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INTRODUCCION 

1. La Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI, en au decimonoveno perlodo 

de aesiOGeS celebrado en .. yo de 1985, decidi6 incluir la Primera Consulta 

aobre la Industria de la Pesce en el progrma de Reuniones de Consulta para el 

bienio 1986-87. De confonrldad con esa decisi6n, en junio de 1987 ae 

celebrari la Primera Consulta aobre la Industria de la Pesce. 

2. Para la preparaci6n de la Conaulta se celebrarin reuniones preparatorias 

en Africa y Aak-ica Latina. Batas reuniones tienen por objeto ex•inar la 

aituaci6n de la Industria de la Peace en la regi6n correspondiente, 

iclentificar las lillitaciones al ~llo del sector en los palses en 

clesarrollo de la'regi6n y concretar los temas prioritarios regionales para su 

diacusi6n en una Reuni6o Preparatoria Global, que tendrll a au cargo la 

seleccilm de los temas pera la Consulta. 

3. Con eate fin, ae celebrarl en Lim (Per6) del 27 al 30 de .. yo de 1986, 

una Reuni6n Regional Preperatoria pera AErica Latina y el Caribe. 

4. In el presente clocmlento de debate ae ba procurado explicitar la 

aituaci6n actual de la industria de la pesca de la regi6n y sus perspectivas 

dentro del contexto de la Convenci6n de las Naciones Unidas sabre el Derecho 

del Mar de 1982, enfatizando la liaitacionea a las cualea ae enfrenta el 

desarrollo del aectok· •i cmo las alternatives iara una politica integrrl de 

desarrollo de la indmtria de la pesca. !/ 

l/ Ach•I• de l• publicacioaa citadaa en el texto eate docmento ae 
baa a laa conclusiones del ~i2Dll_ffl>rt ll.la.ft!ki!_rn!IY!!:!...!!! 
~. ~r Ini. O.car do Porto, UNIDO/PC.135. 
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I. IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DB LA PISCA 

5. ID varios paises en desarrollo que ban expandiclo sus actividades en el 

sector, la industria de la pesca participa con ll6s del 5 por ciento en el 

PBI. Si bien ea diflcil deterainar el valor agregado preciao de las 

actividacles de la pesca, debiclo a la falta de inforaaci6n estad{stica, la 

experiencia en varios palaes desarrollaclos y t811bi6n en palaea en desarrollo 

indica que el crecmierto clel sector pesca estiaula el desa&rollo de toda Wl8 

serie de otros sectores. lntre ellos se encuentran el transporte, la 

construcci6n naval, reparacionea y mantenmiento, mnufactura de hielo, 

actividades de conservaci6n en frio y congel•iento, producci6n de al:imento 

para uimales, mpaque y otros. lat• interrelaciones sectoriales bacen que 

el impacto del sector sea m1cho -yor que lo que pueden sugerir las cifras de 

captures y proces-iento. g/ 

6. La importancia clel sector ccmo creador de empleo ha aido seiialada en 

diveraaa opcrtunidacles. Segfm estmacionea de la Orguizaci6n de las Naciones 

Unidaa para ~a Agricultura y Alillentaci6n ~ el empleo directo llegarla a 16 

•illones de persona y el total de personas que clependen de la pesca para au 

subsistancia aerla de 100 aillones, la aayor parte en comunidades en paiaes en 

deaarrollo que se d, :dican a una pesca de tipo arteaanal. ~/ 

7. 11 pescado es una fuente importante de proteinas animalea y de hecho 

provet: el l~ de la of erta munclial de protelna animal. Su i.mportancia es 

particulan1eLte significativa en paiaes que tienen dificultades en auaentar la 

oferta de proteinas de otras fuentes. In Wrica Latina el consa<· de pescado 

no es un Wbito arraigado, a pesar de que podrl~ contribuir eficm:aente a 

solucionar los graves problems de aalnutricil,-.i que aquejan a la regi6n. 

Basta ahora las caapaiias de prOllOCion ban tenido un ixito llUY relativo y 

parece eatar claro que un a.iento del commo se lograrl solamente si las 

g/ Para Per6 se calcula que la participaci6n del secto1· pesca en el PBI 
eu del ~ y en Chile, sin incluir el proces•iento la participaci6n ha sido de 
1,1- a 2' pe.ra el perlodo 1977-1984. 

at AgricultY[! towerd 2000. FAD, Roaa, 1981, p.82. 

~/ In Per6 se estim que el sector pesca ocupe directamente 86.000 
persona e indirectmente 240.000, en Chile el mpleo directo se calaila en 
51.000, n ~olOllbia la P88Cll artesanal ocupa 150.000 persona. 
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caapaiias de educacil>n d~l consuaidor son acompaiiadas por una 11ejora sensible 

en las cadenas de frio y comercializaci6n. asi como con el desarrollo de 

productos confiables en cuanto a su calidad y de bajo costo. 

