2 
1967 I. 821 1.650 7Z. 563 65. 724 2.5 
1968 3.124 2.907 94.567 17.853 3.3 
1969 4.496 . 4. 339 110. 652 I 06. 763 4. I 
1970 4.130 4.130 I 15. 219 115. 279 4.2 
1971 5.707 5.895 llCI. 41l 120. 253 4.9 
1972 9.Z2Z 9.UI 166. 206 179. 329 5. 5. 
197) 8.757 10.684 I 5Z. 965 186. 620 5. 7 
1914 8.754 lZ.693 111.860 ~~:: ::;. 4.8 
1975 8.066 12. 785 234. 085 3.4 
J 976 I 3010 Zl.571 116. 716 309. 574 7. 0 
1977 12.228 ZJ. 50<; 21~.25!· 375. 113 5.7 
19l8 12. 256 23.249 205. Ill ]90.00 6.0 
1979 I 3. 193 28.179 205. 497 438. 741 '·" 1980 14. 541 JS. 392 269. 548 656.081 5.4 
1981 JZ. ~65 ll. 361 241. 671 641. 642 5.2 
1982 U.061 JZ. 710 194. 464 5Z7. 394 6.2 
I 983 9.9S9 27. 367 190.555 522. 655 5.2 

Fuenl• 1 DANE 1 enuarlo de Come re lo E.xlarlor • 
U Capf1uloa 01 'a 24 y 55 de la clui!lcacl6n Nabandlna excluyendo al 

caplh1lo 09 IC•"· Ley, Yelba mate y oc •• ••peclu) . 
!/ D•tlactado por el Indict de precio• al por mayor d•I Comerclo an 

l"Hral de 101 Eacado• Unido1 • · 
lJ Pucado1 cru.t,c:ao1 y molueco1 (Capflulo' Olde la cluiJicacl6n 

Nabandlna) • 
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CUADRO 1 

CUADRO 2 



- 21 -

aAU.NZ.A COMEICIAL D£ PIODUCTOS PESQUEIOS 

( CIF- ,,., ... • USS ! 

Aftol bportad- l.oportocl- la lance 

19'0 .t.121.1 5.715.t 957.1 

1971 5.194.6 15.Gl.5 - 9.525.9 

1972 ,.950.1 7.245.2 2.'°5.6 

1973 10.615.1 10.350.6 335.2 

197.f 12.621. I 11.110.7 - 5.5'2.6 CUADRO 3 

1975 11.167.5 10.2.ca.1 , .618,'7 

1976 21.557.5 23.752.6 - 2.195.1 

1977 21.484 • .f 29.617.2 - 1.132.1 

1971 23.236.9 39.595.8 -16.358. 9 

1979 2e.169.7 61.163.2 -33.693.5. 

1980 35.3'8.1 61.'18.5 -26.070.4 

1981 33.353.4 81.759.5 -48.~.1 

1982 32.581.1 81.512.1 -48.931.7 

1913 27.224 75.04,0 - 41.210,0 

1914 31. JOO 59.119,I - 27.1110,1 

ruu·n: D••-~!A-DINI. Con •••• an DAiii!, Aauarloa da Coaarclo 

Eatarior. Yarioa nGaaroa. 

FLOT.A Pl:lf~UEltA ACTIVA EN COLOMBIA EN llH 

Ca111ar011 Camar611 Pea ca 
.&na .,.,... -.:ua• blue& At611 1..&Dcoeta . . n. • 

80meraa prolwadu Nacloaal E:dnajen Total Barcoa 

Carlbe 16 2 22 4 n 41 II 129 
PacC:lco Mecllo 90 4 .. I 97 16 Ill 
Pactnco Quo 24 - - I 24 I 2S 

Total 200 • 40 6 IS 169 91 267 

Fue:ite: ll:DERJ::NA • E1&adC1Uca - aa1>1enocla de Peaca 1 F•1111& Tureme. 

EDAD DE LA F!..OTA CAJ.IARONE'iA DE ACitJAS S>MERAf EN EL ATLANTICO Y PA Cl.FICO COU>MBIANO 

Edad de la1 7'otooa.H P<lcUlco Al1'nllco 

I MotonavOI Porce1t:a J• I MolORAftl Por~eotaJe 

Mcnorc1 de 5 aaoa 19 17 I 29 71 I 

Da • • 10 II II 16 ,, 7 I 17 I ' 
Da 11 • II .. 52 45 I 4 I 0 I 
De II • 20 .. 1t 22 I I 2 I 

De 21 • H " 5 4 I - -
J'ayorH de J5 " I I I - -

Total 
114 u 

.. 