II. LA INTRODUCCION DI LA ZONA ICONOMICA IXCLUSIVA cz.1.1.) 
Y SU lMPACTO BN IL SECTOR 

8. Bajo el antiguo r6gillen del ll&l' la pesca pod.la ser realizada por 

cualquiera. hoata una distancia del 6 a 12 aillas de la costa; habia casi 

libre competencia para UD recurso comm. Latinoaaerica y en particular Chile, 

Ecuador y Perl, ban sido 103 pioneros en la adopci6n del concepto de la f ranja 

de 200 aillas ca.o z.1.1 •• al extender en esa lrea su soberania a partir de la 

Declaraci6n de Santiago. el 18 de agosto de 1952. A partir de esa instancia , 

las conferencias sobre derecho del aar ban tenido ~te por teaa fundaaental, 

baste que en la tercera. los conceptos se afirwan definitiv&llellte, al 

establecerse que el la.lado Ribereiio posee respecto de su Z.B.B. "derechos de 

soberania para los fines de exploraci6n y explotaci6n. conservaci6n y 

adainistraci6n de los recursos naturales". Bl nuevo derecho del aar, que 

codifica la Z.1.l. 9 fue adoptado en 1982, COD la firaa de 15 paises Y tiene 

ahora status de legislaci6n internacional de facto. ~/ 

9. Basta 1974-76, cuando la propuesta del nuevo derecho del aar fue 

generalaente aceptada, flotas pesqueras extrllr'jeras explotaban habitualllente 

las aguas de los paises costeros. Bsto coincidi6 con el rltpido desarrollo de 

la tecnolocia de la pesca (p.e. equipo sonar para la detecci6n de pescado, 

aaquinaria de fileteado, etc.) y el desarrollo de flotas de large dista.1cia de 

paises coao Japl,n, la Uni6n Sovi•tica, Polonia, lspaiia, Portugal, el Reino 

Unido y Alemania Federal. 

10. La nueva situaci6n legal ba ctlllbiado la eatructura de la pesca 

internacional en la lledida en que los paises costeros tienen Wl intern 

directo en explotar un recurso sobre el cual ahora tienen derechos. Pero 

auchos de los palaes en desazrollo que ban ganado Jurisdiccil>n sobre nuevos 

recursos no tienen la capaci1;ad de beneficiarse de la nueva si tuacil>n. Por 

ello, 1n1chos de ellos ban firmado acuerdos con otro3 palaes, pel'llitihdoles el 

~/ La Convencil>n de las Naciones Unidu aobre el Derecho del Mar clausurl> 
las fil'llU el 9 de diciellbre de 1984, babiendo •ido firada por 159 palaes. La 
Convencit" entrarl en viior 12 lk ae• despuh de la fecba de dep6aito de 
•••tmtavo in•trumento de adbesi6n. Basta el 19 de novie:llbre de 1985, 25 de 
eatos instumentoa habiAn aido de•positad~s ante el Secretario Generftl. 
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acceso a sus zonu de pesca, a trav~ de empresas conjuntu o a c&llbio de 

diversos beneficios econlimicos come> ser prillas o privilegios ca.erciales. ~/ 

In el largo plazo es dable pensar que la mayor parte de los palses ribereiios 

aplicar6n pollticas tendientes a suatituir las flotas extranjeras por flotas 

nacionales. 

11. Por otro lado, se ila estiaadC' que el total de capturas de pescado 

(esti.ado en la actualidad en alrededor de 75 •illones de toneladas -6tricas 

anuales) podrla ser incrementado a 120 •illones de toneladas mediante un 

mejoramiento de la acminiatraci6n de recursos aobreexplotados y mediante la 

pesca intensificada de stocks subexplotados en la actualidad. La -yor parte 

de los recursos pesqueros •ubexplotados ae encuentran en zones tropicales 

ribereiias de los palses en desarrollo, en un Area dentro de las 10 a 15 •illas 

de la costa. Bsto tiene :illplicaciones llUY i.mportantes para las pollticas de 

desarrollo de la indust~ia de la pesca y de acminiatraci6n de los recursos 

pesqueros. 'l/ 

12. A-'rica Latina es una de las lreas en las cuales a6n existen recursos 

pesqueros subexplotados y en donde se ban registrado :illportantes aU11eDtos en 

las captures en los 6ltimos aiios. Las captures ban au.entado de 6, 7 aillones 

de toneladas -6tricas en 1975 a 11,3 aillones de toneladas -6tricas en 1984 y 

au participaci6n en el tt'tal de las captures llllDdiales ha auaentado del l~ en 

1975 al 14~ en 1984. 

13. Bo cuanto al aprovechaaiento de los recursos, se presentan panoramas auy 

dispares y prlctiCt111eDte opuestos en lu posiciones extre11BS. Mientras en 

Chile parece alcanzarse el lllximo nivel de aprovechalaiento de los recursos 

pellgicos ah :illportantes, en Argentina las estiaaciones del Rendiaiento 

Mlxiao Sostenible para la merluza decrece; el Perla sufrib ya bace aiios el 

colapso de la pesqueria .U iapo1 · .. ante del mmdo y en el aur de Brasil se ban 

sl'brepescado cui todu lu especiea del siatma ecol6gico de la Laguna de los 

6/ Para una lista de acuerdos de pesca bilaterala seleccionados, puede 
Cm18u!tarse la publicacilm de la FAO. Fbher.ies Report N.293. l!e!!:t 
~Y!l!!ion on tbe~gsjition1_2L~~! to_Y!e_!!!b_R!!2!!!:£..et-of the BIZ, 
Rome, 1983. 

'll Banco Mundial, fi•h![l, Sector Policy Paper, Washinito~ 1982. 
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P~toa9 en otras zoDas, CCJ90 el lltoral colombiano, la explotacl6n es casi 

inexistente, estando disponibles en el Area recursos 11a..-iDos aprovecbables. 

14. Ccmo evaluaci6D de tipo feneral, se puede decir que la regil>n dispoDe de 

un buen nlmero de recuraos eubexplotadQS o iDexplotados. Ultiaaente el J11B.yor 

esfuerzo de pesca est6 orientaclo bacia las sardicas, arenques y ancboas, que 

representan m de ·m 4n del total y los juerelea, liHI' y papa:-das, COD un 

10. aproxllladaaente. 

15. Por otro lado, las pesquerias de camar6n, attm, langostas 1 merluzas y 

otras son 11eDOS volumiDosas pero tienen alto valor en el ..ercado 

internacimal, representando importantea fuentes aen~re.doraa de divisas. 

16. Merece especial atenci6n el illpulso dado en algunos palses a ia 

acuicultura, y sobre todo la de ISgUa salobre, que podria ser eo corto tiempo 

una actividad con vida propia, como sucedi6 ya con el gran desarrollo del 

cultivo de cameronea en Bcuador. Chile, M6jico, Per6 y Col09bia ee perfilan 

COllO illportentes productores en el Capt> de la aaricul tu..rtt y en relacil>n COD 

la obtenci6n de C!198rones, ~jillooes y ostras, ~demh de la novedosa gr!ID 

producci6n de conchas de abanico en el Per6 por ef ecto de las llOdif icaciones 

producidaa por el fsnl>aeno de Bl Ni!io. Bn la Argentina el explosivo 

creciaiento de bw exportaciones de l81?gostinos y la brusca di.ainuci6n actual 

ck:l recur•o plantea a los industriales el eatudio de la alternativa de la 

maricultura cc:mo una fon1a de cubrir la falta de aprovisionaaiento natural. 

A6n en palses donde la industria peaquera ha sido baste ahora inexistente, el 

cultivo de langostinos y caaarones en aguas salobres 110tiva ~oy la aplicaci6D 

de illportantee invereiones con el objeto de llevar al mercado exteroo 

productos de alto valor. 

III. PBSCA INDUS'l'iIAL Y PBSCA ARTBSANAL 

17. Con la juri8dicci6n mpli~ de loe palen en desarrollo aobre au. 

recunos pesquero. el rol de la peace artaaual y ••i-indutrial ha vuelto a 

Mr un tma de debate. In ~hos pabes la peaca arteaanal provee huta el 
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75' de la demanda domhtica de pescado y adellb provee empleo e ingresos para 

aucbas personas. El empleo directo ha aido estiaado en 30.000 en Peril, 7.000 

en Santo Domingo, 50.000 en Chile. Su i.llportancia como abastecedora de 

pescado para el consumo local en f or-.a de pescado fresco y para el 

prc.cesaaiento es significativa. Mientras en Perla la totalidad de las capturas 

de la pesca artesanal es destiDada al comnmo C0110 pescado fresco, en la 

Argentina la flota costera, que es de tipo semi-industrial, abastece las 

fibricas de conserves. 

18. ;.Qu~ se entiende por pesca industrial y pesca artesanal? Por pesca 

industrial generahlente ae entiende la pesca de grao eacala, cuya produccil>D 

se dedica enten111e11te al mercado y cuye escala le pen1ite pescar en.aguas 

profundas. Bajo pesca artesanal se entiende la pesca en ellbarcaciones de 

pequeiio porte, con 1111 bajo Divel de mecanizacil>n, motorizadas o no, que pescan 

cerca de la costa. Bl producto de la pesca arteaanal se ccmercializa en gran 

parte para consUllO bU11BDo directo. lsta divisi6n entre industrial y artesanal 

o pesca de gran escala y pequeiia escala es obviamente una sillplificacil>n de la 

realidad ya que las llneas divisorias ao SOD clar.as. Tambi"1 sucecle que se 

realice pesca industrial en zonas costeras que podrlan ser cubiertas por la 

pesca artesanal o seai-iodustrial. 

19. lstA claro, de todas moeras, que el tipo de prob:'..emas que se enfrentan 

para el desarrollo de •ma u otras aoD distintoa. La pesca industrial requiere 

•astos de capital considerables, tiene costos de enet>gia altos y necesita de 

98110 de obra altamente calificada - tant~ la tripulaci6n, los t~icos y los 

act.inistradores. Tallbih requiere aervicios de apoyo que eon escasos en los 

palses en desarrollo, cmo aer la infraestrJctura portuaria, inatalaciones 

para la reparacil>n de barcoa, etc. No obstante, las econoalu de escala 

pueden aer my ~ignificativu cum.do bay auficientes recur•oa. Actualmente, 

en Wrica Latina, bay una iran cantidad de pal•ea que ban deaarrollado •u 
peaca indu.trial. Cuba tiene una flota de altura llUY deaarrolleda que pesca 

fuera de au Z.1.1. Ar1entina, Chile, Mbico y Bruil ban deaarrollado irandes 

flotu clomhticu que coexiaten en alcunos cuoa con un iaportante aector 

artaanal. 

20. Por el lado de loa recur•oa, el principal probleaa de la peaca induatrial 

parece •er que requiere la exiatencia abundante y continua de recunoa; COllO 
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las especies aigren de una manera illprevisible esto agrega un factor de riesgo 

importante. Puestll que los buciues ~ gnm taaaiio tienen que desplazarse a 

larga distancia y tienen que preservar las capturas por perlodos 

considerables, ban aiclo diaersdos buques factorla que contienen instalaciones 

aofisticadas de preservaci6n y procesaaiento. 