. 
CUADRO 4 

(a) 

CUADRO 4 
(b) 



CUADRO N° 5 

PRODUCCION PESQUERA NACIONAL 1984 Y SERIE 1975/84 (TONFL~DAS) 

Ano ' 

1975 

1976 

1977 

1978 

1979 

1980 

19a1 

19a3 
• 

19a4 I 

Pesm Industrial Marftima 15.181,0 

Pesca Artesanal Marftima 10.024,0 

Pesca Artesanal Continental 50.146,0 

Producci6n Aculcultura C.Ontlnenlal 620,0 

• 
Producci6n Aculcultura Morftima 914,0 

Total 76.885,0 

Pesc1J Mmltima A!iuas Co:itinenrof es 

24.500 

23.600 

21 .791 

22.966 

14.858 

29.254 

46.971 

22.336 

12.212 

25.205 

42.210,1 

51.601,3 

42.39\>,9 

56.957,7 

48.805,5 

47.120,1 

49.0J:>,O 

45.343,0 

50.146,0 

Fuente: Estadisticas INDERENA - FAO 

Tolal 

66.710, I 

75.271,3 

64.181, 9 

79.923,7 

63.663,5 

76.364, 1 

94.975,6 

71 .386,0 

5!.556,0 

75.351,0 

(1) 

- 22 -

(1) Se refiere a la pesca controlada; la no controlada es esti
mada por el INDERENA en un 30 % incluidos crustaceos y ~oluscos. 
*Los datos de 19S4 son de la Oficina de Estad1sticas, INDFRENA. 

Nose incluye la produccion de acuicultura (1.534 Ton). 
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CUADRO N° 6 

~ POTENCIAL Y/01t:c1as OE AeUNOANCIA DEL RECllRSC PESOUERC EN !.C~ CCEANCS ATLANTICG y _PACIFICO 

nre: Votio1 (publicado por INDERENA) 



llPU&TACIClllS COUllalAllAS .. lllCJDUC1'0S 
•LA KSCA 

Yel. T.,.ele .. e. Yeler. Mllee •• UIS 1910 - 1914 

KSQUCICll ···~ 
191 l 

v-• v-•-· Ynl ···--
IPw.c• ... .,•rte• • r•· 
lrl .. r• ..... cep.fll•t• - - 4SO us 

•1ece .. e •ertee C•• 
all•,.• ••••.fllet• - - 12'4 llll 

I 
~· ......... c •• 

........ i..er• I J - -I 

fllet11 fr .. Ce8 - - - -
~ll•t11 c ... •l••a• - - I 4 

~.u .. e Ah-•a• - - - -
I 

;.itAL PUCW. l J 1104 161 
I 

KSCI l ICICll , .. , I• II 

Vol Velar Val ValOI' 

~a101ta1 fre•C•t 
., UI - -

~·1•1&•• c-1el• .. • l7 2114 - -
~ .. 01tl•o• c-1•l•tlo• 1761 U.621 1.4'6 14.711 

Ds_,• crv•dno• J --
l•8C88 C•lele•oa 122 4'67 462 2121 

De*!• cnatlceoa J ..,_ 
lu•CH frucoa 13 40 4 Ito 

r••t•c•DI J -lu•coe 
1eca1• .. bdo1 - - - -
lfOTAL PAICIAL 2621 :n.797 1.962 17.916 

DISCI ll'CIOll IH 101 I 

Vol Velor Vol Velo\" 

recu Oru .. nca lee 217 12220 215 l401J 

P11e1•a1 ,.re lepr .. uc 
~, .. • cd1 l .. u.ulal 2J 249 - -
~nl•• •• Crunheo• 
~l•HI .. H Cll\lolil- - . I J 

Acelu •• 111 .. 0 •• 
a.cello 111 llruco - . I 2 

local rardal 240 12469 217 14011 

CU" TOTAL 7AH ,,.,,.. 11951 '""' 
f•Hle: Inc-•, Talluladoa Do\Nl 1910 • 1913 

INCCMU 1914. 

l .. , .... , 
Vnl V••-· Yal V••-• 

144 , 112 3'1 '" 
11141 UJ2 IOH USO 

I ll ll 124 

- - - -
- - - -
- - - -
llH 2JJS 101 2J1J I 

ton 1011 

-Val Valor ..... v.1.,r 

• - - - -
- - I 157 

1.no 20037 1140 14447 . 
Jl4 26ll 190 1597 

19 7S5 9 19 

- - 2 14 

2143 2J4DS 2vSO 21214 

un 1111 l 

Vol Valor Vol Velor 

146 • 61.51 " 1759 

- - . -
. - . . 
. - . -
146 6151 " 175' 

UH ]7~01 1575 27""· 

1. 4 -

CUADRO 7 
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C 0 N C L ll S J 'l N F S 

JN~OPME REGIONAL 
SOBRE LA INDUSTRIA PESQUERA 
EN LATINOAMERICA 



INFOR~E REGIONAL SOBRE LA 
ThOUS'l'llIA PESQUERA EN LATINOA~ERICA 
Por el Ing. Oscar Ram6n do Porto 

COHCLUSIONES GENERALES SOBRE LA REGION 

1 • EL MARCO LEGAL 

Para hacer un ripido repaso de la situacion en que 
se encuent~an los instrumentos legales ligados a la actividad 
pesquera de la region, debemos contemplar dos aspectos fun
damentales. Por un lado la actitud y p~sicion concreta ante 
la nueva modalidad de delimitacion de la franja costera de 
200 mill as como Zona E conomica E xclusiva y por otro. la 
legislacion interns que hace a la regulacion de la pesca 
en cada pais, asi como la estructura institucional del sec
tor. 

1 .1. J.A ACTITUD DE LOS PAISES nE LA REGION ANTE LA DELUH

TACION DE LAS 200 KILLAS DE Z.E.E. 

Independientemente de las discrepancies formales en cuan-
to a nomenclature e implementacion del regimen, la region y parti 
cularmente Chile, Ecuador y Peru, ban sido pioneros en la a~op
cion del concepto de la franja de 200 millas como Z.E.E., 
al extender en esa area -u soberania a partir de la Declara
cion de Santiago, el 18 de agosto de 1952. A partir de esa 
instancia~ las conferencias so~re derecho del mar han tenido 
este por tema fundamental, hasta que en la tercera, los con
ceptos se afirman definitivamente, al establecerse que el 
Estado Ribereiio posee respecto de su Z.E.E., "Derec-hos 
de soberan1a para los fines de exploracion y explotacion, 
conservacion y administraci6n de los recursos naturales". 
En cuanto a la naturaleza jur1dica de esa Z.E.E., se puede 
decir que las posiciones estin divididas en tres sectores. 
En primer termino el que sostiene qu~ la Z.E.E. es una 
nueva categoria que no forma parte del "mar territorial" 
ni de la "alta mar" - Por ejemplo la Argentina -; otro 
que persiste en considerar a la zona como "mar territorial", 
entre ellos Brasil y Peru y por ultimo varios paises para 
los cuales la 1..E.E. es "alta roar", con ciertas competen
cias excepcionales para los oaises riberenos. 

En general queda aceptado que a oesar de los "derechos 
soberanos" un estado costero no podria pronunciarse por la 
inaccion en cuanto al aorovechamiento de los recurses, sino 
que esti virtualmente obliRado a explorarlos y explotarlos 
optimamente. Es muy importante el hecho de que el pais 
ribereiio determine cual es el monto de los recurses y las 
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captura& permisible&. 

Esto coloca a los pa!ses de la region frente a la nece
sidad y la obligaci6n de la cooperaci6n entre los de litoral 
comun, para la correcta evaluacion de los recursos. 

1.2. LAS NORMAS QUE REGULAN LA PESCA EN CADA PAIS Y LAS 

ESTRUCTURAS INSTITUCIONALES. 

Este es posiblemente el campo donde se advierten en la 
region mayores desaciertos o menor atenci6n y por ende don
de hay mucho por hacer en lo inmediato, pero con la vista 
hacia el futuro. 

En los pa1ses donde el estado tiene una mayor partici
pacion en la actividad se cae en el control excesivo a nivel 
de fiscalizacion, sin establecerse pautas claras para la o
rientaci6n del desenvolvimiento privado en el rumbo mis 
adecuado para las naciones. El caso tipico de esta situacion 
es la Argentina, que agrega ademis la superposicion de fun
ciones entre distintos organismos de gobierno. Pero la si
tuacion mas comun en la region es la inexistencia de una 
estructuro institucional y normas legales para un correcto 
seguimiento de la evolucion de las pesquerias, que advir
tiendo las necesidades del sector, asista y apoye a este 
para el mayor desarrollo f actible en funcion de los ~edios 
y recursos disponibles. 