21. ta pesca artesanal y semi-industrial comprende una gnm variedad de 

barcos, desde botes de vela basta barcoa pequeiios. In 1980 ocupaba 8,000,000 

de pescadores, contra 450,000 ocupados en la pesca industrial y su voluaen de 

capturas total era aiailar al de la pesca industrial. B/ 

22. Para la pesca costera, ade•k de consideraciones sociales, el cllculo 

econlimico parece f avorecer a la pesca artest:1D&l clebido a que aus barcos son 

.U adaptables a los Cllllbios en la composicil>n de recursos. AdellAs, los 

aenores coatos de 11BDteniaiento y la aenor utilizaci6n de cOllbustible la bacen 

llAs econlaica. lstudios realizados ban de110Strado que por cada calorla de 

pescado extraiclo, la pesca artesanal utiliza solaaente un quinto del 

COllbustible utilizado por la pesca industrial de altura. 

23. Por otro lP.do, la const~uccil>n y el servicio de barcos y equipo puede 

realizarae locahlente, con un egreso ainiao de diviaas. Ademls, el 

entrenaaiento que se necesita para adaptar nueva tecnologia para 11ejorar la 

eficiencia de la pesca artesanal es aenos coetoso y 11enos intensivo que el que 

se necesita para la pesca industrial. Pat"& wchos paises del Caribe esta 

parece aer la alternative que deberia aer pr0110vida. 

24. Bntre los principales proble11&a con que ae enfrenta la pesca artesanal ae 

ban identificado la falta de una adecuada infraestructura para el desembarco, 

el aanipuleo, la conaervacibn y la distribuci6n. Bsto se debe a la falta de 

cr6dita. para los pequefia. pescadores en t•rainoa y condir.iones qae tengan en 

cuenta au cHbil aituaci6n econbmica. ~/ 

Bl David Thcmon, Con~!..!d!b!IL!b! fiahin'-in~ustry, ICLARM, 
New8letter, July 1980. 
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25. In el puado, los conflictos entre llllbos eectores ban eido menores y 

aislados. lsto ee debi6 a que los ~anos estaban relativamente subexplotados 

y los barcos de gran ta.aiio podlan pescar cerca de las costas de paises 

extranjeros. 11 gran aumento en el tamaiio de las flot• pesqut.·ras en las 

6ltillas tres dicadas y la extensi6n de la z.1.1. ban aoclificado completa.ente 

la situaci6n. Ahora las flotas de altura y las flotas costeras ee encuentran 

cor. •yor frecuencia en conflicto entre e!las. 10/ 

26. Para sic.tetizar, una gran parte del potencial pesquero de los paises en 

clesarrollo se encuentra en la zona de pesca c~tera, clonde la Mjor 

alternative parece eer la pesca artesanal o de pequeiia escalli. De todos 

modos, la pesca de altura no puede ee1· llevada a cabo por la pesca artesanal. 

lstl en el interis de los gobie~ evitar 1D1a superposicil>n de mbas. Bl 

,uevo clerecho clel mar que conf iere a los gobiernos de los peises coeteros la 

autoridad eobre loe recunos y eu explotaci6n, provee la oportunidad de una 

adaiListracilm racional de los aiSllOS. 

IV. PRINCIPAi.BS PROBLBMAS QUI INFRINTA LA ilmUSTRIA DI LA PBSCA BN LA REGION 

A. Ordenacil>n d.e la pesca 

27. Seg6n los escenarios preparados por la FAO la dell&Dda de pescado podrla 

situarse entre 113 y 125 •illones de toneladas para el aiio 200t. Para 

satisfacer dicha demanda deberia au11entar la explotacil>n d6 los recursos 

pee~~eros aarinos y continentales de loe 75 aillones de toneledos 116tricos 

actualee. !!/ Se ba eeiialado en eete eentido que "la ordenacilm es un 

eleaento indispensable para el desarrollo eoetenido y apropiado de la pesca" y 

que "a6n cuando puedan aumentarse la captures, exiete el riesgo de que un 

desarrollo aal planificado pueda conducir a una excesiva explotacil>n". 12/ La 

Coaf erencia Mundial cLt la FAD aobre Ordenacil>n y Desarrollo Peeq~'ero aprobl> 

HI Banco Mlmdial, 22· cU. 

ll/ ~~~. '"'' 1981. 

12/ FM), 1D'2Il!.JI! ll 9onf!r_.g1..!IYmliil..* }a f6Q_t_~imiJ_ 
D!!trrollo PetguerOf, Rom, 1984, p.39. 
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una aerie de principios y orientaciones para la ordenaci6n racional y el 

aprovechaaiento 6ptillo dP. loa recuraos pesqueros. 13/ 

8. Flota pesguera 

28. La infol'W!cil>n disponible no permite trazar un cuadro genenl de la 

aituaci6n de la flota pesquera en la regil>n. No obstante, se puede c!ecir que 

una cantidad de palses latiD0&11tericanos ban incrS!eJltado considerablemente au 

flota pesquera industrial durante la ~da del setenta. Chile, por ejemplo, 

invirtil> stmaS important• en su flota industrial cuyo tonelaje pas6 de 25,984 

TRB en 1970 a 73,601 TRB en 1981. ID la actuali~ estl compuesto de 350 

buques, incluyendo 11 buques factorla. La flota tie4e UD promedio de edad 

entre 10 y 12 dos, pero estl aiwdo reparada a fondo y proviata de equipo 

llOderno. La flota industrial peruana creci6 significativaaente durante los 

priaeros aiios de la d~ del setenta pasando de 13,000 TRB de capacidad de 

bodega en 1970 a 73,000 TRB en 1973, pero con el ceabio en la composici6n de 

sus recursos la flota ha tenido que ser reduci~ y llOdif icada, cayendo a 

61,700 TRB en 1980 y 35,916 TRB en 1981. 

29. La inversi6n en buques de pesca t811bi6n ha sido considerable en la 

Argentina. Actualmente la flota de pesca estA C011Puesta por 486 barei>s con 

una capacidad noainal de pesca de 1,400,000 toneladas, pero que en realidad 

pen1ite captures dcl orden de las 630,000 'IM al aiio. La edad promedio de la 

flota es de 20 aiios, 19 para los 122 barcos de la flota comrencional 

"fresquera" que abastece los frigorificos, 13 para los barcos congeladores y 

factorias y 30 para la flote costera. Bntre ista 6ltilla, la flota de baja 

auton011ia, que cuenta con 68 embarcaciones, est6 compuesta de barcos que ban 

sido construidos en su •yoria entre 1947 y 1960. La vetustez de la flota 

parece ser un cuello de botella i11portante para el desarrollo de la industria 

pesquera argentina. 

~O. Otros paise. t&lllbimi ban incrt!!llentado considcrablemente BU capacidad de 

pesca. Brasil dupJ.ic6 BU flota entre 1975 y l~ puando de 50,474 TRB a 

99,595 TRB, y Uruiu&y pub de 3,401 en 1970 a 16,SSO TRB en 1981. Mhico 

parece tener la flota induatrial m6a frande de la refil>n, con 324,032 TRB. !~/ 

l~/ FAO, S!E•c}.L,, p.19. 

l~/ FAO, li!b!tI_§!1tiBti£!• 1985. 
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31. El desarrollo de la flota pesquera ha estado basado sblo en parte en la 

construcci6n locaL Algunos barcos ban sido fabricados en la regi6n, pero 

prlctiC811eDte toda la flota de altura estl eo11puesta por barcos i.aportados. 

In loa tiltiaos aiios algunos palses ban construido o piensan construir en el 

futuro, instalaciones para la construcci6n y la reparacil>n de barcos. In 

algunos casos, como Brasil, se ban hecho grandes inversiones, de resultas de 

lo cual la construcci6n de barcos se ha convertido en una actividad de 

exportacilm illportante. 

32. In este contexto es iDteresante recorder las conclusiones y 

recomendaciones de ia Reuni6n de lxpertos sabre el Desarrollo de lss 

Construcciones Navales en Pequeiia lscala para los paises de A-'rica Latina y 

el Caribe que tr:o lugar en La !fabana, entre el 9 y el 12 de noviembre de 

1982. 15/ Los expertos concluyeron que la situacil>n en la lndustria de la 

Construcci6n y Reparacil>n de lmbarcaciones en los palses de la regi6n 1 indica 

no s6lo grandes difereucias de llOdalidades de desarrollo, sino tambi!n en los 

niveles alcanzados. Los expertos t&llbi~n indicaron los obstlculos en el 

desarrollo de la industria de construccil>n y reparacil>n DHval en la regi6n, 

entre ellos: 

- Bl bajo desarrollo de la Industria auxiliar. 

- La insuficiencia de proyectistas, t~cnicos y administradores bien 
entrenados y la inadecuada utilizaci6n de los existentes en algunos 
paises de la regi6n. 

- 11 insuficiente ntmero de equipos en la 11ayoria de los astilleros 
existentes. 

- La carencia de programas de mantenimiento de barcos en ~peraciOn. 

- El poco uso de la tipificaci6r. y nonaalizacibn de equipos, •~todos de 
c011putaci6n, etc. 

33. Los participantes rec01DerJdaron a los ~~>biP.r~oa de los paises de Aa~rica 

Latina y el Caribe la necesidad de qu~ co~; el 1;~poyo de lu organizaciones 

regionales e internacionales, establezcan un Pr-ograa Latinoamericano de 

!§/ Inf orme Fi~~l de la Reu.ni6n de ixpertos •obre el Deaarrollo de lots 
Conatruccione1 t<av11le-.; en Pec;uena l•i::ola pare lo• pa15e• de Wri.ca Latina y 
el Ctt.ribe, La R~hana, 9-12 de DO"iest-re de 1982, ID/WG. 375/43, CNUDI, Viens. 
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Cooperacil>n en el capo de la constru~cil>n y reparacil>n de ellbarcaciones 

aenores, particularaente de las ellbarcaciones peaqueras. Bl Progr-aa de 

<=ooperacil>n propuesto podria incluir, entre otras, las siguientes actividades: 

- Identificar mecanismos especificos de cooperacil>n entre los paises de 
la regil>ni 

- Obtener y distribuir la inf ormacil>n cientlf ico-t~ica sabre el 
desarrollo actual de la coastruccil>n y reparacilm de ellbarcaciones a 
ni vel 9Ulldial; 

- Fonmlar y ejecutar proar- conjuntoe de colaboracil>n en la 
construccil>n y reperaci6n de abar-=acionee menores; 

- Preparar e introclucir los planes de entrenaaiento del personal tknico 
de alto y lledio nivel y iarantizar en el futuro la disponibilidad de 
personal calificado para la construccibn y reparaci6n de mbarcaciones 
incluyendo la introduccil>n de nuevas tecnologias en la coastruccil>n y 
reparacil>n de mbarcaciones y el desarrollo de la industria auxiliar; 

C. lnfraestructura portuari!_I_.de mnipuleo 

34. La escasa atenci6n puesta h:uta el presente por los gobiernos de la 

regil>n en la actividad pesquera, se pone en evidencia en la no disponibilidad 

de adecusdos lledios de infraestructura po?"tuaria y de 11ercadeo a nivel de la 

pri.Dera venta. Ademls, en los casoe en que se ban realizado iaportantes 

inversiones en este aentido, no se ha trabajado en coneccil>n con los 

destinatarioe de la obru, verificindose una baja uiailacil>n de las ventajas 

ofrecidu, por parte de los usuarios, come. sucede l;'Or ejmpler en lu grandes 

terainales pesqueras construldas en Per6 y los puestoe de desellbarque de la 

pesca arteaanal en la Allazonla Bru ilera. 