2 • EL NIVEL DE APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

En cuanto al aprovechamiento de los recursos, tambien 
se presentan panormaas muy dispares y pricticamente opuestos 
en las posiciones extrema&. Mientras en Chile parece al
canzarse el maxima nivel de aprovechamiento de los recursos 
peligicos mis importantes, en Argentina las estimaciones 
del R.M.S. para la merluza decrece, el Peru sufri6 ya hace 
anos el colapso de la pesquer{a mas importante del mundo 
y en el sur de Brasil se ban sobrepescado casi todas las 
especies del sistema ecologico de la Laguna de los Patos; 
en otras zonas como el litoral colombiano, la explotacion 
es Casi inexistente, estando disponibles en el area recurses 
marinos aprovechables. 

Como evaluaci6n de tipo general, digamos que la re
gion dispone de un buen numero de recursos subexplotados 
o inexplotados, aunque no en la medida en que muchas veces 
se quiere demostrar desde ls optics de los paises que 
poseen grsndes flotss y necesitan de los caladeros pertene
cientes a terceros para ~u operacion. 

Debe destacarse como positiva la creciente paxticipa-
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cion de la producci6n destinada al consumo humano directo. 

Ultimamente el mayor esfuerzo de pesca esti orientado 
hacia las sardinas, arenques y anchoas, que representan 
mis de un 40 % del total y los jureles, lisas y papardas, 
con un 10 % aproximadamente. 

Por otro lado, las pesquer{as de camaron, atun, langos
tas, merluzas y otras son menos voluminosas pero tienen al
to valor en el mercaao internacional, representando importan
tes fuentes generadoras de divisas. 

Kerece especial atencion el impulso dado en algunos 
paises a la acuicultura, y sobre todo la de agua salobre, 
que podria ser en corto tiempo una actividad con vida propia, 
como sucedio ya con el gran desarrollo del cultivo de camaro
nes en Ecuador. Chile, ~ejico. Peru y Colombia sz perfilan 
como importantes productores en el campo de la maricultura 
y en relacion con la obteUcion de camarones, mejillones y 
ostras, ademas de la novedosa gran produccion de concbas 
de abanico en el Peru por ef ecto de las modif icaciones 
producidas por el fenomeno de El Ni~o. En la Argentina el 
explosivo crecimiento de las exportaciones de langostinos 
y la brusca disminucion actual del recurso plantea a los 
industriales el estudio de la alternativa de la maricultura 
como una forma de cubrir la falta de aprovisionamiento natu
ral. Aun en paises donde la industria pesquera ha sido hasta 
ahora inexistente, el cultivo de langostinos y camarones 
en aguas salobres motiva hoy la aplicacion de importantes 
inversiones con el objeto de atacar el mercado externo con 
productos de alto valor. 

3 . LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ~ANIPULEO Y PROCESAMIENTO 

Y SU CAPACIDAD. 

La escasa atencion puesta hasta el presente, por los 
gobiernos de la region, en la actividad pesquera, se pone 
en evidencia en la no disponibilidad de adecuados medios 
de infraestructura portuaria y de mercadeo a nivel de la 
primera venta. Ademis, ~n los casos en que se han realiza
do importantes inversiones en este sentido, no se ha tra
bajado en coneccion co~ los destinatarios de las obras, 
verificandose una baja asimilaci6n de las ventajas ofreci
das, por parte de los usuarioG, como sucede por ejemplo 
en las grandes terminales pesqueras constru!das en Peru y 
los puestos de desembarque de la pesca artesanal en la Ama
zonia Brasilera. 

En cuanto se ref iere a la infraestructura de manipuleo 
y procesamiento, perteneciente a la actividad privada, se 
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ban logrado ultimamente importantes avan~es. de forma tal 
que actualmente. la mayoria de los paises de la region con 
importantes recursos pesqueros aprovechables en forma in
dustrial. cuenta con una capacidad de procesamiento acorde 
con el volumen de los recursos disponibles y en algunos ca
sos sobredimensionadas. Los paises que hasta el presente no 
ban desarrollado su industria ~esquera. dadas las dificul~a 
des economicas que suf ren y la carga que represent& una ba= 
lanza comercial pesquera negativa. se encuentran abocados 
al intentu de sustituir importaciones en la medida de las 
posibilidades, aun en base a la importacion de materias pri
mas. 