35. Para el buen desarrollo de la actividad pesquera son necesarias 

instalaciones en la cos~~ para la preparacibn de los barcos y las artes de 

pe&ca y para recibir el pescado que luego va a ser procesado. La pesca 

industrial requiere instalaciones -'a 1randes y .S. compleju pero '8tas 

pueden aer compartidas con la pesca artesanal y •eai-industrial. ta. 

ia•talaciones necesariu incluyen: el equipo para aacar loa barco• para •u 

reparaci6n e in"peccibr: en el cuo de las embarcaciones pequeftas, diques e 

instalecionea de reparaci6n para barcos de .. yor tamafio, talleres para el 

mntenisiento y la reraracibn de los barcus y de lu artes de peaca, caare.1 

refriieradu parol el alaacenaiento del pescado fresco, •eneradore• de hielo y 
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lreas para alaacenar el hielo, instalaciones para el mpaqut.~ equipo de 

transporte refrigerado para acercar el pescado a los centros. de cons\mO o a 

las f 6bricas, t?tc. 

36. La falta de UD4 adecuada infraest.ructura en tierra ha sido reconocida por 

diversos organiSllOS internacionales CCJmO una de las liaitaciones para el 

desarrollo de la pesca artes811al. 16/ Se ba dicho que el hecho de que la 

pesca artesanal mantiene tecnol.;;gla priaitiva para el mnipuleo y el 

proces&11iento trae cmo consecuencia p6rdidas aignificativas de l• captures y 

que si se aejorara la calidad de las instalaciones en tierra, •l ccmo los 

procedillientos de aercadeo para pesca artesanal y aemi-industrial hta tendrla 

ventajas claras sobre la pesca industrial en la pesca costera. In ese aentido 

se ha sugerido que las inversiones aociales necesaria para aejorar los 

sistemas de 118Dipuleo y distribuci6n deberlan ser una parte de los proyectos 

de desarrollo de la pesca artesanal y semi-industrial. 

37. Bn lo que ae refier~ a la capacidad de procesaaiento, se puede decir que 

actualaente la 11ayorla de los palses de la regi6n con illportantes recuraos 

aprovechables en fo~ industrial cuentan con una capacidad de proces1111iento 

acorde con el volt.en de los recuraos disponibles y, en algunos casos, 

sobredillensionada. Los palses que hasta el presente no ban desarrollado su 

industria pesquera, dadas la dificultades econl>micas que aufren y la carga que 

represents una balanza comercial pesquera negativa, ae encuentran abocados al 

intento de austituir importaciones en la aedida de las poaibilidades, a6n a 

base de la illportaci6n de 118teriaa primes. 

38. Con~iderada la regibn globalaente, au industria pesquera continAa siendo 

principalllente de reducci6n, debido a la fuerte de8anda externa y a la 

poaibilidad de operaci6n rentable de la producci6n de barina de pescado. 

Conviene tener preaente que la participaci6n de ~rice latina en el total de 

las exportacionea 8UDdialea de barina de peacado era de un 4~ en 1983. La 

producci6n deatinada al cooaumo humano directo ha regiatredo un creciaiento 

que no est• en concordaocia con loa requerisientoa alimentarioa de 

l§/ Banco Mundial, 21?.:SiL., y FAO, 22.&iL. 
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la regibn. Esto es una consecuencia del becbo de que la activiclad pesquera se 

ha estructurado fundamentalmente aobre la base de las exportaciones y adelds 

porque aucba veces los productos clel mar resultan poco accesibles para 

poblaciones que cuentan en gran parte '!OD un bajo nivel adquisitivo. 

39. El cuo del Perla 11erece una atenci6n particular porq.ae la industria 

pesquera de dicho pals ha sufrido el illpacto de la aodificaci6n de la 

CCJllp06ici6n biol6gica del 11ar peruano bajo los efectos del fenlllleno de "El 

Nino". Mientras •~ mantuvo la presencia de la anchoveta la producci6n de 

harina y aceite de pescaclo fueron en au.ento hasta convertir al Perla en el 

primer pals exportador de productos pesqueros clel aundo. Con la 11erma de la 

anchoveta y la aparici6o de grades volflmenes de especies cmerciales ccmo la 

sardine, el jurel y la caballa se da la necesidad de la reconversi6n de la 

indurtria hacia productos de consuao h•Jm8DO directo. La industria de harina y 

aceite de .,escado hizo crisis despuAs de 1976 al producirse una dis•inuci6n 

clristica de las captures de anchoveta. Actualaente, la cepacidad productiva 

estA aiendo reestructurada, reduciendo el n6aero de unidades productivas. Por 

otro lado, la industria enlatadora crece vertiginos311ente a partir de 1976, 

como consecuencia de la aayor disponibilidad de sardines, llevando a un 

sobrediaensionaiento de la capacidad instalada con respecto a la capture 

penaisible. 

40. La industria del congelado presenta problemas similares a los de la del 

enlatado. Su creci.miento estuvo sustentado en la explotaci6n dP. la 11erluza. 