En sintesis. considerada la regi6n globalmente, sus 
pesquerias continuan siendo principalmente de reduccion. 
gracias a la fuerte demanda externa y la posibilidad de 
operacion rentable de la produccion de harina de pescado. 
Por otro lado, la produccion destinada al consume humano 
directo ha registrado un'crecimiento que no esta en con
cordancia con los requerimientos alimentarios de la re~ 
gion. Esto se da como consecuencia, en gran parte, por el 
hecho de que la actividad pesquera se ha estructurado fun 
damentalmente sobre la base de las exportaciones y adema~ 
porque muchas veces los productos industriales resultan 
poco accesibles para poblaciones que cuen~an en gran parte 
con un bajo nivel adquisitivo. 

4 . LA TECNOLOGIA 

En los ultimos anos se ha puesto de manifiesto cierto 
interes por parte de los ~obiernos Latinoamericanos en de
sarrollar tecnologias con el objeto de encontrar alternati 
vas en la produccion destinada al consumn humano, dando u;a 
mejor utilizacion a las especies disponibles en grandes vo
lumenes y obteniendo a su vez productos con posibilidades 
de consumo masivo por su bajo costo. Han obtenido avances 
importances en este tema Cuba, Hejico y Peru, seguidos por 
Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Venezuela. 

Los paises que ban desarrollado la indus• ~ia de reduc
c1on - Peru y Chile -, la industria frigorifica - Argentina 
y Uruguay - y la conserveria - Ecuador, Peru y Chile -, con 
el objeto de acceder a los mercados externos con sus produc 
tos ban debido incorporar tecnologias que les pe:oitieran -
competir internacionalmente. Es aEi como las di~ercntes eta
pas del ciclo productivo han debido optimizarce. Hechos des
tacalbes en ese sentido son, el alto rendimiento de las em
barcaciones pesqueras que capturan recurses pelagicos en 
Chile, y la eficiencia puesta en juego en el procesamiento 
de esoR recursos para la obtencion de harina de pescado. 
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En el irea de produccion del pescado blance congelado 
en la Argentina y Uruguay se ban logrado niveles de rendi
miento destacable en la utilizacion de la mano de obra y de 
las maquinarias y equipos disponibles en el aercado. Parti
cularmente en Ar~entina, se ban llegado a producir localaen
te pricticamente todas las maquinarias y equipos, con excep
cion de las miquinas fileteadoras y algunos eleaentos ·de alta 
tecnologfa del equipamiento frigor1fico. De hecho se ha desa
rrollado en la Argentina toda una industria prove£dora de la 
pesquera que ha llegado a exportar plantas llave en mano en 
la rama frigor1fica. En este tema en particular; asi como en 
la conserver1a, tambien el Brasil ha logrado en gran medida 
el autoabastecimietlto tecnol6gico. 

Por el ~rado de despegue alcanzado en cuanto a la apli
caci6n de "~ecnologias apropiadas", a la actividad pesquera 
de la regionJ existe·la posibilidad de.que la solucion que 
necesi~~~ implemencar los pafses menos dotados en este sen
tido, pueda ser encontrada en la region. 

~ • CARACTER DE LA COMERCIALIZACION 

Consid~racdo las exportaciones de productos pesqueros 
de la reaion en su conjunto, sc observa que en el perfodo 
1980/84 muestran un promedio ascendente, mientras que las im
portaciones tienden a decrecer. As1 en 1980, las importacic~ 
nes alcanzaron un monto equivalente al 24 % de las exporta
ciones, mientras que en 1984 representaron el 16 % del volumen 
exportado, registrando la balanza comercial de productos pes
queros un superavit promedio para los cinco anos de 1700 mi
llones de dolares. 

A pesar de que la industria pesquera de exportacion 
esta estructurada en America Latina alrededor de una gama 
estrecha de productos, en los ultimos anos se ha registra
do una cierta tendencia a la diversificacion. Marcha a la 
cabeza en cuanto a los volumenes exportados, Chile con alre
dedor del 50 % del total exportado por la region, oc~pa~do 
el segundo lagar Peru y luego Argentina, Uruguay, E~uador, 
Mejico y Cuba. 

Si cousideramos la produccion total de la region y sus 
exportacione~ notaremos la gran orientacion que existe hacia 
el mercado externo al que se destina mas de un 60 % de la 
producci6n. 

Si analizamos el ~onjunto de productos exportados e 
importados por la regiun veremos que existen grandes posi
bilidades de incrementar el autoabastecimiento regional. 
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