Al disainuir los stocks poblacionales de ~~~a especie se produjo un 

decr~ci.miento significativo en la utilizaci6n de la capacidad instalada. Bl 

aobrediaensionaiento de una parte de la industria pesquera debido a la 

aodificaci6n en la composici6n de lu capturu enfrentan a la industria 

pesquera peruana con la necesidad de reconvertirse hacia una producci6n 

orientada en •ran lledida hacia el conamo huaano directo, tanto para el 

cona\lllO interno COllO para la exportaci6n. 

I. Tecnoloda 

41. In lOll 6ltillo8 anoa se ha puato de aanifieato cierto intera por parte 

de lOll lobiernos latinoaerfoanos en deearrollar tecnolo•iu con el objeto de 

encontrar aliernativu en la proclucci6n deatinada al coneumo bumano, dando una 
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mejor utilizaci6n a las especies diaponibles en grandes volta.enes y obteDiendo 

a au vez productos con posibilidades de consume> .asivo por su bajo costo. Ban 

obtenido avances importantes en este te11a CUba, ~jico y Perla, aeguidos por 

Ecuador, El Salvador, Nicaragua y Venezueh .• 

42. Los palses que ban desarrollado la industria de reducci6D - Peril y 

Chile - la industria frigorlfica - Argentina y Pcuguay - y la conserverla -

Bcuado~, Perla y Chile-, con el objeto de acceder a los mercados externos COD 

sua productos ban debido incorporar tecnologlas que les penaitieran competir 

internacional.mente. la al ccmo la diferentes etapas del ciclo productivo 

ban debido optiaizarae. Bechos destacables en es"! sentido eon, el alto 

rendiaiento de las mbarcaciones pesqueras que captunm recuraos pellgicos en 

Chile, y la eficiencia puesta en juego en el proc:es.miento de esos recursos 

para la obtenci6n de barina de pescado. 

43. In el Area de producci6n del pescado blanco congelado en la Argentina y 

Uruguay ae ban logrado niveles de rendiaiento destacables en la utilizaci6n de 

la llBDO de obra y de las 11aquiDarias y equipos disponibles en el 11ercado. 

Particulanaente en Argentina, se ban llegado a producir locahlente 

pricticaaente todas las maquinar~as Y equipos 1 COD excepci6n de las aquinas 

fileteadoras y algunos elemeotos de alta tecnologla del equipamiento 

frigorlfico. D~ hecho se ha desarrollado en la Argentina toda una iodustria 

proveedora de la pesquera que ha llegado a exporter plantas llave an llBDO en 

la raaa frigorlfica. In este tema en particular, al como en la conserverla, 

tabi~n el Brasil ha logrado en gran lledida el autoabasteciaiento tecnolbgico. 

F. Ca11ercializaci60 interna 

44. Ya se ha sefialado anteriormente que para lograr un 11ayor coDsumo interno 

de productos de pescado es illpreaciadible majorar lu cadenu de frlo y de • 

comercializacibn, adellls de desarrollar nuevos productos confiablea en cuanto 

a au calidad y de bajo costo. 

45. Salvo en los cuos en que los centros de consume> ae encuentran cercanos a 

los puertos, la comercializaci6n no es realizada por el propio pescador aino 

por intel"llediarios que di•ponen de tr11DSporte refrigerado y que est6n en 
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condiciones de aanipulear los precios a su favor. Para lograr una 

distribuci6n ms equitativa de los beneficios de la pesca es necesario crear 

alternativas de ccmercializaci6n. lstas van desde la perticipaci6n de los 

propios pescado:-es en la ccmercializaci6n haste la intervenci6n del lstado. 

La alternative que pm'eCe baber dado loa 11ejores resultados es la de forwtci6n 

de cooperativas de pescadores, que acte.6s de la comercializaci6n pueden 

proveer otro tipo de servicios (como talleres de manteni.aiento, 

infraestructura de almacen•iento, etc.}. lsto indudablemente requiere mi 

apoyo inatitucional i.aportante. 

G. ec.ercio Internacional 

46. Antes de la aplicaci6n del nuevo derecho del 1181" alrededor de un tercio 

cit:.: la produccil>D 11UDdial de procluctoa de la pesca ae ccmerciaba internacional-

11e11te. Desde la aplicaci6n del nuevo rigillen, que se esti.aa ha redistribuido 

14 aillones de toneladas o alrededor de 2~ de la pesca anual aunidal, algunos 

paises ban pasado de ser grandes exportadores de pescado y productos del -.r a 

aer i.aportadores netos. lspaiia, por ejemplo, que perdil> al acceso a zonu de 

pesca fuera de au z.1.1., ha pasado de ser un exportador neto en la dkada del 

setenta a aer un i.aportador neto en la actualidad. 11 caso del Japl>n es 

si.ailar, aunque esta tendencia comenzl> ya a llediados de los aiios setenta. 17/ 

47. In 1983 el vol6aen del eo11ercio internacional dt productos de la pesca 

era de 10.8 •illones de toneladas - el 37.8' de la producci6n aundial. Las 

i.aportaciones estaban auy conceotradas en unos pocos paises. Seis palses 

desarrollados {Jap6n, llUU, Francia, Reino Unido, Aleaania Federal e Italia) 

illportaban las dos terceras partes de eo11ercio internacional de productos de 

la pesca, evaluado en ese aiio en 16.6 aillones de USD. La participacil>n de 

'-'rica Latina en el valor de la exportaciones fu6 del 12.9'. 

48. Laa barreru arancelariu y no arancelariu conatituyen un iaportante 

liaitaci6n al comercio internacional. In primer lugar aerecen citarse las 

tarifaa proteccionistaa, que aumentan con el nivel de procesamiento, exluyendo 

17/ C.-C. Scbaidt ... Trade in Fish - OBCD Observer no 137, Nov. 1985. 
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de esta mar.era la illportacibn de pro<iuctos con mayor valor agregado. Otro 

problema de illportancia es el de los 9cuerdos preferenciales. 11 39' de las 

illportaciones de la CIE ingresa de es ta f on1a, aientras que las illportaciones 

japonesas y norteaaericanas bajo estos arreglos Hegan solamente al 12 y 2 por 

ciento respectiv1111eDte. Tambim el uso de cuotaa, que establecen aenores 

tarifas para una cantidad determinada .Je pescado illportado, estl extendido. 

Por 6ltillo, las regulaciones aanitarias, especificaciones y r~ueriaientos de 

ellbalaje pueden crear obstlculos al comercio. 18/ 

49. Las exportaciones de productos pesqueros de la regil>n en su conjUDto, 

auestran en el perlodo 1980/84 UD promedio aacendente, aituAndose ec 2,027 

aillones de USD en 1983. Las iaportaciones, por otro lado, tienden a 

decrecer: asl en 1980, las iaportaciones alcanzaron UD 110nto equivalente al 

24' de las exportaciones, aientras que en 1984 representaron el 16' del valor 

exportado, registrando la balanza comercial de productos pesqueros un 

superlvit promedio para los cinco aiios de 1,700 aillones de d6lares. 

50. A pesar de que la industria pesquera de exportaci6n est6 estructurada en 

Am~rica latina alrededor de una 18118 estrecha de productos, en los 6ltiaos 

aiios ae ha registrado UDa cierta tendencia a la diversificaci6n. Marcha a la 

cabeza e~ cuanto a los volfmenes exportados, Chile con alrededo~ iel 5~ del 

volt.en exportado por la regi6n, ocupando el segundo lugar Peril y luego 

Argentina, Uruguay, Ecuador, "'jico y Cuba. 

1§1 C.-C. Schmidt, op.cit. 

• 
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!~~ !~~Q 1981 1982 !~3 
( e n -;-i 1 1 a n ;-;-) 

Pescado freaco, Producci6n 'IM 499.5 603.9 548.3 530.6 510.4 
refri«erado o lxportacionea 'IM 373.6 418.2 386.7 38'7.5 350.3 
con«elado USD 332.5 374.5 373.7 314.1 280.l 

Pe.cado aeco, Producci6n 'IM 70.0 80.8 70.5 78.3 70.9 
aalado o Exportacionea 'IM 9.9 7.9 4.9 10. l 3.2 
ah.-do USD 12.7 13.2 13.6 13.l 6,5 

Cnaatlaceoe y moluacoa Producci6n 'IM 185.3 122.3 130.4 176.9 202.4 
freacoa, congeladoa, lxportacionea 'IM 124.5 135.7 121.8 J.5~.5 164.2 
aecoe, aalados, etc. USD 906.7 1,009.5 981.6 1,089.9 1,227.7 

Conaerv- de Producci6n 'IM 322.2 454.2 431.0 344.6 271.8 
peacado lxportacionea 'IM 79. l 142.6 144.8 101.6 54.5 

..... 
U) 

USO 97.6 170.9 158.3 101.9 59.4 

Conaervu de Producci6n 'IM 5.2 7.7 9.0 5.2 6.5 
crust6ceoa y Exportaciones 'IM 5.1 4.1 4.2 3.5 4.9 
moluacoa USD 28.7 29.9 26.3 23.3 31.9 

Aceitea y Produccil>n 'IM 267.7 238.8 238.7 384.7 79.7 
graaaa Exportaciones 'IM 118. 7 225.2 76.0 179.3 24.6 

USO 47.5 43. 1 28.4 53.3 8.2 

Rarinas de Producci6n 'IM 1,441. 9 1,346.7 1,489.8 1. 723.1 1,200.4 
pescado Exportaciones TM 1,028.5 1,053.3 961.0 1,506.6 1,024.7 

USO 300.2 458.7 421.9 497.6 411.6 

RXPORTACIONIS 'l'OTALIS USO 1,714.0 2,100.0 2,004.0 2,094.0 2,027.0 

Fuente: FAO, Y!~r~~~-~f_fi!~~r~-~~~!A!!!~~. 1981 y 1983, vol.53 y 57. 
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PRINCIPALES PAISES BXPORTADORES DE PRODUCTOS 
DE LA PESCA !N AMERICA LATINA Y EL CARIBE 

{en aillones USD) 

Pescado fresco, refrigeradG Total 
o congelado Argentina 

Chile 
Uruguay 

Pescado eeco, aalado Total 
o ahumado Argentina 

Brasil 

1983 

280.1 
99.4 
30.7 
40.3 

6.5 
3.9 
2.0 

Crustlceos y aoluscos, Total 1.227. 7 
frescos, congelados, secos, Mexicl> 380.5 
salados, etc. Bcuador 200.0 

Brasil 98.5 

Conservas de pescado Total 59.4 
Chile 17.2 
Peru 16.3 

Conservas de crustlceos Total 31.~ 
y aoluscos Mexicl> 8.2 

Panama 6.4 
Chile 13.6 

Aceites y grasas Total e.g 
Chile 6.7 

Barinas de pescado Total 411..6 
Chile 307.6 
Peru 81.4 

Fuente: FAO, Yearbook of Fishery Statist!£§, 1983, vol.57. 
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